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INTRODUCCJON 

La inquietud de realizar un trabajo de tesis, que se refiera a la prisión, su 

problemática y alternativas que substituyan o modifiquen sus características 

esenciales, surge en el sentimiento de piedad que como seres humanos 

debemos tener, claro está, sin dar paso a la impunidad del delincuente y sin que 

la victima quede burlada. 

Esta breve investigación descansa también en la necesidad de hacer una 

pequeña aportación que coadyuve a eliminar paulatinamente el encierro, sobre 

todo en aquellos primodelincuentes en los que se considere no es necesaria la 

privación de la libertad, es decir, substituir la prisi<Ín por otras penas y medidas 

de seguridad. 

Para el supuesto de aquellos delincuentes en lo' que jurídicamente no 

exista la posibilidad de substituir la privaci6n de la libertad, se propone que 

cumplan su condena en un lugar diferente al de la cÍlrcel tradicional, y en este 

sentido nos esrnmos refiriendo a los establecimientos abiertos y a las colonias 

penales. 

La observaci6n nos hizo percatarnos de que existe una tendencia que, 

aunque no es generalizada si es considerable; se trata de olvidarse de los 

delincuentes ya sean primarios o reincidentes, cuando yn son scutenciados y 

subsiste el desconocimiento de la existencia de los beneficios de externación 

anticipada que contemplan el C.ídigo Penal y la Ley que Establece las Normas 
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Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Por tal motivo en este 

trabajo pugnamos por que la aplicación de estas medidas se haga más eficaz y 

asimismo se trate de incluir en nuestra legislación penitenciaria, instituciones 

jurfdicas que en otros países han dado buenos resultados y han solucionado en 

forma acertada los problemas de readaptación, y por tanto debe considerarse la 

posibilidad de implantarlos en nuestro derecho de ejecución penal. 

Parte importante de esta tesis lo va a ser el análisis de una medida de 

política penitenciaria aplicada desde el año de !989, en nuestro pafs y que ha 

rendido considerables resultados. Esta disposición va a quedar enmarcada en el 

concepto de solidaridad, adoptado por nuestro Gobierno Federal. Se trata del 

Programa Nacional de Solidaridad Penitenciaria, cuyo objetivo es dar solución 

al problema de sobrepoblación en los Centros de Readaptación Social de la 

República, a través de los beneficios de externación anticipada. 

Fue necesario en la presente investigación contar con antecedentes que 

nos proporcionaran un punto de partida y así realizar la integración de cada 

capítulo. En este sentido ubicamos nuestro trabajo en el Derecho Penitenciario, 

revisamos los sistemas penitenciarios, definimos a la prisión, conocimos su 

evolución en nuestro país, analizamos su fundamento legal y algunas medidas 

que en ciertas épocas se consideró constituían la solución a los problemas en las 

penitenciarías. 

Las medidas a que se alude con antelación a pesar de tener buena 

intención, fueron rebasadas siempre por la sobrepoblación. Para que se diera 

este fenómeno influyeron varios factores, entre los que podemos mencionar: 

aumento de la delincuencia, rezago judicial, mayor aplicación de la pena 
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privativa de la libertad en caso de insolvencia cuando era aplicable la multa, 

entre otros. 

De esta manera los centros de readaptación fueron poco a poco 

perdiendo su objetivo principal, que es el de la rehabilitación y reincorporación 

social del delincuente, para convertirse sólo en un lugar de detención, en donde 

el hacinamiento, la violencia, la promiscuidad y corrupción son sus 

características primordiales, es decir, la cárcel puede ser en estos momentos 

todo lo imaginable, menos un lugar encaminado a la reintegración social del 

sentenciado por medio del trabajo y la educaci6n, tal y como lo exige nuestra 

Constitución. 

Por todo lo anterior se desencadenó la problemática que se vive 

actualmente en las prisiones y que cada vez hace más inconveniente la 

aplicaci6n de la pena privativa de la libertad. 

Lo que se apunta explica y justifica nuestro interés al emprender el 

estudio de la prisi6n y en plantear alternativas que traten de resolver en ella 

graves cuestiones. 

Asimismo considernmos que quizá pueden existir más tesis que versen 

sobre este tema, y si a pesar de ello persistimos en desarrollar este tipo de 

trabajo, fue debido a que, el Derecho Penitenciario y la Criminología son 

ciencias de nuestro agrado, por un lado y por otro, al momento de revisar el 

material bibliográfico que sirvió de apoyo a esta investigación, nos percatamos 

que las posibilidades de desarrollar un trabajo de esta naturaleza era 
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demasiado importante, pues bien se podía tratar un problema en este caso la 

prisión, y plantear alternativas que la modificaran o substituyeran. 

Cabe mencionar que en el transcurso de esta investigación nos 

encontramos con problemas cuya resolución requerla capacidad y criterio 

jurldico del cual carecemos y cuya solución apenas nos permitimos apuntar. 

Este trabajo no es puea, la solución a la problemática que existe en las 

prisiones, solo debe considerarse como una modesta aportación al estudio de 

los problemas penitenciarios en nuestro México. 
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CAPITULO 1 

EL DERECHO PENITENCIARIO 

A) DeOniclón. 

Diversos autores hacen alusión a esta moderna disciplina como derecho 

de ejecución penal, cuya finalidad es señalar normas de desarrollo de la 

sentencia. Sin embargo, se puede afirmar que siendo exacto el campo de la 

actividad de esta disciplina, va más lejos de la mera ejecuci<in de las sentencias, 

hasta llegar a obtener la concreta realización de los fines de la política criminal 

en la persona del sentenciado. 

El Derecho Penitenciario que goza ya de autonomía, ha dejado de ser 

auxiliar frente al régimen sustantivo y al adjetivo, continúa los propósitos del 

Derecho Penal. 

El proceso de formación del Derechn Pcnitencinrio, se alza desde una 

necesidad amplia de raíces. "Arranca por una parte de la filantropía 

penitenciaria, del mero sentimiento de fraternidad entre los hombres de la 

sumisión a una máxima evangélica: amar incluso a los enemigos, no matar para 

nomorir".(1) 

(1) GM~l.1 llamlrez Scrgm. ~Jus1im l'cnal~. rd11ori:il Pomla. Mbico l'lR~. p 1-1 
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De esta forma el Derecho Penitenciario va a tener como finalidad 

jurídica: el de las normas generales de la ejecución de la sentencia, nutriéndose 

en el entendimiento cientffico sobre el delito, el delincuente y la pena, que al 

establecer los factores de la criminalidad y los impulsos delictivos, va a fijar con 

ellos un carácter de cierto modo inexorable del delito, va adoptar precisamente 

programas de contraimpulsos que desarraiguen los factores del crimen. 

El Derecho Penitenciario fue definido por Julio Altmann Smythe, como: 

"El que establece la doctrina y las normas jurídicas aplicables después de la 

sentencia".ci> 

Cabe aclarar que existen corrientes que prefieren denominar Penologfa 

al Derecho Penitenciario, por ejemplo Eugenio Cuello Calón, citado por del 

Río Aceves: "Estima que el término penitenciario implica sólo el régimen de 

penas privativas de la libertad corporal"p¡ y define a la Penologfa como: 

"Aquella que se ocupa del estudio de las penas y medidas de seguridad así como 

de las instituciones".c•i 

Recurriendo al diccionario Jurídico, encontramos que Rafael de Pina, 

sigue el criterio de Eugenio Cuello Calón y no proporciona una definición 

exacta del Derecho Penitenciario, sino que al referirse a la Penología Ja define 

de la siguiente manera: "Rama de las cicnciHs penales que tiene como objelo el 

estudio de las penas y medidas de seguridad y los sistemas penitenciarios"·<'> 

(;;?) ltroAcL'\'~ H.odnlfn del. "Penitenciaria Comlln-. Unwcr.i1.fad Nacional Aulfonnma de Mbim. Mblcn. 11150 p 17 

(J) hkm 
(4) IJ..:m 
(!i) Pina Vara lbíad de. "Dkc11111arin Jurfd1cn". bJitori;iJ l'urnh M•''lcu 1'~1. p '\R() 
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A decir del Dr. Sergio García Ramírez, el Derecho Penitenciario es: 

. "Una rama reciente del derecho, resultado de la legalidad en la ejecución de las 

penas, que llegó tardíamente con respecto a la legalidad penal jurisdiccional y 

procesal".t•J 

En la opinión del maestro Antonio Sánchez Galindo, -él se refiere como 

Penitenciarismo, en lugar de Derecho Penitenciario- "El Penitenciarismo va a 

ser el conjunto de elementos que articulan sustnncialmente a los diferentes 

momentos en los que se ejecutan una pena o medida de seguridncJ, impuesta 

por una autori<lad judicial".p¡ 

Po<lemos observar que aunque varíe la terminología la finalidad va a M'r 

la misma en todas las concepciones, llámese Penología, Derecho Penitendaric• 

o Penitenciarismo, esto no importa, lo importante es el objetivo común. 

B) Teorías sobre In autoridad corresponde lo ejecución de las sentencias 

penales. 

En el terreno puramente doctrinal se ha discutido a que autoridad 

corresponde la ejecución de las sentencias penales, opinan algunas teorías que 

esta debe quedar exclusivamcnle en manos de las autoridades administrativas, y 

otras se inclinan a que el juez o tribunal que sentenció, corresponde intervenir 

en el período de ejecución, con el objetivo de cerciorarse de la efectividad del 

(1>) Ju\licia Penal. Op. Cil. p. 14 
(7) S:tnchei GalimJo An1nnin. ·rcnitl·ndammo (l .1 pmi~n y su manl·j11) ln~tiluln N.1rional de Cicndit5 Pcnalt"!i. M6uro. 
)991.p.;?J 



tratamiento y poder apreciar si las sanciones impuestas que privan de la 

lihertad corporal, han dado resultados satisfactorios en el sentenciado. Al 

respecto existen las siguientes corrientes: 

a) DOCTRINA ALEMANA.- Considera que es un acto enteramente 

jurisdiccional la sentencia penal y aclara que el dehcr de los juzgadores 

no termina con el pronunciamiento del fallo; que así como atenidos a las 

pruehas existentes pronunciaron una sentencia condenatoria privativa 

de la lihertad de alguna persona, indudahlemente que no deben 

desatenderse de la eficacia del tratamiento impuesto al penado. 

h) DOCTRINA FRANCESA.- Los autores franceses consideran que la 

ejecución de las sentencias únicamente compete a los órganos 

administrativos. 

c) DOCTRINA ITALIANA.- Esta teoría concilia a la doctrina alemana ya 

la francesa y admite que en el período de ejecución deben intervenir 

tanto las nutnridadcs judiciales como las administrativas, y resalta que se 

hace imperativo determinar los límites que corresponde a la actividad 

técnica administrativa. 

En virtud de que no es el tema central de la presente tesis demostrar que 

tendencia es la que tiene la razón, en capítulo aparte determino cual se aplica 

en nuestro sistema penitenciario. 
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C) Regimenes de derecho antl1uo con medidas penitenciarias 

a) DERECHO HEBREO.- El pueblo hehreo puso en prác1ica un régimen 

de ejecución de sen1encias de tipo radical, pues bas1aba que se dictase el 

fallo, para suprimir al condenado median1e el destierro o la muerte; y a 

los pocos que se escapaban a tan radical medida, quedaban reducidos a 

esclavos por las personas que más hubieran sufrido daños p11r la 

conducta delictiva de los sentenciados. 

b) DERECHO ATENIENSE.- Este derecho fue terminanle en la forma de 

ejecución de las senlencias, pues en cuando consideraban peligroso n 

algún individuo para la cosa pí1blica y la ciudadanfa le aplicahan el 

ostracismo; y en otras ocasiones imponía penas de prisión, poniendo al 

culpable en cavernas o silios deshabitados. 

e) DERECHO ROMANO.- Los castigos m¡ís propios de este régimen 

jurfdico fueron: privación de la libertad impuesta como medida de 

seguridad preventiva, gracias a la cual se lograba tener a los inculpados a 

disposición de los magistrados y jueces que dictarían el castigo o pena a 

que se habfan hecho acreedores. 

d) DERECHO CANONICO.- El derecho canímico, dio gran imporlancia a 

la prisión, organizímdola ya como una verdadera pena, y es en este 

régimen de derecho donde podemos encontrar el anlecedente más 
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directo del Derecho Penitenciario, no porque esta refiera 

exclusivamente a la pena privativa de la libertad resultante de la 

sentencia, sino porque es la prisión donde el Derecho Eclesiástico 

punitivo encuentra un mayor campo de aplicación. Esta legislación 

observa al delito en función de pecado y recomienda el aislamiento para 

provocar el arrepentimiento. 

e) EL DERECHO DE LA EDAD MEDIA.· En esta época el derecho 

laico no emplc6 la prisión como pena, sino como medio para la custodia 

de los delincuentes, donde cxistlan medidas de seguridad, pero, no de 

higiene física o mental, para este efecto se aprovechaban los calabozos y 

bajas eslancias de los palacios o fortalezas y también se utilizaban otros 

grandes edificios construidos a veces para otros fines. 

f) DERECHO ANGLOSAJON.- La fecha en que se supone se erigió la 

primera de las construcciones dedicadas exclusivamente a prisión en 

Inglaterra, corresponde al año de 1550. En 1595 en Amsterdam, se 

construyó una prisión para hombres, y en el mismo lugar se levantó un 

establecimiento análogo para mujeres en 1598. 

g) DERECHO AZTECA.· Según el Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, "Se 

reprimía con energía las manifestaciones de carácler delictuoso; tanto 

las encaminadas a lesionar la integridad de las personas, como la 

propiednd, el honor y las buenas coslumbres".c•J Pero observamos que 

no tenemos antecedcnles de la prisión, ya que para todos los dclilns se 

(R) Quimz Cuarc\n Alfonw. ·1.a rcn.1 de Mucr1<" en Mbiro~. Edic:1onct. llo11',. Mb1m. JW,:!. p. 67 
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aplicaba la pena de muerte en diferentes modalidades, verbigracia; el 

traidor a la patria era descuartil.Bdo; el tahúr era ahogado; quienes 

robaban eran apedreados; los asaltantes y homosexuales eran 

ahorcados, etcétera. 

Después de conour a groso modo, algunas caracterlsticas de los 

reglmenes mencionados con antelación, podemos decir que a excepción del 

Canónico y Anglosajón y en cierta medida, el de la Edad Media y el Romano, 

no se habla de un derecho penitenciario y por ende de un régimen 

penitenciario, ya que la institución carcelaria surge entre los siglos XVIII y XIX. 

Se observa también que en estos regímenes de sanciones se sacrificaban 

algunos bienes del culpable -la riqueza con las penas pecuniarias; la integridad 

tisica y la vida con las penas corporales y In pena de muerte; el honor con las 

penas infamantes, etc. Pero lodos los regímenes a que se aduce: "No 

consideraban la pérdida de la libertad por un período determinado de tiempo 

un castigo apropiado para el criminal".(•) Y si ciertamente existía ya la cíirccl en 

algunos regímenes, este era un simple lugar de custodia y no un lugar de 

ejecución de sentencias y cuando la prisión comienza a convertirse en un lugar 

donde se ejecutan las sentencias poco a poco: "La pena privativa de la libertad, 

o sea la cárcel, se convierte en la sanción más difundida".(10¡ 

(9) Piwarini Mauimo. ~cuntroly l>ominac1t>n~. Siglo XXI E.d1tom.. Mbie<1. lYf\;\, p.~ 

(lO) lbldcmp.'.\7 
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D) Sistemas penitenciarios. 

'Ya se ha indicado que la institución penitenciaria surge entre los siglos 

XVIII y XIX, y considero oportuno a esta altura de la investigación, dedicar 

este apartado a la génesis de loa sistemas penitenciarios. 

Todo sistema implica una posición filosófica. De ahi que el concepto se 

defina como: "Conjunto de principios que integran una doctrina. En nuestro 

caso, esta doctrina es la que desemhoca en la pena y al fin a que ella misma está 

destinada".(llJ De esta suerte se debe de entender como sistema de ejecución 

penal a: 'Todos los principios filosóficos de política criminal que aspiran a la 

salvaguarda de In sociedad y a la readaptación del delincuente".t12¡ 

No se debe confundir el sistema con el régimen, la diferencia estriba en 

que en el sistema se atiende a la sustentación filosófica que aspira a la 

readaptación social del penado, en tanto el régimen es el conjunto de reglas que 

se establecen para regir Ja vida del propio penado dentro de la prisión. 

Los sistemas a través de Ja historia han sido variados, pero se pueden 

catalogar en dos tendencias fundamentales: Ja de castigo y la de la 

readaptación, asimismo dividirlos en dos grandes corrientes: la norteamericana 

y la europea. 

(11) SAnchciGAlind11Antn1110.0p C11.p-·U 
(12) ldcm 
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La corriente norteamericana produjo los sistemas celular, o pensilvánico 

(tamhién conocido con el nomhre de filadélfico) y el auhurniano. La europea, el 

progresivo, las prisiones abiertas y las colonias penales. 

Los sistemas norteamericanos fueron importados a Europa por Alexis 

de Tocqueville y los europeos fueron importados a América, entre otros 

especialistas, por Juan José O'Connor, en Argentina y Sergio García Ramírez 

en México. 

Los sistemas norteamericanos tuvieron auge durante el siglo XIX en 

tanto que los progresivos de ascendencia europea han ido cobrando, cada vez 

más, carta de asentamieoto junto con las instituciones abiertas. 

En nuestra opinión los sistemas penitenciarios más importantes son: 

e) Sistema Celular o Filadél!ico.· Se practic1í en Pensilvaoia y su 

característica principal es el aislamiento diurno y nocturno de los 

penados, además de que las celdas en las que se alojaban n los reclusos 

eran de pequeñas dimensiones, deficiemementc ventilados y sumergidos 

en la penumbra; las reclusos carecían de trabajo y por falta de este, 

aunado al espacio reducido, no ejercitahan sus músculos, lo que 

ocasionaba se gestaran atrofias en sus organismos y trastornos 

psicológicos que determinaban enfermedades nerviosas que 

degeneraban en suicidios. Cabe mencionar también que la pésima 

alimentación e higiene que privaba en esos lugares ocasionaba 

frecuentemente tuhcrculnsb lncurahlcs. 
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El más grave mal que comprobó Howard en este sistema la constituía la 

promiscuidad y la aglomeración de prisioneros, esto era causa no solamente de 

gravísimas pestes, sino de la mayor corrupción moral, a decir de Sehastián 

Soler: "El sistema celular imentaba ejercer sohre el recluso una acción 

beneficiosa llevándolo por el aislamiento a la meditación y a la regeneración 

moral11
.(t3) 

A decir del maestro Sánchez Galindo: "El sistema celular consistió en el 

aislamiento unitario de los penados con objeto de que, a manera de la expiación 

de los pecados, en el silencio de su celda, el sujeto se redimiera, escuchando la 

voz de su conciencia en re1aci6n con su Creador".(14) 

Puede observarse que la fe en este sistema carece de fundamento ya 

que: "La soledad puede ser un camino de perfección para un espíritu superior, 

pero para el delincuente es una forma de embotamiento y perturbación 

mental".(15) Recordemos que Aristóteles en su "Polltica", observa que para vivir 

sólo se necesita ser un dios o una bestia. 

b) Sistema Auburninno.- En este sistema se comprobaron los pésimos 

efectos del sistema celular, hizo introducir una modificación 

fundamental: "El trabajo diurno en común, pero, manteniéndose la idea 

del aislamiento moral, de la incomunicación entre uno y otro recluso, 

mediante la regla del silencio".ct•> El quebrantamiento de esta regla daba 

lugar a terribles castigos corporales. Las cnrncterísticns esenciales de 

(1.1) Soler Sdw.11An. ~Derecho l'~n.11 i\.r¡!l'n11m1·. 'lípngr;iíla l~lhlora Ar¡!l"ntuia, Hucnm Aires Arg. 1'151. p. 428 

(14) l'cni1cnciari\mo. Op. Ci1. p .i~ 

(IS) St11cr SdM\ILAn. Op.cit. P--'~K 
(ló) lh!Jcm 
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este sistema son: reclusión celular nocturna y trahajo diurno en común y 

en silencio. "Es el régimen llamado del silencio, que tanto daño hizo en 

la personalidad de los delincuentes."(lll 

e) Sistema Progresivo.- Aparece con la finalidad de obtener la 

regeneración del delincuente mediante su propio esfuerzo y combinando 

el aislamiento absoluto, con el aislamiento nocturno y el régimen común 

diurno aplicado en diversos períodos, pasando el sentenciado por varias 

etapas de acuerdo con su propia voluntad de ohtener buena conducta y 

disposición para el trabajo, hasta llegar a la libertad de la siguiente 

forma: 

i..., sentencia comienza a ejecutarse con un periodo de reclusión celular, 

cuyo principal ohjctivo es la ohscrvación del recluso, el cual pasa a una casa de 

trabajo, dom.le se aplica un sistema auburninno y finalmente viene un período 

de lihertad condicional. 

Para obtener la libertad condicional se crearno en este sistema, vales 

remuneratorios que se entregaban y descontaban al penado según su trabajo o 

comportamiento. "Según se ve una de las hases en que el sistema progresivo 

descnmm, es e1 de la sentencia relativamente indeterminada, pues, en cierta 

medida, coloca la libertad en manos del propio recluso".t1<1 

A decir del maestro Sánchcz Galindo este sistema: "En sus inicios fue 

incipiente y no contenía en su estructura trn.Jas las etapas o fases que 

(17) SAnd10 (iahmlu flp. C.1. ¡1. 4.! 
(IR} Sch.1\ll:\n Snkr. Op <'il. p.4.:?•> 
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actualmente pnsee".ct•l Se llamó progresivo porque estaba compuesto de 

diversas etapas: estancia en la prisión, incorporación al trabajo y prelibertad. 

d) Sistema de Reformatorio.- Parte de las bases del sistema progresivo. Se 

creó en un principio para menores infractores y se extendió a 

delincuentes adultos, su base principal es la sentencia indeterminada y la 

vigilancia postcarcelaria. 

La característica esencial de este sistema consiste en clasificar a los 

sentenciados en tres categorías: al ingresar el penado pertenece a la segunda 

categoría, donde permanece seis meses. Si su aprovechamiento es acreditado 

por determinado número de marcas, vales o señales pasa a la primera clase. 

De la primera clase cuya duración es de seis meses puede obtener su 

libertad si demuestra aprovechamiento en los exámenes a que es sujeto. -Se 

refieren los exámenes a educación física, formacicln moral, habilidades para el 

trabajo y la corrección que demuestre-. Pero si el reo ha cometido o comete una 

falta grave, pasa a la tcrccrn clase, en donde es tratado sin indulgencia y se le 

aplica todo el rigor de la ley. 

Según Cuello Calón en este sistema: "La ejecucicín de la pena reviste el 

aspecto de tratamiento, cuyo fin es ante todo la cnrrección del reo y su 

adaptación a la vida social"cw> 

ll'I) Pcnucndamnm. Op. ('11. p .i2 
(20) c:ui:U11 (';ilt.n Fu~i:ntfl ·rcnol11¡!!.1~. hi11nnal ltcU\ M.1dnd. l'. .. p.1i'IA r r 121 y 122 
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e) Colonias Penales.- La ejecución de las penas privativas de la libertad, ha 

dado lugar a la formación de colonias penales, esta designación tiene su 

origen en el hecho de que algunas naciones organi1.aron lugares de 

reclusión lejos del territorio metropolitano. "Sin embargo, el sistema de 

colonias penales, modernamente adquiere otras formas que en vez de 

representar un mayor rigor constituyen, por lo contrario, un tipo 

intermedio entre la prisión y la reincorporación del penado a la vida 

civi1''.c21) 

En este sentido es importante mencionar que en México la Colonia 

Penal de las Islas Marías, oírece la posibilidad de que en la colonia conviva el 

penado con sus familiares. 

f) Sistema de Clnsincación o Belga.· Se le considera el sistema más 

moderno y es aún más recomendable que el sistema progresivo. Las 

pcculia~idadcs de este sistema son: separación de los reos atendiendo su 

procedencia (rural o urbana), educación e instrucción, separación de los 

reos primarios de los reincidentes; separaci6n de los reos atendiendo la 

naturaleza del delito y graved¡¡d de la falta. 

Se observa además la conducta del sentenciado en el penal. Presenta 

este sistema la libertad condicional dependiendo del interés que tenga el 

condenado para obtenerla. 

(21) Soler Scha~lilin. Op. Ci1. ¡1 p. 4~ y 4~ 
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CAPITULO 11 

LAPRISION 

A) Finalidad y definici(m. 

La prisi6n fue creada para recmpiaznr, con una finalidad humanitaria In 

pena capital, el exilio, la deportación y diversos castigos corporales, de esta 

forma: "Ya ins reformas penales del siglo XIX, estaban inspiradas en 

preocupaciones de carácter humanitario y reconocían la importancia de la 

dignidad y los derechos humanos".(22) 

Actualmente la prisiún se ha convertido o tratado de convertirse en una 

institución social, con objetivos cada vez más complejos. 

La historia tle la prisiím ha sido uno tic los pasajes más siniestros de la 

historia humana, tal como Howard, Bentham y Beccnria lo señalaron en su 

tiempo: "La inequidad, la corrupción, el sadismo, la crueldad y la estupidez han 

sido su signo11.p .. 1) 

(:?2) lt.1co.ln.,f' M. MCrimcn yJu\h>•a en i\mhir111_..1ina•, Si&loXXI í:tli1oro. Mhk11. 19H~. p. :?7 

(2:l) Rodrfguc1 Man1,1ncrii l .Ui\ '1 ~' Cn\i' P\·nilt•nciílria y hl!!I Sut>!.lilUUvrAdc \11 l'rhifln•. {"u1ldcmu!i.dd ln\lilulO N;icinnal 

de Cicnd1\ 1't•nalc:1.. Mbicn. l'1R.S. (1 111 
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Entre todos los defectos que tiene la prisión, es que es la institución 

jurídica más conservadora, es decir, no camhia sólo se acepta como cárcel que 

como instituto cerrado de tratamiento, en un principio los establecimientos 

penales fueron creados para ofrecer una nueva forma de sanción y en una 

época más cercana han tenido que aceptar la responsabilidad de proteger a la 

sociedad, de modificar la conducta y las actitudes del delincuente y de favorecer 

la reintegración social de este. 

Mientras que la prisión siga con esta actitud conservadora y no se 

encamine a los fines para los cuales fue creada, seguirá como dice el Dr. Sergio 

García Ramírez: "Como sede natural de la costumbre. es decir, del arhitrio 

violento y caprichoso, dentro de una política de simple reducción del 

condenado, como permanente corona de la captura".t"l 

Más recientemente aún, los establecimientos penitenciarios intentan 

conciliar objetivos contradictorios; dentro de ellos la responsabilidad del 

mantenimiento del orden y de la custodia suele estar en conflicto con los 

objetivos del tratamiento educativo, mientras que se espera que los reclusos 

adquieran un sentido de responsabilidad en un medio donde incluso las 

actividades humanas más simples están reglamentadas y controladas. 

Los esfuerzos para responder a las expectativas conllictivas de lo que 

pueden o deben hacer las cárceles han dado lugar a la aparición de una serie de 

fórmulas de tratamiento. pero a pesar de tales esfuerzos y aunque se han 

realizado numerosas reformas de calidad, el encarcelamiento o la prisión han 

sido siempre criticados, ya que es una manera extremadamente radical de 

(~-1) JusUcia renal. Op. Cil. p . .5.& 
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reaccionar contra el comportamiento criminal. "Actualmente las críticas son 

más numerosas que nunca. Varios criminólogos se interrogan sobre el futuro de 

la prisión y algunos de ellos piden incluso su abolición pura y simple".(25) 

Por lo que respecta a su definición, podemos decir que: "La prisión es 

una vieja institución descendiente de la cautelidad: ad continendus, para 

contener como se lee en el Digesto; o ad custodiam, para custodiar, como 

resolvió Cynus o para guardar a los presos".(26) 

L1 prisión en su concepto legal es definida por el artículo 25 del Código 

Penal para el Distrito Federal como: "La privación de la libertad corporal y su 

duración será de tres días a cuarenta años". 

Agrega este artículo que la pena se extinguirá en las colonias 

penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o el 

drgano ejecutor de las sanciones penales. 

En otra ascepción muy crítica por cierto: "L1 cárcel o prisión es una 

organización que permite analizar una colectividad permanente expuesta, quien 

es observado se transformará muy pronto en conejillo de indias, el observador 

en sabio y la cárcel en observatorio social".ci1¡ 

A decir del Dr. Sergio García Ramírez: "Primero fue la cárcel un 

depósito heterogéneo y confuso; luego empujada por humanitarismo de 

inspiración religiosa, se constituy6 en recinto de soledad, a la que se atribuían 

(25) Joo.t M. Rico. Op. C.1. ¡1. 277 
(2f1) Sergio G.arda lbmlrct. Ofl. Cit. p. 277 
(27) Paw1rinl Mauimo Op. Cit. p. :w 
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extrañas virtudes para la reílexión y el arrepentimiento; finalmente pasó a ser 

un medio terapéutico, enfilado al estudio y tratamiento del infractor".(28) 

Es conveniente quedarnos por el momento con el concepto legal, ya que 

nos proporciona el lugar y duración de la prisión, además de que nos menciona 

el órgano ejecutor de las sanciones penales. 

Al respecto del órgano ejecutor de las sanciones penales, este lo va a ser 

por disposición de la ley; el Ejecutivo Federal, a través de la Dirección General 

de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, dependiente de 

la Secretaria de Gobernación, as! lo prescrihe el artículo 77 del Código Penal y 

el 3o. de la Ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social 

de Sentenciados. 

Se observa que nuestro sistema de derecho penal ejecutivo se inclina por 

la doctrina francesa, ya que esta dice que: la ejecución de las sentencias 

únicamente compete a los órganos administrativos. 

B) Evolución en México. 

Ya lo señaló el Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, que hasta antes de la 

Conquista de México, no existfa la prisión en nuestro país. 

Es hasta la época de la Colonia, en que se conoce la "Recopilación de 

Leyes de los Reinos de Indias", promulgada por Carlos 11 en 1680, con este 

cuerpo de leyes puede estimarse el inicio de la prisión en México, en tanto que 

(~R) Ju\tkia Penal. Op. Cil. p. 174 
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establecía en Ja ley primera del título seis: "Que en las ciudades, villas y lugares 

se hagan cárceles". 

A estas disposiciones siguieron múltiples recomendaciones para el buen 

trato de los indígenas: "Aún cuando en la práctica y de manera contradictoria, 

se produjeron grandes injusticias y arbitrariedades".(29) 

En el movimiento de Independencia, destacan los Sentimientos de la 

Nación de Don José María Morelos y Pavón, que disponía en el artículo 18: 

"Que en Ja nueva legislación no se admite la tortura". Luego en el Decreto 

Constitucional de Apatzingán de 1814, dispone el artículo 23: "La ley sólo debe 

decretar penas muy necesarias, proporcionadas a Jos delitos y útiles a la 

sociedad"; el artículo 22: "Debe reprimir la ley todo rigor que no se contraiga 

precisamente a asegurar las personas de los acusados" y de "haber sido oído 

legalmente" de acuerdo al artículo 31 del mencionado decreto. 

Según Rosa del Olmo: "En 1840 se inicia en México In reforma 

carcelaria y en 1848 el Congreso Nacional decreta la construcción en el Distrito 

Federal y Territorios de establecimientos de detención y de prisión de los 

acusados, corrección de jóvenes delincuentes, reclusión de sentenciados y asilo 

a liberados".c)O> 

En 1857 con la Constitución Federal, hace su aparición la gestión 

penitenciaria y en este sentido aparecen leyes como la prohibición de juzgar por 

leyes privativas o tribunales especiales; el principio de In no retroactividad de 

(29) Romn .\tt'tlrna Miguel ~criminoloRf.1 y lkrttho". Uni\-cr.dcbct NacionalAutónom:adc Mbico Mb:ico. 1989. p. 152 

{;\O) Olmo Hu.._1 clcl ~Arntrica 1.11ina }' M1 Cr1minol0Kfa~. Siglo XXI falito~. Mhico. 198<C. p 131 
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las leyes; y el que nadie sea juzgado, ni sentenciado, sino por leyes anteriores al 

hecho mediante un tribunal previamente establecido por la ley; la no 

celebración de tratados para extraditar a reos pnlíticos o que hubieren tenido la 

calidad de esclavos en el país donde se cometió el delito; la prohibición de la 

prisión por deudas de carácter civil; la supresi6n de las costas judiciales; la 

detención mayor de tres días sujeta a un auto que la justifique y motive, la 

prohibición del maltrato en la prisión; entre otras cosas. De esta manera se 

pretendía resolver el deplorable estado en que se encontraba los presos y las 

prisiones desde la época Colonial. 

Lo más importante de esta etapa es que queda prohibida la pena de 

muerte: "Siempre y cuando el poder administrativo estableciera a la mayor 

brevedad (sic) el régimen penitenciario".p1¡ 

En 1868, se advierte ya un sistema penitenciario en forma, y con el 

Código Penal de Martínez de Castro, evoluciona la idea y el concepto de la 

prisión. Este Código tiene como principal nbjetivo el trabajo y la educación de 

los reos y dice en su exposición de motivos: "Para que los criminales vuelvan al 

sendero del honor y la virtud". Este Código contempla ya la libertad 

preparatoria. 

El sistema progresivo que se contempla en el Código Penal de 11171, fue 

imposible ponerlo en práctica por falta de prisiones idóneas, no existían celdas, 

ni por lo mismo aislamiento e incomunicación de lns reos entre sí; no había 

talleres, ni trabajo organizado, no había junta protectora, ni vigilancia de los 

liberados. 

01) Mi~ucl Romo ML'lhn:i Op t:ll. p IH 
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Para resolver este problema en 1885, se inicia la construcción de la 

penitenciaria de acuerdo a las reglas de Filadelfia, con un modelo 

arquitectónico panóptico, y es hasta 1901 al terminar la construcción del 

reclusorio de l..ecumberri cuando se trata de solucionar los problemas que 

hemos venido mencionado, aún as! no se logró cambiar la precaria situación 

carcelaria de esa época. 

El Cíidigo Penal de 1929, estableció entre otras disposiciones: el Consejo 

Supremo de Defensa y Prevención Sociales, como órgano ejecutor de 

sanciones; medidas de tratamiento que descansan en posibilidades técnicas. 

En 1931, entra en vigor el actual Código Penal, precisando los mfnimos y 

los máximos de punibilidad para el mejor arbitrio judicial, fijando las bases de la 

clasificación técnica para la individualización de la pena. 

El 19 de mayo de 1971, se puhlicó en el "Diario Oficial de la 

Federación", la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación 

Social de Sentenciados y esta ley que conforma nuestro actual sistema 

penitenciario. "Que es catalogado en calidad de progresivo y técnico, con 

periodos de estudio, diagníistico y en preliberaci6n".c;2¡ 

Hasta aquí en orden cronológico, las medidas adoptadas en diferentes 

épocas para tratar de solucionar el problema penitenciario, hasta hoy grave en 

nuestro país. 

1.\Zi Rnmn \.tc.'thna llp Cil fl l';"i 
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C) Fundamento legal. 

Nuestra Ley Fundamental, es producto de la historia y encierra una 

tradición nacionalista e inalterable del pueblo, dentro de este orden jurídico se 

sustenta el Estado y por ende la prisión, que a pesar de ser una institución que 

aunque no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creada, no deja de 

tener un marco jurídico constitucional, que muestra el Estado de derecho en 

que vivimos. 

La prisi6n tiene su fundamento en el artículo 18 Constitucional que 

señala: 

"Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión 

preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de 

las penas y estarán completamente separados. 

"Los gobiernos de la Federación y de los E.~tados organizarán el sistema 

penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la 

capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación 

social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares 

separados de los destinados a los hombres para tal efecto". 

El artículo 19 señala que: 
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El régimen carcelario tiene efectos negativos sobre la personalidad y es 

contrario al fin educativo del tratamiento que señala nuestra Constitución. 

La prisión: "Cuando es colectiva corrompe, si es celular enloquece y 

deteriora, con régimen de silencio disocia y embrutece, con trabajos forzados 

aniquila físicamente y sin trabajo destroza moralmente".(:14) 

La prisión en todas sus formas según la opinión del Dr. Rodríguez 

Manzanera: "Es altamente neurotizante, disuelve el núcleo familiar y lo daña 

seriamente, conviertiéndose en una pena altamente trascendente, pues lleva el 

agudo sufrimiento a aquellas personas que quieren al recluso".(>S) 

El encarcelamiento de poca duracilin suele ser perjudicial en numerosos 

casos, ya que favorece la contaminación del delincuente. "No da tiempo 

suficiente para una obra constructiva de reeducación; por ello su aplicación 

frecuente es poco recomendable", (36) además de que no permite por su breve 

duración, limite de tiempo y aplicación, lograr la intimidación individual, la 

enmienda y readaptación del delincuente. 

Las penas cortas de prisión carecen de ventajas, y si reúnen una notable 

variedad de desventajas, entre las que encontramos, que no existe tratamiento, 

tienen un costo enorme y son inútiles para obtener la corrección del culpable 

por falta de sentido intimidatorio. 

(14) RoJrl~uct ~fan1.1nrr.1 1 Ui\. Op. Cíl. p. 1:: 

('.\5) IMdcm p. IJ 
(;\11) RicoJO!itM.Op.ci1.p. ~·n 
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penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o el 

órgano ejecutor de las sanciones penales, ajustándose a la resolución judicial 

respectiva. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computmá 

el tiempo de la detención". 

D) Inconvenientes y problemática. 

Exámenes clínicos realizados mediante los clásicos test de personalidad 

han demostrado los efectos negativos del encarcelamiento sobre las psique de 

la condenados y la correlación de estos efectos con la duración de este. 

Los estudios de este género concluyen que: "La posibilidad de 

transformar un delincuente violento asocial en un individuo adaptable a través 

de una larga pena carcelaria no parece existir, y que el instituto penal no puede 

realizar su objetivo como institución educativa".¡'·'> 

La cárcel es contraria a todo moderno ideal educativo, porque el modelo 

educativo estimula la individualidad, el autorespeto del individuo, alimentado 

por el respeto que le profesa el educador. 

La ceremonias de degradación al comienzo de la detención, con las 

cuales se despoja al encarcelado hasta de los símbolos exteriores de la propia 

autonomía (la vestimenta y los objetos personales) constituyen lo opuesto al 

sentimiento del sentenciado. 

(.H) n.1r;i11a i\h.~Qnfll'o ~criminnlogf;i Crf1io y CrfuCíl dc:I Dcn:cho Penar. Sí¡¡lo XXI rdi1orcs. Mblro. 1986. p 19-4 
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(:\.$) Rnt.lñguc-1 Man1.1nl.'r:1 l,Ui\. Op.Cit. p. 1;? 

l:\S) IMdcmp. IJ 
(:l<J} llico J~ M. Op. cit. p. :•n 
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Al contrario si la prisión es larga se convierte en el lugar ideal de 

agrupación de delincuentes, grandes asociaciones criminales han nacido en la 

cárcel: "Es común designarlas como universidades del crimen, de esta forma el 

que no era delincuente se convierte en tal y el que ya lo era se perfecciona".(~7J 

Otro inconveniente de la prisión, sea la pena corta o larga, es que una 

pena cara y antieconómica, pero lo peor es la prisionalizaci6n y estigmatización 

del sujeto cuando entra a la cárcel, es decir, se adapta a la prisión y adopta 

costumbres negativas que antes no tenía. 

Jose M. Rico, citando a Osear Wilde dice que: "No son los reclusos los 

que necesitan ser reformados, sino las cárceles".('8) 

Por otra parte Rafael Gar6falo nos recuerda que: "El hombre se cansa 

de atormentar a un semejante indefenso. El más horrible crimen resulta al caho 

de uno o más años, una página de crónica de un tiempo olvidado casi. El 

disgusto contra su autoridad es una impresión que como todas las demás, se 

debilita con el tiempo y con la familiaridad en que se une con el reo. Una vez 

viejo y abatido, ya no suscita nuestra invencible antipatía como en los primeros 

momentos que siguen al delito. Un tratamiento excesivamente rígido llega a 

parecer una inútil crueldad. Si él sufre, si pide por piedad no ser obligado a 

enloquecer entre las cuatro paredes de su celua sus gemidos acaban por 

encontrar acogida".p?) 

p7) H.<lt.lrfgua Man1~1nl'r.1. or. Cit. p. l-1 
(:\K) Crimen y Ju~•icia en Amfrica Lalina. Op C'u. p. ::?9~ 
(39) Gar(lfalo R.lfol'I. ~i:..,1uJ11l!i Cnmin:ifa1:1,·. Tí('C"¡:.rana <ll' Alhi:Jn Alon(O. l'Jipafl.1 l'>AA. p. ~7 
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Por todo lo anterior consideramos que la prisión entre todos los 

inconvenientes que ya tiene, interactúa como un factor altamente criminógeno, 

por tal razón sociólogos y criminologos han demostrado los desastrosos efectos 

que producen en el delincuente primario las penas privativas de la libertad. 

Los estudios que se han realizado demuestran que la permanencia de los 

reclusos en un ambiente inadecuado como la prisión, borra casi en su totalidad 

su vida espiritual y produce en su psique profundas reacciones y evoluciones 

que lo alejan del hombre que disfruta de libertad. 

"Así la mayoría de personas que albergan las c{1rceles son sujetos que no 

son delincuentes por tendencia, sino que se trata de delincuentes ocasionales 

que han infringido la ley por pasión o por imprudencia".(4o¡ 

Las reacciones de los reos, por virtud del ambiente que los rodea, se 

vuelven poco a poco anormales, su excitación se hace patológica, porque su 

empobrecimiento espiritual los lleva a la desesperación. "Puede afirmarse que 

si alguien llegó a la prisión con algo de energía, después esta queda 

completamente quebrantada por una serie de falsas representaciones de lo que 

se imaginan sucede en el exterior: la esposa y la amante infiel, la indiferencia de 

sus amigos y parientes, una larga cadena de ideas negativas que los llevan a la 

ruina morar'.(41) 

(-lfJ) Gon1Ak1 nu.\lam;inte Juan J1l!tt. MCnlnnia\ rtm,1\Clo e IMUlucion~ Atoicr'la .. M. ruhlicacinno de la N.ociadón Nacional 
.Je Func1nn.mo.<.Judici:alt..~~. M6.1l~1. l'J.'if1. p . .'.'? 
(41) lhldcm.p .tO 
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Por lo que respecta a la problemática de la prisión, uno de Jos problemas 

más grandes a los que se enfrenta el sistema penitenciario mexicano, lo es, el 

aumento de Ja población reclusa. 

Este problema se presenta con particular intensidad porque Ja pena 

privativa de la libertad es utilizada con notable generosidad. 

Aunque en México las estadlsticas penitenciarias son escasas y las 

autoridades muestran en algunas ocasiones un optimismo que no existe, se 

puede observar una inílación generalizada del número de reclusos, de esta 

forma el aumento de la población penal no puede explicarse en proporción con 

el de la población en general. 

Entre los factores especfficos del incremento de la población 

penitenciaria podemos citar los siguientes: 

Abuso de la prisión preventiva; 

Uso limitado de Ja suspensión en la ejecución de las sanciones; 

Utilización restringida de la fianza; 

Frecuente conversión de multa por penas cortas de cárcel en caso 

de insolvencia; 

Proliferación de las penas cortas privativas de Ja libertad; 

Lentitud en el procedimiento penal, entre otros. 
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Una investigación realizada por el Dr. Rodríguez Manzanera en 1974, y 

citada por José M. Rico, al respecto del problema penitenciario en México, 

arrojó los siguientes resultados: 

"Sólo doce de los Estados de la República poseen una ley de 

ejecución de sanciones; 

"La mayoría de los reclusorios no tiene reglamentos internos, 

ateniéndose exclusivamente a la costumbre o a los caprichos del 

director en turno. A este respecto agregamos que el 20 de febrero 

de 1990, se publicó en el "Diario Oficial de la Federación", el 

Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del 

Distrito Federal, y el 30 de agosto de 1991 el Reglamento de los 

Centros Federales de Readaptación Social. 

"La dirección de los reclusorios y penitenciarias queda en manos 

de abogados, militares y empleados administrativos, de los cuales 

sólo el 25% manifiesta tener estudios en materia penitenciaria; 

"El personal administrativo es escaso y con una formación 

deficiente; 

"L,s edades de los vigilantes son elevadas y su preparación 

escasa; 
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"El 26% de las prisiones mexicanas datan del siglo pasado 

(antiguos conventos, fortalezas envejecidas y ruinosas 

residencias); 

"La sobrepoblación es angustiosa, con un promedio de cinco 

internos por celda; 

"Sus condiciones de vida son insatisfactorias: el 39% de las 

prisiones mexicanas no tienen sanitarios en las celdas, el 53% no 

tiene lavabos y el 13% no tienen camas o hamacas, sólo el 36% 

de las camas tienen colchones, el 84% de los reclusorios carecen 

de locales para las visitas familiares, el 69% no tiene para visitas 

conyugales, sólo el 7% tienen guardería, más de la mitad no 

poseen aulas escolares ni gimnasios y el 25% no cuenta con 

talleres; 

"El 49% de la población penitenciaria está compuesta de 

procesados; 

"Solamente en el 24% de los reclusorios, los procesados y los 

sentenciados están separados, y en las prisiones de mujeres la 

situación es aún peor; 

"Unicamcnte el 7% de los establecimientos separan a los reclusos 

por delito, el 13% por edades y el 12% por reincidencia; 
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"El 51 % de los internos son reincidentes y el 1.5% enfermos 

mentales declarados; 

"Hay 162 evasiones y 15 resistencias organizadas por año; 

"El promedio diario para la alimentación de los internos es de 

3.30 pesos, este dato lo podemos actualizar hasta el año de 1992, 

aplicando los porcentajes de inflación desde 1974 y queda de la 

siguiente manera: 1.45 nuevos pesn'"<"l 

"Por lo que se refiere a los servicios técnicos, en el 40% de los 

establecimientos se practica examen médico de ingreso, sólo el 

47% tienen consultorio y el 46% farmacia, hay un médico 

generalista para cada 190 internos, un psiquiatra por cada 462 

reclusos (la mayoría se encuentran en las prisiones del Distrito 

Federal), y un odontólogo por cada 536 presos; 

"Solo hay 16 trahajadores sociales en el 25% de las prisiones 

mexicanas; 

"El 72% de los reclusorios proporcionan medios para trabajar, el 

promedio diario de los salarios es de 19 pesos. Al igual que con el 

promedio diario para la alimentaci1ín de los presos, este dato lo 

actualizamos también hasta el año de 1992, para esto aplicamos 

1'12) lmhn.•1k· l'rt•ci11' llinn111L"\ll-xic1i 
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los porcentajes de incremento al salario mínimo desde el año de 

1974 y nos da un total de 3.57 nuevos pesos;c•)l 

"El 57% de las prisiones imparte instrucción primaria y el 13% 

secundaria, el 40% cuenta con biblioteca, el 45% tienen 

actividades artísticas, el 25% de la población penitenciaria asiste 

a clase, hay 284 maestros, es decir un promedio de un maestro 

por cada 24 alumnos; 

"Finalmente el 91 % de los reclusorios procura diversiones y 

distracciones a los internos (t.v., cine, radio, revistas, libros, 

etcétera) y la mayoría de ellos permite ampliamente el contacto 

con el exterior".(44) 

Otro problema, aún más grave que el de la sobrepoblación, salario, 

alimentos, educación, servicios médicos, reglamentos, personal capacitado, 

construcciones idóneas, higiene, etcétera, lo constituye el problema sexual en 

las cárceles, es decir partiendo de la imperiosidad irrefrenable e invencible del 

instinto sexual y no pudiendo darle libre desahogo con la mujer, el preso se 

degenera, ya sea en su salud o en su mente. 

Así el profesor Flaminio Favero, resume este estado de cosas diciendo: 

"Mucho se ha hablado y escrito sobre esto, el problema existe y es cruciante y 

doloroso, resolverlo en sus bases fisiolcígicas es destruir el peligro del onanismo 

(4:\) Cnmi~il"ln N:icinn31 Je S:tlarial Mlnimo.<.: ¡;;ilano\ Mlnimr111. 
(44} Cnnwn )' Jui.tida l.?O Amtnca Lalinit. Op Cit. p.p. ;?7R · ;?7? 
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Ya sabemos que el humano que sufre de perversiones o inmadurez 

sexual desemboca en homosexualismo y otras anomalías, generalmente por 

falta de un normal desarrollo médico - biológico, deficiencias de educación 

adecuada, traumas, etcétera. "En la prisión por ser sociedad unisexual, esta 

problemática crece al igual que sucede en cuarteles, seminarios e internados. Es 

preciso, pues, detectar todas estas situaciones anómalas para llevar a caho, sin 

dañar los <.lcrechos humanos de cada penado, el control correspondiente, o 

mejor dicho la orientación''.c"'> 

Este problema grave de la prisión, forzosamente implica otra más grave 

aún, nos referimos al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). "El 

problema del SIDA en la prisión es no sólo de salud pública, sino institucional. 

Por esto debe contemplarse a la luz del interés público y de los derechos 

humane""·!"> Al respecto no se cuentan con estadísticas de SIDA en la prisión. 

Es utópico aspirar a suprimir la pena de prisión sin encontrar un 

substitutivo eficaz que la reemplace, In que se hace es imprescindible es 

suprimir el sistema de encierro y la morbosa promiscuidad en que por In 

general viven los presos. En las condiciones en las que ahora se impone la pena 

de prisión no cumple su finalidad educativa y en gran porcentaje los 

encarcelados salen más perversos y corrompidos de como entraron. 

(45) Acl;i\ del 11" ('nngrt.':\O ln1cm;ic111n.1I tJc C"riminolo¡;i.1 l'ro.\O. llnivcr..itaitt."- de Francc, l'ari1o. Francia. 1'154. p.p . .:!t.IJ 

·261 
(4f1) Sánchc1 \i:dinr.Jn. Op. ('11. p. "1 

{47) IMJcmp.W 
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Mención aparte merecen la corrupción y el narcotrafico de drogas como 

problemática actual en las prisiones. Por lo que respecta a la corrupción esta 

constituye un mal muy difundido en las instituciones penitenciarias: "Como el 

interno desea feivientemente contaminar al personal de prisiones, y como este 

a su vez, con frecuencia por exceso de trabajo, falta de preparación, por la 

justificación de la remuneración precaria, no se mantiene lo suficiente alerta, la 

semilla de la corrupción germina y florece, abundantemente, en detrimento de 

la buena marcha de los sistemas y la organización de las instituciones".('8) 

En lo que se refiere a las drogas o narcotrufico, se debe reconocer con 

eficacia y exactitud a quien haya hecho uso de drogas, con el propósito de evitar 

al máximo su introducción al penal. "Esto es necesario e imprescindible, porque 

en torno a la droga giran múltiples delitos".«•> 

Como alternativa a toda la problemí1tica que se menciona con 

antelación, sólo nos queda pugnar por una aplicación más extensa de 

substitutivos de prisión y la puesta en marcha de las instituciones abiertas que 

son aceptadas por la ley. De ah! nuestra propuesta de "los substitutivos penales 

y la prisión abierta como alternativa a la prohlemíltica de la prisión". 

(48) SAnchct Gahndo. Op. Cil. p. 1<1~ 
(49) ldcm 
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E) Alternativas que la modinean. 

Consideramos que son cuatro las alternativas que pueden modificar a la 

prisión, asimismo, éstas aplicadas correctamente pueden significar, si no la 

solución a la problemática de las cárceles en nuestro pa(s, sí proporcionar un 

alivio considerable y sentar la base que constituya la solución, cuando 

jur(dicamente no exista la posibilidad de substituir In pena privativa de la 

libertad, en este sentido nos vamos a referir a: 

a) La prisión abierta, 

b) La cárcel sin rejas, 

c) Las colonias penales 

d) Modificación de modalidades de sanción según el artículo 75 del 

Código Penal. 

Es importante conocer aunque sea someramente los antecedentes de 

este tipo de establecimiento y decimos que; desde un punto de vista 

cronológico, el más directo de las instituciones abiertas y las colonias penales en 

México, lo tenemos en el proyecto de Constitución de 1917. La idea de 

establecimientos y colonias de tipo abierto, cuya incorporación plena al texto 

constitucional se frustró por causas diversas, contenía el propósito de reformar 

nuestros sistemas de ejecución penal, partiendo de principios más cientfficos y 

realistas. 

En el texto del proyecto del artículo IR constitucional decía en su 

segundo párrafo: "Toda pena de más de cinco años de prisión se hará efectiva 

en colonias penales o presidios que dependerí1n directamente del Gobierno 
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Federal y que estarán fuera de las poblaciones, debiendo pagar los Estados a la 

Federación los gastos que correspondan por el número de reos que tuvieren en 

dichos estahlecimientos". 

Se puede observar que en el proyecto para nada se mencionan a las 

penitenciarias, porque su sola denominación da idea de las aberraciones que 

contienen los sistemas tradicionales imperantes, debe notarse también que este 

proyecto emerge del respeto y la consideración a la libertad humana y 

particularmente al principio invulnerahle de la dignidad humano. 

En el ámbito internacional las instituciones abiertas y las colonias 

penales tienen sus antecedentes unos años atrás que en México, 

específicamente la prisión abierta la encontramos en Suiza, con el celebre 

penitenciarista Kellerhalls, en Witzwill en 1895 y aunque con importantes 

antecedentes en el siglo pasado, puede decirse que es de creación actual y tanto 

los tratadistas como los congresos se han ocupado de esta institución 

recomendándola ampliamente. 

El tema de la prisión abierta se ha planteado en diversas comisiones, 

conferencias y seminarios. De los más importantes, también por orden 

cronológico, tenemos los siguientes: Comisicín Penal y Penitenciaria de la Haya 

en 1950, aquí se fijcí la actitud que debían adoptar las instituciones abiertos 

frente a los cl{1sicos sistemas de prisicín; la conferencia del Grupo Regional 

Consultivo Europeo celebrada en la ciudad de Ginebra en 1952; el Seminario 

de América !..mina sobre la Prevención del Delito y d Trato al Delincuente de 

Río de Jandrn en 1953; el Seminario del Cercano Oriente celebrado en el 
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Cairo, sobre la Prevención del Delito y Trato al Delincuente de 1953 y el 

Seminario de Asia y el lejano Oriente de Ranfort de 1954. 

Las conclusiones a que llegaron los eventos que se mencionan con 

antelación, versan todas en un mismo sentido: en el sistema penal moderno la 

ejecución de las penas privativas de la libertad deben alejarse de los sistemas 

tradicionales. Proponen además la adopción de establecimientos penales 

abiertos tomando como orientación los resultados obtenidos en los paises que 

los han adoptado. 

Independientemente de las comisiones, conferencias y seminarios, es 

menester saber que, la prisión abierta cobra infinita fuerza a partir del Primer 

Congreso en materia de prevención del delito y trato al delincuente, organizado 

por Naciones Unidas, que se celebró en Ginebra Suiza en el año de 1955. 

En este primer congreso se presentaron diversas ponencias en materia 

de establecimientos penales y correccionales abiertas, la mayoría de los paises 

que acreditaron sus representaciones convinieran en la necesidad de revisar las 

normas de ejecución penal imperantes y prestaron especial atención a los 

sistemas de semilibertad previo estudio de cada delincuente. 

El Congreso de Suiza, tornó en consideración todas las experiencias de 

los eventos anteriores a este, y examinaron las principales ventajas que hacen 

que el establecimiento abierto sea más favorable, tanto para la salud física 

como para la mental del recluso, y que además ejerce por si misma una 

influencia moralizadora favorable a la disciplina y a la readaptación social y 
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permite evitar más fácilmente Jos inconvenientes de la prisión sobre todo en Jo 

que respecta a las relaciones de familia. 

En México el sistema de prisión abierta se inici6 en el Centro 

Penitenciario del Estado de México en 1967, con el esfuerzo de los 

penitenciaristas Alfonso Quiróz Cuarón y Sergio García Ramírez. 

a) La prisión abierta. 

Por lo que respecta a Ja concepción del término "prisión abierta", puede 

surgir algún problema con el que se pudiera pensar implique una contradicción, 

recordemos que en nuestro capítulo relativo a Ja prisión, se determinó la 

definición de esta como la privación de la libertad cnrporal y el término abierto 

sugiere que ya no estaríamos hablando de la privacié>n de Ja libertad. En este 

sentido es conveniente dejar claro que la privación de Ja libertad es patente, 

pero el Jugar donde se compurga la condena es totalmente diferente a las 

cárceles tradicionales. 

En Ja opinión de Elías Neuman: "L1 denominación prisión abierta 

podría parecer una incongruencia o antítesis, sin embargo, a pesar de tratarse 

de establecimientos situados en el campo, generalmente de trabajo agrícola, 

cercanos a núcleos de población y con escasa o nula vigilancia, no debemos 

olvidar: que sólo se ha reemplazado el sistema de aseguramiento, o sea la 

contención física o material por Ja coacción moral y psíquica y que la prisión 

como tal no ha desaparecido sino evolucionado11
.(SO} 

(50) Ncuman rmai. ~rmifln J\'1il'na". Edilon;il De P11lma. llucnm Airn.Argcn11n11. 1%2. p. t.iR 
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Ahora bien, después de que se trató de establecer la posible 

problemática que se pudiese dar con la denominación "prisión abierta", veamos 

diferentes acepciones que estriban sobre la concepciém del tema que nos ocupa: 

Para el Maestro Juan José González Bustamante son: "Aquellos 

establecimientos en que no existe vigilancia alguna y en que los reclusos tienen 

las mayores facilidades de evasión por la falta absoluta de obstáculos materiales 

como muros, rejas, etc., en que el preso tiene que hacer un gran esfuerzo para 

resistir a la tentación de huir, porque en el Jugar donde mora cuenta con las 

facilidades de vida, y su firmeza de voluntad es suficiente como factor educativo 

para mantenerse en el lugar donde compurga su condena".(51) 

En la opinión, del Maestro Antonio Sánchez Galindo las prisiones 

abiertas son: "Instituciones de mínima seguridad, basadas en la confianza, sin 

custodia y sólo con atención de tipo administrativo, social y psicológico".cs2¡ 

Después de conocer la concepción de la prisión abierta podemos 

deducir que las instituciones abiertas representan un prominente futuro, no sólo 

como etapa del tratamiento general, sino como una forma de prisión que puede 

substituir a la prisión cerrada, además se ha demostrado que las instituciones 

abiertas pueden ser por lo menos tan eficaces como las cerradas, y aunque aún 

faltan datos precisamente por la falta de estadísticas, la opción no debe 

quedarse sin respuesta, pues es una idea excelente y ponerla en práctica es un 

compromiso impostergable. 

(51) Cntonia\ l'l'nalcs e ln\11lurn1nL.., .i\h1~n:u •. Op. Cil. p ISO 
(~::!) l'cnitcnd;1rhmo. Op f'll. fl· H 
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La prisión abierta, al igual que la prisión tradicional tiene su fundamento 

legal en el artículo 18 constitucional, específicamente en el párrafo cuarto que 

dice: "Los gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que establezcan las 

leyes locales respectivas, podrán celebrar con la Federación convenios de 

carácter general, para que los reos sentenciados por delitos del orden común 

extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal". 

Como se puede observar dice el citado precepto: "extingan su condena 

en establecimientos ... " y no menciona ni especifica que senn cerrados o abiertos, 

tampoco describe precisamente el tipo de lugar, por lo que hackndo una sana 

interpretación del párrafo cuarto del artkulo 18 constitucional y acorde con las 

tendencias modernas penitenciarias podemos pensar que se refiere a 

establecimientos abiertos. 

Del artículo 18 constitucional, podemos pasar a otro fundamento legal, 

se trata del ardculo 25 del Código Penal para el Distrito Federal que ya nos 

aclara aún más la base legal de los establecimientos o prisión abierta y las 

colonias penaks, dice el mencionado artículo: "la prisión se extinguirá en las 

colonias penitenciarias. establecimientos o lugares que al efecto señalen las 

leyes o el órgano ejecutor de las sanciones penales". 

Observamos que también el artículo 25 de Código Penal al igual que el 

artículo 18 constitucional no nos señala expresamente si son establecimientos 

abiertos, por lo que podemos pensar que si lo pueden ser, ahora bien sólo falta 

que se aumenten paulatinamente. 
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Es en la Ley que Establece las Normas Mfnimas Sobre Readaptación 

Social de Sentenciados donde vamos a encontrar el fundamento legal de las 

instituciones abiertas dice el articulo So. de la mencionada Ley: "El tratamiento 

preliberacional podrá comprender: 

"IV. Traslado a institución abierta" 

Es conveniente hacer un análisis sobre el precepto a que se alude con 

antelación, y podemos plantear las siguientes preguntas: les necesario que el 

traslado a la institución abierta sea parte del tratamiento preliberacional ?, i.no 

es mejor que después de la sentencia y ya cuando el reo quede a disposición del 

órgano ejecutor de las sentencias sea trasladado de ipso facto a este tipo de 

instituciones?, tratemos de cootestar estas interrogantes: 

Es unánime el consenso en el sentido de que los establecimientos 

abiertos constituyen núcleos progresistas de recuperación social y moral, 

y que, en el futuro, el panorama nacional ofrecerá más instituciones de 

esta naturaleza repartidas en diversas zonas, más rurales que urbanas, 

alcanzarán positivo éxito para ciertos tipos de delincuentes en los cuales 

es posible lograr su readaptación social, puesto que al no romper de un 

tajo su género de actividades y al mantenerlo ligado con sus afectos 

familiares, el condenado en nada extrañará su vida anterior que seguirá 

desarrollándose. 

Se debe considerar que los reclusos que todavía no han sido 

sentenciados no deben ser enviados a establecimientos abiertos. 
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El criterio para enviar a un reo a una institución abierta no debe basarse 

en la categoría legal o administrativa a la que pertenece el recluso, sino 

el de saber si su trato en un establecimiento abierto ofrece mayores 

posibilidades de favorecer su readaptación que cualquier otra forma de 

privación de libertad. 

Debe tenerse en cuenta que para adoptar los establecimientos abiertos 

en cualquier régimen de ejecución penal, debe ser resultado de un 

estudio previo en su triple aspecto: criminológico, pedagógico y 

psiquiátrico, porque no todos los delincuentes deben ser destinados a 

ellos, ni tampoco lo debe ser cualquier delincuente primario, en este 

sentido el estudio previo es indispensable para cualquier determinación. 

El delincuente primario más que ninguno, merece ser objeto de un 

estudio previo antes de tomar cualquier dispositivo para su orientación y 

corrección. 

Si el Derecho Penitenciario pretende prevenir a reprimir es conveniente 

que quienes delinquen por primera ocasión, aquellos que tienen en su 

abono un coeficiente de moral y de buena conducta y por azares de la 

vida han infringido la Ley Penal, la sociedad debe estar más interesada 

en evitar que se repita su conducta antisocial si tiene a la mano los 

recursos que la ciencia aconseja para impedirla. 

El envío de un recluso a un estahlecimiemo abierto debe ser precedido 

de un examen del recluso, preferentemente en un centro de observación 

espccializm.lo. 
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Los establecimientos abiertos pueden ser lugares separados a los cuales 

se envían directamente los reclusos después de haber sido debidamente 

examinados. 

Pueden ser enviados los reos a un establecimiento abierto después de 

haber cumplido parte de su pena en una prisión cerrada y anexos a un 

establecimiento cerrado, de manera que los reos puedan pasar a un 

establecimiento abierto mediante la aplicación de un sistema progresivo. 

Persiste la duda si los reclusos condenados deben ser admitidos de 

inmediato en un estnblecimiento abierto desde que principian a cumplir 

su condena o después de haber cumplido parte de ella en 

establecimientos de otro tipO.(lJ) 

Después de haberse observado todos los planteamientos anteriores, 

tratemos de dar una respuesta precisa a nuestras interrogantes. 

Por lo que se refiere a que si el traslado a una institución abierta debe 

ser parte del tratamiento preliberacional, podemos concluir que en base al 

artículo 7o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación 

Social de Sentenciados, si es parte del tratamiento preliberacional, ya que a la 

letra dice el mencionado artículo: "El régimen penitenciario tendrá carácter 

progresivo y técnico y constará por lo menos de periodos de estudio y 

diagnóstico y de tratamiento en clasificación y de tratamiento preliberacional. 

(5;\) ('fr. Onn1;1k1 Hu,1.1m11n1~· Juan JO\t. p p.H 1-15.i 
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El tratamiento se fundará en los resultados de los estudios de personalidad que 

se practiquen al reo, los que deberán ser actualizados periódicamente ... " 

La respuesta a la pregunta se complementa con lo prescrito en el 

segundo párrafo del artículo 6o. de la Ley en cuestión que dice: "Para la mejor 

individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de cada 

medio y las posibilidades presupuestales, se clasificará a los reos en 

instituciones especializadas, entre las que podrán figurar establecimientos de 

seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales, 

hospitales psiquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas ... " 

Por lo anterior podemos concluir que la respuesta es válida en el sentido 

de que por basarse nuestro sistema penitenciario nacional en el régimen 

progresivo, al menos por el momento, consideramos si es conveniente que el 

traslado a una institución abierta si sea parte del 1ra1amientn preliberacional, en 

tanto no se encuentre otra fórmula con una base legal lógica y que sustente su 

aplicación. 

Por lo que respecta a la segunda pregunta, es decir, si es conveniente 

que el reo de inmediato pase a un establecimiento abierto, podemos plantear 

las siguientes cuestiones: existen opiniones contradictorias, algunas versan en el 

sentido de que, psicológicamente es perjudicial recluir al preso desde el 

principio en un establecimiento cerrado y al respecto de los efectos negativos de 

la prisión hemos abundado en el capítulo del mismo nombre, ya que el encierro 

díficul1a las posibilidades de éxito en la readaptación. En sentido contrario 

también se opina que de inmediato y sin previa ohservación, sean trasladados a 

un es1ahlecimien10 abierto. algo con lo que no estamos de acuerdo, pues aquí 
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podemos recoger el planteamiento de que el traslado sea después de un 

examen riguroso en un centro de observación que no necesariamente sea la 

prisión. Otra opinión consiste en que primero el reo debe pasar por la cárcel 

tradicional para allí ser observado y posteriormente enviarlo a un 

establecimiento abierto, y así comparar los resultados que se obtuviesen tanto 

en la cárcel con rejas como en el establecimiento abierto. 

Debemos de considerar que todas las opiniones son válidas y respetables 

y corresponde a nuestras autoridades decidir si los reos deben ser admitidos 

desde el inicio del cumplimiento de su condena o sólo después de haber 

cumplido parte de esta en un establecimiento de otro tipo. 

En cuanto al período de admisión en los establecimientos abiertos debe 

depender del tipo de delincuente ya que existen reclusos que pueden ser 

admitidos sin inconveniente en un establecimiento abierto desde el principio de 

su detención. Otros por el contrario van a necesitar la aplicación de un sistema 

progresivo u otros reos definitivamente tendrán que permanecer en un penal de 

máxima seguridad. 

Tiene razón el Dr. Sergio García Ramírez, al afirmar que: "La idea de 

que hay hombres que nunca debieron entrar en la prisión, al paso que otros 

jamás debieron salir de ella se suma eficazmente a estas tendencias de 

replanteamiento de la cárcel (primera propuesta como la posibilidad 

recuperadora, y por ende tanto más científica como más misericordiosa) a la 

cuota más estrecha y temible de la criminalidad, la irreductible por la química 
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penitenciaria, y asf, la segura y constante, que por lo demás integra también la 

clientela de otro género de establecimientos".(S•l 

Ya hemos dicho que los establecimientos abiertos representan un 

alentador futuro que puede substituir a la prisi6n cerrada, pero para que se 

pueda ir logrando paulatinamente esta substitución, tales establecimientos 

deben de contar con una serie de características que debemos entender tendrán 

que ser casi contrarias a las que imperan en las cárceles cerradas, en este 

sentido podemos decir que el Congreso de Ginebra primero de Naciones 

Unidades en el año de 1955 llegó como primera resolución a que: "El 

establecimiento abierto se caracteriza por la ausencia de precauciones flsicas 

contra la evasión, así como un régimen fundado en la disciplina aceptada y en el 

sentimiento de la responsabilidad del recluso respecto de la comunidad en que 

vive". 

Podemos decir que en lo general estas van a ser las características que 

van a distinguir al establecimiento abierto de O!ro tipo de establecimientos 

penitenciarios, algunos de los cuales se inspiran en los mismos principios, pero 

sin aplicarlos H1talmente. 

Independientemente de las caracterfsticas de la resolución del Congreso 

de Ginebra existen otras y una característica que se plantea como premisa 

fundamental consiste en que se pide a los reclusos que se sometan a la 

disciplina de la prisión sin una vigilancia estricta y constante y en que el régimen 

se dedica a inculcar a los reclusos el sentimiento de la responsabilidad personal. 

(54) Gard.1 ll..1mhl'I S~rs111. ~M:mual de l'mionn.~. fali111nal Pnmla. Mb:icn. l'ml. p. IR6 
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En lo particular un establecimiento abierto deberá presentar las 

siguientes características: 

Deberá estar situado en el campo, pero no en un lugar aislado o 

malsano. 

Deberá encontrarse cerca de un centro urbano, para poder ofrecer 

comodidades al personal que ahf labore y con el propósito de tener 

contactos cercanos con organismos educativos y sociales concernientes 

para la educación o reeducación de los reclusos. 

Como la educación de los reclusos se basa en la confianza que se tenga 

en ellos y de parte de la influencia individual de los miembros del 

personal, estos deberán ser capacitados, para así lograr una formación 

especial. 

Además de trabajo agrícola, deberá contar con talleres, organizándose 

así una formación industrial profesional, pues se debe considerar que la 

procedencia de los reclusos en ocasiones puede ser rural o urbana. 

El número de reclusos no debe ser excesivo ya que es importante que el 

personal conozca individualmente el carácter y las necesidades 

particulares de cada recluso. 

Es importante que la comunidad que rodea a los establecimientos 

comprenda sus fines y métodos, para ello es conveniente desarrollar 
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cierta propaganda para concientizar a la gente y así puedan evitarse 

algún tipo de problemas. 

Los reclusos enviados a un establecimiento abierto, deberán ser 

seleccionados con sumo cuidado, y a la vez proveerse la posibilidad de 

trasladar a un establecimiento cerrado a todos aquellos reos que se 

compruebe que no tiene la capacidad ni el deseo de colaborar en un 

régimen basado en la confianza y en la responsabilidad personal o cuya 

conducta iníluya desfavorablemente en cualquier forma en la 

administracilin normal del establecimiento n en el comportamiento de 

otros reclusos. 

Como el establecimiento abierto es contrario al establecimiento cerrado, 

no debe contar con rejas ni cerraduras, guiándose la vida del 

establecimiento, como ya se ha dicho, en la confianza y en la disciplina 

férrea del sentenciado, es decir, despertando en el reo un sentimiento de 

responsabilidad, haciéndole ver las ventajas con las que cuentan las 

instituciones de este tipo. 

Puede ser una institución autónoma o formar parte de un 

establecimiento cerrado de tipo tradicional. 

Puede ser una institución dependiente de una penitenciaria de seguridad 

media y que establecimiento abierto sea la última etapa de su condena. 

Que el régimen abierto funcione dentro del sistema progresivo, para que 

no se imponga en forma brusca y si paulatinamente, evit{mdosc así en la 
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opinión pública un juicio desfavorable y contrario, al pensarse la falsa 

creencia de que los criminales quedan en lihertad.css¡ 

Reiteramos el aspecto más relevante, y es el concerniente al criterio de 

selección de delincuentes los cuales deben ser colocados en establecimientos 

abiertos y en atención a ello se requiere un prolijo estudio de aspecto 

psicopedagógico y una cuidadosa selección, en este sentido es indispensable 

contar de antemano con una investigación previa, con objeto de conocer a 

fondo la personalidad del reo y de esta forma puedan disfrutar de las 

principales ventajas que nos presenta el régimen ahierto. Estas ventajas son: 

1..:1 salud física y mental se benefician por igual. 

L:1s condiciones de reclusión puedan ser semejantes más a un tipo de 

vida normal. 

Se atenúa la tensión de la vida penitenciaria tradicional. 

En los establecimientos abiertos es más fácil mantener la disciplina y es 

rara la necesidad de recurrir a medidas disciplinarias estrictas. 

La no existencia de un sistema material de represión y reclusión y las 

relaciones de mayor confianza entre los reclusos y el personal tienden a 

iníluir sobre la mentalidad antisocial de los reos y a crear condiciones 

favorables para la readaptación. 

(!i!i) Cír. Culcmi;is Penales e ln\tilucinnl.". Ah1cr1as. p.p.147·148 
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Los establecimientos abiertos son económicos, tanto con respecto a las 

construcciones como con respecto al personal y paulatinamente con las 

actividades agrícolas, ganaderas y fabriles, bien planteadas, pueden 

lograr solventar sus necesidades convirtiéndose as( en establecimientos 

económicamente activos y por tanto independientes. 

La flexibilidad que es propia del régimen de establecimientos abiertos 

hace que el reglamento sea menos severo, que se disminuya la tensión de 

la vida penitenciaria y, por consiguiente, que se mejore la disciplina. 

La ausencia de coacción material y física y las relaciones de mayor 

confianza entre los reclusos y el personal son tales que tienden a inspirar 

a los presos un deseo sincero de readaptación. 

En los establecimientos abiertos se permiten organizar más fácilmente 

relaciones convenientes con el mundo exterior y de esa manera se 

consigue que el recluso se de cuenta que no ha roto todo lazo con la 

sociedad; como ejemplo pueden organizarse paseos en grupo, 

competencias deportivas con equipos del exterior y, además, conceder 

permisos individuales especialmente destinados a mantener los lazos 

fnmiliares.cs•i 

Es indudable que en los establecimientos abiertos exista el riesgo de que 

se fugen los reclusos y el peligro de que hagan mal usn de sus relaciones con el 

exterior son mayores que en otros tipos de establecimientos penitenciarios; 

pero esos inconvenientes no se comparan en nada a los que nos referimos en 
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nuestro apartado respectivo cuando tratamos la cuestión de la prisión, y es más 

pensamos que los inconvenientes son ampliamente superados por las ventajas a 

que se alude con antelación. 

b) La cárcel sin rejas. 

En Inglaterra, desde 1947 funciona un sistema para que los delincuentes 

primarios rediman las penas privativas de la libertad que les han sido impuestas 

por los tribunales, y que ha sido bautizado con el nombre de "cárcel sin rejas", 

funciona específicamente en Lcyhill, perteneciente al condado de Glucester, y 

ha obtenido excelentes resultados. 

El sistema implantado en Inglaterra consiste en lograr que el mayor 

número de reclusos, sean hombres o mujeres, dejen de pertenecer a la clase 

tradicional de presos involuntarios, para convertirse en una nueva clase: presos 

voluntarios. Lo que se busca con este sistema es evitar que delincuentes 

primarios se conviertan en profesionales del delito. 

Este sistema de cárcel sin rejas de Leyhill, funciona de la siguiente 

forma: Al ejecutar la sentencia condenatoria que impone la privación de la 

libertad se investiga si se trata de un delincuente primario, y en caso afirmativo 

se le clasífica como recluso especial. Existe una escala de períodos en la cual no 

se toma en cuenta el tiempo transcurrido desde que el reo empezó a cumplir su 

condena. Con la intervención de comisiones de vigilancia, el recluso obtiene su 

libertad una vez que ha pasado por el período de observación, caracterizado 

por una scmilihertad vigilada. Si observa una conducta satisfactoria se le 

traslada a otra instalacilÍn, que es ya una prisión sin rejas, donde el recluso no 
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encuentra aquello que constituye el tradicional aparato carcelario, donde hay 

pocas posibilidades de fuga en virtud de que el recluso ha pasado por Jos 

períodos de observación y de orientación y más Je conviene permanecer en el 

lugar que Je ha destinado y qu'e constituye el último peldaño para alcanzar su 

liberación. Así el recluso adquiere una conciencia clara de sus deberes y de sus 

derechos que le permite, al volver a la vida libre, comportarse mejor que como 

lo hubiese hecho antes de ingresar a Ja cárcel. 

El establecimiento de Leyhill, es propiamente un tipo de prisión abierta 

A.J.Forrest, citado por Juan José González Bustamante, describe a Leyhill de Ja 

siguiente forma: "En Leyhill no hay barras de hierro, ni ruidosos portones, ni 

pasillos enlosados, ni altas murallas erizadas de púas, ni frías celdas grises. Estas 

nuevas cárceles, dispersas por Inglaterra, radican en fincas, en campamentos, 

en albergues y en granjas en medio de amenos paisajes rurales. Para fugarse de 

ellas no es preciso ningún esfuerzo físico. Algunas carecen incluso de Ja 

simbólica alambrada en torno de su perímetro. En ellas se respira un ambiente 

de confianza y de alegria".tS7) 

En la prisión abierta de Leyhill el empleo del término recluidos o 

reclusos parece increíble; la estadística revela que desde 1947, de quinientos 

reclusos sólo se han fugado veintinueve, y de estos varios se arrepintieron y 

regresaron a entregarse espontáneamente. 

En casos de evasión, los fugitivos recapturados son devueltos a una 

penitenciaria y pierden todas las rebajas que hubiesen aprovechado en su 

(57) C.uloni.u. Pcm1la. e ln~1i1ucioncs Ahicrtu. Op. dL p. 73 
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condena. Otro dato importante es que de los cuatrocientos setenta liberados 

solo veintidós cayeron de nuevo en el delito. 

Al implantarse el sistema de la prisión abierta en el condado surgieron 

infinidad de protestas por parte de los campesinos, quienes al principio se 

alarmaron al advertir que se convertlan en vecinos de los penados. Acudieron al 

gobierno inglés solicitando la clausura del establecimiento, pero, como no 

existía razón para abolirlo el gobierno fue inflexible y hoy en d(a la vida penal 

en el establecimiento se desarrolla con la mayor normalidad. 

El trabajo de los reclusos en Leyhill se desarrolla en el campo o en el 

taller. Se utiliza un uniforme poco llamativo. Se capacita al reo en diversas 

ocupaciones o bien se le perfecciona en las que usualmente tenia antes de 

delinquir. En el trabajo de los presos se observan estrictamente las leyes 

laborales, con jornada máxima de ocho horas, y el trabajo en el taller o en el 

campo asociado con la instrucción y a la educación son las piedras angulares del 

tratamiento. 

Por sus saludables resultados, el experimento realizado en Leyhill ha 

hecho que el gobierno inglés inicie la creación de nuevas instituciones de este 

tipo, en las que se prestará mayor atención individual. 

Consideramos que el modelo de establecimiento de Leyhill constituye un 

gran adelanto en In Ciencia Penitenciaria y es menester que se hiciera factible 

su implantación en México, en este sentido nuestro país paulatinamente iría 

resolviendo el problema que constituyen las cárceles tradicionales. De aqu( que 
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se deben buscar alternativas que coadyuven a solucionar la problemática de la 

prisión en México. 

En México el primer establecimiento abierto, un anexo del Centro 

Penitenciario del Estado de México, fue inaugurado en 19611. Cabe resaltar aquf 

la importante opinión de José M. Rico que dice: "El éxito de estas instituciones 

abiertas se encuentra a menudo comprometido por la deficiente selección de 

los reclusos y un personal insuficientemente formado".(58) 

e) Las colonias penales. 

Las colonias penales se definen según la opinión del Dr. Luis Rodrfguez 

Manzanera como: "Legítimos núcleos de población en que la vida sea lo más 

similar a la de un pueblo cualquiera, y en que se pueda producir y tratar sin que 

el criminal sufra la separación de la familia".(S•> 

La anterior definición la complementamos con la de Juan José González 

Bustamante que dice: "La colonia penal es el paso entre el hombre que se halla 

privado de su libertad y el hombre libre, porque en aquella no existe el régimen 

severo y deprimente impuesto al que se encuentra detrás de los hierros de una 

cárcel".(60) 

De las definiciones anteriores podemos deducir que la diferencia 

primordial entre una colonia penal y un establecimiento abierto lo va a ser el 

hecho de que en la colonia penal el recluso va a poder convivir con su familia, 

(58) Crimen y Jus.ticia en Amtnc11 Lalina. Op. Cil. p. 2.86 
(59) La Crbi• rcni1cnc1ari.1 y los SubslilUl\\'n\ de la,PrUi6n. Op. Cll. p. S6 
(60) Colonia• Pcn11\Cl e ln\Utuciono ANcrt;¡s.. Or Cit. p. 70 
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mientras que en el estahlecimiento ahierto sólo el condenado va a permanecer 

en él. 

A pesar de tener denominaciones diferentes las colonias penales con la 

excepción que ya señalamos, tienen más similitudes que diferencias con tos 

establecimientos abiertos, la más importante es su objetivo: la total 

readaptación de los condenados, A decir del Dr. Garda Ramírez: "Entre una y 

otras hay cierta genealogía que acaso permita derivar a las instituciones abiertas 

como desarrollo de las colonias penales, y confundirlas, a veces, en el contexto 

de un desenvolvimiento contemporáneo que ha llevado a ambas a idénticas o 

muy similares concrecioncs".(61) 

Por lo que respecta a su fundamento legal, este lo vamos a encontrar en 

el artículo 25 del Código Penal al decir que: "La prisión se extinguirá en las 

colonias penales ... " Al igual que los establecimientos abiertos las colonias 

penales son una solución a la problemática de la prisión, ya que existe una 

tendencia acentuada hacia la idea de que el trabajo al aire libre es provechoso 

para el trato y readaptación de los presos. E.< más seguro que los peligros 

disminuyan fuera de las prisiones, lo que en muchos casos es compatible con la 

coacción del encierro. 

Las colonias penales son recomendables para reclusos o delincuentes 

primarios, es decir, aquellns que no han tomado las actividades delictuosas 

como modus vivendi, el sistema de colonias penales resulta el más conveniente, 

de esta forma los lugares de encierro quedarían exclusivamente reservados para 

los delincuentes peligrosos. 

(fil) Manu;¡I de l'ril.iono. Op. iL p. 274 
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Las características de las colonias penales son similares a las de los 

establecimientos abiertos y al igual que con estos, se ha pugnado en infinidad de 

congresos criminológicos, verbigracia el 11° celebrado en Francia en donde se 

hicieron las siguientes propuestas: J. Herrera con su exposición titulada 

Régimen Carcelario, Vinculación del Penado con el Medio Social y Redención 

de la Pena por el Trabajo, propone: "1° dar al reo la oportunidad de que 

termine su pena en una colonia donde desarrolle un trabajo en el exterior y 2° 

Redención de pena por el trabajo. Las dos medidas son fundamentales para la 

readaptación social. La pena rebasa moralmente al individuo, más el trabajo le 

permite se rehabilite moralmente".¡•i¡ 

Otra valiosa aportación en el Congreso a que hacemos referencia, lo fue 

la del penitenciarista argentino J.M. Peralta en su propuesta titulada Supresión 

de las Prisiones expone lo siguiente: "Proceder a un examen crítico de la 

organización de la justicia en función de los medios socia les y propone un plan 

de colonias carcelarias en base a los siguientes puntos: 1° Suprimir las prisiones 

como medio de punición de reforma o de reeducación de delincuentes; 2° 

Utilizar al delincuente como un elemento útil, y 3n Utilizar la tierra y la familia 

como elementos a iniciar una nueva vida".t•'l En este sentido consideramos de 

suma importancia asumir estas propuestas y proceder a su realización. 

Es conveniente en este apartado hacer mención a la única colonia penal 

con la que cuenta nuestro país actualmente y al respecto de las Islas Marias se 

han escrito y dicho infinidad de comentarios, nosotros sólo nos vamos a referir a 

(62) Acllls del 11" Congtno ln1emacional de Crimlnologl.1. Op. C11. p. 410 

(C1'.\) lMdcm.p.41'.\ 
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su funcionnmiento y someramente a su historia y antecedentes, con el propósito 

de estar en posibilidades de implantar más lugares de este tipo en nuestro país. 

Las Islas Marías como establecimiento penitenciario, se iniciaron con el 

decreto del 12 de mayo de 1905. El acuerdo presidencial de 26 de junio de 1908 

fue base para el reglamento provisional de 13 de enero de 1909. El 10 de 

marzo de 1920 se expidió un reglamento interior que consagra el sistema 

progresivo. El 30 de diciembre de 1939 se publicó el Estatuto de las Islas 

Marías, vigente desde el 1° de enero de 1940. Este ordenamiento destina a las 

Islas: "Para colonia federal, a fin de que puedan en ella cumplir la pena de 

prisión los reos federales o del orden común que determine la Secretaría de 

Gobernación", agrega este Estatuto que el Ejecutivo Federal pueda permitir la 

residencia en las Islas Marías de personas no sentenciadas, familiares de los 

reos, y queda facultado para organizar el trabajo, el comercio y Ja explotación 

de riquezas naturales de las Islas fomentando la organización de cooperativas 

de colonos. Actualmente es aplicable al régimen interno de la Colonia la Ley de 

Normas Mínimas, con excepción del sistema de remisión parcial de Ja pena, que 

queda sujeto, en su caso, a lo que prevengan las leyes penales de los Estados 

cuya jurisdicción sentenció al reo. 

El funcionamiento de la colonia no dista de ser muy diferente al de un 

establecimiento abierto. En la década de los sesentas, se sustituyó el antiguo 

sistema de traslados forzosos, por otro de envíos a voluntad del trasladado. Este 

procedimiento dio lugar a un tipo de institución totalmente diferente a la que se 

hablaba antes. 
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Un factor muy importante para el buen desempeño y operación de las 

Islas, lo es la permanencia de familiares, en la opinión del Dr. García Ramírcz: 

"Son dos los puntos de vista que sobre este extremo se mencionan. Se hace ver, 

por una parte, que en las colonias donde los sentenciados residen con sus 

familiares quedan invertidos los términos de la cuestión, pues lo preciso es 

hacer del cautivo un hombre libre, no de este un prisionero más. Se advierte en 

contrario, que este régimen minimiza las notas represivas del cautiverio, 

fortalece el sentido de solidaridad social en los penados conduce la vida de 

estos bajo condiciones próximas a la existencia normal y previene o diluye los 

prohlemas fraguadns en las cárceles al impulso de la sociedad".(64) 

El funcionamiento de las Islas Marías descansa en el trabajo, tiene una 

vasta unidad agropecuaria, la cría de ganado y el cultivo de forraje y otros 

productos del campo han enriquecido notablemente la economía de la colonia. 

Otro aspecto importante lo es el de educación, la colonia cuenta con un 

centro escolar que consta de varios cuerpos, enmarcados en jardines, donde hay 

también campos deportivos. L;1 enseñanza queda a cargo de profesores, 

principalmente miembros del personal libre, la colonia tiene servicios, taks 

como hospital, electricidad, etc. 

Sobre el personal técnico de las Islas, encontramos al director, personal 

de servicios administrativos, oficinas de correos, almacén de víveres para los 

reos, etc. Con todo lo anterior la colonia penal de las Islas Marías se ha 

convertido en un establecimiento que ofrece la posibilidad de una real 

readaptacicín y es un avance con.'\iderahlc en polítkn penitenciaria en nuestro 

(M) Man11al 1.k Pm1ont:\. Op. ni. p. :!R~ 



62 

país, de aqu! que recojamos la propuesta de Juan José González Buslamanre, 

que pugna por establecer más colonias penales en todo el territorio nacional de 

la forma siguiente: "Una colonia penal de tipo agropecuario podría establecerse 

para los Estados de Sonora y Chihuahua. En Sonora los reclusos podrían 

explotar las riquezas agrícolas que posee dicha entidad. En Chihuahua, la 

industria ganadera no ha sido suficientemente intensificada. Para Coahuíla, 

Nuevo León y Tamaulipas serla recomendable una colonia penal de tipo fabril. 

En la región de Occidente abarcando a los Estados de Sinaloa, Colima, Jalisco y 

Michoacán, podría establecerse otra colonia penal agrícola y fabril; otra colonia 

penal en el Centro de la República, y según los resultados que se obtuvieran se 

iría aumentando su número".(65) 

Podemos decir que las Islas Marías ya no son el espectro que 

atemorizaba a los delincuentes de principio de siglo, y no estamos negando que 

las colonias penales hayan carecido o carezcan de defectos, pero la tendencia 

ha sido satisfactoria, e indudablemente superiores a los de la prisión tradicional, 

por lo que nuestros principales tratadistas, entre ellos, García Ramírez, 

Rodríguez Manzanera y González Bustamante han propugnado por su 

mejoramiento y ampliación. 

De esta forma y en la opinión de Rodríguez Manzanera: "Después de 

minuciosos estudios se ha hecho una fuerte inversiíin en la colonia penal de las 

Islas Marías de México, ejemplo que debe apoyarse y seguirse para lograr que 

la prisión ideal (tal vez la de mañana) ha de ser instiluto de tratamiento 

científico, humano, amoroso, del hombre que ha delinquido, no más el mero 
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conservar hombres eotre rejas, como se contiene a las fieras, para tranquilidad 

colectiva11.c66l 

Por todo lo que hemos dicho de las colonias penales, insistimos en Ja 

construcción de más establecimientos de este tipo, con el objeto de aliviar la 

problemática de las cárceles en nuestro país, más, si estos establecimientos 

presentan ventajas insuperables para la readaptación integral de los 

delincuentes, y si las Islas Marías actualmente nos dan el ejemplo, es 

conveniente seguirlo, pues: "La colonia no es ahora un almácigo fecundo de 

selectos delincuentes, sino un lugar de reclusión, una especie de faro que disipa 

las brumas de nuestros defectuosos sistemas de ejecución penal".t•7J 

Las colonias penales al igual que la prisión abierta y los substitutivos de 

la prisión debemos considerarlos como una alternativa que solucione la 

problemática de las cárceles en México, y concluimos este capitulo con la 

valiosa opinión de Miguel Romo Medina: "Prudente es destacar, que la colonia 

penal de las Islas Marías, es un establecimiento de excepción, celosos de la 

observancia constitucional, sin murallas, ni rejas, los colonos pueden trabajar y 

vivir con.su familia sin restricciones. Centro agrícola, pesquero y ganadero 

desde 1969, en que se erigieron las primeras unidades habitacionales de 

carácter colectivo, dejó atrás el sistema de oprobio y leyenda negra con que se 

le caracterizó con el Decreto del 12 de mayo de 1905".t""l 

d) Modificación de modalidades de sanción, según el artículo 75 del Código 

Penal. 

(fi/1) La Crisis. J'cnilcnci:ma y lm. Suhs111utivoldc la Pni.ífln. Op. Cil. p. 51 
(<17) Goniález Ru\tamanlc. Juan Joc.t. Op. Cit. p. 124 
(f..S) Cnminologlay l'Jcrl'Cho. Op. Cil. p. ISS·lSfi 
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La Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y 

Readaptación Social, puede modificar las modalidades de la sanción, no en lo 

esencial, siempre y cuando esta sea incompatible con la edad, sexo o 

constitución física del interno, por ejemplo alguna modificación del horario de 

trabajo, Ja asignación de trabajos menos pesados o laboriosos, la transferencia 

de un reclusorio a otro o el cambio a un sistema de seguridad mínima. 

Este supuesto se da sobre todo en sujetos de edad avanzada, cuyo 

deterioro físico y/o mental son indicadores de reincidencia mínima. 

Como elemento rector de la decisi6n de la autoridad ejecutora, se toma 

en cuenta la mínima peligrosa social del individuo, claro está, acreditada con el 

correspondiente estudio técnico en sus aspectos: criminológico, psicológico, de 

trabajo social y pedagógico. 

Se ha considerado como elemento básico de trabajo la edad de 60 años, 

que es el inicio de Ja senilidad según la Organiznción Mundial de la Salud, para 

ponderar posibilidades de sanción en ancianos. 

Se contemplan también en este supuesto, sujetos enfermos cuyo 

pronóstico compromete su vida o una de las funciones vitales que imposibilitan 

la ejecución de la pena. 

El mencionado artículo nos proporciona una alternativa más de las que 

ya contemplamos para modificar a la prisión, asimismo nos otorga al mismo 

tiempo un sustento legal sólido que fundamenta la implantación de 

establecimientos abiertos y colonias penales. 
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Lo interesante del articulo 75, lo va a ser la incompatibilidad de la 

ejecución de una pena privativa de la libertad con la edad, sexo y constitución 

física del interno, en este sentido es conveniente agregar que, si es deprimente 

que una persona joven esté en prisión, lo es más que permanezca un anciano, 

pues ya sabemos que a través de los añO! las capacidades van disminuyendo y 

por esta razón la peligrosidad que en algún tiempo pudieron tener se va 

perdiendo hasta volverse inofensivos. 

Por lo que respecta al sexo, es obvio que se trata de mujeres y aquí cabe 

mencionar que siendo la mayoría de las mujeres delincuentes ocasionales 

pasionales y aunque la capacidad de mujerns y hombres es la misma, no es justo 

que tengan un trato igual en la prisión, más cuando se trata de aquellas que 

tienen hijos, y es aquí cuando es exigible que nuestros legisladores hagan una 

modificación al precepto en cuestión para que la modalidad sea en lo esencial 

es decir, que se substituya la prisión o bien sean canalizadas a un 

establecimiento abierto o a una colonia penal, donde tengan la oportunidad de 

convivir con su familia. 

Por último y por lo que respecta a la constitución física del interno, es 

lógico que en el supuesto de una enfermedad de gravedad, crónica e incurable o 

se esté ante un interno que le falte un miembro, la continuación de la pena 

privativa de la libertad se vuelve injusta y hasta cruel, por lo que es conveniente 

que la prisión se modifique. 
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CAPITULO 111 

LOS SUBSTITUTIVOS DE IA PRISION. 

A) Definición y justificación. 

Según la Academia de la Lengua fc•pañola, substituir y sustituir 

significan In mismo, las dos palabras implican: "Poner una pe~na o cosa 

en lugar de la otra". 

En el tema que nos ocupa, un substitutivo de la prisión va a ser aquél 

que no implique la privación de la libertad. De esta forma, tratando de 

lograr un concepto más completo, los substitutivos de la prisión van a ser: 

"Aquellas penas que se van a Imponer a una determinada cla.'C de 

delincuentes, en lugar de la prisión, con el objeto de evitar en estos los 

efectos negativos de la privación corporal". 

Cabe aclarar que no toda pena substituye a la prisión con ventaja, en 

este caso algunas penas por su propia naturaleza pueden ser más 

perjudiciales que la privación de la libertad. 

Otra aclaración se refiere a que la doctrina denomina substitutivos 

mientras que el Código Penal los considera sustitutivos, por lo que el 

desarrollo del presente trabajo de investigación nos r~ferimos utilizando el 
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término substitutivos cuando se trate de aponaclones de diversos autores y 

sustitutivos cuando recurramos al Código Penal para darle el fundamento 

legal correspondiente. 

Por lo que respecta a la justificación ele los substitutivos de la prisión 

y tomando en cuenta que actualmente la pena privativa de la libenad, es la 

pena más generosa y difundida, generosa en el sentido que es la que más se 

Impone y no que traiga beneficios, es conveniente tener un amplio margen 

de substitutivos para cada tipo de pena. "Resulta lógico y congruente pensar 

que él reo no puede ser readaptado socialmente con una sola pena, ello 

equlvaldr!a a que tocias la.• enfermedade.• podrian curarse con una sola 

medicina. A pluralidad de delitos debe existir pluralidad de penas".c6?l 

Considerando también que: "La prisión tiene caracteres más o menos 

evolucionados, o francamente autoritarios y represivos continúa siendo 

desde el doble punto de vista cuantitativo y cualitativo, en la que mayor 

conflanza se deposita con razón o sin ella, se han mantenido y multiplicado 

los casos de privación de la llbcnad".c10¡ 

Por todas las razones que se han expuesto y han tratado de explicarse 

en el capítulo que se refiere a la prisión, por toda esa nefa.<ta problem~tlca 

que roclea a la prisión, nos vamos a referir en este apartado a los 

substitutivos de la prisión, considerando que estos coadyuvan a eliminar 

paulatinamente, si no todos, si un porcentaje considerable de los problemas 

existentes en nuestro sistema penitenciario. 

(6')) RotlrfKUC"7. ,1,bnr.mt·ra Luis Op Cit. p. 59 
(70) G;irda R.Jmlrt"'l. ~·rRi'l "ju .. 1ic1.1 y RL"ínrma .. 1.1.·~ll~M. <.:u:ukmM ckl 1n .. 1i1um ~:11:ion2I de Cirnc1'1$ Pcn2ln Mhico. 

1987. p P- 27'5·276 



68 

Nos concretamos en este apartado a la poslbllldad de que el juez de 

la ca\L.a, Imponga una pena que no necesariamente sea la privación de la 

libertad y con vigilancia ellcaz de la autoridad ejecutora, en este sentido 

estamos proponiendo que las penas y medidas de seguridad sean la regla y 

la prisión la excepción, por esta razón no hacemos alusión a la prisión 

preventiva. 

Otra razón fundamental de que no tomemos en cuenta la prisión 

preventiva, es que mientras no se dicte una sentencia que cause estado, aún 

no se ha definido la situación jur!dlca del ha.•ta entonces procesado y por 

ende no esta a disposición aún del órgano ejecutor de las sanciones, y no 

podemos hablar aún de tratamiento de readaptación. 

Es conveniente afirmar que no en todos los ca.•os va a ser posible la 

substitución, pues existen sujetos en los que la ciencia criminológica y 

penológlca no encuentran una solución aceptable. En este caso es 

conveniente que subsL•ta la prisión como lugar de seguridad con su 

respectivo tratamiento de readaptación. En este ca.'° la prisión sólo será 

para aquellos delincuentes que de acuerdo a estudios técnicos 

criminológicos que determinen la peligrosidad, reincidencia, modus vivendi, 

antecedentes, etc. es decir, prisión sólo para aquellos delincuentes en que 

se compruebe no existen muchas posibllldades de readaptación, pero 

procurando al máximo esta, pero también una prisión efectiva, en donde el 

reo sea tratado sin privilegios e Indulgencia, pero sin que esto Implique 

violación de derechos humanos. 
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Para aquellos sentenciados que, en hase a estudios técnicos 

criminológicos que determinen que si existen posibilidades de 

readaptación, o es más, que esta readaptación ni siquiera sea necesaria 

porque se trate de primodelincuentes y se atiendan las circunstancias en 

que se cometió el delito, la gravedad de este, etc., para todos en los que no 

es conveniente la privación de la libertad porque los destruiría ftSica y 

moralmente, ya sea porque existe la total esperanza que no volverán a 

delinquir. Para esta clase de delincuentes es conveniente substltulrles la 

prlvacl6n de la libenad por otra pena que signifique no tener que llegar a 

un lugar corrompido, en donde el reo se arruinaría por completo. 

B) Fundamento legal. 

Según el anículo 70 del Código Penal para el Distrito Federal. "La 

prisl6n podrá ser sustituida, a juicio del juzgador apreciando lo dispuesto 

en los anículos 51 y 52 en los términos siguientes: 

"l. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibenad, cuando la pena 

impuesta no exceda de cinco años¡ 

"11. Por Tratamiento en llbenad, si la prisión no excede de cuatro años o, 

"111. Por multas, si la prisión no excede de tres años. Para efectos de la 

sustitución se requerirá que el reo satisfaga los requisitos señalados 

en la fracción 1 inciso h) y e) del anículo 90". 
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Aún con las reíormas que sufrió este artículo en diciembre de 1991, 

consideramos que sigue siendo llmilativo, pero no podemos dejar de decir 

que amplía las posibilidades de substitución de la prisión, labor loable de 

Jos legisladores, y.i que al dejar al órgano jurisdiccional o sea al jue'l 

determinar si procede o no fa substitución fe dan elementos de que el 

procesado no tenga que sufrir forwsamente los efectos negativos de fa 

prisión. 

C) Penas y medidas de seguridad que substlluyeo a la prisión. 

Los substitutivos de la prisión Jos podemos cla.,ifkar, para lograr esta 

cla,ificación, recurrimos al artículo 24 del Código Penal para el Distrito 

Federal, y excluyendo a Ja prisión quedan de Ja siguiente manera: 

a) Trarnmiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de fa 

comunidad; 

b) Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de 

quienes tengan el hábito o fa necesidad de consumir estupefacientes 

o sicotrí>picos¡ 

e). Confinamiento; 

d) Prohihidém de Ir a un lugar determinado; 
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e) Sanción pecuniaria; 

f) Decomiso de lnsrrumenros, objeros y producros del deliro; 

g) Amonestación; 

h) Aperclblmlenro; 

1) Caución de no ofender; 

j) Suspensión o privación de derechos; 

k) Inhabilitación, desrirudón o suspensión de funciones o empleos; 

1) Publicación especial de la sentencia; 

m) Vigilancia de la autoridad; 

n) Suspensión o disolución de sociedades; 

ñ) Decomiso de bienes correspondlenres al enrlquecimlenro ilícito, 

Y las demás que íljen las leyes. 

Cabe aclarar que el Código Penal señala que son pena.• y medidas de 

seguridad, pero en nuestra opinión pueden ser eficaces subsrltutlvos. 
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Considerando que algunas limitan la libertad y otras suprimen totalmente la 

privación de la libertad. 

Tratando de darles un orden y su respectiva explicación estos 

substitutivos quedan de la siguiente manera: 

a) Tratamiento en libertad, semlllbertad y trabajo en favor de la 

comunidad. 

La libertad en determinados ca.•o.• puede solamente restringirse en 

lugar de privarse de ella al reo, los substitutivos de que han tenido más éxito 

son el tratamiento en libertad y la semilibertacl. Se Incluye aquí también el 

trabajo en favor ele la comunidad, que es una pena de tipo laboral. 

Tratamiento en libertad.· De acuerdo al articulo 27 del Código Penal 

el tratamiento en libertad de Imputables: "Consiste en la aplicación 

ele la.• medidas laborales, educativas y curativas, en su ca.•o 

autorizados por la ley y conducentes a la readaptación 5oclal del 

sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. 

Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena ele 

prisión 5ustitulda". 

Semillbertacl .• Según el mismo articulo 27, la semllibertad es: "La 

a Iteración de períodos de privación de la libertad y de tratamiento en 

libertad. Se aplicará según las circuns1ancla.• del caso, del siguiente 

modo: externación durante la semana dt! trahajo o educativa, con 

reclusión de fln de semana, con reclusión durJnte el resto de esta; o 
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salida diurna con reclu.<i6n nocturna. I.a duración de Ja semllibertad 

no podrá exceder de Ja correspondiente a la pena de prisión 

sustituida11
• 

En la opinión del Dr. Rodríguez Manzanera estos substitutivos se 

explican de la siguiente forma: 

·"Arresto de fin de semana.- Es una novedad penológica aplicada de 

30 años a la fecha en los principales pal'iCS, no .,,;tá exenta de críticas, 

principalmente por los retribuclonista.<, que la consideran como un 

Weekend Penal, en donde el criminal va a dlvenirse los ílnes de semana con 

sus compinches y colegas del crimen. 

"A pesar de las críticas, los resultados han sido satisfactorios, y 

debería aplicarse en nuestro país, aprovechando las celdas que quedan 

libres los ílnes de semana por los reclusos que salen por estar ya en fase 

prellberacional. 

"Esta pena evita los principales defectos de la prisión, permitiendo 

además el tratamiento y control del delincuente e impidiendo la pérdida del 

trabajo, Ja disolución de la familia, la estigmatización, la prisionalización, 

etc. 

11-ArrcMo Vacacional.- No se aplica en nuescro país, pero no es mala la 

idea, junto con el arresto de íln de semana es un substitutivo aconsejable 

para penas conas de prisión. Consiste en privar de su libertad al r<.'O 

durante las vacaciones que le correspondan en su trabajo o escuela. Desde 
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luego esta sanción queda limitada a sujetos que hagan alguna actividad 

estable y en los que sea prudente de acuerdo al dictamen del Consejo 

Técnico Criminológico. 

"El arresto vacacional puede aplicarse sumado al fin de semana y 

combinarse con salidas vacacionales de los reclusos en preliheración, para 

aprovechar las Instalaciones. 

"-Arresto Nocturno.- De ser una etapa de transición en el tratamiento 

progresivo se ha convenido en muchas panes en un eficaz substitutivo de la 

prisl6n11
.(71l 

Tr•bajo en favor de la comunidad.- Consiste según el aniculo 27 del 

Código Penal en: "La prestación de servicios no remunerados en 

ln.•tltuclones públicas educativas o de asistencia social o en 

ln.•tituclones privadas asistenciales. El trabajo se llevará a cabo en 

jornadas dentro de periodos distintos al horario de labores que 

representen la fuente de ingresos para la subsistencia del sujeto y de 

su familia. 

"Cada día de prisión será sustituido por una jornada de tr.ibajo en 

favor de la comunidad. 

"l.a extensión de la jornada de trabajo será fijada por el juez tomando 

en cuenta las circunstancias del caso. 

(71) l..1 Cri~is rcrii1mciaria y k>!o Suho\1i1u1ivm de \a Pri~ión. Op. Ci1 p p. 6}4'1-t 
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"Por ningún concepto de desarrollará este trabajo en forma que 

resulte degradante o humillante para el condenado". 

Es basta hace poco en que se pensó en el trabajo como substitutivo 

de la pena de prisión, y por Jo tanto realizado en llbenad. 

"El trabajo obligatorio en libertad presenta múltiples ventajas pues el 

reo no pierde la continuidad de su vida familiar y social siendo una pena 

barata y productlva".m> 

Darle un sentido social a este tipo de trabajo repercute en un 

beneHclo considerable para la colectividad. 

En una de sus modalidades este tipo de pena.• supone el desempeño 

obligatorio de una labor en el hábitat del delincuente, con una 

remuner•ción reducida, pero debemos pensar que si el lugar habitual del 

delincuente es un factor crimlnógeno, estn imposibilita el fln de la pena. 

l.a medida de trabajo en favor de la comunidad acrece el sentido 

social de la.s reacciones penales y particularmente, impide que per.>0nas 

Insolventes se vean privadas de la libertad por no pagar la multa Impuesta. 

l.o que hace más imperativa esta solución es la esca.<ez de 

oportunidades de trabajo en el medio penlteoclarlo, obligando al reclu.o;o al 

ocio o a la fabricación de curiosidades Improductivos. 

(72) Rr1tlrf¡ttJez .\tanr.lnt·r.i l.ui~ Op C:11 ,, Mi 
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Para evitar lo anterior se propone que los reclusos cuya peligrosidad 

sea mínima puedan salir a trabajar de Inmediato sin tener que esperar a que 

llegue su etapa prellberatlva, sino en forma de substitución. 

Según el Dr. Sergio Garcla Ramírez: "Pudiera discutirse la 

constitucionalidad de la Imposición de trabajo, pero el artículo 18 

constlrucional resuelve que se debe de buscar la readaptaeión social, por 

medio de la educación y el trabajo".(73) 

Las medidas o substitutivos anall1.ados: "Son expedientes restrictivos 

de la libertad, con lo que se deposita en mana. del juzgador un amplio 

elenco de sustitutos de la prlslón".C7<> 

b) Internamiento o tratamiento en libertad de lnlmputables y de 

quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir 

estupefacientes o slcotróplcos. 

Acorde al artículo 67 Código Penal: "lln el caso de lnlmputables, el 

juzgador dispondrá la medida de tratamiento aplicables en Internamiento o 

en libertad, previo el procedimiento correspondiente. 

"SI se trata de Internamiento el sujeto lnlmputable será internado en 

la institución correspondiente para su tratamiento. 

(7.\) jU\lid;a y Rdnrma.'li l.cftlk"ll.(Jp. Cil. p. 279 
(7'1) Garcra R.lmftt7. S(-qcio. Introducción al lkrt"tho Mo:ic.ana•. 1.:1 Coran F.nddnpt"flia "kxic.:ina. Vol. t lln/\.'t'"'icbcl 

S:icinnJ1 Au1flnnma ele Mh1ro •M-:cico. 198.\. p 181 
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"En ca.•n de que el sentenciado tenga el hábito o la necesidad de 

consumir estupefacientes o skotróplcos el juez ordenará también el 

tratamiento que proceda, por parte de la autoridad sanitaria competente o 

de otro servicio médico bajo la supervisión de aquella, independiente de la 

ejecución de la pena Impuesta por el delito cometido". 

Si el lnlmputable es responsable ooclalmente de sus actos, por el 

estado de peligro que acredita, es lógico que se eche mano, en la especie de 

medidas de seguridad. 

En el supuesto que estamos tratando encajamos a sordomudos, 

enajenados y oligofrénlcos y son: "Aquellos que quedan sujetos a reclusión 

en escuela o estableclmlenro especial por el tiempo necesario para su 

educación e Instrucción. l.os locos, Idiotas o imbéciles, o los que sufran 

cualquier otra debilidad, enfermedad o anomalía mentales, serán recluidos 

en manicomios o departamentos especiales, por todo el tiempo necesario 

para su curación, y sometidos, con autorización de facultativos a un n!glmen 

de trabajo, o bien, podrán ser entregados a quien corresponda hacerse 

cargo de ellos".a» 

En este caso opera la substitución, ya que en lugar de prisión, va a 

ser un Internamiento con objeto de tratamiento médico. 

Otro ca..a de medida médica es el que se refiere a los 

farmncodependientes, en donde por disposición de la Ley no opera la 

(1~} <.;;ird;aR.lrnlrcz.Scrgin "lnuu:h1cc16n;lll>crcchoMaic:rno" tlfl C:il p 1Htí 
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substitución, ya que se somete al sentenciado a tratamiento 

Independientemente de la ejecución de la medida impuesta, pero, 

consideramos que se debe de dejar sin efecto la sentencia y por el tiempo 

necesario someter al sentenciado a un tratamiento médico psiquiátrico 

riguroso. 

A decir del maestro Antonio Sánchez Gallndo: "Es una medida de 

seguridad que coloca a nuestro pals a la vanguardia de protección a los 

derechos humanos, r• que sólo se incluyen en ella a los enfermos; no así, 

como sucede eo otras legislaciones de otros países, a las prostitutas, a los 

vagos y malvlvientes y a los homosexuales. En este renglón no dejaremos de 

lnsl.•tlr eo la necesidad de relnagurar el Centro Médico de Reclusorios a fln 

de que se constltuy• en el lugar idóneo para el tratamiento de lnlmputables 

que, en la actualidad, se encuentran en los reclusorios, ya preventivos o de 

ejecución, revueltos con los Imputables, sufriendo Injustamente la 

prisi6n11
.(7<i1 

e) ConOnamiento. 

Tiene su fundamento legal en el artículo 28 del Código Penal, que a 

la letra dice: "El confinamiento consiste en la obligación de residir en 

determinado lugar y no salir él. El Ejecutivo har.í la designación del lugar, 

conciliando la.• exigencia.• de la tranquilidad púhlica con la salud y las 

necesidades del condenado. Cuando se trate de delitos políticos, la 

designación la hará el juez que dicte la sentencia". 
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Esta medida puede ser con vigilancia de la autoridad o sin ella. Tleoe 

un valor particularmente alto cuando el lugar de confinamiento es una 

población pequeña en la que la comunidad puede hacerse cargo del reo. 

En ciudades descomunales como el Distrito Federal pierde eficacia, 

tanto por la dificultad de control como por la facilidad de desplazamiento. 

La gran ventaja del confinamiento es que el sentenciado puede seguir 

una vida totalmente normal, sin exponerse a los peligros del 

encarcelamiento y sin las desventajas que Implica la prisión. 

A decir del Dr. Sergio García Ramlre-1.: "lln el Código Penal hay un 

doble sistema para la fijación del lugar del confinamiento. Si es común el 

delito que lo acarrea, la determinación provendrá del Ejecutivo. Si el delito 

es polltico, en cambio, sin duda para prevenir abusos de poder, el 

señalamiento lo hace el juzgador".(77) 

Uoa modalidad del confinamiento lo puede ser el arresto 

domiciliario, de muy escaso uso, podría aplicarse en poblaciones pequeñas, 

de otra forma el control es muy dificil. "I~< ademb una pena inequltativa, ya 

que aquellos que viven en un palacio o en una rica villa no la sufrirán en 

igual forma que el que la pase en choza o cuarto de vecindad".n•i 

(77) lmroducd6n :11 Derecho Ml.""Xic-,ino Op. cu p f1 182-48?< 

(78) Rotlr!Rul·;r. Manr..inl'r.l l.ui~. Op Cia. p M 
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d) Prohibición de ir a un lugar determinado: 

A pesar de que se fundamenta en el artículo 24 del Código Penal, no 

cuenta con descripción propia. Por tanto: "Siguiendo la técnica empleada en 

el supuesto del confinamiento, a la disposición de que el infractor no vaya a 

una circunscripción territorial determinada o resida en ella".(79J 

En la opinión del Dr. Rodrfguez Mam.anera, este substitutivo se 

aplica "cuando el individuo es peligroso o corre peligro en determinado 

lugar, se le prohibe asistir a él, no siendo necesaria la prlslón".tooJ 

E.•te substitutivo se ha aplicado con éxito en nuestro pafs, siendo 

complemento o condición de otros substitutivos como la condena 

condicional, la preliher•clón, las salida.• de fin de semana, etc. 

e) Sanción Pecuniaria. 

La contempla el artículo 29 del CMigo Penal y acorde con este 

precepto decimos que la sanción pecuniaria comprende la multa y la 

reparación del daño. 

Tr•tando de conceptualizar a la sanción pecuniaria decimos que son 

aquellas que como su nombre lo Indica afectan el patrimonio del 

delincuente. 

{79) JnrroducciOn al l>cn-cho Mn:icano Op Cil p. '4H~ 
(flO) [.;i Cm;,i~ rcnitcnciJrfa y los Su~1ilu1iVO<o tic la Pri,itm. Op C:il. p KO 
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lln una explicación un poco más detallada Ja sanción pecuniaria 

queda de la siguiente manera: 

Multa.· Es junto con Ja prisión Ja sanción penal más difundida, pero 

no podemos negar que al mismo tiempo representa un substitutivo 

eficaz de Ja prisión. 

Según el Código Penal la multa, consiste en: "lll pago de una suma de 

dinero al Estado que se fijará por días multa, Jos cuales no podrán exceder 

de quinientos. El día multa equivale a Ja percepción neta diaria del 

sentenciado en el momento de consumar el delho, tomando en cuenta 

todos sus Ingresos". 

Agrega el aniculo 29 del Código Penal que: "Cuando se acredite que 

el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir pane de 

ella, Ja autoridad judicial podrá sustituirla total o parcialmente, por 

prestación de trabajo en favor de Ja comunidad y cada jornada de trabajo 

saldará un dla de multa". 

Contempla este anfculo también otra modalidad, que consiste en que 

cuando no sea posible Ja sustitución de multa por trabajo en favor de la 

comunidad, la autoridad judicial podrá mlocar al sentenciado en lihenad 

bajo vigilancia, que no podrá exceder del número día• multa sustituidos. 

Según el Dr. Sergio García Ramfrez, al hablar de percepción neta 

diaria: "Hahrfa que deducir diversos ga•ms legítimos de origen legal, como 
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los que emanan de ohligacinnes fiscales y laborales y otros cuya deducción 

resulta admisibles como Jos derivados de deberes crediticios y 

alimenticios11
.(R1) 

Como se observa en el artículo 29, se contempla la posibilidad de 

que en caso de Insolvencia exista Ja opción de que el sentenciado no sea 

puesto en prisión. Con esta medida se reaflrma que: "La prisión debe ser 

substituida, asi como ella ha substituido a la pena de muerte, no parece 

lógico en el momento actual que la prisión sea el medio de sancionar no 

solo el delito sino tamhlén Ja Insolvencia, es decir, Ja pohreza".1e2¡ 

La reparación del daño.. Al referirnos al fundamento legal de Ja 

reparación del daño, decimos que es el artículo 30 del Código Penal 

el que nos lo proporciona de Ja siguiente forma: 

"La reparación del daño consiste en la restitución de Ja cosa obtenida 

por el delito y si no fuera posible, el pago del precio de la misma o bien Ja 

indemnización del daño materlul y moral por los perjuicios causados". 

Viendo la reparación del daño desde el punto de vista que nos ocupa, 

puede ser un valioso substitutivo de la prisión, pues a Ja mayoria de las 

víctimas no les Importa el castigo al ofensor, sino Ja reparación del daño 

que este causó. 

(til) Jus1ici2 Y Rdorma." LC'RJlt-s. Op <:i1, p. 2K.\ 
(ff2) Roc1rfgui:z Man7.;incr:1 l.ui" Op Ch. p 67 
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"Es muy común que la víctima pn:ficra que se le regrese lo robado, se 

le Indemnice en daño' y perjuicios o se le de una satisfacción a que el 

criminal vaya a la cárcel".<•l> 

f) Decomiso de lns&rumentos, obletoe y productos del delito. 

El decomiso del que estam05 tratando, tiene su fundamento en el 

articulo 40 del Código Penal que dice: 

"l.os lns<rument<>s del delito, as! como las cosa.• que sean objeto o 

producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso licito, 

se decomisarán cuando el delito sea intencional''. 

111 decomiso puede ser ordenado por el juez, como pena principal o 

accesoria, o puede ser también una medida de seguridad. 

La pérdida de la cosa a favor del f:stado, es resultado de delitos como 

el contrabando, en que se comercia con género.• prohibidos; es también 

una pena accesoria cuando se priva a1 delincuente de los lnstrumentos 

utilizados para cometer el delito. 

El decomiso puede substituir con ventaja.' a la prisión, la..ilma que 

por lo general es una simple sanción accesoria a la privativa de la libertad, 

por lo que proponemos que paulatinamente se vaya convirtiendo en 

principal. 

(8:\) lbrtkm.pM 
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g) Amones&aclón. 

Según el anlculo 42 del Código Penal la amonestación consiste en: 

"La advenencla que el juez dirige al acusado haciéndole ver las 

consecuencias del delito que cometió excitándolo a la enmienda y 

conminándolo con que se le Impondrá una sanción mayor si reincidiere la 

amonestación se hará en público o en privado, según parezca prudente del 

juez". 

En la opinión de José Angel Ceniceros: "lt• una medida de naturaleza 

moral y conminatoria que tiene dos caracrerís!lca.• conjuntas: es una 

represión o extrañamiento solemne público; es un aperclhlmlenro, 

advertencia o escarmiento para el futuro, en que el juez previene la 

reincidencia".<M> 

l..a amonestación opera como un suhstlturlvo eílcaz en caso de deliras 

leves. 

h) Apen:lblmleoto. 

Con fundamento legal en el artículo 43 del Código Penal, el 

apercibimiento consiste en: "l.a conminación que el juez hace a una 

persona cuando ha dellnqulJo y se teme con fundamento que está en 

disposición de cometer un nuevo dell!O, ya sea por su actitud o por 

{111) CC"nkt"nKJo<.l:AnRel "l~" rrn:i.' pri\"Jlh-:tHkl.l llbc'nall dt' r.nru llur:id!\n" r.riminali,¡, atk>V11 Mhico. 1911. r 

262 
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amenaza.'i, de que en caso de cometer este sera considerando como 

reincidente". 

Es un buen substlrutlvn cuando se trata de delitos leves, el 

apercibimiento debe tener m:is aplicación ya que además de ser eflcaz es 

económico y para prlmodelincuentes puede resultar Intimidatorio. 

1) Caución de no ofender. 

Según el articulo 44 del Código Penal: "Cuando el juez estime que no 

es suficiente el apercibimiento exigirá adem:is al acusado una caución de no 

ofender, u otra garantia adecuada, al juicio del propio juez". 

A decir de Rafael de Pina: "Es una medida de seguridad tomada contra 

un determinado sujeto, para prevenir la conducta delictiva que se sospecha 

está en disposición de desarrollar, conslsten:e en la fijación de una garantía 

de tipo económico susceptible de ejecutarse en el caso de que se produzca 

el evento temido11
.(R5J 

Opera como substitutivo cuando se trata de su delincuente primario, 

con el requisito que se declare culpable con voluntad de arrepentimiento y 

de esta forma se ahorra la aplicación de una pena como la prisión. 

"Tiene los mismo problcrmL'i que las pena.o;; pecuniaria.-., bá.-.icamcnte 

el drJma del mlserahle que no cuenta con d efectivo ~ufkiente para 

(R'\) U1crnin:mnJurill1t:o Op Cil p IH 
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garantizar su bondad futura, quedando uoa medida discriminatoria benéfica 

tan sólo para los económlcamenle poderosos".,.,,, 

En la opinión del Dr. Serglo Garcia Ramírez: "La caución tiene un 

sentido civil que apareja, por fuerza medidas patrimoniales, como el 

depó.•ito, la prenda, la hipoteca y la Ranza. Consecuentemente, sólo pueden 

otorgar caución quienes se hallan en condiciones económicas que permitan 

recurrir a cualquiera de las especies que contempla dicho Instrumento 

cautelar patrlmonlal".cs1> 

j) Suspensión o privación de derechos. 

Según el artículo 45 del Código Penal: "La suspensión ele derechos es 

de dos clases: la que por mlnls1erlo de ley resuha de una sanción como 

consecuencia necesaria de esta y la que por sentencia formal se Impone 

como sanción. 

"En el primer ca..a comienza y concluye con la sanción que es 

consecuencia. En el segundo caso, si la suspensión se Impone con mra 

sanción privativa de la libertad, comenzará al 1ermlnar esta y su duraclóo 

scr:í la señalada en la sentencia". 

En la opinión del nr. llndríguez Manzanera: "Son aquellas que 

llmit;in algún derecho que el sujeto ejercita en forma lnconvenienie o 

crimln6gcna".¡88J De hecho esta medida implica una restricción de derechos 

¡8li) Rodrfj{Ul'1. ManZdncrn l.u1!fo op Cit. p 74 

(H7) Juo;ucia y Rdomla<; lc~k'!ii Op C:it p 2'JZ 

(RHJ l.a Cri~h; l'cmu:ndariJ y Ir.., Sull't11uti\11\ 1k l;i Pr1c;i6n Op Cii. p 7? 
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y a continuación se mencionan algunos ejemplos que pueden substituir con 

éxito a la prisión: 

"-Privación de derechos de íamilla.· Previstos en la ley para casos en 

que el sujeto gire su forma de vlda hacia conductas que pongan a la familia 

en peligro de ser víctimas de un delito o ya lo hayan sido. Es aplicable en 

caso de delitos tales como Incesto, conrupción y lesiones simples. 

"Suspensión temporal o definitiva de la licencia de manejo.· Es l'itll en 

lugar de la cárcel, por manejar en estado inconveniente. 

"Se pone atención especial en estas medidas por el gran número de 

delitos que se cometen con vehículos de motor, resultando en la mayoría de 

los casos que se trata de personas de vivir honesto y de trabajo honrado, 

que son peligrosos exclusivamente al volante. A estas personas es inútil 

llevarlas a la prisión, ya que no necesitan tratamiento y son intlmidables con 

otras medidas. 

"Privación de derechos cívicos.- De correcta utlli7.ación en casos de 

falsedad de declaraciones, fraude electoral, cohecho, corrupción. Tal 

cuando el hecho no sea de gravedad que la no aplicación de la pena lesione 

la prevención general11
.(1t9) 

(K'>) Rorlri¡;1ucz M.1n:c1ncra J.ui,.; Op C:it p. KO 
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k) lnhabllitaclóo, destlluclóo o suspensión de funciones o 

empleos. 

r:sta medida que bien puede ser un substitutivo de la prisión, tiene su 

fundamento en el anículo 24 del Código Penal, pero no cuenta con 

descripción. 

Puede ser que llegue hasta el retiro definitivo de la licencia o cédula 

profesional. 

Se aplica cuando una persona es peligrosa o dañina al ejercicio de su 

profesión y generalmente no es necesario encerrarlo para evitar riesgos. En 

este caso puede lmpedirsele ejercitar ese trahajo. 

No dehe desconocerse la posibilidad que al no poder efectuar un 

trabajo que no conoce, el Individuo busque ganarse la vida por medios 

ilícitos. En este supuesto es recomendable ejercer vigilancia de la autoridad. 

1) Publicación especial de la sentencia. 

Con fundamento en el anículo 47 del Código Penal: "Consiste en la 

Inserción total o parcial de ella, en uno o dos periódicos que circulen en la 

localidad. El juez escogerá los periódicos y resolverá la forma en que debe 

hacerse la puhlicación". 
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De la publicación especial de la sentencia no se tienen datos de que 

se utilice como substitutivo de la prisión, sino al contrario acompañado de 

esta. 

Aún a•í, consideramos que su aplicación como substitutivo es válida, 

pues es más preferible sufrir una detennlnada humillación o vergüenza a 

tener que pasar por la prisión con los efectos negativos de esta. 

m) Vigilancia de la autoridad. 

Acorde con el anfculo 50 bis del Código Penal: "Cuando la sentencia 

determine restricción de llbenad o derechos o suspensión condicional de la 

ejecución de la sentencia, el juez dispondrá la vigilancia de la autoridad 

sobre el sentenciado, que tendr.i la misma duración que la correspondiente 

a la sanción Impuesta. 

"La vigilancia consistirá en ejercer sobre el sentenciado observación y 

orientación de su conducta por personal especializado dependiente de la 

autoridad ejecutora, para la readaptación social del reo y la protección de la 

comunidad". 

A decir del Dr. García Ramírez consiste: "En ejercer sobre el 

sentenciado observaci6n y orientación permanente de su conducta, por 

personal especializado, para asegurar la defensa social y obtener la 

readaptación del sentenclado".¡90¡ 

(90) lntroduCC'ión ;11 Den-cho Mt-x1C2no. Op Cit p p 490--491 
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Es considerada como un buen substitutivo de la prisión, ya que evita 

que el sentenciado tenga que forzosamente sufrir el despreciable encierro. 

n) Suspensión o disolución de aocledades. 

A pesar de tener fundamento en el artículo 24 del Código Penal, no 

cuenta con descripción, pero recurriendo al artículo 11 del mismo 

ordenamiento encontramos que: "Cuando algím miemhro o representante 

de una persona jurídica, o de una sociedad, corporación o empresa de 

cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado, cometa un 

delito con los medios que para tal objeto la.• mismas entidades le 

proporcionan de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de 

la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos 

exclu.•ivamente especificados en la ley, decretar en la sentencia la 

suspensión de la agrupación o su disolución, cuando lo estime necesario 

para la seguridad pública". 

Tratando de aplicar lo anterior al tema que nos ocupa, podemos 

decir que, cuando una sociedad desvía su objeto ya sea civil o mercantil 

para cometer un delito, en este ca.~o es recomendable sancionar con la 

disolucicín de la sociedad, aplicando además, decomiso, multa u otras penas 

que, en la medida de lo posible evicen la prisión. Es válida la opinión del Dr. 

García Hamírcz al decir que: "La disolución viene a ser como una especie de 

pena capital"191¡ es decir, la muerte de la sociedad. 

{'JI) lntrtxtucción ;11 lkrt'('ho .'-tl-xirnnn Op Ci1 p.'4H7 
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ó) Decomiso de bienes correspoadleuces al enrlqueclmleoco llídco. 

Según el anículo 224 del Código Penal: "Existe enriquecimiento 

iliclto cuando el servidor público oo pudiere acreditar el legítimo aumento 

de su patrimonio o la legitima procedencia de los bienes a su nombre o de 

aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño eo los t~rmlnos de 

la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos". 

Las penas que señala este ankulo en caso de enriquecimiento ll!cito 

son: decomisn, prisión, multa, destitución, Inhabilitación para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Desde nuestro punto de vista, pueden operar como substitutivos 

todas las penas ya mencionada.•, con excepción de la prisión, ya que es 

suficiente que el sentenciado haya perdido su patrimonio, pagando una 

multa y se le Inhabilite para ejercer cargos públicos. 

Consideramos que aplicando correctamente todo el catálogo de 

penas y medidas de seguridad que se explicaron, se puede aliviar en gran 

medida la problemática de la prisión y los Inconvenientes de su aplicación, 

en este sentido la substitución debe ser la regla general y la prisión sólo 

debe aplicarse en ca.•os de extrema peligrosidad de los delincuentes. 
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D) La condena condicional y probslion. 

Con fundamento en el artículo 90. del Código Penal: "El otorgamiento y 

disfrute de los beneficios de la condena condicional se sujetarán a las siguientes 

normas: 

"l. El juez o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la 

hipótesis que establece la fracción X de este articulo, suspenderán 

motivadamente la ejecución de las penas a petición de parte o de oficio, 

si concurren estas condiciones: 

"a) Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de 

cuatro años; 

"b) Que sea la primera vez que el sentenciado incurre en delito 

intencional y, además, que haya evidenciado buena conducta 

positiva, antes y después del hecho punible. 

"e) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así 

como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se 

presuma que el sentenciado no volverá a delinquir; 

"e) En el caso de los delitos previstos en el título décimo de este 

Código, para que proceda el beneficio de la condena condicional 

se requiere que el sentenciado satisfaga el daño causado en los 

términos de la fracción 111 del artículo 30 u otorgue caución para 

satisfacerla (sic). 



93 

ll. Para gozar este heneficio el sentenciado deberá: 

"a) Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen, para 

asegurar su presentación ante la autoridad que fuera requerido; 

"b) Obligarse a residir en determinado lugar, del que no podrá 

ausentarse sin permiso de la autoridad que ejercerá sobre él 

cuidado y vigilancia; 

"e) Desempeñar en el plazo que se le fije, profesión, arte, oficio u 

ocupación lícitos; 

"d) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de 

estupefacientes, sicotrópicos u otras sustancias que produzcan 

efectos similares, salvo por prescripciíin médica; y 

"e) Reparar el daño causado. 

"Cuando por circunstancias persona les no pueda reparar desde luego el 

daño causado, dará caución o se sujetará a las medidas que a juicio del juez o 

tribunal sean bastantes para asegurar que cumplirá en el plazo que se le fije 

esta ohligación. 

"llI. La suspensión comprenderá la pena de prisión y la multa y en cuanto a 

las demiis sanciones impuestas, el juez o trihunal resolverán 

Lliscrccionalmentc según las circunstancias del caso; 
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"IV. A los delincuentes a quienes se haya suspendido la ejecución de la 

sentencia, se les hará saber lo dispuesto en este artículo, lo que se 

asentará en diligencia formal, sin que la falta de esta impida en su caso, 

la aplicación de lo prevenido en el mismo; 

"V. Los sentenciados que disfruten de los beneficios de la condena 

condicional quedarán sujetos al cuidado y vigilancia de la Dirección 

General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social; 

"VI. En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en los términos de este artículo, la obligación de 

aquél concluirá seis meses después de transcurrido el término a que se 

refiere la fracción; VII, siempre que el delincuente no diere lugar a 

nuevo proceso o cuando en este se pronuncie sentencia absolutoria. 

Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar 

desempeñando el cargo, los expondrá al juez a fin de que este si los 

estima justos, prevenga ni sentenciado que presente nuevo fiador dentro 

del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará 

efectiva la sanción si no lo verifica. En caso de muerte o insolvencia del 

fiador, estará obligado el sentenciado a poner el hecho en conocimiento 

del juez para el efecto y bajo el apercibimiento que se expresa en el 

párrafo que precede; 

"VII. Si durante el término de duración de la pena, contando desde la fecha de 

la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo 

proceso pnr delito intencional que concluya con sentencia condenatoria, 
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se considerará extinguida la sanción fijada en aquella. En caso contrario, 

se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que el 

reo será considerado como reincidente sin perjuicio de lo establecido en 

el artículo 20 de este Código. Tratándose de delito imprudencia!, la 

autoridad competente resolverá motivadamente su debe aplicarse o no 

la sanción suspendida; 

"VIII. Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el término a que 

se refiere la fracción VII, tanto si se trata de delito intencional como 

imprudencia!, hasta que se dicte sentencia firme; 

"IX. En caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 

condenado, el juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o 

amonestarlo con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de 

las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha sanción; 

"X. El reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones 

fijadas en este precepto y esta en aptitud de cumplir los demás requisitos 

que se establecen, si es por inadvertencia de su parte o de los trihunales 

que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la condena 

condicional, podr{1 promover que se le conceda, abriendo el incidente 

respectivo ante el juez de la causa". 

En la opinión de Rafael de Pina, la condena condicional se 

conceptualiza de la siguiente forma: "Institución penal que tiene por objeto 

mediante la suspensión de la ejecución de las sanciones impuestas a los 

delincuentes que carezcan de antecedentes de mala conducta, y en quienes 
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concurra la circunstancia de haber delinquido por primera vez, procurar su 

reintegración a una vida honesta, por la sola eficacia moral de la sentencia".(92J 

Para Goldstein, citado por Rodrlguez Manzanera: "Es la condena 

impuesta, dejándose en suspenso el cumplimiento de la pena, para que esta se 

tenga por no pronunciada, si el condenado no comete un nuevo delito en el 

término de la prescripción de la pena el delincuente es juzgado y condenado, 

pero en vez de cumplir la condena impuesta queda en libertad. Si durante un 

plazo diverso en las distintas legislaciones no comete una nueva infracción, la 

pena suspendida, se considera no impuesta".¡•~¡ 

La condena condicional tienen sus antecedentes en el Derecho 

Canónico, en la Absolución ad Reinsidentiam, aunque la encontramos también 

en el Derecho Anglosajón y en el Germánico. 

En su sentido moderno se encuentra la condena condicional en los 

Estados Unidos de Norteamérica y posteriormente en la ley penal Belga en 

1888 y en la francesa de 1891. 

La condena condicional es una institución que tiene por objeto la 

rchahilitacicín de los delincuentes, y es evidente que sólo se otorgue a aquellos 

que han delinquido sólo una vez en forma ocasional, que hayan observado 

buena conducta que tengan un modo honesto de vivir, que se sujeten a otras 

medidas de seguridad que son accesorias de la condena condicional, otorgar la 

garantía y reparar el daño causado. En este caso de otorga porque este tipo de 

(92) D1ccionanodc Derecho. Op.Cll. p. 170 
(9J) La Crisis. Pcnilcnci;tru y,,.,., Suh\tnuli'V~ de la Pri"ón. Op. Cit. p R2 
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primodelincuentes: "Que son los que presentan las condiciones propias parn la 

regeneración y para los cuales es más dañino aplicarles el sistema carcelario, 

pues si no eran delincuentes habituales ni representaban peligrosidad, es seguro 

que saliendo de la cárcel pueden ser más temibles que cualquier delincuente 

habitual, siendo ya imposible lograr su refonna".(94) 

Coincide con Ceniceros que dice: "La condena condicional presupone, 

para tener éxito, otras instituciones destinadas a conocer los antecedentes de 

los inculpados y a su identificación, tales como el registro judicial, los gabinetes 

antropométricos; que se perfeccione la policía y la magistratura penal".(95) 

Las bondades del sistema han sido satisfactorias, aunque en un principio 

fue vista con gran recelo así, tratadistas principalmente retribucionistas, la 

criticaron por dejar sin protección a la sociedad y burlada a la víctima. 

En la opinión de Vincenzo Manzini: "Si en el término de la suspensión 

de la pena el condenado no comete un nuevo delito, o bien una contravención 

de la misma índole y cumple las obligaciones que se le han impuesto, el delito 

queda extinguido".(96) 

Por lo que respecta a la probation, decimos que se incluye en este 

apartado por su semejanzas con la condena condicional ya que es una medida 

eficaz que ha rendido buenos resultados en otros países, y por esa razón se debe 

reforzar la condena condicional con algunas características de la probation. 

(94) Oelhumeau Moneada Elena. •t.a Condena Condkionar.Univulidad Nacional Au1fw\oma de M&ioo. Mb:iro. 1946. p. 
50 
(9S) Las Pena& Privalivas de la Libertad de Cona Ourad6n. Op. Cit. p. 262 
(96) Man1Jnl Vinccn10 (Traducción de S.ntiago Senlfs Mcltndo). 'Trntadode Derecho Pcrur. Volumen 111 f.dlar. Edirorca. 
Argcnrinn p. 4AA 
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Por lo que se refiere a su concepto decimos que: "La probation es un 

proceso de tratamiento prescrito por la Corte a personas condenadas por 

ofensas en contra de la ley, durante el cual el individuo bajo probation, vive en 

la comunidad y regula su propia vida bajo condiciones impuestas por la Corte 

(u otras autoridades establecidas), y es sujeto a supervisión por un oficial de 

probation".(97) 

La prnhation tiene sus antecedentes y gran arraigo en el Common Law 

Inglés, pues en el año 1361, se instituyó con el nombre de recognizance y tuvo 

figuras paralelas. en su sentido moderno se estableció en 1878 y en 1887. 

De acuerdo a su etimología probation viene del latín "Provare", que 

significa probar. 

La probation es un tratamiento en libertad suspendiendo el 

pronunciamiento de la condena o su ejecución y el sujeto queda sometido a 

vigilancia y tratamiento igual que en la libertad bajo palabra. 

Esta figura se concede como substitutivo de las penas cortas de prisión, 

basándose en la falta de peligrosidad del delincuente y su posibilidad de 

recuperación, la clave es el estudio de personalidad que demuestre que el 

condenado se encuentra apto para la aplicación de la prohation. 

(97) l.a C'rl\i~ Penitenciaria y lfl'I '\uh\tilu1ivmdc la Pri~il'ln Op. Ci1. p. Rf, 
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La finalidad primordial de la probation es evitar al máximo que el 

delincuente caiga en la prisión o se corrompa, la duración de la probation es de 

por lo menos seis meses y dura el tiempo que sea necesaria su aplicación. 

En la opinión de Miguel Romo Medina: "Esta figura jurídica la podemos 

comparar con nuestra libertad condicional pues gozan de una cercana 

similitud".(98) Pero agrega el Dr. Rodríguez Manzanera que: "La probation tiene 

como ventaja sobre la condena condicional el hecho de ser una verdadera 

libertad vigilada".(99) 

Como todo sistema la probation presenta las siguientes ventajas 

desventajas. 

Ventajas: 

Es una forma de tratamiento muy individualizada. 

No supone un estigma social como la institucionalización. 

Es más económica que el internamiento. 

Desventajas: 

No es aplicable en todos los casos. 

Debe estar complementada con una serie de medidas escolares 

familiares, ocupacionales, adecuadas. 

(98) Crimínof(lgfa y Oen.-cho. Op. Cit. p.J l IJ 

(~) Ui Criii.i. l'enitend:ufa yl0$ Sul>!llilUll\.'m de la Prfofln. Op. C11. p. 89 
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CAPITULO IV 

LOS BENEFICIOS DE EXTERNACION ANTICIPADA. 

Con toda Ja problemática que ya se analizó y por Jos inconvenientes que 

en el momento actual presenta Ja imposición de una pena privativa de la 

libertad, se hace necesaria una transformación de nuestro Sistema 

Penitenciario, por Jo que se debe determinar bajo que circunstancias Jos 

delincuentes cometieron el delito y en este sentido llevar a cabo en forma 

adecuada el tratamiento que permita Ja rehabilitación, reestructuración y 

racionalización del delincuente. 

Con esta premisa Ja autoridad ejecutora debe empeñarse en cumplir los 

preceptos señalados en Ja Ley que Establece las Normas Mlnimas, en cuanto al 

tratamiento del interno que debe ser individualizado con el aporte de diversas 

ciencias y disciplinas pertinentes para Ja reincorporación social del sujeto por 

medio del trabajo y Ja educación y sobre todo considerando sus circunstancias 

especiales. 

Asimismo se deduce que el tratamiento que recibe el interno es de 

carácter progresivo y técnico y consta, por Jo menos, de períodos de estudio, 

diagnóstico y tratamiento, dividido este último en fases de tratamiento de 

clasificación y tratamiento preliberacional. 
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Por otra parte dentro de las facultades de la Dirección General de 

Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, se contemplan la 

de aplicar beneficios de libertad anticipada, para lo que es necesario que se 

reúnan ciertas características legales y de índole técnico, como son la 

readaptación y la m(nima prohabilidad de reincidencia. 

Ahora bien, es necesario conocer que vamos a entender como beneficios 

de externación anticipada y decimos que: Son los actos que la autoridad 

ejecutora de las sanciones penales conceden a cierta categoría de internos, para 

que senn externados antes de que concluyan su sentencia, bajo ciertas 

condiciones y cumpliendo una serie de requisitos. 

01he hacer la aclaración que estas figuras en nuestras opinión, en lugar 

de libertad anticipada son de externación anticipada, ya que la libertad supone 

el poder obrar o de no obrar, o de escoger y en el supuesto que tratamos sólo 

nos estamos refiriendo a una externación y esta implica solamente la salida del 

lugar de internamiento y que como ya se dijo el individuo va a estar sujeto a 

condiciones y requisitos legales que de no cumplirse revocan los beneficios. 

Hechas las aclaraciones correspondientes decimos que en este cap(tulo 

nos vamos a referir a la libertad preparatoria y la parole, la remisión parcial de 

la pena, el tratamiento preliberacional y a un programa que basó sus 

lineamientos en estos beneficios, se trata !le el Programa Nacional de 

Solidaridad Penitenciaria (PRONASOLPE). 
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A) Libertad preparatoria y parole. 

Según el artrculo 84 del Código Penal: "Se concederá al condenado, 

previo informe a que se refiere el Código de Procedimientos Penales que 

hubiere cumplido las tres quintas partes de la condena, si se trata de delitos 

intencionales o la mitad de la misma en caso de delitos imprudencinles, siempre 

y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

"l. Que haya observado buena conducta durante la ejecución de la 

sentencia; 

"II. Que del examen de su personalidad se presuma que está socialmente 

readaptado y en condiciones de no volver a delinquir; 

"III Que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado, 

sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho 

objeto, si no puede cubrirlos desde luego. 

"Llenados los anteriores requisitos, la autoridad competente podrá 

conceder la libertad sujeta a las siguientes condiciones: 

"a) Residir o en su caso no residir en lugar determinado e informe a la 

autoridad de los cambios de su domicilio. La designación del lugar de 

residencia se hará conciliando la circunstancia de que el reo pueda 

proporcionarse trabajo en el lugar que se le fije; 
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"b) Desempeñar en el plazo que la resolución determine, oficio, arte, 

industria o profesión lícitos, si no tuviere medios propios de subsistencia; 

"c) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de 

estupefacientes o sustancias que produzcan efectos similares, salvo por 

prescripción médica; 

"d) Sujetarse a las medidas de orientación y supervisión que se le dicten y a 

Ja vigilancia de alguna persona honrada y de arraigo, que se obligue a 

informar sobre su conducta presentándolo siempre que para ello fuere 

requerido". 

Agrega el artículo 85 del mismo ordenamiento que: "La libertad 

preparatoria no se concederá a Jos sentenciados por alguno de los delitos contra 

la salud en materia de estupefacientes o psicotrópicos previstos en el artículo 

197; por el delito de violación previsto en el primero y segundo párrnfns rlel 

artículo 265 en relación con el artículo 266 bis fracción I; por el delito de plagio 

o secuestro previsto por el artículo 366, con excepción de lo previsto en la 

fracción VI de dicho articulo en relación con su antepenúltimo párrafo y lo 

dispuesto en el penúltimo párrafo; por el delito de robo con violencia en la 

personas en un inmueble habitado o destinado para habitación, conforme a lo 

previsto en el artículo 367 en relación con Jos artículo 372 y 381 bis, de este 

Código; así como a los habituales y a quienes hubieren incurrido en segunda 

reincidenciaº. 

El artículo anterior sufrió reformas en diciembre de 1992, y con estas 

disminuyó la posibilidad en ciertos delitos de recibir este beneficio. El resultado 
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de esta reforma se reílejará en algunos años, cuando se comience a agudizar 

aún más el problema de sobrepoblación. En este sentido consideremos que se 

pierde el espíritu de Ja libertad preparatoria, pues hemos dicho en el desarrollo 

de esta investigación que es mejor prevenir que reprimir. 

Del análisis de los artículos 84 y 85 del Código Penal, podemos 

desprender los siguientes elementos: 

-La libertad preparatoria se concede al haber cumplido el 60% de la 

pena si se trata de delitos intencionales o el 50% si es delito imprudencial. 

-Se deben cumplir Jos requisitos de: buena conducta institucional, 

readaptación social efectiva valorada mediante estudios de personalidad y 

reparar el daño causado. 

-Se deben cumplir las siguientes condiciones: residencia determinada 

donde se ha de laborar, informar cambios domiciliarios a Ja autoridad, trabajar 

en plazo determinado y abstenerse de alcohol y drogas. 

-Se revoca al no cumplir las condiciones fijadas o al cometer nuevo 

delito intencional. 

-La vigilancia queda a cargo de la Dirección General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social. 

Por Jo que respecta a la concepción de la libertad preparatoria, se 

observa que la ley no nos proporciona una descripción exacta, por Jo que 
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recurriendo a Ja doctrina y en Ja opinión de Rafael de Pina, Ja libertad 

preparatoria es: "La gracia reservada a Jos delincuentes primarios como premio 

a una buena conducta en su reclusión".(100¡ 

Con lo anterior y con los elementos que nos proporciona la ley, podemos 

decir que, Ja Jibenad preparatoria permite la extemación anticipada del 

sentenciado que ha cumplido parte de su condena y satisface determinados 

supuestos. 

A decir del Doctor García Ramfrez: "No obstante la naturaleza y las 

premisas de Jibenad preparatoria, el artículo 85, la niega de plano a los 

condenados por alguno de Jos delitos contra Ja salud, a los habituales o a los que 

hubieren incurrido en segunda reincidencia".c101¡ Que aunado a las reformas 

disminuye la posibilidad de que mayor número de delincuentes se acoja a este 

beneficio. 

Es importante que conozcamos también el objeto de la libertad 

preparatoria y este va a ser: reincorporar a Jos delincuentes primarios a la vida 

social, Jo anterior se obtiene según Delhumeau Moneada Elena: "Desde que el 

reo entra en Ja prisión, pues con Ja esperanza de obtener su libertad en menor 

tiempo, observa dentro de ella buena conducta y cumple con Jos reglamentos 

carcelarios".c102) 

Por Jo que respecta a la parole, decimos que esta en su concepción 

significa: "La liberación condicional o correccional, después que ha cumplido 

(100) Diccion.1rioJurfJic11. Op. Cil. p. J;\8 

( IOI) lntmdurcifln al JJcrcrhn Mo:ic..1no. Op. cit. p. 4RI 

( 102) La Co11t.kM comlidnnal. Op. Cil. p. R? 
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una parte de la sentencia".c10J) Ahora bien, de acuerdo al término, significa 

palabra de honor y en este sentido si se compromete la palabra del condenado, 

se ofrece protección a la ciudadanía, ya que se proporciona vigilancia cercana al 

comportamiento de un recluso liberado. 

Tratando de hacer una comparación entre nuestra institución de libertad 

preparatoria y la parole, decimos que vamos a encontrar más semejanzas que 

diferencias, verbigracia: en las dol existen condiciones tales como la prohibición 

del uso de bebidas embriagantes y drogas, se tiene que residir en lugar 

determinado, asimismo continúa el reo bajo la custodia del Estado y puede ser 

devuelto a prisión si viola las condiciones que se le impusieron, al igual que con 

la libertad preparatoria. la diferencia esencial estriba en que la parole es una 

verdadera extemación vigilada. 

En la opinión de Miguel Romo Medina: "Existe semejanza del parole 

con respecto a nuestra libertad preparatoria, donde esta se hace efectiva al 

transcurrir determinado tiempo, y el comportamiento del beneficiario tiende a 

su mejoramiento personal, familiar, laboral, cultural, manifestándose de esta 

manera una personalidad socialmente readaptada".(104) 

Es importante que el aspecto positivo de la parole se aplique a la 

libertad preparatoria, queremos decir con esto, que la segunda debe convertirse 

en una auténtica externación vigilada, que descanse en los Consejos 

Criminológicos, considerando que serán estos los que indiquen en que 

(10.l) Rodrfgucz Manz.incra Luis. Op. Cil. p.R9 

(101) Criminologlayt>crecho Op Ci1 p 11? 
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momento puede el interno gozar de este beneficio y ya se pueda hablar de una 

verdadera reintegración social del delincuente. 

B) Remisión parcial de la pena. 

Con fundamento legal en el art!culo 16 de la Ley que Establece las 

Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, la remisión 

parcial de la pena consiste en: "Por cada dos días de trabajo se hará remisión de 

uno de prisión, siempre que el recluso observe hucna conducta, participe 

regularmente en las actividades educativas que se organicen en el 

establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta 

última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa 

de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los 

días de trabajo, en la participación de actividades y en el buen comportamiento 

del sentenciado. 

"No se concederá la remisión parcial de la pena a los sentenciados por 

los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o psicotrópicos 

previstos por las fracciones 1 a IV del artículo 197, salvo que se trate de 

individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y 

extrema necesidad económica; por el delito de violación previsto en el primero 

y segundo párrafos del artículo 265, en relación al 266 his fracción I; el delito de 

plagio o secuestro previsto por el artículo 366 con excepción a lo previsto por la 

fracción VI de dicho artículo en relación con su antepenúltimo párrafo y lo 

dispuesto en el penúltimo párrafo; por el delito de roho en un inmueble 
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habitado o destinado para habitación con violencia en las personas, conforme a 

Jo previsto en el artículo 367, en relación con los artículos 372 y 381 bis, del 

Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda 

la República en Materia de Fuero Federal". 

Este articulo al igual que el 85 del Código Penal, fue reformado y 

adicionado en diciembre de 1992 y merece el mismo comentario que hicimos 

cuando nos referimos a la reforma sobre la libertad preparatoria, pero, no 

debemos dejar pasar desapercibido que a pesar de que se limita la remisión de 

la pena para ciertos delitos, en materia de estupefacientes o psicotrópicos, si 

concurren ciertas circunstancias se amplia In posibilidad de acogerse a este 

beneficio a personas que por circunstancias ajenas a su voluntad se vean 

involucradas en este tipo de delitos y en determinado momento tengan que 

purgar condena, pero pugnamos porque ni siquiera lleguen a la prisión. 

Del análisis del artículo 16, podemos desprender los siguientes 

elementos: 

-Por cada dos días de trabajo se remite uno de prisión, de tal forma que 

se reduce 33% del total de la pena. 

-Se deben cumplir los requisitos de: trahajo desarrollado por el interno, 

huena conducta, participación en actividades educativas y revelar por otros 

datos efectiva readaptación social. 

-Se hasa en las observaciones siguientes: no podrá fundarse solamente 

en días de trabajo, sino en la readaptación social como factor determinante, es 
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indispensable fundamentar medianle estudios de personalidad, es necesario 

dictamen del Consejo Técnico Interdisciplinario. 

Respecto a la definición de la remisión parcial de la pena, en la opinión 

del Maestro Sánchez Galindo: "Consiste en que por cada dos días de trabajo, 

asistencia a la escuela y buena conducta (además si a juicio del Consejo Técnico 

el interno se ha resocializado) se reduce uno de sentencia".(1os¡ 

A juicio del Doctor García Ramírez: "La remisión parcial de la pena, 

permite la reducción irrevocable en la duración del encarcelamiento. Esta 

institución, de raíz española, se basa en un juicio de personalidad para estimar 

la readaptación social del sujeto. No bastan pues, como en otros regímenes 

empíricos supeditados a la consideración matemática del tiempo, el transcurso 

de parte de la pena; el trabajo desarrollado, la participación en actividades 

educativas y la buena conducta; se requieren, además (sistema lógico y 

cientffico) el juicio y la acreditación de la readaptación social".(106) 

C) Tratamiento preliberacional. 

Acorde con el artículo 8" de la Ley que Establece las Normas Mínimas : 

"El tratamiento preliberacional podrá comprender: 

"1 Información y orientación especiales y discusión con el interno y sus 

familiares de los aspectos personales y prácticos de su vida en libertad; 

(IOSJ Pcni1cnciari!'imo. Op. C:i1. p.:\? 

(106) lmnxlutción al Dcn·cho Mcxk:mo Op Ci1 p '1H2 
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"11 Métodos colectivos; 

"III Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento; 

"IV Traslado a institución abierta; y 

"V Permisos de salida de fin de semana o diaria con reclusión nocturna, o 

bien salida en d(as hábiles con reclusión de fin de semana". 

Este artículo fue adicionado en diciembre de 1992, agregándose lo 

siguiente: 

"No se concederán las medidas de tratamiento preliberacional 

establecidos en las fracciones IV y V de este articulo, a los sentenciados por los 

delitos contra la salud en materia de estupefacientes y psicotrópicos previstos 

en las fracciones la IV del artículo 197, salvo que se trate de individuos en los 

que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad 

económica; por el delito de violación previsto en el primero y segundo párrafos 

del artículo 265, en relación al articulo 266 bis fracción primera; por el delito de 

plagio o secuestro, 366 con excepción a lo previsto por la fracción VI de dicho 

artículo en relación con su antepenúltimo párrafo y los dispuesto en el 

penúltimo párrafo; por el delito de robo con violencia en las personas de un 

inmueble habitado o destinado para habitación conforme a lo previsto en el 

artículo 367, en relación con los artículos 372 y 381 bis, del Código Penal para el 

Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en 

Materia de Fuero Federal. 
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Por lo que se refiere a los criterios para el otorgamiento de este 

beneficio, hemos abundado cuando tratamos la libertad preparatoria y la 

remisión parcial de la pena. 

Del tratamiento preliberacional se dice que cuenta con las siguientes 

modalidades: información y orientación especial al interno y su familia sobre 

aspectos de su vida en libertad, implica: métodos colectivos (programas 

resocializadores desarrollados es grupo), concesión de mayores libertades 

dentro del establecimiento, traslado a institución abierta, salida diurna con 

reclusión nocturna, salidas en días hábiles con reclusión de fin de semana. 

Asimismo se pueden hacer las siguientes observaciones: las modalidades 

implican siempre una tendencia progresiva hasta lograr un estado de libertad, 

en base a la facultad que la ley otorga a la autoridad ejecutora para conceder 

este beneficio, la comisión dictaminadora de la Dirección General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social ha establecido lineamientos 

y criterios técnicos que normanyvalidan la aplicación de dichos beneficios. 

El Dr. García Ramírez, citado por Sánchez Galindo, menciona que: "El 

liberado es como un niño social al que hay que enseñarle de nueva cuenta, 

como caminar en la comunidad de afuera. En este caso la prelibertad sirve de 

andadera. Por esta razón una salida intempestiva y sin tropiezos en el penado 

que se libera y que desembocan en la reincidencia dclictiva".c101¡ 

(107) Pcnitcncrnmmo. Op C.1. p. 4:\ 
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Con todo lo que se ha observado debemos entender que, con la libertad 

preparatoria, la remisión parcial de la pena o el tratamiento preliberacional, el 

sujeto alcanzará su libertad en el momento que Ja merezca y cuando ya no 

ofrezca posibilidades de reincidencia ni peligrosidad social. 

El maestro Antonio Sánchez Galindo al respecto de los beneficios de 

extemación anticipada dice que: "Creemos que nuestros principios son 

bondadosos e idóneos. Lo primero porque dan al penado la posibilidad de 

conquistar su libertad y, lo segundo, en virtud de que el recluso abandonará la 

institución sin que existan posibilidades de sobrepoblación, contaminación 

delincuencial o neutralización de los elementos de tratamiento".(108) 

De esta forma se pugna por la eficaz aplicación de estos beneficios, yo 

que en cierta medida contribuyen a evitar que los reos continúen sufriendo el 

proceso de prisionalización y estigmatización, a que están expuestos por el 

nefasto encierro que implica Ja privación de la libertad. 

D) El Programa Nacional de Solidaridad Penitenciario (PRONASOLPE)•. 

a) Fundamentación. 

Son tres los pilares programáticas en que se sustenta el Programa 

Nacional de Solidaridad Penitenciaria (PRONASOLPE); de los que toma los 

lineamientos de modernización del Sistema Penitenciario, de atención 

(IOR) lhlllcm. p . .tn 
Ful·nlc: l'rnt?rnm.1 l'cnitcnriano Nacional 11191 ·19'14 Si-crc1ar1a de Got'ICmo\dl\n, Sul'M°Ctclarfa de PrC"Ycnci(ln y 

l'mlccciónliv1l.Mfxicu.l't'-ll 
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prioritaria a los grupos de menores recursos y consolidación de las instituciones 

como verdaderos centros de readaptación social. 

El PRONASOLPE, nace en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se 

asigna una alta prioridad a la atención de las demandas de bienestar social 

entre las que se encuentra la procuración e impartición de justicia. 

Derivado de los lineamientos contenidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, para la modernización del sistema de justicia del país la Secretaría 

de Gobernación emitió el PRONASOLPE, cuyos objetivos plantean las bases 

necesarias para la atención de la problemática en esta materia. Los elementos 

que conforman el programa en cuestión, fueron establecidos después de un 

cuidadoso análisis de la situación observada al inicio de la administración del 

Lic. Carlos Salinas de Gortari en los centros penitenciarios del país. En su 

esencia, el PRONASOLPE busca propiciar las condiciones que refuercen la 

vocación readaptadora de las prisiones. 

Con esa base, se dispusieron entre otras, las líneas de acción para la 

despresurización del sistema, el fortalecimiento de la capacidad instalada y la 

unificación de la política de readaptación social quedó inserto el 

PRONASOLPE. 

En este vertiente enfocado al abatimiento de la sobrepoblación se 

contempla además, la exhortación al Poder Judicial, tanto del fuero común 

como federal, para agilizar los procesos de aquellos internos que, una vez 

sentenciados, pudieran ser objetn de algún beneficio de externación anticipada. 

De igual modo se procedió ante el Poder Ejecutivo de los Estados, para ampliar 
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sus políticas de otorgamiento de beneficios, sin menoscabo de la seguridad y 

tranquilidad públicas. 

Básicamente son estos los planes y programas que dan sustento e 

identifican al PRONASOLPE en la estructura programatica de la actual 

administración. 

A partir de la norma constitucional las acciones del PRONASOLPE 

quedan naturalmente enmarcadas y validadas por las leyes y códigos de la 

materia, especialmente la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre 

Readaptación Social de Sentenciados, así como la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

En el enfoque conceptual del PRONASOLPE existe una tendencia 

constante hacia criterios de justicia, equidad y absoluta transparencia. al 

amparo de estas premisas, los trabajos de análisis. casuístico, desde los puntos 

de vista jurídico y criminológico, han sido vigilados, cotejados y validados 

colegiadamente por grupos conformados con elementos técnicos de dentro y 

fuera de la Secretaría de Gobernación, para garantizar el estricto apego al 

principio de legalidad que nos rige. 

Poseen preeminencia los conceptos que avalan y dan vigencia a los 

derechos humanos del interno propiciando la aplicación del beneficio a quien, 

en conciencia, más lo requiere o merece y menos oportunidades ha tenido de 

lograrlo. 
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Se trata entonces, de una expresión ante todo humanitaria que pretende 

desterrar en las fases finales de Ja ejecución penal, las prácticas injustas y 

parciales, para reconocer en el preso, que merece consideraciones adecuadas a 

su dignidad, Ja cual no es derogable por su condición de interno. 

Rigen también en el programa, Jos principios penitenciarios que 

demandan Ja aplicación de Ja medida con sentido educativo y readaptador, 

reafirmando tanto el derecho del interno a su reinserción social, como el 

derecho de la comunidad a su defensa y seguridad. 

Sin soslayar que Ja problemática de sobrepoblación motiva en buena 

medida el otorgamiento de beneficios auspiciado por el PRONASOLPE, debe 

aclararse también que no se trata de una práctica indiscriminada que pudiera · 

atentar contra el bienestar comunal. El ejercicio de Ja facultad discrecional que 

la ley otorga a la Secretarfa de Gobernación, como Ja autoridad ejecutora de las 

sentencias, se lleva a cabo bajo los principios antes mencionados y con Ja 

conciencia clara de que el tratamiento preliberacional, o el beneficio 

correspondiente, debe funcionar como Ja etapa intermedia entre el encierro 

carcelario y la recuperación gradual de Ja plena libertad. Por ello es inminente 

el seguimiento constante del exinterno, Ja tutela, la vigilancia, que elimine el 

riesgo de la reincidencia. 

b) Análisis de la problemática que antecede a la Jnstalacll\n del 

PRONASOLPE. 
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Toda acción del gohierno debe ser correlativa a necesidades sociales, 

respuesta del Estado a una problemática analizada con eficiencia. El 

PRONASOLPE responde al diagnóstico profundo de la situación actual del 

Sistema Penitenciario Mexicano y a la determinación de sus causas y razones 

que a continuación se exponen: 

Evolución del crecimiento de la población. 

El crecimiento de la población penitenciaria se había venido dando en 

los últimos años por distintas razones, entre las que se pueden mencionar el 

propio crecimiento demográfico; una mayor incidencia delictiva como producto 

de la crisis económica; incremento muy significativo de acciones persecutorias 

en delitos contra la salud; rezagos de trámites judiciales, etcétera. 

Durante el período de 1988 a diciemhre de 1989, la población 

penitenciaria total registró un incremento del 8.2% respecto de la población 

existente en diciembre de 1989. 

El fenómeno anterior produjo, a nivel nacional, la saturación de la 

capacidad carcelaria, la que en algunos Estados llegó a representar un 

excedente del 100% repercutiendo esto en la disminución de la efectividad del 

tratamiento penitenciario, con la consecuente adopción de medidas emergentes 

para recuperar el control disciplinario de la población y preservar la seguridad 

de los centros. 

En función comparativa, debe destacarse que habiéndose observado una 

tasa anual de crecimiento pohlacional de internos del 8.4% entre 1980 - 1986, 
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esta se incrementó en los años de 1987 y 1988 al 12.4 anual y en 1989 hasta un 

18.5% lo que rebasaba ya notablemente los promedios internacionales que en 

países desarrollados han sido entre un 10 y 12% anual. 

Sobrepoblación. 

Frente a un reducido universo de espacios de internamiento, se retenian 

en diciembre de 1989 87,567 internos, lo que arrojaba ya un sobrecupo de 

27,810 personas (un 46% de sobrepoblación), distribuidos principalmente en 

trece entidades federativas, en tanto que en sólo seis de ellas el indice de 

ocupación era menor a la capacidad instalada. Esto es tanto aún un ligero 

excedente de 1,000 espacios, a nivel nacional, sobre la capacidad global de 

internamiento. 

El fenómeno significa no sólo la inoperabilidad de la readaptación 

social, sino una grave afectación a los derechos humanos de los reclusos, dadas 

las condiciones de hacinamiento en muchos de los centros penitenciarios. 

El fenómeno de la sobrepoblación ha provocado entre otros problemas, 

el deterioro de las condiciones de vida de los internos y de la infraestructura 

penitenciaria incidiendo, como ya se dijo, de manera negativa en lns 

posibilidades de la readaptación social, dando paso a prácticas indebidas en la 

administración y en ocasiones propiciando los sistemas mal entendidos de 

autogobierno en los que el interno llega a ostentar el manejo de las prisiones. 

Este panorama crítico se complementa con el progresivo debilitamiento 

tle las condiciones de seguridad en muchos penales del país, lo cual no sólo ha 
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provocado que se altere el orden y la disciplina internos, sino la paz y la 

seguridad púhlicas por los frecuentes motines, riñas, fugas y delitos suscitados 

en los centros. 

Elementos causales. 

El análisis de la problemática que se menciona, permitió identificar 

algunos elementos causales entre los que se pueden mencionar: 

El aumento natural de la población; aunque debe advertirse que en 

tanto el índice de crecimiento demográfico del país ha sido una tasa 

promedio del 2.5% la pohlación penitenciaria aumento en los últimos 

años hasta el mes de septiembre de 1990 entre el R.4 y el 18.5% anual. 

Mayor incidencia en la comisión de delitos, originada por la crisis 

económica. 

Excesos de la concentración urbana, que ha ocasionado desempleos y 

subempleos, antecedentes de conductas delictivas. 

Imposibilidad de cubrir fianzas o reparación del daño, por carecer el 

interno de los recursos económicos correspondientes. 

Reincidencia de los individuos que ohtienen su libertad sin haher 

logrado una d~bida readaptación social. 
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Incremento de Jos acciones de persecución del ministerio público, 

particularmente tratándose de delitos contra Ja salud. 

Aumento en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión por las 

diversas corporaciones policiacas. 

De los estudios preliminares que se realizaron se desprende que 

actualmente están internos, procesados o sentenciados, un elevado 

número de individuos que por su baja capacidad económica, su 

incultura, su abandono familiar, su desconocimiento del idioma 

castellano y en general el desinterés de su núcleo social no han logrado 

su excarcelación la que no representaría peligro real para la sociedad. 

Informado a detalle de la problemática penitenciaria, el titular del 

Ejecutivo Federal instruyó al Secretario de Gobernación, ejercitar las acciones 

necesarias para afrontar los problemas detectados y plantear al mismo tiempo, 

las bases técnicas sobre las que debe descansar en lo sucesivo el Sistema 

Penitenciario Nacional, surgiendo así el Programa Nacional de Solidaridad 

Penitenciaria. 

e) Objetivos. 

Para su instrumentación el programa se planteó objetivos, acordes al 

espíritu de solidaridad, enfocándose a procurar el beneficio de quienes mayores 

carencias encuentran, por una parte, y el descongestionamiento de la 

problemática de sobrepoblación por la otra. 
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Considerando los principios y preceptos de la politica penitenciaria y de 

solidaridad, sus enfoques esenciales y las tendencias modernizadores del 

Sistema Penitenciario, se definieron los siguientes objetivos de alcance 

nacional: 

Apoyar e impulsar el abatimiento de la sobrepoblación, a panir de la 

aplicación de beneficios legales de extemación anticipada. 

Procurar el beneficio de los internos que por sus condiciones de 

indefensión y limitación económica, difícilmente tienen acceso a la 

preliberación en sus distintas modalidades. 

Propiciar la agilización de los procesos judiciales hasta su sentencia 

correspondiente, proporcionando el apoyo técnico que las distintas 

instancias requieren para su resolución. 

Definir las bases técnicas en que debe de practicarse la prevención y la 

readaptación social, a partir del estudio de los procedimientos y 

actividades que cada entidad federativa aplica en la materia. 

Propiciar la multiplicación de estas acciones en el ámbito estat~l, con los 

internos procesados y sentenciados por delitos del orden común. 

En lo que se refiere a la aplicación de beneficios, se planteó 

espec[ficamente el de enfocar el apoyo a aquellos internos cuyas características 

los enmarcan en los siguientes perfiles: 
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Indígenas: Quienes por limitaciones lingüísticas, tradiciones y prácticas 

étnicas, observan situaciones de desventaja. 

Campesinos: Cuya problemática económica los orilla a prestar su fuerza 

de trabajo y tierras de labor para actividades iHcitas. En este rubro se 

integra también a pescadores con caracterlsticas similares a aquellos. 

Ancianos y enfermos: Cuya mínima peligrosidad o la falta de medios 

para su tratamiento, hace aconsejable la aplicación del beneficio. 

Mujeres y jóvenes de mlnima peligrosidad. 

En general todas aquellas personas que por su precaria situación 

económica y social, no tienen la posibilidad de tramitar su externación 

teniendo derecho a ella conforme a criterios de justicia. 

d) Bases tknlcas. 

Para el desarrollo de las actividades de las que se da cuenta, fue 

necesario determinar previamente los instrumentos idóneos que produjeran los 

resultados que se buscaban, pero a la vez acordes con la normatividad aplicable 

a la ejecución de las penas; esto es, que fueran eficaces y eficientes. 

Despresurización. 
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El vocablo da idea precisa de su aplicación: acción y efecto de 

despresurizar, de quitar presión. Aplicado al Sistema Penitenciario consistía en 

quitar presión a los centros de internamiento; abatir la sobrepoblación como 

elemento para resolver la problemática observada, conjugando los aspectos 

jurídicos y criminológicos determinados por la ley; así como los criterios de la 

autoridad ejecutora. 

Aspectos jurídicos. 

Con la premisa del absoluto respeto a las soberanías de los Estados, a su 

esfera de competencia y a las facultades que les confiere el orden jurídico, se ha 

contado con su completa y decidida participación para llevar a cabo el 

PRONASOLPE. 

Los aspectos jurídicos sobre los que se han sustentado los trabajos 

realizados con motivo del PRONASOLPE, pueden encontrarse en todo lo que 

se denomina el Derecho Penitenciario, como resultado de la creciente 

necesidad y obligación de observar en todo momento el principio de legalidad 

ejecutiva; preciado concepto del Derecho dentro del r¿gimen penitenciario. 

El Derecho Penitenciario conceptuado como el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la ejecución de las penas privativas de la libertad, 

conforma también una pirámide normativa, cuya hase se encuentra en el 

artículo 18 constitucional, eje supremo del Sistema Penitenciario Mexicano, que 

en el caso señala como finalidad de la pena readaptación social del delincuente 

sobre la base del trabajo, la capacitación para e1 mismo y la educación; 
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erigiéndose con ello en una garantía individual y al Estado en garante de su 

cumplimiento. 

Pieza fundamental del Derecho Penitenciario Mexicano lo constituye la 

Ley que Establece las Normas Mlnimas Sobre Readaptación Social de 

Sentenciados que en buena medida fue sustento jurldico del PRONASOLPE, 

para que constatados los resultados del régimen readaptatorio aplicado a los 

internos, fuere factible el otorgamiento de Jos beneficios de externación 

anticipada que en ella se regulan, así como en el Código Penal Federal. 

Otro ordenamiento básico para el funcionamiento del PRONASOLPE, 

lo fue el Código Federal de Procedimientos Penales, cuyas normas hubo que 

considerar en forma permanente. 

Sobre esa base y los criterios predeterminados por la autoridad 

ejecutora, tendientes a considerar Ja nocividad exhibida por e] delincuente al 

cometer el ilícito, la peligrosidad estimada por el juez, el aprovechamiento e 

indicadores de su readaptación social asi como las facilidades que pudiera 

brindarle su entorno social y familiar, que condujeran a diagnosticar Ja 

peligrosidad del interno, se tomaron las decisiones para otorgar los beneficios 

aludidos. 

Aspectos criminológicos. 

El delincuente es un hombre, pero no es un hombre común y corriente. 

Decimos esto porque el hombre normal, aún cuantln en su forma de ser tenga 
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las mismas características, no ha llegado a el límite de delinquir. Sucede de la 

misma manera que con el homhre inmoral, que es igual a todos en su apariencia 

general, pero su conducta va en contra de la norma moral. 

Algo similar se aprecia en el hombre normal y el delincuente: la mayoría 

de las personas han sentido deseos, en alguna fase de su vida de llevar a cabo 

una conducta antijurldica, pero no la han realizado; han sabido meditar las 

consecuencias terribles que les acarrearla, tanto a ellos como a su familia, sus 

amigos y la sociedad en general. 

Esta falta de meditaci6n en las consecuencias; esta ausencia de moral o 

exceso de violencia; esta falta de probidad o exceso de egoísmo y engaño, son 

algunas de las múltiples caracterlsticas que posee el delincuente y que lo hacen, 

a veces radicalmente del hombre común y corriente, aún cuando, en el fondo, 

sea un ser humano. 

La criminología, ciencia que estudia al delincuente desde sus múltiples 

ángulos tuvo origen en el siglo XIX. 

Esto no significa que antes de que esto ocurriera los tratadistas no se 

ocuparan del delincuente, sólo que el enfoque del problema era completamente 

distinto, ya que únicamente se le vela a través del delito y de la ley penal. Nunca 

se investigaban las causas superficiales o profundas que hablan llevado a 

delinquir al sujeto, como actualmente sucede. 

En estos momentos en que se está llevando a cabo una transformación 

del Sistema Penitenciario, es necesario poder determinar bajo que 
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circunstancias los delincuentes cometieron los delitos para llevar a cabo en 

formn adecuada el tratamiento que permita la rehabilitación, reestructuración y 

racionalización del delincuente. 

Se considera necesario conocer estos factores para poder emitir un 

verdadero juicio de la personalidad del interno y constatar de la manera más 

eficiente posible el grado de readaptación adquirido como lo prescribe la Ley 

de Normas Mfnimas, para que la comisión dictaminadora de la Dirección 

General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, 

determine el otorgamiento o negativa de la externación anticipada. 

e) Resultados del programa. 

Los resultados obtenidos con la aplicación del PRONASOLPE 

evidencian su efectividad. Se logró reducir consistentemente la sobrepoblación 

de los centros penitenciarios. Su impacto fue también significativo tanto 

económica como socialmente, sin olvidar que ha concretizado valiosos apoyos a 

las tareas de prevención y readaptación social. 

Resultados julio· diciembre 1990 y enero· julio de 1991. 

Una vez que se seleccionaron los profesionistas que integrarían el 

PRONASOLPE, se formaron brigadas interdisciplinarias que fueron asignadas 

a cada una de las entidades federativas. Ya ubicadas procedieron a realizar 
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actividades de despresurización, para lo cual revisaron y analizaron 14,950 

expedientes de internos sentenciados federales ejecutoriados en este período. 

Se elaboraron 9,243 síntesis jurídicas y fueron entrevistados 7,208 

internos para determinar si procedía otorgarles un beneficio de externación 

anticipada. 

De este total 9,243 fueron propuestos a la Dirección General de 

Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, como sujetos 

viables de alcanzar un beneficio, y 1,064 dictaminados como negativos por no 

reunir las condiciones necesarias para obtenerlo, después de ser analizados por 

los consejos técnicos interdisciplinarios integrados para este efecto en cada 

Estado de la República. 

Dichas propuestas fueron sometidos al análisis final de la Comisión 

Dictaminadora del Nivel Central, obteniéndose los siguientes resultados: 

De 6,295 casos revisados, 4,856 resultaron positivos. 

Al término de este período habían sido entregados 4,720 

preliberaciones, quedando pendientes de entrega un total de 136 que 

fueron otorgados en los primeros días de 1991. 

Otros 352 casos quedaron pendientes de dictamen por la falta de algún 

requisito jurídico, y 1,087 fueron rechazados por diversas causas entre 

las cuales se pueden mencionar: la reincidencia, elevadas cantidades de 
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droga incautada, alta peligrosidad, problemas de conducta en 

internamiento, etcétera. 

571 casos fueron sometidos a un proceso de revisión más detenido, lo 

cual determinó que en su diclámen final se emitiera en las primeras 

semanas del mes de enero de 1991. 

Resultados enero -julio 1991. 

Durante el periodo de enero - julio de 1991 fueron entregados 2,316 

prelibernciones, que agregadas a las 4,720 otorgadas en 1990, alcanzaron un 

total de 7,036 internos beneficiados ni final de este período, 171 beneficios más 

que habían quedado pendientes de entrega fueron otorgadas en el mes de 

agosto. 

I') Impacto del programa. 

El amílisis de los resultados obtenidos con la aplicación del 

PRONASOLPE evidencia su bondad. Pasar de una vertiginosa tendencia de 

crecimiento de la población penitenciaria de sentenciados federales del 44.3% 

acumulado durante el período de diciembre de 1988 al primer semestre de 

1990, a una reducción del 9.2% durante el período de julio - diciembre del 

mismo año lo demuestra. 
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No ohstante el cumplimiento por el Poder Judicial Federal de las 

directrices señalados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacinnal 

de Solidaridad, en el sentido de agilizar los procesos judiciales, ha dado como 

resultado que Ja población de sentenciados federales se mantenga 

prácticamente en los mismos niveles que al inicio del PRONASOLPE. De no 

haber existido este, la población de sentenciados se hubiera elevado a julio de 

este año a 22,701 esto es, 47.4% más que en junio de 1990 que se puso en 

marcha. 

Esta reducción se logró, como se ha señalado reiteradamente, mediante 

el otorgamiento y entrega de beneficios de externación anticipada, durante el 

mismo período, a 7,036 internos; y como podrá verse, Jos beneficios se ubican 

en forma prioritaria, entre campesinos, pescadores, indígenas, enfermos y 

ancianos, así como entre mujeres y jóvenes; en concordancia con los 

lineamientos emanados del Programa Nacional de Solidaridad. 

Como se ha observado la población total del Sistema Penitenciario 

Nacional venía creciendo a un ritmo muy acelerado entre diciembre de 1988 a 

julio de 1990; en esta última fecha se iniciaron las actividades de 

despresurización que llevaron a cabo las hrigadas del PRONASOLPE. De 

96,563 internos, pasa en julio de 1991 a 91,638, esto es 4,925 menos; lo que 

representa un decremento de 5.2% durante este período. 

Lo anterior implica no sólo la disminuci6n del crecimiento poblacional, 

sino la reversión del mismo apoyados tamhién por la actividad judicial que ha 

determinado un aumento de egresos o cambios de situación jurídica de 

procesados a sentenciados. 
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Por otra parte, al reducirse ta sobrepoblación pueden darse mejores 

condiciones para aplicar tos medios readaptivos, es factible mejorar la disciplina 

y se preserva la seguridad en los centros penitenciarios. 

Su impacto se ha dejado sentir en todo et territorio nacional, pues como 

se ha dicho , las brigadas se comisionaron a todos los Estados de la República, 

al Distrito Federal, a la Colonia Penal Federal de las Islas Marias, cubriendo la 

totalidad de los centros de readaptación social del país. 

En otro orden, su impacto económico es también significativo. Al 

reducirse la población penitenciaria se reducen los gastos de administración y 

mantenimiento de los centros y se evitan erogaciones sumamente cuantiosas en 

la construcción de nuevos espacios de internamiento y, finalmente, debe 

considerarse también este impacto en cuanto a la reinserción de 1 externado al 

proceso productivo del pa!s. 

Continuar su aplicación garantiza, además control del incremento 

poblacional con ta aplicación de beneficios de externación anticipada, contar 

con las condiciones necesarias para lograr la modernidad penitenciaria que el 

México actual exige. Por ello se considera prioritaria la permanencia de estas 

acciones, así como su mantenimiento, para beneficio de la sociedad en general. 

g) Perspectivas de actividades del Programe Nacional de Solidaridad 

Penitenciaria pare el periodo 1992 • 1994. 
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El PRONASOLPE para el periodo 1992 - 1994, se enfocará al 

seguimiento de las actividades hasta ahora realizadas, poniendo énfasis en las 

acciones de despresurización, dado que constituye uno de los objetivos 

prioritarios del mismo. 

Aunado a lo anterior la actividad se dirigirá a la actualización técnica de 

los expedientes de internos sentenciados del fuero federal, habida cuenta de 

considerarse una de las condiciones fundamentales para la concesión de 

beneficios de externación anticipada, de acuerdo a los objetivos y estrategias 

establecidos. 
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CONCLUSIONES 

l. Los principios penitenciarios demandan la aplicación de medidas con sentido 

educativo y readaptador, reafirmando tanto el derecho del interno a su 

reincorporación social, como el derecho de la sociedad a su defensa y seguridad, 

asimismo, el progreso constante de nuestro país y el crecimiento de la población 

reclaman se ponga mayor atención a todos los problemas en materia 

penitenciaria. 

2. Es importante que se instituya en todas las universidades, tanto públicas como 

privadas: diplomados, especializaciones y posgrados permanentes, en donde se 

haga del conocimiento de los que ahí participen todo lo referente a la finalidad 

del Derecho Penitenciario y así se deje a un lado la improvisación del personal 

que se haga cargo de los centros de readaptación. 

3. El Derecho Penitenciario debe dar siempre un paso adelante en materia de 

ejecución de sanciones y de esta manera su objetivo se convierta en el de 

prevenir en lugar de reprimir y nunca sea rebasado por la delincuencia. 

4. Los sistemas penitenciarios que se apuntaron fueron creados para ciertas 

épocas, espacios y necesidades, por tanto deben estudiarse a conciencia sus 

desventajas y no volver a incurrir en errores pasados, asimismo, es conveniente 

que se adopten las ventajas que pudieron tener. 



132 

S. Dehe aplicarse en materia de readaptación de nuestro país un sistema que sea 

resultado del progresivo técnico y el de clasificación o helga, en donde los reos 

sean separados atendiendo a sus calidades y no se contaminen al mezclarse toda 

clase de delincuentes. 

6. En virtud de que la prisión ha sido rebasado por una problemática tan 

compleja, es necesaria su transformación, de esta manera se evitarán en los reos 

los efectos negativos que esta pena conlleva. 

7. En razón de que está comprobado fehacientemente que la privación de la 

libertad tiene consecuencias psicológicas, sociales y económicas netamente 

trascendentales, es necesario que se realice una reestructuración total de todo 

el sistema penitenciario nacional. 

8. Deben proporcíonurse a todos los centros de readaptación Jos medios 

económicos y humanos suficientes, para lograr una reincorporación social 

efectiva y se esté en posibilidad de aplicar nuevas fórmulas que pueden tener 

excelentes resultados. 

9. Es necesario que mientras se dan las condiciones para la transformación de la 

prisión, se cumpla a la letra lo que señala el artículo 18 de nuestra Constitución 

Política, y por medio del trabajo y la educación se reintegre al delincuente a la 

sociedad, además, es importante que organi1.1ciones de derechos humanos 

púhlícas y privadas intensifiquen su intervención en el sentido de que se evite en 

las prisiones todo signo de corrupción y desigualdad. 
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JO. Son los substitutivos de la prisión una de las alternativas a la problemática que 

se vive en la prisión, por tanto se debe contar con un amplio catálogo de penas y 

medidas de seguridad, de tal forma que la substitución sea la regla y la prisión la 

excepción. 

11. Las penas cortas de prisión deben substituirse por arrestos de fin de semana, 

detenciones vacacionales o reclusiones nocturnas, asimismo, es exigible que la 

pena de trabajo en favor de la comunidad se fomente y se aplique en los casos 

de insolvencia cuando sea exigible garantía o reparación del daño. 

12. Deben modificarse los artículos 70 y 75 del Código Penal, para que se amplfe el 

término legal de la substitución y conmutación de sanciones y se faculte a la 

Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación 

Social, para modificar las modalidades de la sanción aunque la modificación sea 

esencial. 

13. Es necesario que se aplique en nuestro pais las instituciones de probation y 

parole, pues cuentan con ventajas que hacen benéfica su utilización, asimismo, 

se deben tomar las medidas necesarias para que la condena condicional, la 

libertad preparatoria y el tratamiento preliberacional sean verdaderas 

externaciones vigiladas. 

14. Debe fomentarse la construcción de establecimientos abiertos, ya que 

representan un futuro alentador suprimiendo a la prisión cerrada, trasladando a 

esos lugares a los primodelincuentes, cuando no exista posibilidad jurídica de 

substitución, previo estudio criminológico, utilizando la tierra y a la familia 

como elementos para que el reo sea reincorporado a la sociedad. 
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15. Es unánime el consensn en el sentido de que los establecimientos abiertos y las 

colonias penales constituyen núcleos progresistas de recuperación social y 

moral. Por tanto el compromiso de contar con estos centros a corto plazo es 

impostergable. 

16. Debe darse rango constitucional a programas como el PRONASOLPE, para 

que la aplicación de sus medidas sea permanente y no se trate sólo de 

actividades que se emprendan cada que inicie un sexenio, y en base a los 

beneficios de externación anticipada que señalan la Ley de Normas Mínimas y 

el Código penal, se realice una despresurizaci6n eficaz en los centros de 

readaptación social. 

17. Es necesario que se tomen medidas de política penitenciaria que incursionen en 

el estudio de fenómenos sociales, que promuevan adecuaciones constantes a las 

instituciones jurídicas de ejecución de sanciones y los relativos al control 

correspondientes para su aplicación y eficacia, y no se realicen reformas como 

las de 1992, que disminuyeron la posibilidad de acogerse a los beneficios, ya que 

se ha demostrado que el aumento de la punibilidad no resuelve el problema y 

en cambio lo acrecenta. 

18. Sin el afán de caer en contradicción, en base a la experiencia, y con el propósito 

de que se salvaguarden los intereses de la sociedad, debe subsistir la prisión 

cerrada, pero para aquellos delincuentes de peligrosidad máxima. sin olvidarse 

del tratamiento correspondiente, de esta forma se hace válida la frase: "Hay 

quienes que nunca debieron entrar a prisión y hay quienes nunca debieron salir 

de ella". 
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