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I N T R o D u e e I o N • 

En el presente trabajo de tesis, se aborda un tema 
de los que mas controvercia pueden causar, ya que dentro de este 
problema se encuentra inmiscuidos infinidad de factores, tales ca 

mo el ec6nomico, social, cultural, pol!tico, religioso y otros, -

siendo este EL PENITENCIARISMO. 

Se encuentra dividido, en cuatro capitulas; en el -
primero se analizan los conceptos de sistema, regirnen y tratamien

to penitenciario; estudiando las características principales de -
los regimenes penitenciarios Celular y Auburniano, tales como sus 

antecedentes, ventajas y desventajas, señalando su importancia y -

trascendencia y de que forma influyeron en el sistema penitencia-
ria mexicano de la ~poca~ Se estudian los primeros regímenes pro-
gresivos de Alexander Maconochie, Croft6n, Montesinos, Brockway y 

Borstal, así como la importancia e influencia que tuvieron estos -
regímenes progresivos en nuestro derecho penitenciario. 

En el Segundo capitalo, analizamos, la obra de los 
diferentes personajes, que debido a sus ideas humanitarias y filaE 
tropicas se les consideran como los principales precursores del -

peni tenciarismo, logrando la llamada revoluci6n penitenciaria, en

cabezada por Jeremías Bentharn, el insigne marques Beccaria, el --
gran Manuel Montesinos, a la excepcional y posiblemente unica mu-
jer que abordo en su época el penitenciarismo, de tal forma, que -

en el tiempo que le toco vivir era un tabu para la mujer el poder 

siquiera decir alguna palabra, me refiero a Concepción Arenal, Ma
conochie, Croft6n y Cesar Lombroso. En este capitulo, tambien ana

lizarnos la obra de los que en suelo patrio hicieron lo mismo, sieE 
do estos Don Manuel de Lardizabal y Uribe, un mexicano que por el 

hecho de haber nacido en nuestro pais, se le ha negado a su labor 

en beneficio de los reclusos, el valor que en toda su magnitud sis 



nifica su obra; a Don Antonio Mart!nez de Castro que en compañia 
de otros mexicanos, elaboraron el p1:'imer C6digo Penal de nuestro 
país; Miguel S. Macedo, Jase Almaraz y Sergio García Ram!rez, to-· 
dos ellos y en su ~poca, lucharon por un penitenciarismo mexicano 
cada vez mas justo, teniendo todos ellos una sola idea en comun: 
LA LIBERTAD Y LA CONFIANZA EN EL HOMBRE. 

En el Capitulo tercero, nos remontamos para cono-
cer el origen del sistema penal y penas privativas de la ~poca -
prehispanica, en los Aztecas, Mayas, Tarascos y Zapotecos, basan
do su sistema en la pena de muerte y mutilaci6n. En la época de -
la Colonia las anteriores ideas fueron desplazadas por ideas fra!!. 
cesas, españolas, inglesas e irlandesas, lo anterior debido a la 
conquista, mismas que influyeron en el pensamiento humanista del 
Constituyente de 1857, y un poco mas delineado y solido en ideas 
el regimen penitenciario llega al Constituyente de Queretaro de -
1917 para discutir temas mas concretos: tales corno la construci6n 
de penitenciarias y colonias penales; la federalizaci6n o estati
zaci6n del sistema penitenciario; la educaci6n y el trabajo como 
base del tratamiento readaptorio de los internos; la necesidad de 
formular y desarrollar la legislaci6n penitenciaria, parte esen-
cial del sistema penitenciario mexicano. En el presente capitulo 
se pretende un estudio historico, Constitucional y legislativo -
del sistema de ejécucion penal y se pugana por establecer una au
tentica autonomia del derecho penitenciario, del penal y del pro
cesal. 

En el capitGlo cuarto y ultimo, se tratan los ele
mentos esenciales que conforman el sistema penitenciario mexicano, 
iniciando con el estudio y analisis de las construcciones penite!!. 
ciarias, desde su arquitectura, establecimientos y la escases de 
espacios fisicos esenciales, para lograr la readaptaci6n de los -
internos que postula nuestro articulo 18 Constitucional. Analiza
mos· asimismo el problema que implica la falta de personal peniteE_ 
ciaría debidamente selecionado y capacitado para el desarrollo de 
la importante labor que implica la readaptaci6n del interno. Est~ 



diamos el tratamiento penitenciario aplicado a los internos, en -
base a la educación, trabajo, las actividades artisticas, cultur~ 
les y recreativas, haciendo mención de las deficiencias que exis
ten en este renglon, ya que se necesita de lugares adecuados para 
su desarrollo y en la mayoría de los centros penitenciarios se e~ 
recen de estos. El tratamiento crirnin6logico, tambien carece de -
lugares adecuados y de personal debidamente capacitado y con pro
funda vocaci6n de servicio, para readaptar a los internos, ya que 
en nuestro pais no existen escuelas que se dediquen especialmente 
a la preparación del personal y el personal existente, se ha for
mado sobre la practica en una forma empirica, sin ningun sustento 

teorice. En el presente trabajo, se hace alusi6n a la ley de ej~
cucion de penas restrictivas del Estado de Mexico, en virtud de -
que es mi Estado natal y la escasa practica profesional que hasta 
el momento he tenido, la he desarrollado en los tribunales de es
ta entidad federativa. 



CAPITULO 

ANALISIS HISTORICO DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS. 

a). - SISTEMA PENITENCIARIO. 

La palabra sistema se encuentra compuesta por dos 

vocablos griegos; SYN que significa junto y del verbo HISTEMI que 
quiere decir poner o colocar, por lo que expresa la idea de un o~ 

jeto que esta colocado junto a otro, formando orden, secuencia, -

conjunto. Asi decimos sistema econ6mico, sistema politice, siste

ma métrico, sistema penitenciario. 

Cuello Cal6n, Beeche Luj&n y otros autores, sosti~ 

nen que sistema y regimen penitenciario son terminas que pueden -
utilizarse indistintamente, Cuello Calón en su obra La Moderna P~ 

nologia, luego de restar importancia a la distinción, expresa que 

al decir "sistema penitenciario" se alude mas bien a un sentido -
doctrinal, ya que "se refiere a las directrices y elementos esen
ciales de la ejecuci6n de las penas privativas de la libertad, -

asi se habla de sistema de aislamiento celular, de sistema progr~ 
sivo, etc." al definir en cambio, el concepto de 11 regimen penite!!. 

ciario 11 hace valer el significado del vocablo en el diccionario -

de la Lengua Española (modo de gobernarse}, y su acepción yacer
.vo en los reglamentos carcelarios, defini~ndolos finalmente como 
"el conjunto de normas que regulan la vida de los reclusos en el 

establecimiento penal 11
• ( 1) 

García Basalo y Elias Neuman, opinan lo contrario, 
postura a la que nos adherimos por entender que es la mas ajusta

da a la realidad, porque suelen coexistir legal y practicamente -
los mas diversos "regimenes 11 dentro de un mismo "sistema represi
v011. 

(1) Cuello Calón "La Moderna Penolog!a 11 Pags. 266 y 267. 



Garc!a Basalo, citado por Elias Neuman en su or 
doctoral "Prision Abierta" define al sistema penitenciario com1 . 

"la organizaci6n creada por el Estado para la ejecución de las 

sanciones penales (penas o medidas de seguridad) que importan ¡.u· 
vación o restricción de la libertad individual como condici6n SJ 

NE QUA NON para su efectividad". {2) 

En ese "sistema" u "organización creada por el Eh 

tado" tendrtan cabida los distintos regimenes penitenciarios, es 

decir, se presenta una relación de g6nero (sistema) a especie {re 

gimen) que trata de procurar el logro de la finalidad particular 

que se le asigna a la sanción penal, que puede ser la reeducación 

tratandose de delincuentes jovenes; La readaptación, tratandose -

de adultos normales e incluso la segregacion condicionada, respe~ 

to de los habituales o contumaces. 

Sigue diciendo Neuman, de modo que cuando se defi

ne a la pena de prision como 11 la privacion de la libertad consis

tente en la internacion de un condenado en un establecimiento pe

nitenciario, reformatorio, colonia penal, bajo un regirnen determi 

nado" se esta precisamente refiri~ndose a un regimen penitencia-

ria que forma parte de un sistema total. 

b) .- REGIMEN PENITENCIARIO. 

El regimen es pGblico, social. Todo lo que el go-

bierno funda y hace para la administración de un pais, es regimen 

El regimen es ley, estatuto, organizacion; Regirnen soc'ial, regi-

men politice, regimen administrativo, económico y judicial. (3) 

Regimen penitenciario "es el conjunto de condicio

nes e influencias que se reunen en una institución para procurar 

la obtención de la finalidad a una serie de delincuentes crimino-

16gicarnente integrada". 

(2) l:!lias Neuman 11 Prision Abierta" Pag. 95. 

(3) Roque Barcea "Sinonimos Castellanos" Pag. 410. 



Entre otras condiciones e influencias del regimen 

penitenciario son: a).- La arquitectura penitenciaria adecuada al 

tipo de establecimiento que se desee emplazar. b).~ El personal -

id6neo. c).- Una serie o grupo criminol6gicamente (bipsiquica y -

socialmente) integrada de sentenciados. d).- Un nivel de vida hu

mana aceptabl~ en relación con la comunidad circundante. 

Cada establecimiento es diferente, tiene sus cara= 

teristicas peculiares impuestas por condiciones ex6genas (volumen 

de población penal, medios materiales) y end6genas (los diversos 

matices relativos a la administración y conducci6n del penal), de 

forma tal que puede decirse que cada uno tiene su propio regimen 

penitenciario. 

e) .- TRATAMIENTO PENITENCIARIO. 

El tratamiento penitenciario es definido por Gar-

c1a Basalo, citado por Neurnan en su obra "Prisi6n Abiertaº expre

sando que 11 consiste en la aplicacion intencionada a cada caso PªE. 
ticular de aquellas influencias peculiares, especificas, reunidas 

en una institucion determinada para remover, anular o neutralizar 
los factores relevantes de la inadaptación social del delincuen-

te". (4) 

La palabra "tratamientoº recuerda mas un t43rrnino -

m~dico que penitenciario y con ello se corr1a el riesgo de gener~ 

lizar las ideas que tienen relaci6n entre s1 y contribuyen a un -

fin determinado. Regirncn se refiere exclusivamente al conjunto de 

reglas como forma para regir un cierto fenómeno que, en el caso, 

es el tratamiento de readaptación; en tanto que el sistema, se r~ 

fiere a ese mismo conjunto de reglas y principios pero desde el -

punto de vista de su relación entre sí y en cuanto procuran la i~ 

tegraci6n de un cuerpo legal, ordenado en su contenido en todo d~ 

:i:~~uente a un enfermo. La penolog!.a toma prestados terminas de -

otras disciplinas mas evolucionadas. 

(4) Ob. Cit. Pag. 97. 



Gustavo Malo Carnacho en su obra "Manual de Derecho 
Penitenciario .. dice que "tratamiento penitenciario es el conjunto 
de acciones fundadas en la ley, previamente razonadas y orienta-

das por el órgano técnico de un reclusorio y ejecutado por su peE 
sonal penitenciario, con el fin de lograr la adecuada reintegra-

ci6n social del individuo privado de su libertad por la comisi6n 
de un delito 11

• (5) 

Corno lo he manifestado, comparto la opinión de que 
sistema penitenciario, regimen penitenciario y tratamiento peni-
tenciario, son conceptos que se complementan y estan intimamente 
relacionados, con significacion y finalidad distinta~ 

En seguida, pasarnos al estudio en forma cronolOgi
ca de los diversos regímenes, que han servido de base en el desa

rrollo de los sistemas penitenciarios contemporáneos. 

d) .- REGIME!I CELULAR: ANTECEDENTES, CARACTERISTI-

CAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 
El aislamiento celular, nace como un episodio ais

lado al aplicarlo el derecho can6nico en una época de la historia 
en que el pecadO y delito, constitu!an una misma cosa. 

Fueron a los monjes a los primeros que aplicar6n -
para cumplimiento de la pena y en la celda sufrían privaciones c2 

mo la reducci6n de alimentos o ayuno, mas que caracter represivo 

era una forma de penitencia y un medio de lograr el arrepentimien 
to y la enmienda del recluso. La idea nacida en los monasterios 
paso a las corporaciones laicas y se aplico en Amsterdan Holanda, 

en 1596. 

Fue Guillenno Penn en el año de 1681, quien por -
mandato del rey Carlos II funda la colonia Inglesa en America del 

Norte, llamada Pensilvanya, integrando un regimen penitenciario -

(5) Gustavo Malo Camacho "Manual de Derecho Penitenciario" Pa9~ 
136, 



y prescribiendo el establecimiento de leyes Inglesas. No podía a~ 
mitirse, sino con mucha repugnancia un c6digo penal que castigada 
con pena de muerte casi todos los delitos, ya que la efusión de -
sangre dispuesta y ejeCutada fr!amente, no era compactble con las 

ideas de los cuaqueros, quienes como se sabe por su exceso de com 

paci6n, no admiten la legitimidad de la guerra ni aun defensiva. 

Penn creo un cuerpo de leyes mas suaves, en el --
cual la privaci6n de la vida se limitaba únicamente al homicidio 
premeditado. Pese a ello, tras una controversia con el rey se es

tablecieron con todo su rigor las leyes Inglesas. 

En Roma en el año de 1703, Clemente XI aplico el -
regimen celul~r al inaugurar la prisi6n de San Miguel. En el año 

de 1759, la Emperatriz de Austria Maria Teresa, edifica la pri--
si6n celular para mujeres y menores en Milán y Vailan XIV, Burgo
maestre de los estados de Flandes, construyo la de Gante, bajo el 
patrocinio de la Emperatriz, pero con quien mas cuerpo tomo la -
idea fue con John Howard. 

Una vez liberadas las colonias Inglesas, los habi

tantes de Pensilvanya formaron un estado. Oespues de 1786 la pena 
de muerte se reservo a los homicidas de toda especie, a los ince~ 
diarios y reos de traici6n; En cuanto a los azotes, privación de 

libertad y trabajos públicos se impusieron a los demás delitos. 

En el año de 1790, nace en Filadelfia una sociedad 
integrada por cuaqueros y los personajes mas respetables del Est~ 

do, con el ob)eto de suavizar las condiciones de los penados y r~ 
formar las prisiones. Esta sociedad promueve una modificacion en 
el codigo penal, aboliendo los trabajos forzados, la mutilaci6n y 

los azotes, logrando convencer a los legisladosres y jueces que -
se humanizara el sistema penitenciario, por el termino de cinco ~ 

ños y con caracter de prueba, el tratamiento a los condenados en 
las prisiones. 



6 

El doctor Benjamín Rush, reformador social y pre-

cursor de la penologia, apoyo entusiastamente a la "Philadelphia 
Prision Society" siendo esta la primera organización americana p~ 

ra la reforma penal, tambi~n integraba esta sociedad Benjamín --

Franklin y Willian Bradford. 

En ese mismo año se inicia la construci6n de la -

c~rcel de Walnut Street y posteriormente es sustituida por la 11~ 

mada Eastern Penitenciary, siendo esta donde por vez primera se -

aplica el regimen celular de aislamiento continuo, inexistencia -
de trabajo en la celda, siendo esta la Gnica modalidad que rompi6 

el tedio de la monotoma vida del penal. 

En este regimen, el recluso permanecía confinado -
en la celda durante el tiempo de su condena, sin ver y sin mante
ner comunicación alguna con los dem&s presos ni con el exteriorª 

Las unicas personas que visitaban a los reclusos eran los guardi~ 
nes, el director, el capellán y los miembros de las sociedades de 

Filadelfia para ayuda de los presos, siendo la Gnica lectura aut~ 

rizada la Sagrada Biblia y libros religiosos. El recluso no podía 
recibir ni escribir cartas, solo el trabajo rompía la terrible m2 

notonia de la vitta en prisión. 

Las caracter!sticas fundamentales del regimen cel~ 

lar son las siguientes: Aislamiento continuo; Trabajo en la cel-
da; Silencio absoluto; Norma del ascentismo; Estricta disciplina 

y como unica lectura autorizada era la Bibliaª 

Tenia por objeto el regimen celular, aislamiento -
puro, la incontaminaci6n, el ascentismo, caracter religioso, en -

este regimen se buscaba la reconciliac6n de los penados con dios 

y consigo mismoª 

Las ventajas del regimen celular son las siguien-
tes: Evitar el contagio; Inexistencia de evaciones o movimientos 

colectivos; La nula necesidad de recurrir a medidas disciplina---



rias (debido a la severa disciplina del aislamiento para mantener 
el orden y la tranquilidad interna); Requiere de un m!nirno de peE 
sonal técnico y de ntimero de guardias; La capacitaci6n del inter
no para que una vez que obtenga su libertad~trabaje. 

Las desventajas del regimen celular, son las si--
guientes: La ostraci6n f1sica de los reclusos; Traba la readapta
cion social del delincuente, ya que corno hemos visto este sistema 
era aplicado a los monjes; Merma las energias físicas y morales -
del recluso; Regimen demasiado costoso; Por lo anterior, en el r! 
gimen solo se penso en el encierro y en el remordimiento y no a -
la vuelta del recluso al medio social. 

Las repercuciones del regimen celular, pensilváni
co o filad~lfico se presentaron en Inglaterra (1835), Suecia -· .-
(1840), Francia (1842), B~lgica y Holanda (1851). México lo adop

to en el Código Penal de 1871 de Martinez de Castro, en las si--
guientes disposiciones: 

"Artículo 130. Los condenados a pris1on la sufrí-~ 
rán cada uno en su aposento separado, y con incomunicacion de d!a 
y de noche, absoluto o parcial, con arreglo a los cuatro articu-
los siguientes". 

"Artículo 131. Si la incomunicaci6n fuera absolu
ta, no se permitira a los reos comunicarse sino con algun sacerd~ 
te o ministro de su culto, con el director del establecimiento y 

sus dependientes y con sus m~dicos del mismo, también se le perm! 
tir~ la comunicación con alguna otra persona, cuando esto sea ab
solutamente preciso". 

"Artículo 132. Si la incomunic.:ición fuera parcial 
solo se privara a los reos de comunicarse con los otros presos, -
en los dias y horas que el reglamento determine, se les podrá pe~ 
mitir la comunicaci6n con su familia, con los miembros de las jua 
tas protectoras de presos y con otras personas de fuera, capaces 



de instruirlos en su religion y en la moral, a juicio de la junta 
de vigilancia del establecimiento". 

"Art!culo 133. Lo proveido en el articulo anterior 
no obstara para que los reos reciban en cornun la instrucci6n que 
debe darseles, cuando no sea posible hacerlo con cada uno en par
ticular". 

"Artículo 134. La incomunicaci6n absoluta no podr.1 
decretarse sino para agravar la pena que se imponga al reo, cuan

do aquella no se creyere castigo bastante. Esa agravación, no po
dr& bajar de veinte dias ni exceder de cuatro meses". 

"lo proveído en este artículo no se opone a que se 
aplique la incomunicación como medida disciplinaria, en los casos 
y por el tiempo que permitan los reglamentos de las prisiones". 
(6) 

De las características del regimen celular, pen-
silvánico o filad~lfico que subsisten en los modernos sistemas p~ 
nitenciarios son: El aislamiento para efectivizar los castigos de 

reglamentos, para delincue~tes como psicopatas de extr~ma peligr2 
sidad; Para el cumplimiento de penas cortas de duración para evi
tar la contaminacion: Aislamiento durante las horas de la noche -

en celdas individuales con vida comun durante el dia. 

e).- REGIMEN AUDURNil\NO: l\NTECEDENTES, CARACTERIS
TICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

Si el estado de Pensilvania adquiri6 celebridad -
por su regirnen penitenciario basado en el aislamiento celular --
diurno y nocturno, tambier~ llamado regimen del silencio, se im--

planto en 1820 en Auburn, Estado de Nueva York y despu~s en la f~ 

masa caree! de Sing-Sing, se intodujo el trabajo diurno en coman 

sin hablar y el aislamiento nocturno. 

(6) Codigo Penal Mexicano de 1971. Tamo I. 



El autor de este regimen fue el Capitan Elam Lynds 

al que los penologos americanos presentan como hombre duro e in-
sensible a los sufrimientos de los presos. "era un hombre que te
nia poca o ninguna fe en la posibilidad de reforma de los penados 

a los que consideraba como redomados cobardes y alentaba en el -

personal de la prisi6n la tendencia a tra tarleS con menosprecio". 
(7) 

Fue implantado tambi6n en la cárcel Baltimore en -

los Estados Unidos y luego en casi todos los estados de ese pais. 
Tambien en Europa, en Cerdeña y Suiza y en algunas carceles de A

lemania e Inglaterra. (8) 

Las principales características del regimen aubur
niano, .eran las siguientes: Aislamiento Celular nocturno; Trabajo 

en comdn; Sujeci6n a la regla del silencio absoluto. 

El aislamiento celular nocturno, tenia para Lynds 

una doble finalidad: Materializaba el descanso de la fatiga día-

ria y la incontaminaci6n de los reclusos entre si, considero que 
el tener un taller en cada celda para recluso era sumamente cost~ 
so, vio como alternativa construir grandes talleres en comGn y a
provechar a maestros y artesanos para toda la poblacion de inter

nos. La cárcel de Sing-Sing se caracterizG por la perfecta organ! 
zaci6n de trabajo (extracci6n de materiales para construir edifi
cios circundantes, herreria, extraci6n de m&rmol), se ha dicho -

que "La productividad econ6mica del establecimiento fue su enemi

go y su perdici6n 11
• 

La regla del silencio, contraria a la naturaleza -
humana, a ·quien la violaba se le castigaba con pena corporal, con 

azotes o con el famoso gato de li:!.S nueve colas. Los condenados -
trabajan juntos en talleres y servicios pero tienen la orden mas 
estricta de no comunicarse, aun por razones de la misma tarea. En 

(7) Cuello Ca16n 11 La Moderna Penología" Pag. 312 
(8) Enciclopedia Jurídica omeba. Pag. 684. 
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las galerías, en los salones, en las puertas, siempre un cartel -

indicando la imperiosa palabra 11 silencio" de modo que los reclu-

sos, con las cabezas rapadas y los trajes numerados, solo se ese~ 

chaban los habituales ruidos de las máquinas o de vez en cuando, 

la voz del maestro para censurar. 

La enseñanza en este regimen, era muy elemental y 

consistia en aprender escritura, lectura y nociones de aritm~ti-
ca, privandoseles de aprender nuevos oficios. 

Las ventajas que se le atribuyen al regimen aubur

niano, eran las siguientes: Econom1a en las construcciones; Redu

cci6n de gastos mediante el trabajo en colectividad; Evitar los -

malos efectos del aislamiento completo; Evitaba la contaminaci6n 

moral por medio de la regla del silencio. 

Este regimen combina una dura disciplina con un -

trabajo bien organizado. Entre las críticas que ha recibido, ano

tamos las siguieñtes; La regla del silencio absoluto es contraria 

a la naturaleza humana, como el aislamiento. 

Bs imposible hacer vivir enteramente callado ai -

ser humano, no cuando posee la voz para manifestar ideas en pala

bras y reflejar sus sentimientos. Es probable que en este regimen 

nacido el lenguaje sobreentendido que utilizan los reclusos en t2 

das las prisiones del mundo (golpes en paredes, tuberías, rejas, 
cadenas o por medio de señas como sordomudos). 

Las sanciones que se imponían para hacer cumplir -

las reglas del silencio, han sido criticadas en virtud de que "El 

castigo corporal ya se sabe que cuando mas rudo es, menos corrí-

ge. Los latigos y los golpes no solo degradan sino que hacen al -

condenado mas cínico y lo corrompen algunas veces con conductas -

masoquistas, pasando el castigo a ser una necesidad psicofisica". 

(9) 
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Al recobrar su libertad los reclusos se les entre

gaban algunos dolares y un billete de tren u otro medio de locom~ 

ci6n a manera de recompensa. Las regalías en mérito a la buena -

conducta o contracci6n al trabajo, consistían en la designación -

para puestos de confianza o el. otorgamiento de la libertad bajo -

palabra. 

Los dos sistemas producían locos, imbéciles y sui

cidas, sin embargo llego hasta las ultimas decadas del siglo XIX. 

Para Enrique Ferri, pudiese escribir al fin, sus palabras decisi
vas, a saber¡ "que los sistemas celulares son, o mejor dicho, fu~ 

ron una de las grandes aberreciones científicas del siglo XIX 11
, -

pues en comun tenían las características siguientes: Ausencia de 

sistemas de clasificaci6n; nula comunicaci6n con la sociedad li-

bre; El recluso era considerado corno un objeto; Olvidaron ciue los 

reclusos provenian de una sociedad libre y que tenian que reinte

grarse a ella. 

f),- REGIMENES PROGRESIVOS. 

De lo ruidosas que fueron las prisiones antes, se 

convirtieron en silenciosas, casi fantasmales durante los regirne

nes celular y auburniano, esto precisa el advenimiento de los re

gimenes progresivos a fines de la primera mitad del siglo XIX en 

Inglaterra con el capitán de la Real Marina Alexander Maconochie 

y en España en los comienzos del segundo tercio del mismo siglo, 

con el coronel Manuel Montesinos y Malina. 

Estos regimenes progresivos, in.tradujeron el sist~ 

ma de la indeterminación de la pena de pris1on, pues la duraci6n 

depend1a de la conducta del penado en la prisión. 

1) • - REGIMEN DE ALEXANDER MACONOCHIE, 

Designado gobernador de la isla de Norfolk (Austr~ 

lia) en 1840, capitán de la Real Marina Inglesa fue quien junto -

(9) Elias Neuman "Prision Abierta" Pag. 111 
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con el arzobispo de Dublin Whately, sento las bases del sistema -

progresivo en esta isla, en donde Inglaterra enviaba a los crimi

nales más temibles. 

El sistema consistia en que la pena se med!a por -

la suma de trabajo y la buena conducta impuesta al penado, segan 

el trabajo realizado, se le daba día por d!a, vales o marcas y en 

caso de mala conducta se establecia una multa. Al obtener un nGm~ 

ro determinado de marcas o vales, se recuperaba la libertad, por 

ello se sostuvo que todo dependía del propio penado. 

De esta forma, se establece una indeterminacion de 

ls pena, existiendo tres periodos: 

a).- Peri6do de prueba (aislamiento diurno y noc-

turno), y trabajo obligatorio. 

b).- Trabajo comGn durante el d!a y aislamiento -

nocturno. En este periodo, se les otorgaba vales, dividi~ndose en 

cuatro clases: Al ingresar el penado es ubicado en la cuarta cla

se o de prueba; Tras cierto tiempo (nueve meses} y teniendo deteE 

minado nt1mero de marcas, pasa a integrar la tercera clase; A la -

segunda clase se pasaba cuando se obtenia un mayor nt1mero de va-

les, donde gozara de una serie de ventajas, hasta que finalmente 

y debido a su trabajo y buena conducta, llega a la primera clase 

donde obtendrá el pase al tercer peri6do. 

e).- Libertad condicional, se le otorga una liber

tad con restriciones por un tiempo determinado, pasando el cual -

obtiene su libertad definitiva. 

Este sistema se difundi6 en Inglaterra, por los n2 

tables ~xitos alcanzados en la isla de Norfolk, el capitan Macon2 

chie dijo: "encentre la isla Norfolk convertida en un infierno y 

la deje transformada en una comunidad ordenada y bien reglamenta

da". (10) 

(10) Ob. Cit. Pag. 684. 
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2.- REGIMEN IRLANDES O DE CROFTON. 
El regimen de Alexander Maconochie, fue introduci

do en Irlanda, por Sir Walter Croft6n director de prisiones de -

ese pais. 

Si bien puede considerarse como Una adaptación del 

regimen de Maconochie, tiene la singualaridad establecida en el -

tercer peri6do, que se otorga en la actualidad considerable impo~ 

tancia. Dicho regirnen progresivo consta de cuatro periodos: 
a).- El primero de reclusión celular diurno y noc

turno, ha de cumplirse en prisiones y locales. 

b).- El segundo consag~a al regirnen auburniano, 

con reclusión celular nocturna y comunidad de trabajo diurna y en 
silencio total. 

e).- El tercer peri6do, Croftón lo llama "interme

dio" que se lleva a cabo en prisiones sin muros ni cerrojos y ti!:_ 

ne mas el caracter de un asilo de beneficiencia que de prisión, ~ 

plicandose en la prisión de Lusk Commone donde los sentenciados ~ 

lojados en barracas metálicas desmantelables, vivían como trabaj~ 

dores libres en el cultivo o la industria. 

El condenado abandona el uniforme, no recibe nin-

gun castigo corporal, puede elegir el trabajo al que mas se adap

te a su vocación o actitud, sobre todo en las faenas agrícolas l~ 

gr~ndose su ubicacion en el exterior del penal y podía disponer -

de una parte del dinero'que se le pagaba por dichos trabajos. 

d).- El cuarto periódo, es la llamada libertad con 
dicional, en base a vales ganados por la conducta o el trabajo. 

La finalidad altamente moralizadora y humanitaria 

del regimen, quedo probada al hacer comprender al recluso que la 

sociedad que le condeno, esta dispuesta a recibirle sin retincen

cias, siempre que demuestre estar enmendado. 

3.- REGIMEN DE MANUEL MONTESINOS Y MOLONA. 
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Después de ser prisionero, en un arsenal militar -

de Tol6n Francia, por mas de tres años, es nombrado en el año de 
1834, comandante del presidio de Valencia España. 

Fue un genial precursor del tratamiento humanita-

rio con magnificas dotes de mando, que unida a la energ1a, la in

tuición y el tacto. Ordenaba con firmeza pero sin despotismo y se 
capt6 la confianza y el afecto de todos los presos. Esta sutil h~ 

bilidad, plena de humanidad en el tratamiento que les dispensaba, 

le valieron para el incondi9ional aprecio y sujeción de los recl~ 

sos, armas estas que le sirvieron para emprender un regimen sing~ 

lar. El regimen consta de tres peri6dos: 

a).- El peri6do de los hierros, se inicia en la -
fragua donde han de aplicarle a los penados las cadenas y el gri

llete, conforme al cual fueron sentenciados, como vergonzoso es-

tigma del delito cometido. Para que la luz no aparezca tan pronto 

en su vida, se le alista una rígida disciplina, asi valorando día 

a día su voluntad de trabajo y buena conducta, son la medida y la 

base para avanzar hacia la libertad. 

&ste peri6do tiene una esencia simbólica y a la -

vez expiatoria, porque segun Montesinos: "el hierro no es el que 

sujeta a los confinados, de los cuales hay muchos cuya bravura y 

fuerza física podrían quebrantarlos, sino el signo que les recue~ 

da a cada paso que es su propio crimen que los ha convertido en -

esclavos". (11} 

El recluso era enviado luego a la llamada 11 brigada 

de depósito", significa pues un avance a la indolencia y el vicio 

quienes la integran, ademas del aislamiento en que se hallan, de

ben arastrar los hierros en las faenas mas pesadas y duras del -

presidio. 

(11) Elias Neuman "Prision Abierta" Pag. 118 
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Queda al penado la alternativa de continuar con la 

situación reglamentaria, arrastrando sus hierros y realizando las 

tareas mas pesadas o bien solicitar uno de los tantos trabajos -

que brindaba el penal, inclinandose por una tarea productiva. Se 

intentaba hacer nacer o vigorizar la voluntad mediante esa ele--- . 

cci6n. 

b).- El segundo peri6do o del trabajo, se inicia -

en los talleres con la elección que el recluso hace sobre el tra

bajo que desea desarrollar. El trabajo constituye una virtud mor~ 

lizadora, una terapia del espíritu. 

Montesinos y Malina, sostiene "los talleres de in

dustria de los establecimientos penales, mas que como ramos de e~ 

peculacion deben considerarse como medios de enseñanza, porque el 

beneficio moral del penado, mucho mas que el lucro de sus tareas, 
es el objeto que la ley se propone al privar a los delincuentes -

de su libertad 11
• (12) 

e).- El tercer peri6do o de la "libertad -condicio

nal", reitera su caracter de precursor y visionario, sobra decir 

que se otorgaba a aquellos reclusos de buena conducta y trabajo -

que merecieran total confianza del director del presidio, para lo 

cual se les sometian a las llamadas "duras pruebas 11 (equivalente 

al peri6do intermedio de Croft6n) consistian en el empleo de es-

tos penados en el exterior, sin mayor vigilancia, en trabajos ta

les como ordenanzas, asistentes o siendo parte de la propia admi

nistración del establecimiento, en la intendencia e inclusive en 

la tesoreria. 

La libertad definitiva, se otorgaba una vez trans

currido el término de la condicional, siempre que contin~ase la -

.buena conducta, la contracción al trabajo y sobre todo, teniendo 

el penado un lugar honorable donde trabajar en libertad. 

(12) Ob. Cit. Pag. 120 
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Se impartia enseñanza tanto religiosa como laica, 

lectura, aritm~tica, dibujo lineal e instruccion literaria. Así-

mismo contaba con asistencia medica, farmacia, alimentaci6n basta 

sana y de buena calidad. 

4. - REGIMEN DE BROCKWAY. 

El origen y desarrollo de las casas correccionales 

y de los reformatorios, tal parece tuvieron sus ortgenes de mane

ra simultánea y Paz Anchorena, citado por Neurnan sostiene que 11 el 

sistema reformatorio viene directamente de Norteamerica y fue fu~ 

dado en el. año 1825 en la isla de Randall, Estado de Nueva Yorkº. 
(13) 

Zebulon R. Brockway, creador del presente regimen 

reformatorio, es nombrado director del reformatorio de Elmira en 
el Estado de Nueva York, en el año de 1876 siendo en este lugar, 

donde pudo explayar su ideario llevandolo a la práctica. 

Tal notoriedad proviene del hecho de haber dirigi

do por espacio de veinticuatro años por Brockway, que llena con -

su recia personalidad moral e idealismo toda una época de la pen2 

logia. A sus afanes se debio que surgiesen, con el molde y confoE 

macion de Elmira, establecimientos similares por todos los Esta-

dos de ese pais, con la finalidad de reforma y correccion de jov~ 

nes delincuentes. Profundo conocedor de la naturaleza humana, pr2 

visto como Montesinos de un admirable sentido psicol6gico y gran

des condiciones directrices, pudo imponer sus ideas y lograr re-

sultados sumamente halagüeños. 

La acción penitenciaria de Brockway pasa a la his

toria por el siguiente ideario: Aspiraci6n reformadora·,· alejando 

a los condenados jovenes del contacto de los criminales adultos -

ya corrompidos y conseguir su reforma y rehabilitaci6n baje el -

sistema de la duración indeterminada de la condena. 

(13) Ibidem. Pag. 123 
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Las caracteristicas principales del regirnen eran: 

se recibían personas de sexo masculino, no menores de 16 años ni 

mayores de JO años; Eran condenados primarios con sentencia de -

los tribunales de Nueva York o tribunales federales; Al ingresar 

el detenido se realizaba una entrevista con el director, agregan

dose a esta el resultado del examen cl!nico y ps!quico; Existía -

una clara preocupacion por clasificar eficazmente al condenado a 

fin de llevar a buen termino su correccion moral; Pasa a trabajar 

de uno o dos meses en tareas dom~sticas y el director con asesor~ 

miento del consejo de administracci6n, le concierne en vista de -

su capacid~d y aptitud; Se le suministra una instrucci6n de ofi-

cios manuales e industriales o trabajos agricolas, teniendo como 

finalidad la preparación con miras a su posterior libertad. 

Para el mantenimiento de la conducta, se crean 3 -

categorias con caracteristicas militares por el uso de uniforme y 

la diversidad del rnátodo que se utiliza en cada una de ellas. 

La tercera categoría es la de peor conducta y la -

constituyen aquellos que han pretendido fugarse, llevan traje co

lor rojo, cadenas al pie, comen y duermen en celdas, son maneados 

por celadores y marchan unos detras de otros. 

La segunda es mas aligerada, ya que los pupilos -

marchan sin cadenas, no llevan uniformes y son mandados por pupi

los de la primera categoría. 

La primera categoria, llevan uniforme azul, kepi -

militar, tienen graduación y son mandados solo por oficiales, co

men la mejor comida, reciben premios, mereciendo cada vez mayor -

confianza y regalías. A estas categor!as se asciende y desciende 

segGn sea la conducta y contracci6n al trabajo. 

La Gltima etapa, es la libertad condicional, se o

torgaba una vez que se lograba llegar a la primera categor!a, se 

aplica dicha libertas bajo palabra de honor de observar las nor--
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mas de conducta que impone el consejo de administraci6n, las con

diciones eran: Aprendizaje de un oficio; Formación de un fondo p~ 

ra su inicio de la vida en libertad: Presunci6n de que no volvie

ra a cometer hechos antisociales. El periodo de la libertad cond! 

cional tiene una duracion de seis meses y si en dicho tiempo el -

beneficiario que estaba bajo observación cumplía con todos los r~ 

quisitos , el consejo de administración le otorgaba la libertad -

definitiva. 

En el reformatorio de Elrnira, se procuraba desarr~ 

llar físicamente a los reclusos, vigorizar su mente y su voluntad 
a mejorar su moralidad, a inculcarles obediencia y dominio de si 

mismo y a proporcionarles una profesión. 

Uno de los principios de Brockway era de que 11 el -

individuo que ingresa a una prisión no puede ser corregido en un 

plazo fijo, asegurable de antemano, por lo tanto, la condena debe 

durar hasta en tanto no se haya operado la ansiada reforma". 

El regimen de reformatorio implantado en Elmira, -

conocido como Brockway, fue acogido en el mundo penol6gico con e.!!. 

tusiasmo, como en Inglaterra, Alemania, España, asi como la mayo

ria de los Estados de la Union Americana. Nueve años despues de -

que Brockway dejara la dirección del Elmira inicia su decadencia. 

Haynes citado por Cuello Calón en su libro "La Mo

derna Penologia" dice: "actualmente en los Estados Unidos de Nor

teamerica, no existe diferencia alguna entre los reformatorios y 

las prisiones, en su construcci6n, su arquitectura es la t!pica -

de la prisi6n ordinaria, sus proporciones son iguales, la edad de 

los internados es la misma de los reclusos en las prisiones; La ~ 

ducaci6n es deficiente, el personal no es idóneo y es insuficien

te para imponer la disciplina se emplea el aislamiento, celda ob~ 

cura, ayuno a pan y agua, grillos, esposas, sólo el castigo corp~ 

ral que no se aplica en los reformatorios, los distingue de la -
prision11. Agrega que "el reformatorio, no reforma porque en real!_ 
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dad no es un reformatorio". {14) 

5. - REGIMEN DE BORSTAL. 

El regimen de Borstal, esta considerado como otro 

de los regimenes progresivos, se debe a la inspiración de Evelyn 

Ruggles Brise, quien en el año de 1901 dicidio realizar un ensayo 

en la ala de una antigua prisión, situada en el Municipio de Bar~ 

tal cerca de Londres, alojando a menores reincidentes entre los -
16 y 21 años de edad. En 1908 se dicta en Inglaterra una ley de -

prevención del crimen, en la cual se determina que los jovenes de 

ambos sexos que merecieren, tras minuciosa seleccion el califica

tivo de reformables, podían ser enviados a la institucion de Bar~ 

tal, donde recibirian instrucción moral, enseñanza de oficios y -

tratamiento basado en la disciplina. 

La sentencia de los tribunales de menores que aco~ 

sejan el Borstal no fijan plazos, limit&ndose a exponer que com-

~renderá entre un mínimo de nueve meses y un maximo de tres años. 

La condenación indeterminada y el tratamiento práctico a que som~ 

ten al joven, hace que estos establecimientos sean "instituciones 

de resultados". 

Existen Borstals para normales y deficientes, de -

mayor o menor seguridad, rurales y urbanos. Para asegurar result~ 

dos se realiza una encuesta o sclecci6n rigurosa, el joven es ob

servado y revisado física y psíquicamente al tiempo que se abre -

una ficha social con el fin de ser el tipo de establecimiento --

Borstal a que ha de ser enviado. 

Una de las principales modalidades del regimen de 

Borstal la constituye la existencia de grados, que se van escala~ 

do mediante la buena aplicaci6n y conducta o retrogradando en ca

so contrario. Toda promoci6n de un grado a otro se funda en la e~ 

trecha observaci6n de los pupilos. Bl personal técnico, adminis--

{14) Cuello Cal6n "La Moderna Penologia" Pag. 328 
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trativo y de guardia debe poseer aptitudes relevantes, las que -

son valoradas tras previo examen. 

Los grados por los que estaba integrado el regirnen 

de Borstal, son cuatro; 

a).- Grado ordinario, es un periodo extrictamente 

de observación para examinar car~cter, costumbres y actitudes del 

recluido. Se trabaja en común de d!a y se recibe instrucción de -

noche, este sistema tiene entre otras características del regimen 

Filadelfico, la del silencio y de Auburniano la característica de 
que se trabaja en cornOn de día y se recibe instrucCi6n de noche. 

b) .- Grado intermedio, juegos de salón en espacios 

cerrados y en seguida pueden jugar al aire libre e instruirse en 

el aprendizaje profesional, teniendo una duraci6n de cada peri6do 

de tres meses cada uno, en las promociones se tiene en cuenta la 

buena conducta y constante aplicación. 

c).- Grado probatorio, se llega a este peri6do pr~ 

.via consideraci6n del consejo de Borstal, pueden leer el diario, 

recibir cartas cada 15 dias, jugar en el campo de juego exterior 

y en los salones interiores, llevan además una insignia diferen-

te. 

d) .- Grado especial, es de mayor liberacion del i~ 

terno y se concede despu~s de expedirse un certificado por el co~ 

sejo de la instituci6n, equivalente a la libertad condicional, -

trabajan sin vigilancia, fuman un cigarrillo diariamente, pueden 

recibir una carta o una visita por semana, ser empleado en el es

tablecimiento. 

Coll citado por Neuman en su obra doctoral "Pri--

sion Abierta" dice que "es lo mejor que se ha hecho en Inglaterra 

en esta materia; La llave maestra del sistema esta en el personal 

que trabaja con espíritu humanitario para conocer íntimamente a -

cada menor y poder asi actuar sobre su caracter, además, una se-

rie de estimulas progresivos hace que los mejores· muchachos infl~ 

yan en sus compañeros" . ( 15) 

(15) Elias Neuman "Prision Abierta" Pag. 131 
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La instrucci6n no solo es de caracter profesional, 

si bien se enseñan preferentemente oficios en los talleres y en -

las granjas, es preciso señalar que dicha instrucción llega al t~ 

rreno intelectual, consistente en un curso de tres grados, desde 

el primario al t~cnico. 

El regimen de Borstal, ha sido ado~tado principal

mente en paises Buropeos y sudamericanos, tales como: Italia, Ho

landa, Suiza, Francia, Portugal, Finlandia, Dinamarca, España, -

Brasil y Argentina. 



CAPITULO 2 
PRECURSORES DEL PENITENCIARISMO, 

En el presente cap1tulo, haremos mencion de los -
principales precursores que ha tenido el penitenciarismo y que -
han logrado con sus profundas ideas humanistas e innovadoras, la 

transformaci6n del sistema penitenciario, ya que apenas hace tres 

siglos, los penados que delinquían recib!an los tratamientos mas 
crueles e inhumanos inimaginables, viviendo en lugares insalubres 
y plagados de todos los vicios conocidos. Implementando estos pr~ 
cursores todo un tratamiento para la readaptación del delincuente 

que va desde la edif ícacion de lugares apropiados y funcionales, 
hasta la irnplernentacion de programas para el aprendizaje por par
te del recluso de algun oficio, que le ayudara a subsistir una -
vez que recobre su libertad. 

Primeramente haremos mencion de los precursores, -

que en el extranjero hicieron posible el penitenciarismo actual y 

posteriormente h~remos mencion de los que en suelo patrio hicie-

ron los mismo~ 

a),- PRJ::CURSORES DEL PENITENCIARISMO EN EL EXTRAN

JERO. 
l.- JEREMIAS BENTHAM (1748-1832), Celebre jurisco~ 

sulto y fil.osofo ingles, creador del Utilitarismo "La mayor feli
cidad posible para el mayor número", merece por sus aportaciones 
al derecho penal y a la penolog!a un sitio destacado en estos ám

bitos. 

En 1802 publico en París "El tratado de la legisl!, 

ci6n Civil y Penal", conjuga !ntimamente concepci6n penitenciaria 

y concepción arquitectónica, creando con esto una arquitectura p~ 
nitenciaria al servicio de un regimen penitenciario. Se requieren 
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segun Bentham dos condiciones previas de capital importancia para 

generalizar la prisi6n: a).- La estructura de la prisión; b) .- Su 

gobierno interior. 

Concibe como un gran aporte al penitenciarismo, el 

panóptico, que consistía en un edificio circula~ o poligonal con 

pequeñas habitaciones en la circunferencia, de muchos pisos y cu

bierto con un techo de cristal, lo que hacia que se pareciera una 

sola persona desde el centro del edificio y podía vigilar sin ser 

visto, todas las celdas. 

El panóptico se presenta como un establecimiento -

propuesto para guardar a los presos con mas seguridad y economía 

y para operar al mismo tiempo en su reforma moral con medios nue
vos de asegurar su buena conducta y de proveer a su subsistencia 

luego de su liberación, este sistema producía además del efecto -

real, un impacto psicol6g.ico, porque el preso estaba pensando que 

lo pod!an estar observando'· aunque no estuviera el inspector con

trolando. 

Bentham proponía: l.- Organizar el trabajo y una~ 

ducación profesional del condenado que permita el conocimiento de 

un oficio que le facilite el sustento cuando retorne a la liber-

tad. 2.- La instrucción moral y religiosa. 3.- La separaci6n por 

pequeños grupos para evitar el riesgo de la promiscuidad, en cuyo 

sentido debemos hacer notar que Bentham no fue partidario del ca~ 

finamiento celular absoluto. 4.- El patronato de liberados, con -

asilo para recibir y atender la ubicación de los egresados, tran~ 

porte voluntario de ellos a las colonias, ingreso en el ejercito, 

etc. 5.- Crea un regimen de amparo a las victimas del delito, de~ 

tinando a ello el producto del trabajo del condenado. 

En los Estados Unidos, las ideas arquitectonicas de 

Bentharn {que alguien califico de utópicas y monomaniaticas) fueron 

acogidas y llevadas a cabo, aunque no en su total concepción orig! 

na!. En 1800 el arquitecto Latrobe erigió la prisión de Richmond, 
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que tenia cierta semejanza del diseño de panóptico. Mas tarde en 

1919 se fundo la priston de Stateville Illinois, que tiene cuatro 
bloques circulares de celdas con una torre central de vigilancia 

conforme al sistema panoptico. 

Siempre considero que la prisión debe ser, sobret2 

do correccional, para que sirva de reforma de las costumbres a 

fin de que la vuelta a la libertad no constituya una desgracia p~ 

ra la sociedad y el condenado. 

2.- CESAR BECCARIA (1735-1795). Autor de "De Los -

Delitos y de las penas" (Dei Delitti e Delle Pene), es mas amplio 

que Howard en su obra "El Estado de las Prisiones", ya que Becca

ria aspira a modificar todo el derecho penal, teniendo hasta un -
sentido pol!tico jurídico; Mientras que Howard en su obra es mas 

humanitario y filantr6pico, aunque ambas obras tuvieron un fondo 

comGn, la lucha contra la ineguidad y la barbarie para implantar 
un regimen penal mas suave y respetuoso de la dignidad humana. 

Beccaria, nace en Milan en 1735 desde muy temprano 
manifesto tener un alma viva y generosa, mucha sensibilidad y un 
entendimiento iñclinado a cosas grandes. unos excelentes estudios 

desenvolvieron en él, tres grandes pasiones que le ocuparon muy -
fuertemente toda su vida: El amar la libertad; La cornposici6n por 
las miserias humanas; y El ardor de la gloria. 

Apenas salio del colegio cuando anuncio lo que de

bia ser en breve: Un amigo de la raz6n y de la humanidad, apren-
di6 la lengua Francesa, la qu~ era indispensable a la buena educ~ 
ci6n. Manifesto siempre su reconocimiento por los grandes escrit~ 

res que enriquecieron su ilustración; Montaigne, Buffon, J.J. Ro~ 

sseau, Montesquie, Voltaire, Candillac, maestros que escogi6 y s~ 

bre cuya trazas marcho dignamente. 

A la edad de veintidos años, este gran defensor de 

la humanidad, habia concebido el plan de su inmortal obra "De :Los. 
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Delitos y De Las Penas", la Inquisicion florecia en ese siglo, su 

libertad de espiritu que le animaba fue estimulada por sus amigos 

filosofes entre ellos el Conde de Veri, el Marques Longo, el Con

de Firmiani, haciéndole ver la gloria que la posteridad reservaba 

a sus esfuerzos. 

Para 1762 Beccaria, se habia educado en el Colegio 

Jesuita de Parma, ocupando la cátedra de Leyes y Economia en el -

Colegio Palatino de Milán. Asimismo formo una sociedad de filóso

fos, que emplearon sus esfuerzos en esparcir las voces entre sus 
conciudadanos, lo anterior lo hizo, al ver desolado que una pobl~ 

ci6n de ciento veinte mil almas, la Ciudad de Milán, había apenas 

veinte personas que gustasen de ilustrarse y que rindiesen homen~ 

je a la verdad y la virtud. 

Fundo el periodico titulado ºEl cafe 11
, en el cual 

emprendió la critica de los vicios, de la ignorancia y de las ri

diculeses que se atribuían entonces a los italianos, procurando -

con energía estimular a sus conciudadanos a entregarse a los no-

bles trabajos del entendimiento, demostrando que todo hombre ha -

recibido de la naturaleza bastante inteligencia para comprender, 

bastante talento para escribir y bastantes ideas para ser útil. 

Fue en 1764, cuando Beccaria contaba con veintinu~ 

ve años en que p~blic6 su pequeño gran libro que Voltaire llamo -

"Codigo de la Humanidad", intitulado "DE LOS DELITOS Y DE LAS PE

NAS" el que tuvo seis edicciones durante dieciocho meses y mas -

tarde fue traducido a veinte idiomas. Con la publicación en Milán 

de su obra, atrajo la atención de toda la Europa ilustrada, los -

sabios, los jurisconsultos, todos los entendimientos elevados y -

todas las almas generosa, lo acogieron con entusiamo, sirvi6 como 

todas las grandes almas, para dar luz a otra multitud sobre el -

mismo tema. 

La obra de Beccaria, condenaba el procedimiento i~ 

quisitorial, la confiscación, la pena capital, la tortura y la t~ 
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lla. Decia que el rigor de las penas, de nada servia si no van a

compañadas de la certidumbre del castigo. Pide la abolici6n de 

las crueldades y de los suplicios que acompañaban a la pena de 

muerte. 

El pensamiento penal que brillo explendente con la 

escuela liberal a partir de la declaración de los derechos del -

hombre y abrió el gran peri6do del Humanismo en materia peniten-

ciaria y penal, se inspiró en la doctrina de Beccaria referente -

al principio de la legalidad de los delitos y de las penas. Subl~ 

v6 las pasiones de aquellos hombres que no viven sino haciendose 

los esclavos de la tiranía y del fanatismo para oprimir la muche

dumbre. 

Beccaria fue atacado por la Inquisicion como ateo, 

sedicioso y blasfemo, su libro fue proscrito en Venecia, quien -

contesto: "se me ha acusado de impiedad y de sedición, sin que -

fuese sedicioso ni impio .... He atacado los derechos de la human! 

dad y nadie se ha levantado contra mi .•.. 11
• 

Este gran precursor del penitenciarismo, fue atac~ 

do por los fu~ores del fanatismoy criticos abominables, asi como 

po~ la in9ratitud de los hombres y lo riesgoso que es en ciertas 

ci~cunstancia ocuparse de su felicidad, murio de apoplexia a la ~ 

dad de sesenta años, en 1795. 

3.- MANUEL MONTESINOS Y MOLINA (1793-1862). A medi 

da que la penolog!a dirige con mayor certeza sus pasos hacia la -

prevención del delito y el tratamiento del delincuente, mayor al

tura cobra la figura del General Manuel Montesinos y Melina. Fue 

un genial precursor del tratamiento humanitario, con magnificas -

dotes de mando, que unida a la energia, la intuicion y el tacto. 

Nace el artífice y fundador del sistema progresi-

vo, en San Roque pueblo de la provincia Gaditana, situada a espal 

das de Gilbraltar, con la sierra carbonera entre medias. Destaco 
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militarmente en la victoriosa batalla de Bailen, donde los glori~ 

sos ejercitas Napoleónicos hubieran de rendirse a las tropas esp!! 

ñolas, junto a san Martin, Reading y Castaños. En 1809 en la gue

rra de independencia fue tomado prisionero al capitular la plaza 

de Zaragoza, siendo sometido a un severo encierro en el arsenal -

militar de Tolón, Francia. 

Vuelto a su patria despu€s de tres años de presi-

dio y una vez finalizada la contienda, en el mes de Septiembre de 

1834, es nombrado comandante del presidio de Valencia y para efe~ 

tivizarse en ~l, debio tomar militarmente dicho presidio en el -

año de 1836. Por entonces alcanzaba su culminación la guerra ci-

vil de los siete años y los habitantes de la pequeña ciudad Tu--

rian, tuvieron la oportunidad de ve; el insólito espect~culo de -

todo un ejercito de presidiarios, que precedidos de cabos de va-

ra, capataces y empleados y llevando al frente al coronel Montes! 

nos, a toque de tambor, corneta y en perfecta formacion militar, 

~~ trasladaban de la Torre de Cuarte al monasterio de San Agustin 

que en adelante ser1a la sede del presidio correccional de Valen

cia. 

Manuel Montesinos y Melina, tenia sus ingenitos d2 

tes de mando, clara inteligencia, buen corazón. Se puede suponer 

que además de la Ordenanza de 1804 y la obra de Marcial Antonio -

L6pez titulado ºDescripcion de los mas Celebres Establecimientos 

penales de Europa y los Estado Unidos 11
, es posible que habia leí

do y meditado 11 El Discurso Sobre las Penas" de Lardizabal y acaso 

tambien "El Tratado de los Delitos y las Penas 11 de Cesar Becca--

ria, se piensa que fue lo que influyo el despertar de este precu~ 

sor español, su vocación por las prisiones. 

Tenia un excepcional poder de persuaci6n, ordenaba 

con firmeza pero sin despotismo, captando la confianza y el afec

to de todos los reclusos, esta sutil habilidad, plena de humani-

dad en el tratamiento que les dispensaba, valieronle el incondi-

cional aprecio y sujeción de los reclusos, armas estas que le siE 
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vieron para emprender un regimen penitenciario de singulares ca-

racteristica. 

Para llevar a cabo la consigna de "ver un hombre" 

en el condenado, col6co en la puerta del presidio una frase que -
de por si fija claramente su ideario: 11 La prisión solo recibe al 

hombre. El delito queda a la puerta". "Su misi6n es corregir al -

hombre 11
• Monta en efecto, todo un engranaje sometido a una ley de 

contraste para lograr el efecto psicológico y moral deseado, lle
vando al penado progresivamente desde la obscuridad a la luz. 

La obra de Montesinos, realizada en el presidio de 

Valencia, ha sido piedra angular para reformar el tratamiento y -

el sistema penitenciario y se sintetiza en tres peri6dos: 

a}.- El peri6do de los hierros. El dia de ingreso, 

todo penado sostiene un pequeño y confortador diálogo con el pro

pio Montesinos, luego pasa a la oficina donde se le toman los da

tos y posteriormente a la peluquer!a presidial, donde sera rapado 

y se le entregar~ su uniforme reglameñtario. 

Al fin de la primera jornada, ha de producirse al

go que se le grabara en forma indeleble en la mente del penado. -

En la fragua han de aplicarle las cadenas y el grillete conforme 

a la sentencia, como vergonzoso estigma del delito cometido. Este 
peri6do tiene una esencia simbólica y a la vez expiatoria, segón 

la cual 11El hierro no es el que sujeta a los confinados, de los -

cuales hay muchos cuya.bravura y fuerza física podrían quebranta! 

los, sino que les recuerda a cada paso que es su propio crimen -

que los ha convertido en esclavos 11
• 

El recluso es enviado luego a la llamada "brigada 
de dep6sito 11 semejante a lo que en el regirnen de Croftón era la -

celda aislada. Pero en este caso se trata de producir un impacto 

de otro tipo, no aquel meramente reflexivo, capaz de llevarle al 

camino de la reconciliacion con dios y consigo mismo, sino de ha

cerle salir del ocio en que estaba viviendo, para lo que débe so

licitar el cambio de la tarea infamante que se le encomienda, por 
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un trab~.jo especifico. La brigada de dep6sito significa, un avan

ce contra la indolencia y el vicio, quienes la integran, ademas -
del aislamiento en que se hallan, deben arrastrar los hierros en 

las faenas mas pesadas y duras del presidio. 

Queda a elección del penado la alternativa, de co~ 

tinuar en la situaci6n reglamentaria, arrastrando los hierros y -

realizando las tareas mas pesadas o bien solicitar uno de los ta~ 

tos trabajos que brindaba el penal, inclinandose por una tarea -

productiva. Se intenta hacer nacer o vigorizar la voluntad media~ 
te esa elecci6n. 

Para evitar que algun recluso adujese que alli no 

encontraba trabajo apropiado a sus inclinaciones o similar al que 

realizaba antes de ingresar al presidio, Boix citado por Neuman -
en su obra 11 Prision Abierta", nos dice 11 que Montesinos habia con

vertido a este en una gran fabrica en que se desarrollaban multi
ples actividades, una verdadera empresa manufacturera con plural! 
dad de oficios; Tejedurias de finas telas, terciopelo, damasco, -
tisu, razo, mantas, cobertores de todos tipos, algodones, lienzo, 
seder!a, artículos de delicada forjas, chinchas, alpargatas, ar-
mas y hasta cuch~llos (¡cuchillos en el interior del presidio!). 

Todo ello se distribuia en cuarenta talleres, con sus maestros, ~ 
ficiales y aprendices, en medio de un orden y disciplina ejem- -

:;>lar". (16) 

b).- El peri6do del trabajo: Es precisamente en -
los talleres donde tiene sus inicios este periódo, no se trata -

del antiguo concepto del "trabajo forzoso" intecp:ativo de la pen_! 
lidad, ya que la elección queda al libre arbitrio del propio con

denado. 

Boix citado por Neuman en su obra doctoral "Pri--
sion" narra 11 una de las máximas del señor Montesinos, es que los 

talleres de industria de los est~blecimientos penales, mas que c2 

(16) Ob. Cit. Pag. 119 
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mo ramos de especulación deben considerarse como medios de ense-

ñanza, porque el beneficio moral del penado, mucho mas que lucro 

de sus tareas, es el objeto que la ley se propone al privar a los 

delincuentes de libertad". (17) 

En este segundo peri6do, considerado siempre el -

mas fundamental, es donde las ideas y la praxis tomen vuelo, tan 

importante lo valoraba que estimo que el amor al trabajo "era la 
renda en que mas fuertemente se afianzan las virtudes sociales" y 

era el "germen de la honradez 11
• El trabajo se entendía corno medio 

de enseñanza y la perfección del mismo, hizo nacer protestas en-

tre los artesanos libres que debian pagar impuestos. 

La clasificacion que hizo Montesinos, era la si--
guiente: 1.- Talleres industriales: 2.- Talleres agricolas; 3.

Trabajos exteriores; 4.- Trabajos de limpieza; s.- Destinos; 6.
Trabajos burocráticos; y 7.- Trabajos manuales o artesanía. 

Un aspecto íntimamente ligado al trabajo, es el -

del "peculio" o pago del mismo, sobre el particular se ha señala
do que la retribución era justa y generosa (18). De lo que se ad

vierte una verdadera empresa manufacturera con pluralidad de ofi
cios, el trabajo para Montesinos constituye una virtud moralizad~ 
ra, una terapia del espíritu. 

c).- El peri6do de la libertad intermedia. En esta 
etapa Montesinos, puso otra piedra angular en el actual sistema -

progresivo de cumplimiento de la pena, pues si bien es cierto que 
la libertad condicional era conocida en Inglaterra atraves de los 

"tickete of leave" de Maconochie, en España en cambio eran desco
nocidos los antecedentes legales o doctrinales que la sustenta--

ban •. 

(17) Ibidem Pag. 120 

(18) Luis Marco del Pont. "Derecho Penitenciario" Pag. 78 
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Corresponde al actual peri6do de prueba, en que -

los penados de buena conducta, con buen rendimiento en el trabajo 

podían salir del establecimiento penitenciario para realizar lab~ 

res extramuros de la instituci6n o tareas de responsabilidad, en 

este peri6do los penados podían hablar entre el~os, sin irnpedimeE 

to alguno y !:::IJS familiares podían visitarles con frecuencia. 

Montesinos y Melina y el presidio de Valencia, en

tre los años de 1835 a 1839, fueron visitados por Hill, Wines, -

Croft6n y reconocido ante el parlamento Ingles por Maconochie, lo 

cita Herbert Spencer en su obra "La moral de las Prisiones" como 
una <le las figuras ejemplares del penitenciarismo. 

Montesinos sin retincencias y creía en la enmienda 

y correcci6n, erigiendo un regimen cuya cuspide en la confianza -

que brindaba a los penados, como una manifestación de lo que de-

biera ser la confianza de la sociedad en la reforma y reinserci6n 

social. 

Rico de Estasen, citado por Neuman en su obra doc

toral, narra dos an~cdotas que muestran el sistema de autoconfia~ 

za y humanismo de Montesinos: "cierta vez permitio a un penado -

vestido de paisano que se trasladase a su domicilio a fin de vis! 

tar a su madre moribunda, insistio que vistiese esa ropa para que 

la mujer creyese que su hijo habia pagado las cuentas con la jus
ticia", tarnbien se conoce el caso de visitantes que quedaron adml 

radas cuando Montesinos envió a un penado al exterior del penal, 

a fin de que cambiase una suma de dinero, como si fuese la cosa -

mas habitual, el recluso sali6 y volvi6 en ti~npo prudencial. Es 

conocido por otra parte, el hecho de que tanto sus visitas como -

las de su esposa a Madrid, eran escciltadas desde Venecia por re-

clusos. (19) 

Otra an~cdota del regreso inesperado de presos al 

(19) Elias Neuman "Prision Abierta" Pag. 121 
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presidio, que narra éernaldo de Quiros, sobre Montesinos; "En Ju

nio de 1836, el caudillo Carlista Cabrera se aproximaba r&pidame~ 

te a la ciudad, no lejos de la cual trabajaban forzados cuatro--

cientos penados en la construcci6n de la carretera a traves del -

desfiladero de la sierra llamado de "las cabrillas" entre Requena 

y Chiva; una sierra que como buena sierra meridional, como Monte

sinos presumiera no sin raz6n, que Cabrera apresaría los penados, 

para sujetarlos a su partida, salio a caballo a retirarlos y con

siguió en efecto, recuperar a 381 de sus hombres, sin poder evi-

tar que el jefe carlista se apoderara de 19, pero de estos 19, a 

los ocho dias se le presentaron en el presidio once; Tres, cuatro 

dias mas tarde, un anciano más al poco, tan solo faltaron cuatro, 

que acaso fueron muertos en el camino, en la huida 11
• (20) 

Este excepcional precursor de los sistemas peniten 

ciarios progresivos, murió el día 3 de Julio de 1862, a la edad -

de 69 años. 

4.- CONCEPCION ARENAL (1820-1893). Nace en Ferrol 

España, el 30 de Enero de 1820, mujer extraordinaria de profundo 

y generoso pensamiento, gran carácter y valentía envidiable, que 

ejerce fuerte impacto en el desarrollo de las ideas penitencia--

rias, ocupando un lugar especial en el penitenciarismo contempor~ 

neo. Su padre de ideas liberales sufre persecuciones y encarcela

mientos por participar en el movimiento politice de 1824, por esa 

razón llega a prisi6n en varias ocasiones, contrayendo una enfer

medad que a la postre le causaria la muerte, tal vez esto expli-

que su vocaci6n por la problematica carcelaria. 

En Madrid en el año de 1834, se entrega al estudio 

de la historia, el derecho, la filosof!a, sociolog!a, para lo --

cual tuvo que aprender frances e italiano. Posteriormente preten~ 

de cursar la carrera de derecho, siendo que estaba vedada para -

las mujeres y debido a su fuerza de voluntad férrea que demostro 

(20} Bernaldo de Quiros "Lecciones de Derecho Penitenciario" Pag. 

105 
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siempre, se viste de hombre y empieza ü asistir a clases, hasta -

que es descubiertü. 

A raiz de este incidente conoce al abogado y peri~ 

dista Fernando Garcia Carrasco, con el que cont~ae matrimonio en 

1847, procre~ndo tres hijos, muriendo al poco tiempo su esposo. -

Ante tantas desgracias y sinsabores comienza su labor filantrópi

ca que le habría de poner en la posteridad, creando la 11 A.sisten-

cia dorniciliaria 11 y el "Patronato de señoras para la visita de e!! 

señanza de presos", fundadora de la Cruz Roja, continuando esta -

labor hasta que en 1864 es nombrada Visitadora General de Prisio

nes de Mujeres, puesto que desempeña durante un año, ya que el g~ 

bierno la dejo cesante sin causa justificada. 

Lo anterior causo un profundo malestar en esta e-

jemplar mujer, por lo que dirigio una veintena de cartas al Mini~ 

tro Jesus Monasterio, manifestandole; "S.M ha tenido a bien de-

jarme cesante, y lo mas terrible del caso lo que me tiene incons~ 

lable, es que no ha quedado satisfecho del celo, lealtad e intel! 

gencia con que he desempeñado mi destino, o por lo menos no me lo 

dice, el gobierno no quiere moralizar las prisiones, aleja de la 

esfera oficial a quien procura moralizarlas y contesta al primer 

libro que con ese objeto se escribe, dejando cesante al autor, -

¡y esto se llama, o lo llamarnos gobierno!. Gran necesidad hay de 

rehacer el diccionario, si hemos de entendernos. Yo he hecho lo -

que he debido, y los dernas lo que han querido, era yo una rueda -

que no engranaba en ninguna de la maquinaria penitenciaria y de-

bia suprimirse". 

Mas tarde fue designada Inspectora de las Casas de 

Correcci6n de Mujeres, y alli adquirio una gran experiencia. Sus 

trabajos han sido compilados en obras completas de Concepcion Ar~ 

nal, publicadas en Madrid. 

En el año de 1875 se realizo en España, un concur
so auspiciado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en 

la cual participaron los mas brillantes penitenciaristas de la --
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época. El tema propuesto fue el siguiente "Conviene Establecer en 

en las islas del golfo de Guinea, o en las Marianas, una Colonia 
Penitenciaria, Como las Inglesas de Botany-Bay", la tesis que me

recio el premio fue la de Concepcion Arenal. 

Su obra mas importante fue 11 Manual del Visitador -

del Preso 11
, traducido al Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Pal~ 

co, difundiendose en su patria y en Am€rica Latina. En todas sus 
obras denuncia con valentta la realidad carcelaria, asi como en -

los congresos internacionales de derecho penitenciario de San --

Luis (EE.UU), Estocolmo (Suecia), Roma (Italia) y San Petersburgo 
(Rusia) • 

Realizo observaciones agudas y atinadas desde el -
punto de vista criminol6gico con marcado contenido social al señ~ 
lar: "La pobreza y sobre todo la miseria, no solo puede ser una -

causa predisponente inmediata para cometer un delito, el delito o 
robo, por ejemplo, sino dar una larga preparación perniciosa a la 
moral y a la obediencia de las leyes 11

• 

Esta valiente mujer, que hizo incalculables aport~ 
cienes al penitenciarismo, fallecio el 5 de Febrero de 1893 a la 

edad de 73 años. Bxiste un mausoleo en la ciudad de Vigo, perdu-

rando su frase celebre "ODIA AL DELITO Y COMPADECETl:: DEL OELIN--

CUENTE". 

5.- ALEXANDER MACDNDCHIE. Los autores y biógrafos 

de este precursor del penitenciarismo, omiten los datos referen-
tes a su nacimiento y muerte, solo nos manifiestan que fue de na
cionalidad Inglesa y que fue contemporáneo del coronel Montesinos 

y Malina. 

Los germenes del regimen progresivo (denominado -

asi por constar de distintos periodos), se encuentran en la obra 
desarrollada por el capitan de la Real Marina Inglesa Alexander -

Maconochie en la isla de Norfolk, Australia. A esta isla, Inglat~ 
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rra enviaba a sus crimin~les mas temibles, los doubly convicted, 

es decir, aquellos que despues de haber cumplido pena de transpo~ 

tacion en las colonias penales australianas, incurrian en una nu~ 

va accion delictuosa, ni los castigos mas inexorables, ni las pe

lidades mas cruentas, sirvieron para disciplinar aquel estableci

miento, sucediendose en su interior motines, fugas y hechos san-

grientos. 

Nombrado Maconochie para dirigirlo, puso en prácti 

ca un regimen en que se sustituía la severidad por la benignidad 

y los castigos por los premios. Poco tiempo despues pudo decir o~ 

gullosamente: "Encentre la isla de Norfolk hecha un nfierno y la 

deje convertida en una comunidad disciplinada y bien reglamenta-

da". 

Adopto un método segdn el cual la duración de la -

condena se determinaba por la gravedad del delito, el espiritu de 

trabajo y la buena conducta observada por el penado, otorgandole 

marcas o vales para acreditar la cantidad de trabajo y la bondad 

de la conducta; El número de marcas para obtener la libertad, de

bia guardar proporcion con la gravedad del delito. 

Maconochie , "colocaba la suerte del preso en sus 

propias manos, dandolc una especie de salario, imponiéndole una a 

modo de pena pecuniaria por las faltas que cometiera en la pri--

si6n, haciendo recaer sobre el, el peso y la obligaci6n de su ma

nutención y despertando habites que despu~s de liberado le prese~ 

varían de caer en el delito". (21) 

Este sistema introdujo la indeterminación de la p~ 

na, pues su duración dependía de la conducta del penado en la pr! 

sión. Wines citado por Cuello Calón en su obra "La Moderna Penol~ 

gí.a" sostiene que "La primera voz que se levanto contra la pena -

predeterminada de antemano fue la del arzobispo de oublin Whately 

en 1832, quien sostuvo que el condenado por un cierto peri6do de 

(21) Cuello Calón "La Moderna Penologia" Pag. 313 
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tiempo debía ser obligado a ejecutar un trabajo determinado, div! 

diendo la sustituci6n de las sentencias por tiempo de trabajo". 

(22) 

Garcia Ramirez en su obra "Represi6n y Tratamien-
to Penitenciario de Criminales" afirma "que la libertad preparat~ 

ria tuvo su origen en Australia, dentro del regimen penitenciario 

progresivo, con el sistema de ticket of leave: Maconochie la in-

tradujo en la isla de Norfolk, en 1840. Pero ya se había aplicado 

el principio que la reglamenta en 1825, en la casa de refugio de 

Nueva York; En la Petit Roquette, para delincuentes jovenes; En -

1835 en el presidio de Valencia, por el ilustre Montesinos, para 

premiar la buena conducta. Mas tarde Oberrnaier, en Munich, hecho 
mano de ella (1842), y una ley de 1869 la incorporo al regimen -

del reformatorio de Elmira. En M~xico fue Antonio Mart!nez de Ca~ 

tro quien la incorpora en el C6digo Penal de 1871 11
• (23) 

La realizaci6n de la pena indeterminada por condu~ 

ta, trabajo y disciplina, sin duda fue de Alexander Maconochie en 

la isla de Norfolk, en base al sistema progresivo en que se depo

sita la suerte del penado en sus propias manos. 

Solo tenemos informacion sobre sus ideas, pero no 

sobre su vida, su mención como otro de los grandes del penitenci~ 

rismo moderno es obligatoria, por las transformaciones que operan 

a favor de los reclusos como hace mencion Neuman en su obra 11 Pri

si6n Abierta" dice 11 se trata de la penitenciaria de Birminghan -

donde ensayo el nuevo regimen, pero alli no tuvo el éxito debido 

a las trabas legales y burocráticas". (24) 

6.- SIR WALTER CROFTON (1815-1897). Se tiene info.!:'. 

macion sobre su obra en materia penitenciaria, pero no sobre su -

(22) Ob. Cit. Pag. 314 

(23) Sergio Garcia Ramirez 11 Represion y Tratamiento" Pag. 168 

(24) Elias Ueuman "Prision Abierta" Pag. 113 



37 

vida. Aparece y se proyecta a la posteridad al ser nombrado dire~ 

tor de prisiones de Irlanda. 

Croft6n es el creador del sistema progresivo irla~ 

des, que bien se le puede considerar como una adaptaci6n del regi 
men de Alexander Maconochie, con la singularidad del regimen que 

reside en el tercer peri6do, llamado por Croft6n "intermedio" que 

se lleva a cabo en prisiones sin muros ni cerrojos y tiene mas el 

caracter de beneficiencia que de prisión. Se aplicó en la prisi6n 

de Lusk Corn.~one, donde los sentenciados alojados en barracas mét~ 

licas desmontables, vivían como trabajadores libres en el cultico 

o industria. 

La finalidad altamente moralizadora y humanitaria 
del regimen, quedo probada al hacer comprender al recluso, que la 

sociedad que lo condeno esta dispuesta sin retincencias, siempre 

que demuestre hallarse enmendado. 

El sistema progresivo de Sir walter Croft6n, fue -

adoptado en el Código Penal Mexicano de 1871 de Mart!nez de Cas-

tro, Ministro del presidente Benito Juárez, en dicho ordenamiento 

se pugna por la fundaci6n de un penitenciarismo mexicano, aunque 

todavia con gran influencia española y francesa. 

7,- CESAR LOMBROSO (1835-1909). Nacio el 6 de No-

vienbre de 1835, en Verona Italia. ~us padres de origen judío fu~ 

ron Aaron Lombroso y Cefora levi. 

Descubridor de la Antropolog1a Criminal, como el -

mismo lo manifestaba, que es citado por Marco del Pont, en su --

obra 11 Penologt.a y Sistema Carcelarios", conincidio con "Lombroso 

y este dijo que si el no hubiera inventado la antropalogt.a crimi

nal lo habría hecho Salillas". (25) 

(25) Marco del Pont "Penologia y Sistemas Carcelarios) Pag. 59 
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A la edad de 15 años, Cesar Lombroso, escribió en

tres otras cosas, dos monografias: "Ensayos sobre el Estudlo de -

Historia de la Republica" y "Ensayos sobre la Agricultura de For

ma Antigua", publicados en 1852. ~l movimiento revolucionario en 

que vivió le produjo el inmenso amor a la libertad, para toda fo_E 

ma de libertad, la fe profunda en el amor y el realismo humano. -

Partidario del nuevo regirnen producto de la revolucion francesa, 

tuvo desprecio para todo lo que es etiqueta, formalismo, conven-

ci6n, exhibici6n exterior, lujo, servidumbre, para todo lo que -

hay de tribial en la palabra 11 aristocrático". 

El encuentro en 1850 con Paolo Marzolo, rn~dico, f,! 
16sofo, historiador, naturalista, de familia noble y liberal, --
ejerci6 una gran influencia en el joven Lombroso, corrió a Pavia 

para inscribirse en la Facultad de Medicina. El dia 13 de Marzo -

de 1858 consigue el doctorado con pleno honor a la edad de 23 a-

ñas. 

El 15 de Abril de 1876 publica en Milán su obra -

que habria de inmortalizarlo "Tratado Antropolog1co Experimental 

del Hombre Delincuente", obra que dio vida a la escuela positiva 

y que el 15 de Abril de 1986, cumplió un Centenario de vida. 

Este tratado resumía en doscientas paginas, todas 

las investigaciones de Lombroso y comprendía el examen sistemáti

co, somático, sensorial, anatómico, esquelético de un gran numero 

de criminales, el estudio de su alma, de sus costumbres, de sus -

pasi6nes. La comparacion con los locos y los anormales y la con-

clusion de que los criminales son una especie de locos que repro

ducen los caracteres propios de nuestros abuelos hasta llegar a -

los animales; Que son individuos atávicos. 

Esta obra influyo en forma considerable para inte~ 

sificar los estudios sobre los problemas carcelarios. El maestro 

Lombroso para desarrollar sus experimentos y pbservaciones, visi

t6 cárceles dejando escritos valiosos sobre arquitectura, persa--
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nal, educaci6n, administración de prisiones. Al principio defen-

di6 el regimen celular, pero después lo tacho de ser causante de 

suicidios y torturas. 

Fundador con Enrice Ferri de la nueva escuela de -

antropología criminal y de derecho penal, el enCuentro entre mae2_ 

tro y discípulo fue en Turin en 1879. En ese mismo año llega ante 

el maestro Lombroso, otro gran discípulo Rafael Garofalo. 

La época de oro de Lombroso se da entre los años -

1882-1889. Italia estaba preparando su nuevo código penal por inl 
ciativa de Zanardelli, simpatizador de la antropología criminal, 

Ferri que solo contaba con 23 años había sido nombrado integrante 

de la comision. 

Lombroso lo combatió en tres puntos: 
1.- Porque este proyecto, no tenia en cuenta el r~ 

gionalismo que en un pais poco unificado como era Italia, tenia 

enorme importancia. 

2.- Porque ofrecia excesiva suavidad, que habría 

de producir graves perjuicios al pais, dada su naturaleza. 

3. - Por no haber tenido en cuenta los dos únicos -

medios que existian, con las instituciones penales de entonces, -

para frenar el delito: La pena en vida para los reincidentes y el 

manicomio criminal para los locos. 

"Murió como habia deseado morir, corno mueren las -

plantas en el bosque y las aves en el aire, adormeciendose confi~ 

do en los brazos de la naturaleza, que habia sido su creador, su 

guia, su educador, la inspiradora de su vida. Murió como en la -

brecha, el mismo d1a en que corregia la ultima palabra de su li-

bro, en el cual daba la última batalla; muri6 sencillamente, con 

todos sus seres queridos y solo con ellos. Después cuando un obs

curo f~retro lo quitó de la luz del d1a, fue llevado, contra mu-

chas dudas burocraticas, a su laboratorio: Para que aquel cerebro 

aquel corazón, aquellos miembros que con tanto amor habian inves

tigado la naturaleza, pudieran servir, como el lo habia deseado, 

a explorar otros secretos. 
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Era un esplendido d!a de octubre: Hasta su Gltima 

morada lo siguieron el canto de los p~jaros y el perfume de las -

flores, con el pueblo afligido, y el sol que el adoraba lo envol
vía en sus rayos mas ardientes en el pequeño cuarto donde fue de

jado solo. 

Desde hacia unos seis meses, el deseaba impaciente 

aquel d!a; Habia amado la vida con la intensidad de quien sabe y 

puede gozarla con todos los sentidos, con todo su intelecto, pero 

no sabia que hacer con una vida llena de enfermedades, forzosame!l 

te tranquila, en la cual la enfermedia impedía la lucha y temta -

la muerte. Uab!a amado demasiado: sabia que era demasiado amado -
para creer que todo acabara cuando la naturaleza hubiera separado 

los elementos de su materia. Tenia la segura certidumbre de que -

dejaba en nuestras carnes, mas aun que su alma, su obra. El no d~ 
ba importancia a la diferencia de inteligencia, de sexo, de edad, 
tenia fe en el amor y pensaba que el amor puede triunfar de todo: 

del tiempo, del espacio y tambien del genio. 

Tenia entonces setenta y cinco años. Nacido en ---
1835 y apagado antes de la guerra mundial, su vida transcurri6 en 

el peri6do mas bello para nuestra Italia, despues de las terri--
bles convulcione·s de la Revoluci6n Francesa que todo lo hab.ta de_! 

tru!do, se estaba reconstruyendo. Cuando Italia, despues de unos 
cuatroscientos años de servidumbre, estaba sacudiendo el yugo y -

alcanzaba por primera vez su libertad y unificacion. Feliz momen

to, del cual el, mas que otro, podía gozar, pues su alma f~rvida 
de amor tumultoso, de imaginaci6n, de ardor, su mente rápida, se~ 

sitiva y comprensiva, convenía a un peri6do reconstructor. 

Como un gran lago al cual llegan las corrientes de 
los montes, que despues se difunden por mil pequeños arroyos en -

la planicie, en su larga vida se concentraron y difundieron todos 

los problemas, todas las pasiones, todos los asuntos que agitaron 
al mundo en su siglo: Ante el romanticismo, con un puro amor de -
poes!a, del arte, de la filosofía historica. Despues el posotivi~ 

rno, que fue una reacci6n, desconfiando de los impulsos y de las -
teorías, proponiendose solo estudiar los hechos y descubrir con -
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la guia de los hechos la razon de ellos; Despues el tumultoso pa

triotismo, que deseaba gloria, libertad, prestigio para nuestro -

pais. Y despues aun, el idealismo político, cientffico, que quie

re renovar el viejo menda jurídico, m~dico, social. El idealismo 

economice que quiere dar al pueblo nuevas bases materiales, el i

dealismo esp!ritual, por ultimo, que busca tambien en el mas alla 

la solucion de los problemas humanos. La naturaleza, haciendolo -

vibrar tan apasionantemente con el mundo circundante, dándole tan 

viva imaginaci6n, una intuición tan profunda, un conocimiento am

plio y fácil de los hombres y una penetracion de las cosas, tal -

vez lo habia preparado para ser poeta, y el habría sido poeta en 

otros tiempos; Pero los tiempos en los cuales vivi6, prácticos -

excelencia, no pedían desquisiones poeticas, sino solo la posibi

lidad que se diera a los hombres de vivir mejor y sufrir menos. 

Sensible como todos los poetas a las aspiraciones 

del momento, fue materializador y misionero de esta idea. Y por-

que precisamente este gran ideal fue su guia, sus descubrimientos 

permanecieron, pues no se dejo tentar por los pequeños asuntos 

que sirven para recibir premios, ganar c~tedras, sino solo por -~ 

por los problemas cuya solucion pudiera ayudar a los hombres a vJ:. 

vir mejor y sufrir menos, y de los cuales los hombres conservan -

el recuerdo. 

Por esta razon sus teorias quedaron, pues la ley -

que lo habia guiado a descubrirlas lo inducia a no encerrarlas en 

formulas misteriosas,como lo hacia la ciencia contemporanea, sino 

que lo excitaba a expresarlas con el ardor, la viveza, la clari-

dad necesarias para hacerlas accesibles a una humanidad a la cual 

estaba ligado por el mas profundo de los vinculas: El amor. 

Y es porque sigui6 su ideal, por lo que, aun con-

tra el desprecio de los grandes, conservo hasta lo Qltimo la pos.!. 

bilidad de gozar, pues asi estuviera en lucha con el mundo entero 

nunca lo estuvo consigo mismo, y por eso cerro sus ojos cansados 

sin haber abandonado nunca los brillantes ideales que habían ilu

minado la alborada prometedora de su juventudº. (26) 

(26) Gina Lombroso de Ferrero "Vida de Lombroso" Pag. 233 
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b) ,- PRECURSORES DEL PENITENCIARISMO EN MEXICO. 

l.- MANUEL DE LARDIZABAL Y URIBE (1739-1820), En -

el pr6logo que hace Javier Piña y Palacios, a la obra "Discurso -
Sobre las Penas 11 de Manuel de Lardizábal, manifiesta que este 11N_! 
ci6 en la hacienda llamada San Juan del Molino de la Provincia de 

Tlaxcala en el Obispado de la Puebla de los Angeles a 22 de Di--

ciembre de 1739 11
• (27) 

A continuación transcribo, algunos conceptos que -

sobre la vida de Lardiz~bal, manifiesta Javier Piña y Palacios; -
11 Fue de la edad de 11 años en 1749 colegial del real y mas anti-

gua de San Idelfonso de M€jico, donde estudio las bellas letras y 

la filosofía y dio principio al de la Jurisprudencia. Habiendo P.! 
sado a España en 1761, curso la universidad mayor de Valladolid -

las catedras y girnnacios de u~o y otro derecho, distinguiendose -

ventajosamente entre sus contemporáneos y admirándose sus talen-

tos y progresos literarios de los doctores de aquella famosa es-

cuela y de los letrados y ministros de la Real Chanchiller!a". 

Los jurisconsultos españoles Roda, Figuero~, Camp2 

manes, Moñino, Morajaraba y otros, fueron justos apreciantes del 

merito y literatura de Manuel de Lardizábal y los que le propor-

cionaron que el rey le nombrase asociado a la Junta de Tres Cons~ 

jeras de Castilla, encargados de formar y extender el nuevo c6di

go criminal llamado "Carolino", considerandole el rey para una -

plaza de Oidor de la Real Chanchiller!a de Granada, conclu!da y -

aprobada la obra del c6digo, fue nombrado Fiscal de la Sala de A! 
caldes de Corte y sucesivamente Fiscal del Supremo de Castilla, -

Consejero y Camarista. 

Quintiliano Saldaña, afirma que era la primera vez 

que se hablaba de código penal en ~spaña y en el mundo, pues Fra~ 

cia no lo tuvo sino hasta Octubre de 1791, desgraciadamente el m_! 

nuscrito de Lardizábal se perdi6, pues de haber sido ampliamente 

(27) Manuel de Lardizabal. "Discurso Sobre las Penas" Pag. VIII 
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conocido, nadie le hubiera disputado ser el autor del primer c6d.!, 
go penal de la humanidad. A la caída de Carlos IV, Lardizábal fue 
nombrado miembro de la regencia, cargo que desempeño con mayor tJ:. 
no. Finalmente al restablecimiento de la monarquía de Fernando -

VII, fue nombrado Ministro Universal de las Indias. SegGn el pro
fesor Higinio Vazquez Santa Anna, "en estas eleVadas funciones, -

hizo lo mas que le fue darle para beneficiilr a los nacidos en la 
Nueva España, se revel6 un patriota esclarecido y un celoso defe!!, 
sor de los intereses de los colonos americanos, a su iniciativa -

se promulgaron reales 6rdenes que tenían que hacer menos dura la 
suerte de los vencidos y laboro incansablemente por el triunfo de 

la justicia para las posesiones de ultramar 11
• 

Poi· entonces, Manuel de lardizábal y Uribe, publi
có en la península ºDiscurso Sobre las Penas Contraído a las le-

yes Criminales de España para Faciliatr su Reforma" (1782), en su 
obra cita varias veces al marqu~s de Beccaria e incluso trascribe 
su texto. De ahi que erroneamente se creyo que era un simple glo

sador del autor milanes. No obstante, Lardiz&bal en buena parte -
lo cofltradice con fundamentos propios. Tanto Salillas como Jim~-
nez de AsGa sostienen que el Discurso sienta los principios y ba

ses de la cultura penol6gica y penitenciaria española del siglo -

XVIII, definiendo la 11 postura española" en el movimiento europeo. 

La adrniracion que profesa Salillas, por Lardizábal 
llega al grado de que el primer volumen de su biblioteca crimino-
16gica y penitenci~ria lo dedica a transcribir la obra de aquel -

(1916), y en otro volumen de la misma colecci6n y año (La Roche-

foucaurt, Carceles de Filadelfia), vuelve a referir su pensamien
to, Lardizábal -escribe en el prefacio- condena la organizac6n p~ 
nitenciaria existente en nuestro pais y preconiza nuevos rumbos. 

Y seguidamente transcribe su pensamiento: 11 La pena de galeras -d.! 

ce en el Discurso, Pag. 197- y de las minas de azogue que antes -

estaban en uso; se han abolido anterarnente, y solo han quedado -
las del presidio, arsenales y trabajos pGblicos. La experiencia -
acredita todos los dias, que todos o los mas que van a presidios 
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y arsenales vuelven peores y algunos altementc incorregibles ....• 

Esto prueba la indispensable necesidad que hay de establecer ca-

cas de correción, de que hablaré dcspu~s, sin las cuales nunca P2 

drán proporcionar las penas, de modo que produzcan el saludable -

efecto de la enmienda, en los que aun sean capaces de ella; y fi

naliza Lardiz§bal:"¡cuanto mejor y mas conveniente sería prevenir 
con suavidad estos males por medio de la educación, que haber de 

recurrir al rigor de las leyes para corregirlos! 11
• (28} 

Atisbo una concepción sociológica del delito, Lar

diz~bal analizó varios de sus factores, señalando la influencia -

del tema en estos t~rminos: "Hasta la situación y el clima del -

pais deben tener influencias en las leyes penales respecto de --
ciertos delitos". 

Fué uno de los que señalaron con mas insistencia -

la importancia del freno moral para evitar la propagacion del de
lito: 11 Y a los hombres -dice Lardizábal- inclinados ya por su na

turaleza a la libertad e independencia, se les quitar6n freno y -
saludable temor de la religion, ¿Que puede esperarse, sino albor2 
tos, sediciones y desordenes monstruosos que, teniendo en una agi 
tacion continua·a la república, la precipitan al cabo en la anar

quía y por consiguiente, en su total ruina?". 

Actualmente se registra un movimiento universal en 

favor del menor, que ha llevado a la legislaci6n criminal a tra-

tarlo en forma especifica con un espíritu tutelar y educativo al 
margen de la represi6n para adultos. Pero corresponde a Lardizá-

bal haber sido uno de los iniciadores de tan saludable reforma, -

por ejemplo, se ocupa del problema de la mendicidad con relacion 

al menor: "Si no se ponen los medios necesarios para dar indisti,!! 
tamente a todos los niños una educaci6n correspondiente a su cla

se, de cualquiera que sean, jam§s se extinguirá la mendicidad, e~ 

te recurso sera fácil y provechoso a los holgazanes y gente perd! 

(28) Elias Neuman 11 Prision Abierta" Pag. 66 
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da como fatal y funesto a la sociedad" 

Sus estudios y observaciones sobre las penas cata

logan a Lardizábal como uno de los fundadores de la moderna peno

log!a, que como se sabe se ocupa del estudio de las penas y demás 

medidas de sequridad, am~n de las instituciones carcelarias, asi 

hablando sobre la atrocidad para castigar los delitos con penas -

excesivas nos dice: "No habrá hoy, por ejemplo, un juez que se -

atreva a mandar cortar la lengua al blasfemo, y la mano al escri

bano falsario, sin embargo, de que estas son penas impuestas a e~ 

tos delitos por leyes que no estan expresamente derogadas por o-

tras". 

Sobre la discriminación de castigos, indica acert~ 

<lamente, que cuando las leyes imponen pena capital indistintamen

te al ladr6n que roba y asalta en un camino y al que se contenta 

solo con robar dan origen a lo siguiente: "El ladr6n que sabe que 

mate o no mate, ha de sufrir la pena capital, por el solo hecho -

de haber robado en un camino, quita la vida al que roba porque e~ 

te es un medio de ocultar su delito y evitar el castigo o a lo m~ 

nos, dificultar y dilatar la prueba". 

Respecto a la funci6n de la pena indica que es un 

verdadero tratamiento para el delincuente pues, "No estuviera --

bien regida una sociedad si faltasen modos para contener los ---

transgresores en el débito de su obligaci6n. Este oficio tiene la 

pena, que en el desarreglo de los miembros de la comunidad, es de 

la misma eficacia que la medicina en la enfermedad del cuerpo na

tural, se medicina al miembro en interes que hay esperanza de su 

restablecimiento, pereida esta, se corta y aparta, para que no in 

ficione el resto del cuerpo". 

En su "Discurso Sobre las Penas", tiene agudas ob

servaciones sobre la naturaleza de las mismas, por ejemplo, ha--

blando sobre la pena de infamia, la considera inútil para aque--

llos delitos arraigados, como el duelo, y que generalmente comete 
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la nobleza. La ley que declare mal caballero al que trate ~e ven

garse por si de su enemigo, decia Lardiz§bal, "usada con tino y -

discreci6n, podra evitar muchos delitos, particularmente en un g~ 

bierno monárquico, cuyo principio es el honor". 

Sin duda que Lardizábal, ha sido uno de los que -
con mas precisi6n ha estudiado el efecto intimidativo de la pena 
y a ciencia cierta de que -afirmaba- el que un delito he de ser -

infaliblemente castigado, es un freno muy poderoso para contener, 

aun cuando las penas sean moderadas. 

La preocupaci6n del eminente jurisconsulto tlaxca! 

teca era la de que las penas corrigieran, debidamente al reo, --
pues se podr!a juzgar de ellas por sus resultados. En esa virtud 

censuro las penas de galeras y de trabajos forzado, ya que decia 

"que los que sufr!an estas penas, se volvian peores y algunos a! 

tamente incorregibles 11
, palabras que deben meditar nuestras auto

ridades, empeñadas en conservar la transportación a las Islas Ma

rias, pena que la experiencia mundial ha desahuciado y ha confir

mado el indice de reincidencia entre nosotros, pues los que su--

fren relegaci6n en tal colonia penal, vuelven como decia Lardizá

bal, peores de éomo se fueron. 

En el Discurso Sobre las Penas, despues de dar a -

Lardiz~bal, una idea general de la gistoria de la legislación cr! 
minal, trata de cinco capitulas: 1.- De la naturaleza de las pe-

nas, de su origen y de la facultad de establecetla y regularlas -

que reside en la poteStad. 2.- De las cualidades y circunstancias 

que deben concurrir en ellas para ser utiles y convenientes. 3.
De su objeto y fines. 4.- De su verdadera medida y de la de los -

delitos. 5.- De los diversos generes que hay de penas y de las -

cuales puede usarse o no con utilidad de la republica. 

Pocos datos sobre la vida de Lardizábal, existen -

en la ~poca de Fernando VII, se sabe que volvio a Madrid en 1814, 

y alli muria el 25 de Diciembre de 1820. En la silla de la Acade-
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mia lo sucedio Martínez de la Rosa. Es de Lamentarse que no se h~ 

ya reconocido en toda plenitud la obra de Lardiz5bal, ya que no -

se le rindi6 ni se le ha rendido el tributo que merece, ya que -

puede rivalizar con el insigne Beccaria y su aportación que hici~ 
ra al penitenciarismo es de incalculable valor, ya que sirve de -

base a la pennlogía moderna. 

2.- ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO. Originario de Méxi 
co Distrito Federal, realizando sus estudios en esta ciudad, don

de en 1850 obtuv6 el título de Abogado. El presidente Benito Juá

rez, lo design6 en 1868, para que formara parte de la comisi6n 
que tendría a su cargo la redacción del C6digo Penal Mexicano. 

Los abogados de la Reforma, estaban sometidos a la 
influencia francesa, leían a los enciclopedistas y filos6fos del 

siglo de las luces. En aquella época la penetraci6n sajona no ha

bía iniciado por la falta de comunicaciones, por eso, años des--

~ú~s al presidente Miguel Lerdo de Tejada, se le atribuiría que -

al comenzar la construcci6n de los ferrocarriles, hizo el coment~ 

ria de que no era conveniente desrrollarlos hacia nuestra fronte

ra norte, pues entre los Estados Unidos y México, entre mas gran

de fuera el desierto era mejor, lo cual se explicaba porque aun -

estaba fresca la herida que nos habían inferido en 1847. Mártinez 

de Castro había formado su cultura penal principalmente con la -

obra del celebre Ortolán y con el excelente tratado de Chaveau y 

Helie, asi corno tambien la influencia de Beccaria, de Lardizábal 

y del fil6sofo Bentharn. 

El gobierno de Juárez, al triunfo de las armas re

publicanas en Querétaro, encomendo a dos comisiones por acuerdo -

del ministro de justicia, licenciado Jesas Terán a una del proye~ 

to de c6digo civil y a la otra, la hechura de un código penal, p~ 

ro ya desde 1861 había funcionado bajo la presidencia de don Ant~ 

nio Mart!nez de Castro, una comisión para las leyes criminales, -

cuyos trabajos se vieron interrumpidos por la intervenci6n franc~ 

sa. Pero reinstaurada la paz y gracias al talento y gran labor de 

Martinez de Castro, que tambien presidi6 la nueva comisi6n, se p~ 
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do dar fin a la confecci6n del primer c6digo penal mexicano, fue 

auxiliado por los abogados Don Eulalia M. Ortega, Don Manuel Or-
tiz de Montellano y Don Idalecio Sánchez Gavito, secretario este 
Ultimo de la comisi6n y uno de los que mas ayudaron al principal 
redactor. 

La primera lección que se desprende de la vida de 

Mart~nez de Castro, es el profundo respeto por la Constituci6n, -

pocas leyes secundarias han seguido el espíritu de nuestra ley -
fundamental, tan estrictamente corno con el c6digo penal hecho por 

tan gran jurista. A ello contribuy6, tambien el que los hombres -
de aquel tiempo que habia organizado al pais sobre bases genuina

mente liberales al cabo de costosos derramamientos de sangre, --
veían en la Constituci6n la consolidaci6n de sus mas caros prin-
cipios, era para ellos un documento sagrado, cuya observancia y -

respeto deb!a comenzar por sus mismos autores. En el orden filos~ 
fice, Mart!nez de Castro respiraba el ambiente creado por la fam2 
sa escuela clasica, que como se sabe entre otras cosas se caract~ 

riz6 por el método abstracto 16gico que uso en la redacci6n del -
c6digo penal. Esp!ritu analítico y metodice, al consagrarse a las 

tareas legislativas, ordeno el c6digo penal distribuyendo las ma
terias en forma ~rreprochable y enumerando los delitos con sus c~ 

racter!sticas completas y singulares, tanto en la ley penal como 
en la exposici6n de motivos de la misma, Mart!nez de Castro hace 

gala de un estilo claro y sencillo, para él, la ley no es un tex

to de doctrina y el legislador no debe hablar en tono persuacivo, 
sino ordenar en forma clara, natural, pues una ley sin precision 
da origen a conflictos y controversias, su razonamiento 16gico y 

su pasi6n por la justicia, lo llevan a concordar los delitos con 
las penas; asi, por ejemplo, nos dice que siendo la codicia el m~ 
vil en la mayor parte de los delitos, lo hizo delinquir, y ya se 

sabe, agrega "Cuan conveniente en que haya analog!a entre el del.!, 
to y el castigo"·. 

En cuanto a la interpretaci6n de la ley, es parti

dario de que los jueces consulten la ciencia del derecho para pe-
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netrar en el verdadero sentido de la misma, averiguando las razo
nes que se tuvieron al dictarla. Hay tres cuestiones fundamenta-
les que examinar en el area penal: El delito, el delincuente y la 
pena. Las tres fueron motivo de minuciosa observacion de la real! 
dar, nos dio una definici6n objetiva del delito, buscando la adaE 
taci6n de la ley al medio social para el cual iba a regir, es por 
esto que, apesar de sus sentimientos cat6licos, es partidario de 

la pena de muerte, pues afirma que su supresi6n seria peligrosa, 
11 En una nacion como la nuestra, despoblada, montuosa, con p~simas 

carceles, con una policía todavia imperfecta, que ha estado en -

guerra continua por espacio de sesenta años, con su industria y -

comercios abatidos, y en los momentos en que empieza a restable-

cerse la seguridad". Pero en principio, el compartia la idea de -

Carlos Lucas, de que "Sean cual fuere el talento de los hombres -

ilustrados que defienden la subsistencia de la pena de muerte, no 
podia luchar largo tiempo contra la irresistible fuerza de la ci
vilizaci6n cristiana, que debe borrar de nuestros c6digos crimin~ 

les esa ultima huella del Talion", para cuando nuestras cárceles 
-agregaba Mert!nez de Castro- se conviertan en verdaderas penite~ 
ciarias en donde los presos no puedan fugarse, entonces podrá ab2 
!irse sin peligro la pena de muerte, ese deseo que tanto enalte-

ci6, de que la ley sirviera para M~xico, de acuerdo con sus nece
sidades por tristes que fueran, fue obra de su saber sociol6gico, 
ya que apesar de estar bajo la influencia de las teorias del ilu
minismo franc~s, critica la del contrato de Juan Jacobo Rousseau 

en esta forma: 11 Ya no se busca el origen de la sociedad en un ca~ 
venia de los asociados, sino en la naturaleza misma. El estado s~ 
cial es una necesidad moral del hombre, es un deber que se le ha 

impuesto para su propia felicidad, porque es tan inherente a su -
naturaleza el ser sociable, como el ser libre, sensible e inteli
gente11. 

La integridad moral de la que siempre gozo Mart!-
nez de Castro, quedo demostrada en el momento, en que el gobierno 
al cual sirvi6,"habia reaccionado frente al clero y combatido el 

poder Y las riquezas de la iglesia, no tuvo empacho en afirmar --



50 

que la regeneraci6n de los presos s6lo. se obtendr!a merced a una 

instruccion moral y religiosa. Su honestidad espiritual y sus se~ 
timientos cristianos, lo llevaron al t~rmino de la guerra de Re-
forma a predicar la conciliaci6n entre sus compatriotas. Asi lee
rnos en la exposicion de motivos del titulo preliminar de el c6di
go: El estado de anarquía en que hemos vivido largo tiempo he se~ 

brado la desconfianza entre los ciudadanos, ha engendrado odios y 

rompiendo los v!nculos sociales, ha sido causa de que todos se -

aislen, de que cada cual no piense sino en sus interes privado y 

se desatienda del bien general, de ahi que las autoridades no ha

yan contado con la coperaci6n de los particulares, y que por fal

ta de ella no haya podido afianzarse y corregir". 

Don Miguel s. Macedo, el gran penalista mexicano -

desaparecido algunos años, sol!a decir en su cátedra que si Martf 
nez de Castro no hubiera sido mexicano, su obra seria considerada 

y estudiada internacionalmente. Tal elogio no es exagerado, Martf 
nez de Castro se anticipó a muchas de las teorías actuales y reb.e_ 

s6 las de la escuela clasica cuyos postulados le toco vivir. su -
plan por escrutar la realidad y laborar de acuerdo con ella la -
norma jurídica que le había de regir, ser!~ despu~s uno de los -
principios cardinales del positivismo. Su gran preocupaci6n por-

que al lado de las penas propiamente dicha existieran medidas pr!:. 
ventivas, segun lo han reconocido algunos juristas italianos, en
tre ellos el Dr. Belloni, nos obliga a considerar a Mart!nez de -

Castro como un precursor de las ideas penales modernas ya que an
tes que la escuela positiva lanzara su c~lebre clarinada sobre la 

decadencia de las penas, el abogado mexicano, siguiendo el viejo 
proloquio m~dico, sostenta que más val!a prevenir los delitos que 

castigarlos. Finalmente ahora que en los congresos intenacionales 
doctos tratadistas reclaman que al lado de los c6digos penal y de 

procedimientos criminales, exista un ordenamiento que trate de -~ 

ejecucion de las sanciones, conviene señalar que Mart!nez de Cas
tro, ya en 1871 propugnaba por un c6digo penitenciario que se oc~ 
para de esta materia. 
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La obra de Mart!nez de Castro, representa uno de -

los esfuerzos legislativos mas importantes en M~xico. Es verdade
ramente sencible que nunca se le haya honrrado entre nosotros de 
acuerdo con la gloria que merece. Por esta situacion la Academia 
Mexicana de Ciencias Penales acorde rendir hom:naje a su memoria 

y colocar su retrato en el lugar de honor. Porque no solo como j~ 

rista merece tal distinción, sino tambi~n como colaborador del g2 
bierno de Juárez, ya que moralizo como pocos funcionarios a nues
tros tribunales, su famosa ley que se llamo de "tinterillos" ten

dr!a que proteger a los litigantes pobres, de los manejos malavo
los de los abogados, lo cual nos revela su constante preocupación. 

por servir a la colectividad que formaba parte. Su muerte acaeci
da en la Ciudad de M~xico en 1879 y sus restos descansan en el -
pante6n del Tepeyac, su vida tambien fue un ejemplo no solo por -
su sabiduria y sencillez, sino por su modestia; al terminar la e~ 

posici6n de motivos de su c6digo dice: "¿ Como podr!arnos creernos 
y antes de dar feliz remate a un c6digo penal, sabiendo que esta 
es la parte mas dificil del derecho y que exige multitud de cono

cimientos en otras ciencias que hoy se consideran como accesorias 
de aquellas ? ¿ Como podiamos esperar que nuestro trabajo saliera 

sin defectos cuando los tienen los códigos de otras naciones, sin 
embargo de haberlos formado sus mas eminentes jurisconsultos y de 

que algunos han sido corregidos varias veces?". Tenia·razon el -

maestro Macedo, cuando en su trabajo presentado al Tercer Congre
so Cienttfico Panamericano, señalaba que Mart!nez de Castro po--
dr!a parangonarse a los mas ilustres sabios europeos del siglo -
XIX por su alta intelectualidad, por el progreso y la perfección 
de las doctrinas que utilizo para la redacción de la ley penal m~ 
xicana, con la circunstancia de que Mart!nez de Castro y sus com

pañeros trabajaron en condiciones personales y en circunstancias 

mucho menos favorables que los juristas y filos6fos europeos, que 
han llegado a elaborar la nueva ciencia de la crimin6logia. 

3.- MIGUEL S. MACEDO. Oiscipulo de Gabino Barreda, 
instructor del positivismo en México, causa esencial de que su 

forrnaci6n como jurista haya tenido acentuada influencia de esa f! 
los6fiaª 
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En agosto de 1881 integra una comisi6n para un pr~ 

yecto de la penitenciaria de la ciudad de México, que fue termin~ 

do el JO de Diciembre de 1882, basado en el sistema de Croft6n o 

irland~s, terminándose la construcci6n en 1897. La celebre pri--

si6n mexicana fue inagurada el 29 de Septiembre de 1900, por el -

entonces presidente general Porfirio Diaz, siendo designado como 

director de Lecumberri este gran jurista. 

Durante el discurso inagural de lo que posterior-

mente seria llamado "Palacio negro de Lecumberri", Miguel s. Mac.! 
do expreso, "Corregir al delincuente corregible y castigar sin Í!l 

farnia ni honrrar al delincuente 11
, tuv6 en cuenta no solo la corr,! 

cci6n moral del delincuente, sino tambi~n su alimentaci6n y hasta 

la comunicaci6n con el mundo exterior. 

Sobre el eficaz funcionamiento de la institución -
de la libertad preparatoria y sus requisitos es válido, aún hoy -
el certero comentario de Miguel S. Macedo: "Debe tenerse presente 

ante todo que la libertad preparatoria, lo mismo que cualquiera -
otra institución, no puede subsistir por si sola y menos aún ro-
deada de circunstancias cuyo efecto tienda a contrariarla y a es
terilizarla o vdlverla nociva, sino qUe necesita condiciones ade
cuadas para funcionar bien, y esas condiciones han faltado total
mente y faltaran todav!a entre nosotros. La libertad preparatoria 
exige: 1.- Prisiones de regimen bastante duro para hacer represi
vas las penas, y suficientemente organizadas para permitir la ob

servacion y conocimiento de cada preso, a fin de juzgar de su ín

dole, de su conducta y de su reforma moral. 2.- Juntas protecto-
ras que sostengan moral y materialmente a los liberados durante -

el tiempo inmediato posterior a su salida de la prisión y que --

coadyuven su vigilancia. 3.- Policía que vigile a los liberados -
para conocer su conducta durante la libertad preparatoria y que -

los reaprenda, siquiera en la mayori& de los casos, cuando come-

tan nuevos delitos, observen mala conducta o se sustraigan a su -
vigilancia; y 4.- Medios de identificaci6n bastantes para que, si 

los liberados comparecen nuevamente ante la justicia o ingresan -
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en una caree!, no puedan ocultar su calidad". 

4.- JOSE ALMARAZ. Exponente lúcido y brillante del 

positivismo mexicano y autor del C6digo Penal de 1929. Fundador -
de Prevenci6n Social, hombre de gran sabiduría quien lucho con e~ 
tusiamo para abrir una nueva etapa penal en México, autor de una 

obra ti~ulada "El Delincuente", su c6digo tuvo una vida ef!mera, 

en menos de un par de años de vigencia, se le había sustituido -

por otro ordenamiento. 

Marco la decadencia del jurado popular en México, 

suprimi6 la pena de muerte1 Fundo el Consejo Supremo de Defensa y 

Prevención Social, origen del Departamento de Prevenci6n Social. 

Jase Almaraz es contrario a la idea de expiación que se tenia al 

fin de la pena, como si fuera un "pecadoº y reflexiona que debe -

ser de protección, de defensa de la sociedad contra los indivi--

duos peligrosos, sostenidas de otra idea progresista de educación 

para la vida social al sostener: "Ya que la mayor parte de los d~ 

lincuentes no deben perderse para la sociedadº, en la individual±_ 

zaci6n judicial de la pena, no solo se debe valorar la temibili-

dad sino que 11 Debemos observar tambi~n su capacidad de adaptación 

social y sus posibilidades de educación y de enmienda". 

Jose Alrnaraz, decia de la ejecucion de las senten

cias, es el problema práctico de mas trascendencia en la legisla

cion penal, sin una buena ejecucion de sanciones, es ut6pico pre

tender compartir el delito. La administracion penitenciaria al r~ 

cibir al recluso, solo sabe que fue sentenciado. Se preocupo por 

la preparación del personal penitenciario y la formación de una -

carrera de criminólogos del medio y funcionarios penitenciarios y 

otro para empleados carcelarios, con una duración de un año, com

prendiendo estudios teóricos y practicas. 

Lucho en f orrna denonada y tenaz por la transforma

ción de las prisiones y fue enemigo del sistema celular, al que -

consideraba absurdo, inhumano e inutil. Su influencia para bien -



54 

del penitenciarismo es indudable, asi como para el derecho penal 
mexicano. 

Jase Almaraz, muri6 oscuramente corno autor notable 
de progresos que ha refrendado la historia posterior del derecho 
penal. 

5.- SERGIO GARCIA RAMIREZ. Hombre culto, visiona-
ria y penitenciarista fil~ntropo de vocaci6n, su labor pionera y 

progresista ha trascendido las fronteras de México. Ap6stol de la 

praxis penitenciaria de ideas claras sobre quehacer, inaugur6 un 
edificio nuevo, sencillo y funcional; Preparo a un personal peni

tenciario no contaminado y encausado en la vida del tecnicismo y 

logro la formación del Organismo Técnico Interdisciplinario, hizo 

realidad el Patronato de Presos y Liberados y mas tarde la expe-
riencia de una prisi6n abierta. 

Se inicio como director de Lecumberri en su ultima 

etapa, posteriormente fue nombrado Director del Centro Penitenci~ 
rio de Almoloya de Juárez, en el Estado ~e Mexico; Inspirador de 
la Ley de Normas Mínimas. El centro penitenciario dirigido por el 
Doctor García Rainírez en el Estado de Mexico, fue un centro pilo

to en el país y al que han visitado investigadores extranjeros p~ 
ra constatar los aciertos del mismo. He aquí algunas consideraci~ 
nes sobre dicho centro: En primer lugar se ajusta al espíritu del 
artículo 18 Constitucional, al organizar el sistema de ejecuci6n 
de penas sobre la base del trabajo, tendiente a la readaPtaci6n -
social del delincuente, pero por medio de un sistema progresivo -

t~cnico, con peri6dos de estudio y diagn6stico, tratamiento y --

reintegración. 

García RQmirez, viviendo intensamente la problemá

tica carcelaria, logra consolidar el anehelo que durante muchos -
años sus predecesores reclamaron; Una reforma carcelaria t~cnica 

humanitaria, penetrando así las ideas de necearía, Montesinos, M~ 

conochie, Lardizábal, en las gruesas y viejas murallas de un pen_! 
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tcnciarismo arcaico y caduco. 

Como subsecretario de Gobernación continúa su obra 

con visión firme crea el Instituto de Ciencias Penales y los lab2 

ratorios de derecho penal, criminologia y criminaltstica. 

Como Procurador General de la Republica, fue uno -

de los autores intelectuales de la Ley Contra la Tortura, dejando 

constancia una vez mas de su sólida formacion humanista y lucha-

dar incansable del progreso de la sociedad, adrninistracion de ju~ 

ticia y de la patria. 

Entre otros destacados precursores del penitencia

rismo mexicano, podemos nombrar a Raul Carranca y Rivas, Jase An

gel Ceniceros, Alfonso Teja Zabre, Celestino Porte Petit, Alfonso 
Quiroz Cuarón, Javier Piña y Palacios, Luis Rodríguez Manzanera, 

Antonio Sanchez Galindo, entre otros. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES DEL SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO. 

a).- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PENITENCIARISMO. 
l.- EPOCA PREHISPANICA. El derecho penal precorte

siano fue rudimentario, stmbolo de una civilizaci6n que no habta 
alcanzado la perfección en las leyes, es decir, el máximo de evo
luci6n moral de acuerdo con una cultura valorativa. 11 El derecho -
penal mexicano -ha escrito Kohler- es testimonio de severidad mo

ral, de concepción dura de la vida y de notable cohesión poltti-

ca. El sistema penal era casi draconiano. 

Es fácil entender, que el derecho penitenciario -

precolonial -al menos ciertos elementos rudimentarios de lo que. -
hoy llamamos derecho penitenciario- fue igualmente draconiano; -
Puesto que las penas son una consecuencia inmediata, inevitable -
de la filosof1a penal. Kohler, alude a tres condiciones que nos -
parece de la mayor importancia: La moral, la concepción de la vi
da y la po11tica. Estas conforman el aspecto exterior e interior 
del derecho punitivo y llegado el caso, el sistema carcelario les 

debe su organización y forma. 

Raul Carrancá y Rivas, en su obra "Derecho Penite!!. 

ciario" nos dice: Entre nuestros pueblos primitivos la cárcel se 
uso en forma rudimentaria y desde luego alejada de toda idea de -

readaptacion social. La severidad de las penas, la función que le 

estaba asignada, hicieron del derecho penal precortesiano un der~ 
cho draconiano. Y como esta era la tendencia, la cárcel aparece -

para siempre en un segundo o tercer plano. Los aztecas solo usa-
ron sus cárceles (cauuhcalli, petlacalli) para la riña y las le-

sienes a terceros fuera de riña. El teilpiloyan, como dice Clavi
jero, servia para los deudores que rehusaban pagar sus creditos, 

y para los reos que no merecian pena de muerte. (29) 
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Los mayas por su parte, nada mas usaban unas jau-

las como cárcel para los prisioneros de guerra, los condenados a 
muerte, los esclavos prófugos, los ladrones y los adulteres. 

Los zapotecos a su vez, conocian la cárcel para 
los delitos: La embriaguez entre los jovenes y la desobediencia a 

las autoridades. 

Por Gltimo, los tarascos empleaban las cárceles p~ 

ra esperar el dia de la sentencia. 

Tan exiguo panorama en materia carcelaria lleva a 

una inevitable conclusión: Nuestros pueblos primitivos desconoci~ 

ron "El valor de la cárcel~ Ahora bien, esto conduce a la conclu

sion; El advenimiento de la cárcel, en la historia se refiere a -
veces a cárceles abominables. 

Miguel s. Macedo, citado por Carranca y Rivas en -
su obra "Derecho Penitenciario", dice: "Que los mexicanos estamos 
desprendidos de toda idea jurídica de origen propiamente ind!ge-
na, peque nuestro derecho es de inspiración española, o sea euro
pea, tal aseveraCi6n se puede aplicar al complejo mundo de la pe
nología ind!gena". (30) Coincidiendo con Macedo cuando afirmaba: 
"El estado de semicivilizacion de los mexicanos (nahoas, maya, -
quiches, etc.) hacia inevitable que sus ideas jurídicas hubieran 
de ceder el puesto sin resistencia, al menos ostencible, a la cu! 
tura española, de indiscutible superioridad bajo todos aspectos. 

Son compresibles las sanciones sociales de los pu~ 
bles precortesianos, pero no son fruto desde luego, de una impor
tante civilización jurídica y ~tica. La enorme diferencia de val2 
res y juicios valorativos entre el estado de semicivilizacion de 
los pueblos precortesianos y la cultura española de que habla Ma-

(29) Carranc:i y Rivas 11 Derecho Penitenciario 11 Pag. 49 
(30) Ob. Cit. Pag, 50 



cedo, se percibe con toda claridad en el castigo estipulado para 
el homicidio, en la penolog!a maya, aan si se trataba de un acto 
casual, los mayas incorporaban a la pena que se cita la esclavi-
tud con los parientes del muerto, por lo que es evidente que, co
rno muchas comunidades africanas, le daban prioridad al interes -
compensatorio para el grupo que habia p~rdido un miembro (verdad~ 

ra reparación del daño) , tal razonamiento que hoy no compartimos 
por diferente progreso axiol6gico. 

2.- EPOCA DE LA COLONIA. Con que razon se ha dicho 
que en la colonia, fue una espada con una cruz en ia empuñadura. 
Por un lado hirió y mat6, por otro evangelizo, durante la ~poca -
de la colonia se tuvo que legislar en parte con dureza y en parte 
con bondad, si bien se piensa que fue contraproducente, pero no -
hubo otro camino. Las nuevas leyes al fin y al cabo, fueron una -
especie de filtro por el que tambi~n paso la cultura española. 

Indudablemente que nuestra legislacion penal le d~ 
be mucho a la legislacion española y el mestizaje jurídico a la -
larga, ha producido una total independencia de criterios que sin 
desconocer los or!genes, deja de ser original y espontánea. 

Durante la Colonia salta a la vista una absoluta -
desorganízaci6n en materia legislativa, de caracteristícas pragm,! 
ticas, que surgta al campas de la misma vida criminal, sin llegar 
a la improvisaei6n. Voluminosos cuerpos de leyes, que se remonta
ban a los primeros siglos de la historia legislativa de España, -
servían de inspiración y modelo en esta ~poca. Durante la Colonia 

existieron las penas de muerte en la horca, corte de manos, des-
cuartizamiento, azotes, cortadura de las orejas. La penologia co
lonial instituy6 un sistema de crueldad y la legislación penal -
dr~stica. 

En la época de la Colonia y bajo la dominación es

pañola, surgieron grandes personajes como lo fue Sor Juana Ines -
de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcon, entre otros y al lado de estos 
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debe figurar Don Nanuel de Lardizábal y Uribe, quien con su obra 
"Discurso Sobre las Penas 11 se consagra como uno de los mas insig
nes criminalistas y pen6logos del siglo XVIII. En su obra de ref~ 

rencias aborda anticipadamente al gran ~eccaria y a otros eminen

tes pensadores posteriores, con ideas que años mas adelante se d~ 
sarrollaron con gran 6xito e 1nf luencia sobre ia prevención del -
delito; Analizo la influencia del medio social y el clima que ti~ 
nen en la etiología del delito, dejo pensamientos sobre la preve~ 

cibn del delito en la juventud, asi como acerca de las penas y m~ 

didas de seguridad, lucho para tenninar con la indiscriminaci6n de 
castigos y se adelanto a decir que el fin principal de la pena, es 
la de un verdadero tratamiento para el delincuente y con aguda y -

fina profundidad estudio su caracter intimidatorio, sensuro las p~ 
nas de infamia, de galeras y trabajos forzados, por considerar que 

lejos de corregir al recluso, lo devolverían a la sociedad peores. 

Si algún juicio imparcial cabe sobre la Colonia, es 

que la descubre como una ~poca, que marco la pauta de la actividad 

legislativa en M~xico, puesto que la Colonia marco el trasplante -
de las instituciones jurídicas españolas a suelo mexicano, se irnp~ 
so una actividad febril en la materia. En medio de tan fértil y -

abundante creación de leyes o del reajuste de las leyes antiguas a 
las nacientes necesidades, afloró la psicolog!a de un pueblo en -
formación. 

En la Colonia, las leyes que tuvieron aplicación y 

regularon la vida jurídica de esta, fueron las siguientes: 
1.- En los Estados las leyes dictadas por sus congresos y en el 

Distrito y Territorios Federales las leyes generales. 

2.- Los Decretos de las Cortes de Bspaña y las Reales Cédulas. 
J.- La Ordenanza ae Artillería. 
4.- La Ordenanza de Ingenieros. 

5.- La Ordenanza General de Correos. 
6.- Las Ordenanzas Generales de Marina. 
7.- Las Ordenanzas de Intendentes. 

8.- La Ordenanza de Minería. 



9.- La Ordenanza Militar. 

10.- La ordenanza de Milicia Activa o Provincial. 
11.- La Ordenanza de Bilbao. 

12.- Las Leyes de Indias. 

13.- La Novis1ma Recopilac16n de Castilla. 

14.- La Nueva Recopilación de Castilla. 

15.- Las Leyes del Toro. 

16.- Las Ordenanzas Heales ae Castilla. 

17.- El Ordenamiento cte Alcala. 
18.- El Fuero Real. 

19.- Bl Fuero Juzgo. 
2U.- Las Siete Partidas. 

21.- El derecho Can6nico. 

22.- El Derecho Romano. 
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Por su parte, los tribunales y los jurisconsultos, 

consideraron también como textos autorizados: Los Autos Acordados 
especialmente en lo que se refiere al trámite de los juicios civ! 

les y procesos criminales, prefiri~ndolos incluso sobre las cole

cc1ones citadas anteriormente. 

3,- LOS SIGLOS XIX Y XX. 
Hasta el año de 1857, se siguieron aplicando orde

namientos legales de la Colonia y de la Metr6poli, inicitindose la 

derogaci6n y abrogación expresa de manera paulatina. 

En materia cercelaria en los años 1814, 1820 y ---

1826, se promulgaron reglamentaciones, asi como que se establecí~ 

ron en ellas talleres de artes y oficios, disponiéndose incluso -

un ensayo de colonizaci6n penal en las Californias y en Tejas --
(1833). 

Durante esta época abundaban los bandisos, que di~ 

frasados de luchadores sociales eran verdaderos criminales, a --

quienes dos, tres y hasta cinco veces por el mismo delito. Aunado 

a todo ese desorden y confusion social a la desorganizaci6n ad.mi-
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nistrativa y polttica, asi como la desigualdad de la riqueza obl! 

ga a obtener al M§xico de esos años mayor delincuencia y la pena 

de muerte, era la pena por excelencia. 

La acordada (o cárcel pQblica) sitio considerado -
como el primero de su tipo en M§xico Independiente, siendo esta -

cárcel, la matriz de otras muchas que durante la Independencia, -

la Reforma, la Revolución y la post-Revoluci6n proliferaron en el 
pais. La descripcion que de ella se hace, puede aplicarse por de~ 
gracia, a una serie de cárceles que han subsistido impunemente. 

La marqueza Calder6n de la Barca, quien fue esposa 
del primer Ministro Plenipotenciario que España envio a M§xico i.!!, 

dependiente, Angel Calderón de la Barca, citada por Carrancá y Ri:, 

vas en su obra 11 Derecho Penitenciario 11
, describe a esta cárcel -

que recuerda las que vergonzosamente en algunas partes del mundo 

y de nuestro pais siguen existiendo: "La acordada o cárcel pG.bli

ca, un edificio grande y sólido, espacioso y bien ventilado ...•• 

entramos primero a un aposento amplio y bastante limpio en donde 

se encuentran separadas las mujeres de 11 familias decentes 11 que -

las otras •.••• Descendimos despu~s a las regiones profundas, do~ 

de en un galerón abodevado y hG.medo, se presentan cientos de in-

fortunadas mujeres de lo mas bajo del común del pueblo, estaban -
haciendo tortillas para los presos. Sucias, harapientas, de aspe~ 

to miserable bajo estas funestas bovedas, nos sentimos transport~ 

das al purgatorio ••.• Otra grandísima galera cercana, en la que 
unas presas limpiaban y barrían, gozaban al menos el aire fresco 

que le llega de un patio en donde contemplamos una triste vista: 

La de unos pobres niños jugando, eran los hijos de las presas. Al 

dejar la part del edificio dedicado a las mujeres, pasamos a una 

galeria desde la cual se dominaba un inmenso patio enslosado, con 

una fuente enmedio; alli se apiñaban en informe mescolanza cente

nares de presos, sin que se les tome en cuenta la naturaleza par

ticular de su delito; el salteador de medianoche con el ratero -

que hurta pañuelos; el famoso ratero con el reo político; el deu

dor con el monedero falso, y es de ese modo como el individuo jo-
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ven no viciado todavia, tiene que abandonar esta cárcel contamin~ 

do y endurecido por el mal ejemplo y el lenguaje mas grosero ••.. 

Nos mostraron las celdas para los criminales a quienes es necesa

rio tener incomunicados a causa de su mala conducta y vamos las -

habitaciones de los directores .... fuinas después a la capilla, 

que hablamos visto desde arriba, y que es muy hermosa y muy bien 

conservada. En la sacristía hay una horrible y muy apropiada ima

gen del mal ladr6n ••.• nos enseñaron tambi~n un pequeño cuarto -

que esta fuera de la capilla, y en donde se ve un confesionario, 

en este sitio el criminal condenado a muerte pasa los tres d!as -
que preceden a la ejecucion en compañia de su padre, escogido pa

ra este trance. tDe cuantas horribles confesiones, lamentaciones 

y desesperacion no habrá sido testigo este 16brego cuartucho y -

alli no hay otro aliño que un altar, sobre el altar un crucifijo, 
y una banca. Considero que esta costumbre es en extremo misericoE 
diosa! "I Que alegria al abandonar este palacio de los crirnenes y 

regresar a la frescura del aire!". (30) 

Como se desprende de la descripcion que hace de la 

cárcel publica La Acordada, la rnarqueza Calderón de la Barca, ya 

que aunque esta se encontraba en un edificio grande y s6lido, es
pacioso y bien ventilado; debemos considerar que la sola arquitcE_ 
tura carcelaria no contribuia en mucho al tratamiento de readapt!!_ 
ci6n que debía de proporcionar a los presos, ya que tampoco exis

tía una clasificaci6n de la peligrosidad de los delincuentes y se 
encontraban conviviendo lo mismo el ratero que el homicida. 

Durante las seciones del Congreso Constituyente de 

1857, Ignacio Ram!rez se levanto en contra de los tormentos y las 
penas infamantes, marcando el inici6 de una tradición humanitaria 
en Derecho Penitenciario, sosteniendo el haber tenido grillos en 

una de sus prisiones por motivos políticos, declarando que son un 
verdadero tormento y una pena infamante. Apoyo el texto del arti
culo 22 de la Constitucion de 1857, que a su letra decia: "Quedan 

(30) Ob. Cit. Pag. 206 



63 

para siempre prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la 

marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, -

la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras -
penas inusitadas o trascendentes". Asimismo hace notar el p~simo 
estado de las prisiones de la ~poca y la lentitud de la adminis-

traci6n de iusticia, no existía nada parecido a un verdadero regJ:. 
men penitenciario. Se imponían cadenas, grillos y grilletes, pe-

nas de tormento e infamantes que se aplicaban al reo antes de ser 

juzgado y comprobar el delito y su presunta responsabilidad. 

Ignacio Ram!rez, pronuncia unas palabras lapida-

rías, dignas de toda su dímension humana, en el Congreso Constit~ 

yente de 1857, 11 Los señores -dice- que han tenido la desgracia de 
defender las cadenas y los grillos, se olvidan de la causa de la 

humanidad, se olvidan de que siempre hay injusticia en todo ter-
mento, de que los grillos los aplican los dueños de las haciendas 

y los jueces, cuando al tomar declaraci6n creen ofendido su amor 
propio". Iganacio Ram!rez, pone el dedo en la llaga, cualquier i!!, 

cluso el que se disfraza de lo contrario, contiene una gran dosis 
injusticia. 

Durante esta €poca; Prieto, Zarco, Ram!rez y Mata, 
encabezaron la fuerza liberal en contra de la pena de muerte para 

todo genero de delitos, pugnaban por el mejoramiento de las carc~ 
les y la moralización del recluso, asi como por la dignidad del -
hombre, apesar de haber infringido las leyes. Lo anterior se en-
centraba contemplado en el art!culo 23 de la Constitución de - -~ 

1857, a su letra, decía: ºPara la abolici6n de la pena de muerte, 

queda a cargo del poder administrativo el establecer, .a la mayor 
brevedad, el regimen penitenciario. Entretanto queda abolida para 

los delitos políticos, y no podr~ extenderse a otros casos mas -
que al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de 
caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, 

premeditaci6n o ventaja, a los delitos graves del orden militar.y 

a los de piratería que definiere la ley 11
• 
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Pues bien, Prieto pregunto que motivos tenia la C~ 

misi6n para hacer recaer sobre los reos el descuido de los gobieE 
nos en las mejoras de las cárceles, ya que razonamiento dependia 

de la condici6n del propio artículo 23 Constitucional, que sujet~ 

ba la abolici6n de la pena de muerte al establecimiento del regi

men penitenciario, o sea no se tildaba la pena de muerte, en si -

como abominable sino como substituible por el correspondiente re

girnen penitenciario. La intervencion de Prieto fue tan importante 

que con el pasar del tiempo en la reforma del 14 de Mayo de 1901, 

donde el articulo 23 comenzaba con las siguientes palabras "Queda 

abolida la pena de muerte para los delitos políticos •••.• "El -

resto de tal artículo correpondía integramente a la versi6n ac--

tual del articulo 22 Constitucional, o sea la clara diferencia -
que hoy existe entre el articulo 22 y 18 Constitucionales, es de
cir, entre preceptos prohibitivos y restrivtivos de la pena y la 
regulacion de la prisi6n preventiva y del sistema penal, arranca 

sin duda de las sabias observaciones de don Guillermo Prieto. 

El diputado Jase Maria Mata, que fue presidente 
del Congreso Constituyente (del lo. de Octubre de 1856 al 30 del 
mismo mes) , se preguntaba para cuando emplazaría la Comisi6n la -

abolici6n de la·pena de muerte. Sera posible, -afirmaba-· si el 92 
bierno activa la construcci6n de las penitenciarias y manda los -

criminales a las Islas Marías o a la de Cozumel, que puede ser p~ 
ra la Republica lo que la Australia para la Inglaterra. Era pues, 

urgente la construcci6n de su verdadero sistema penitenciario. 

Es Francisco zarco, quien hace ver y reduce sus ªE 

gumentos a uno solo, claro y elocuente: "La defensa de la pena de 

muerte como institución perpetua o transitoria, solo puede fundaE 
se en la falsa idea de que la sociedad debe vengarse del delin--
cuente. La venganza -añadía- no debe entrar jamás en las institu

tuciones sociales; la justicia debe tener por objeto la repara--

ci6n del mal causado, y la correcci6n y mejora del delincuente, y 

nada de esto se logra con ofrecer al pueblo espectáculos de san-
gre que sirven solo para desmoralizarlo". 
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Es importante recordar que Zarco, concluyo su in-
tervenci6n en el asunto señalado, excitando a la comísi6n para -
que franca y generosamente siguiera el camino que le trazan la fi 
losof!a, la humanidad y el cristianismo, "Proclamando la aboli--
ci6n completa de la pena de muerte para todo gánero de delitosºA 

Don Ignacio Rarn!rez, segun observación de Zarco, -
en su libro "Historia del Congreso Constituyente de 1857", edi--
ci6n acordada en Veracruz, por el C. Venustiano Carranza, Primer 
Jefe del Ejercito Constitucionalista encargado del ~oder Ejecuti

vo de la Unión, Mexico. Pronuncio el discurso mas notable de la -
secion, el 25 de Agosto de 1856, en pleno Congreso Constituyente 
de 1857, 11 Elevando el asunto a las regiones de la filosofía y tr.,! 
tándolo como hábil jurisconsulto". Desde luego hablo de la injus
ticia, la barbarie y la inconsecuencia de las legislaciones que -
admiten la pena de muerte. El secreto de tal injusticia, a juicio 
de Ram!rez consiste en la razon siguiente: ºPodemos matar mien--
tras no haya buenas cárceles". Tal sistema, dice, es absurdo e i,!!. 

hwnano y se basa en un error que confunde las responsabilidades -
que resultan en la perpetración de un delito. La responsabilidad 
del criminal opera ante la sociedad, "Y es tambi~n de la misma s~ 
ciedad para con sus individuos -añade- y de aqu! resulta que lo -
que hay que hacer es procurar la reparaci6n, el resarcimiento del 
mal causado; lo cual no se consigue añadiendo un crimen a otro -
crimen, arrojando un cadáver sobre otro cadáver". Y luego razona 
con impecable lógica al sostener que la sociedad, llena de fuerza 
y de poder, "No debe obrar como la persona ofendida; debe si, pr2 
curar 1a reparación, y si es menester imponer pena, no lo ha de -
hacer en nombre de la venganza, sino con el único fin de corregir 
al delincuente". 

La influencia del regimen celular o fíladélfico, -
influyo en la comisi6n del codigo penal de 1871, el que implant6 
el regi.men de aislamiento diurno y nocturno en celda individual, 
para esa ~poca funcionaba la legendaria cárcel de Belem cstableci 
da en 1863, en el ex-colegio del mismo nombre. 
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El estado de la prisi6n de Belem, segun Aldo Cole
tti en su obra "La Historia Negra de Lecumberri 11 es como sigue¡ -
11 Fue pensada para albergar un m§.ximo de &00 presos, en 1879 aco-
gia a 2000 reclusos alojados en cavernas hfimedas y lóbregas, sin 

que se les separase de acuerdo con sus edades o los delitos come

tidos, por las noches, los reos se apilaban en los que pomposame.n 

te eran llamados "dormitorios 11
, dos enormes galeras, de unos 150 

metros de largo por 6 de ancho, en donde dormian sobre petates, -

en el centro de cada galera habia dos barriles, uno con agua y o

tro para almacenar desechos nocturnos". (31} 

El dia 3 de Septiembre de 1910, al colocar la pri

mera piedra de la Cárcel General, el ingeniero Genaro Alcorta ex

presaba: "La actual cárcel de Belem, en vez de servir para regen,!. 
rar, sirve para propalar los medios de realizar propositos crimi
nales". Asimismo .Justo Sierra, citado por el mismo .autor decia: -

"Belem es una magnifica escuela de delincuentes, gratuita y obli
gatoria y sostenida por el gobierno 11

• 

Hacia 1890, la poblacion del penal habia aumentado 
hasta casi 7000 reclusos. En una galera de 180 metros cuadrados -
1800 hombres luchaban por ganar un pedazo de suelo donde dormir, 

tifoidea, tuberculosis, alcohol, mariguana y demas epidemias aso

laban a hombres, mujeres y niños. Esta situación de desorden, in
salubridad y hacinamiento reinaba en los penales de San .Juan de -
UlGa, Valle Nacional en Oaxaca y en las regiones henequeneras de 

Yucatán. 

Existia también la prisi6n militar de Santiago --
Tlaltelolco, que no escap6 de las criticas severas de la opinión 

pfiblica de la época; tal fue la presi6n que se ejercio, que el 92 

bierno decidio construir presidios tanto nacionales .-:orno locales, 

resolviendo crear colonias penales, comprando en 1905 las Islas 

Marias, que eran propiedad de particulares, por la suma de Ciento 
Cincuenta mil pesos. Dos años despues ya se habí.an establecido en 

\31) 1\ldo Coletti "La Negra Historia de Lecumberri 11
• Pag. 2 
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ellas 190 reclusos. 

Para substituir a la prisión de Belem, en 1882 se 

elabor6 un proyecto de penitenciaría que adoptaba el regimen pro

gresivo de Croft6n y en arquitectura el sistema radial, iniciando 

la construci6n en la primavera de lBBS. El nuevO penal fue inaug_!! 
rado por el general Porf!.rio O!.az el 29 de Septiembre de 1901. -

Reun!.a las especificaciones de las mas modernos sistemas peniten

ciarios de la epoca: La reclusion celular y la terapia ocupacio-

nal. 

La penitenciaria nueva, habia sido calculada para 

albergar 800 varones, BU mujeres y 400 menores, era ya insuficie_!!. 

te en el momento de su inauguración en virtud de que tenia 322 -

celdas para la primera etapa de tratamiento de aislamiento cclu-

lar, 388 para los reclusos del segundo grado, separacion celular 

nocturno y trabajo en común diurno y 104 celdas para los de libe_E 

tad condicional. Fue destinada inicialmente para sentenciados, p~ 

ligrosos o reincidentes, mientras que Belem siguio funcionando c~ 

mo una carcel preventiva. Los primeros años funciono esplendida-

mente, teniendo como director al gran jurista Don Miguel s. Mace

do, quien aplico el regimen de Croft6n o irland~s, integrando de 

grados o etapas en el que el recluso iba avanzando; se maneja la 

figura de la libertad condicional o preparatoria prevista en el -

c6digo penal de 1871 de Mart!nez de Castro. 

Algunos de la·s presos c~lebres que albergo Lecwnb!:_ 

rri, con Francisco Villa, El general Felipe Angeles, Jacques Mor

nard o Ram6n Mercader del Ria (asesino de Lean Trotski), Gregario 

C~rdenas, Higinio Sebera de la Flor, ·Enrice Sampietro y Luis E--

duardo de Shelly, La Madre Conchita, Jos~ de León Toral y otros. 

El palacio negro de Lecurnberri, cerro para siempre sus puertas el 

26 de Agosto de 197&, para dar paso al establecimiento del Archi

vo General de la Nacían. 

La penitenciaria de Lecumberri, cerrada la prisión 



de belern se convirtio en reclusorio preventivo y penitenciario -
por decreto publicado el 30 de Enero de 1933. Con la inauguración 

de la c~rcel de mujeres en 1954 para procesadas y sentenciadas¡ -

de la penitenciaria de Santa Marta Acatitla en 1957 exclusivamen
te para sentenciados varones y con la construcci6n de los reclus~ 
rios o cárceles preventivas del Distrito Federal para priss6n ca~ 

telar¡ primero las del Norte y Oriente y posteriormente la del -
Sur y el funcionamiento de la Colonia Penal de las Islas Mar1as, 
a nivel federal se dio un importante paso en materia de establee~ 

mientes penitenciarios, asi como en tratamiento progresivo y tec
nico a los reclusos, con la expedición de la Ley de Normas M1ni-
mas para la Readaptación Social de Sentenciados. 

Es importante mencionar si estarnos narrando los a~ 

tecedentes históricos del sistema penitenciario mexicano, hecer -
referencia a un aspecto que forma parte del mismo sistema, El Co~ 
sejo Supremo de Defensa y Prevención Social fue creado en nuestro 

pais por lá legislación penal de 1929 de José Almaraz, dicho con
sejo se convirtió en una modesta oficina de mayor efectividad en 

sus atribuciones, dependiente de la Secretaria de Gobernación, -

transform~ndose en lo que hoy es Dirección General de Servicios -
Coordinados de Prevención y Readaptación Social. 

Cuando la Revolucion Maderista de 1910, abr1a nue
vos caminos en los horizontes de M~xico, las principales prisio-
nes del Distrito Federal eran las siguientes: La penitenciaria, -
la cárcel general situada en el edificio llamado Belem, la colo-

nia penal de las Islas Marias creadas por decreto expedido en Ju
nio de 1908, el que creo la pena de deportación y casas de corre
cción para menores varones establecida en 1880 en el antiguo Col~ 

gio de San Pedro y San Pablo y en 1908, por causa de una epidemia 

y malas condiciones de higiene fue transladada a Tlalpan, la de -
mujeres se fundo el 14 de Septiembre de 1904, siendo inaugurada -

el 15 de Noviembre de 1907. Esta casa ocup6 un edificio en Panza

cola, en la municipalidad de Coyoacán, se encontraba dividida en 

tres departamentos iguales, separados unos de otros y qu~ se ha--
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llaban destinados de la siguiente manera: El primero para la edu

cacion correccional de las niñas cuyos padres pidieran justifica

damente su internaci6n, asi como para las menores sentenciadas j~ 

dicialmente a educacion correccional; El segundo para niñas enea~ 

sadas y el tercero para niñas sentenciadas a reclusi6n. Se conta

ba, en tal lugar con talleres de labores manuales. 

Carrancá y Rivas en su obra "derecho penitencia--

rio" dice, "en cada poblacion de la Republica Mexicana había, en 

~ese entonces, una cárcel que en la cabeceras del municipio estaba 

a cargo del Ayuntamiento, y que las cabeceras de distrito a cargo 

de la autoridad política, lo mismo que en las capitales de Esta-

do11. 132) 

En los Estados de Durango, Jalisco, Nuevo León, -

Puebla y Yucatán, así como en el Territorio de Tepic, se habia a

doptado un sistema penitenciario y constru!do las correspondien-

tes penitenciarias, el resto de los demas Estados contaban con el 

sistema de c4rceles. 

Se llamaba cárcel al lugar de reclusión de reos de 

delitos del orden coman, no se practicaba en su interior la ejec~ 

ci6n de los reos sentenciados a la pena de muerte. Servían sola-

mente para contener a los reclusos y dejar pasar el tiempo de su 

condena en la promiscuidad, insalubridad, hacinamiento y alberga

ba a procesados y sentenciados. 

La penitenciaria significaba el lugar donde los -

sentenciados compurgaban una sentencia bajo un tratamiento insti

tucional, el adoptado en ese entonces fue el de Croftón o irlan-
d~s de c4racter progresivo. Primero aislamiento celular, ensegui

da separación celular de los reclusos durante la noche y el trab~ 

jo en coman durante el día y tercero la libertad condicional, re

gimen que quedo en la oscuridad de los tiempos, fuerón más fuer--

(32) Ob. Cit. Pag. 357 
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tes los problemas que generan las prisiones: Corrupci6n, vicios, 
insalubridad, trSfico de drogas, hacinamiento, personal inepto -
sin vocaciOn ni capacidad, y asi fue como la penitenciaria del -

Distrito Federal y las de los Estados, hoy en dia solo se les re

cuerda como una fugaz leyenda y negra historia en el desrrollo -

del penitenciarisrno en M~xico. 

b).- ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES DEL PENITENCIA

RISMO. 

l.- LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS DE 1857, ARTICULO 23. 

La primera parte del artículo 23 de la Constitu--

ci6n de 1857, hasta"que fue reformado en 1901, establecía: "Para 

la abolici6n de la pena de muerte, queda a cargo del poder admi-

trativo el establecer, a la mayor brevedad, el regirnen penitenci~ 

rio 11
• 

Raymond c. Wheat en su obra "Francisco Zarco El -
Portavoz Liberal de la Reforma", comenta "Ligado e'strecharnente -
con el artículo 22, estaba el proyectado articulo 23, que abolía 

la pena de muer~e para todos los delitos excepto la traición, el 

bandidaje, los incendiarios y los asesinos, prohibía la penal ca
pital para los delitos políticos. (33) 

Agrega que Francisco Zarco, pidi6 que con las ex~
cepciones enumeradas, se aboliera en todos casos y siempre la pe
na de muerte, fundando sus argumentos en razones humanitarias, fi 

losificas y cristianas, recordo a sus colegas el sexto mandamien

to: "NO MATARAS"~ 

Asi como Francisco Zarco, Olvera, Moreno, Guzman, 

Ramirez, Prieto, se alzaron en contra de la pena de muerte y pug

naron que asi como en Durango, Puebla, Jalisco y Nuevo León se h~ 
bian iniciado la construcción de penitenciarias, habia la espera~ 

(33) Ob. Cit. Pag. 58 
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za fundada que en otras entidades se hiciera lo mismo. 

Tanto en el Constituyente de 1857, como en el de -

Querétaro de 1917, se planteó el problema de determinar el carac

ter central o estatal del sistema penitenciario, aspecto que nue

vamente se volvi6 a abordar en 1964. 

La frase "A la mayor brevedadº utilizada por el -

Constituyente de 1857, creo problemas de interpretación y de apl! 

caci6n practica, transcurriendo cerca de veinticinco años y la -

falta de sistema penitenciario y el consiguiente mantenimiento de 

la pena de muerte, se justificaron con apoyo en las condiciones -

de revolución y desorden social que prevalecian en el pafs. 

Vallarta en su Obra 11Estudio de Garant1as Indivi-

duales" dccia, "Mientras no veamos muy remoto el peligro de revo

luciones que abran las puertas de las prisiones a los rnalhecho--

res, a buen seguro que haya gobierno que seriamente piense en el 

establecimiento de penitenciarias, y a buen seguro que la sacie-

dad se incline a hacer el sacrificio menos costoso para su cons-

truccion". (34) 

Gamboa, citado por Francisco Zarco en su obra 11 Hi_! 

toria del Congreso Extraordinario Constituyente 1856-1857 11 en la 

secion del 21 de Agosto de 1856, hizo una aluci6n a la definición 

de penitenciaria, y a la posibilidad de adaptar, para este fin, -

construcciones diversas, manifestando "Locales ya existen, hay -

mil conventos casi abandonados por falta de religiosos, con todos 

los tamaños, con todas las condiciones necesarias para buenas pe

nitenciarias, asi tambien se puede acondicionar los castillos de 

San Juan de Ultla y Perote". (35) 

(34) Vallarta "Estudio de Garantías Individuales" Pag. 443 

(35) Francisco Zarco "Historia del Congreso Extraordinario Const! 

tuyente 1856-1857". Pag. 40b-407 
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2.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS M~ 
XICANOS DE 1917, ARTICULO 18. 

La génesis del articulo 18 Constitucional, que es 

la disposici6n que fundamenta y establece las bases del sistema -
penitenciario en el pa1s, la encontramos en la Constituci6n de C! 

diz de 1812; En el Reglamento Politice Mexicano de 1823; En las -
Siete leyes de 1836: En las Bases Orgánicas de la República Mexi

cana de 185b; En la Constitución Política de los Estados Unidos -
Mexicanos de 1857, en el Estatuto Provisional del Estado Mexicano 

pasando de este a la Constituci6n Federal de 1917. 

Resulta necesario mencionar el Código Penal de ---

1871 de Martinez de Castro, en el se adapt6 un sistema penitenci~ 
ria, siendo el progresivo de Croft6n. Se inicia con un peri6do de 

incomunicaci6n absoluta o parcial diurna y nocturna. El segundo -

peri6do implicaba celda o incomunicación nocturnas y trabajos e -

instrucción en coman, durante el d!a. El tercer peri6do, para --
reos de exc~lente conducta que hubiesen probado suficiente arre-

pentimiento y enmienda, hab1a de cursarse en un departamento esp~ 

cial, abolida por completo la incomunicaci6n y en algunos casos -
el permiso para que el reo saliera de prisi6n, de d1a, para alle
garse trabajo o ·cumplir con alguna comisi6n que le hubiese sido -

conferido. El sistema progresivo del codigo penal de 1871, con--

clu!a en libertad preparatoria. 

Entre otros ordenamientos importantes para señalaE 
se antecedentes del sistema penitenciario, tenemos el Reglamento 

de la Penitenciaria de México de 1901; El Reglamento de la Colo-

nia de las Islas Mar!as; El C6digo Penal de 1929; El Codigo Penal 
de 1931, C6digo de Defensa Social de Puebla de 1943; La Ley de E

jecucion de Sanciones de Veracruz de 1947, De Sonora de 1948; De 
Zacatecas de 1965; De Guanajuato de 1959 y C6digo Penal del Esta

do de M~xico de 1966. 

Don Venustiano Carranza, present6 el proyecto del 

articulo 18, al Congreso de Queretaro de 1917 y en el segundo pa-



73 

rrafo decia: "Toda pena de mas de tres anos de prisi6n se hará e

fectiva en colonias penales o presidios que dependan directamente 

del gobierno federal y que estar~n fuera de las poblaciones, de-

biendo pagar los Estados a la f ederaci6n los gastos que correspo~ 

dan por el nGmero de reos que tuvieren en dichos establecimien--

tos". 

Se d1soci6 el tema de la pena de muerte y se incoE 

porar6n dos aspectos que llamaron vivamente la atencion a los di

putados: 1.- La federalizaci6n expresa del regirnen ejecutivo de -
las penas largas, y 2.- La preferencia por el sistema de coloniz~ 

ci6n penal. El Congreso ademas, establecia el caracter regenera-

dar de la pena, asi como la adopci6n del trabajo en prisi~nes co

mo medio para obtener dicha regeneraci6n. 

La cornisi6n modifico el proyecto original y prese~ 

to el siguiente: "Los Estados estableceran el regimen penitencia

rio sobre la base del trabajo, como medio de regenerac.i6n del de

lincuente". 

La comision presento otro texto, que fue aprobado 

en difinitiva: 11 Los gobiernos de la federación y de los Estados -

organizaran, en sus respectivos territorios, el sistema penal, c2 

lonias, penitenciarias o presidios sobre la base del trabajo como 

medio de regeneracH5n 11
• 

Jara, solicito se remunerase el trabajo de los pr~ 

sos. Truchuela dio una idea que se perdió en el curso de la disc~ 

si6n, en el sentido de que al trabajo se agregase la educación c2 

mo medio de regeneración del delincuente, idea que se plasmo en -

las reformas de 1964-1965. 

En la actualidad, la realidad penitenciaria del -

pais, es que reos de delitos federales condenados por jueces de -

Distrito del interior de la repQblica, est§n purgando sus sancio

nes en reclusorios y centros locales, fenómeno inverso al presen-
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tado por Carranza en su proyecto inicial. Logr6 con el tiempo 

triunfar la postura democrática y liberal, de dejar en completa -

libertad a los estados para adoptar el sistema que les convenga. 

3.- REFORMAS DE 1~64-19&5, A LA CONSTITUCION POLI

TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATE

RIA PENITENCIARIA. 

La iniciativa del ejecutivo federal de adici6n al 

articulo 18 Constitucional, decia: "Los gobernadores de los Esta

dos, con la previa autorizaci6n de sus legislaturas, podrán cele
brar convenios con el ejecutivo federal para que los reos senten

ciados por delitos del orden coman, extingan su condena en esta-

blecimientos penales de la federaci6n 11
• 

Se presenta con esta iniciativa una excepci6n al -

principio de territorialidad de las leyes de ejecucion penal, que 
consiste en que las penas impuestas tendr&n que ser ejecutadas y 

compurgadas en el lugar en que resida el juez penal que las impu

so. 
Los diputados presentar6n su primer dictamen sobre 

la iniciativa, siendo las aportaciones del proyecto los siguien-
tes; 1.- Substituir ºRegeneraci6n 11 por "Readaptaci6n Social"; 2.

Preveer una ley ejecutiva penal que presidiese, conforme a la té~ 
nica m&s avanzada, el proceso de readaptaci6n; y 3.- Exigir la a

probación de los convenios por el congreso federal o la Comision 

Permanente. 

El proyecto como se advierte, es liberal y dernocr! 
tico, porque deja a los Estados como facultad optativa, el cele-

brar los convenios y es también dicho proyecto estatista, porque 
confirma la facultad a los Estados de organizar en sus respecti-

vas jurisdicciones su propio sistema penal. 

Los diputados presentaron sobre la iniciativa, un 
segundo dictamen cuyo texto es: "Los gobiernos de la federaci6n y 

de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas -
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jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitacion para -

el mismo y la educación como medios para la readaptaci6n social -
del delincuente. Las mujeres compurgaran sus penas en lugares se
parados de los destinados a los hombres para tal efecto. Los go-

bernadores de los Estados, sujet~ndose a lo que.establezcan las -
leyes locales respectivas, podr~n celebrar con la federación con
venios de caracter general, para que los reos sentenciados por d~ 

litas del orden común extingan su condena en establecimientos de

pendientes del ejecutivo federal". 

Se invoca a la educación, con el trabajo y capaci

tación para el mismo, como base para la readaptación del penado. 

Se incluye la separación de mujeres y se dice que los convenios -
deben ser de caracter general. 

Paso a debate de los diputados integrantes de la -
cámara de origen y fue remitido el proyecto a la Cámara de Senad2 
res o revisora en esta iniciativa, quien una vez celebrado el di~ 

tamen, se paso a debate, siendo el Senador Rafael Matos Escobedo 
el finico que tom6 la palabra apoyando el proyecto, con los argu-
mentos siguientes en contra de las condiciones carcelarias que i!! 
piden la eficacia de la pena: "Mientras las cárceles en las enti
dades federativas siguen siendo sitios carentes de condiciones s~ 
nitarias; mientras se mantenga a los reclusos en una lamentable -
ociosidad y no se haga de ellos una cuidadosa clasificación, se-

g6n su peligrosidad, sus antecedentes, sus tendencias y sus apti

tudes, para lograr, en la mayor medida posible, la individualiza
ción administrativa de la pena de prisión y mientras la direcci6n 

y vigilancia de esos establecimientos no se pongan en manos de -

funcionarios y empleados especializados y aptos -todo lo cual re
quiere, considerables erogaciones que muchas entidades federati-

vas no estan en posibilidad de hacer-, no se podrá encontrar nin

gun sentido de utilidad social ni de rehabilitación del delincue.!!_ 
te en la imposiciOn y ejecucion de las penas privativas de liber
tad". (36) 

(36) Sergio Garata Ram!.rez "El Articulo 18 Constitucionalº Pag. ó2 
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Finalmente el proyecto de modif icaci6n al artículo 

18 Constitucional, se aprobó por unanimidad también en la Cámara 

Revisora, quedando como sigue: "Solo por delito que:merecen pena 
corporal habrá lugar a prisi6n preventiva. El sitio de esta ser~ 
distinto del que se destinare para la extinci6n de las penas est~ 

r&n completamente separados. 

Los gobiernos de la federaci6n y de los estados ºE 

ganizaran el sistema penal, en sus respectivas jurisdiciones, so

bre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educ~ 

ci6n como medios para la readaptaci6n social del delincuente. Las 
mujeres compurgaran sus penas en lugares separados de los destin~ 

dos a los hombres para tal efecto. 

Los gobernadores de los estados, sujetandose a lo 

que establezcan las leyes locales respectivas, podr~n celebrar -

con la federaci6n convenios de caracter general, para que los --
reos sentenciados por delitos del orden coman extingan su condena 
en establecimientos dependientes del ejecutivo federal. 

La federaci6n y los gobiernos de los estados esta
bleceran instituciones especiales para el tratamiento de menores 

infractores". 

La primera parte del actual articulo 18 Const1tu-
cional, regula el sistema de reclusion preventiva o cautelar, de
nominado tambien prisión preventiva, la que comprende tambien dos 

periodos; l.- Aquel que empieza en el momento en que el sujeto -
queda bajo la autoridad judicial, bien sea por efecto de la orden 

de aprehenc16n o de su consignación por el Ministerio PGblico, y 

que abarca hasta el auto de formal prisión o de libertad por fal

ta de delitos; y 2.- El que comienza a partir de dicho auto de 
formal prisi6n hasta que se produzca sentencia ejecutoriada. 

Para su aplicación en esos dos momentos se requie

re: 1.- Solo por delito que merezca pena corporal, habra preventl 
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va; 2.- El sitio destinado para la prisiOn preventiva, debera es

tar separado del existente para la reclusión penitenciaria. 

La pris16n preventiva es una medida de seguridad -

prevista en la Constitución que subsiste en tanto que el indivi-

duo no sea condenado o absuelto por sentencia ejecutoriada en la 
que se finquen su plena responsabilidad o su absoluciOn. 

La prisión como pena y su duración es producto de 

esa sentencia ejecutoriada, la que tendr~ que cumplirse en lugar 
distinto a la de la prisión preventiva. 

El artículo 18 Constitucional señala como elemen-

tos del tratamiento penitenciario al trabajo, la capacitaci6n pa
ra el mismo y la educación. 

Conforme al texto de la disposición, se advierte -

que se ordena la presencia de un sistema penitenciario fundado en 
el principio de la readaptaci6n social como fin de la pena de pr_! 

si6n. Bste principio en que descansa la disposición Constitucio-

nal, ha inspirado a las leyes de ejecuci6n de penas del Distrito 

Federal y para sentenciados federales, asi como de los estados, -

para que establezcan que la base de la readaptación social del P!:. 

nado, es el trabajo, la capacitac16n para el mismo y la educaci6n 

criterio correccionalista y reformador del recluso. 

e).- LEGISLACION PENITENCIARIA. (ORIGEN Y DESARRO
LLO) 

El origen de la legislación penitenciaria por dis

posicion misma de las circunstancias históricas de nuestro pais, 

lo tendremos que buscar en la legislación de la metrópoli y en la 

promulgada durante la Colonia hasta bien entrado el triunfo de la 

Reforma, cuando el 7 de Diciembre de 1871 se promulga el primer -

C6digo Penal Mexicano, entrando en vigor el lo. de Abril de 1872, 
en tal ordenamiento con influencia española y francesa, se esta-

blece de manera embrionaria el regimen penitenciario mexicano, --



78 

adaptanctose el sistema celular, en base al trabajo. 

Antes de este ordenamiento, apesar de que en 1857 

se promulgó la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que 

conten1a en su artículo 23, disposicciones relativas a que era n~ 

cesario crear un sistema penitenciario, lo que estuvo en realidad 

en vigor desde 1812 a 1917, fueron los siguientes ordenamientos: 

Constituci6n de C~diz de 1812 (articulo ¿9GJ; El Reglamento Pol1-

tico Mexicano de 1823 (articules 72, 73 y 74); Las Sietes Leyes -

de 19J6 (articulo 43 y 46); Proyecto de Reforma (artículo 9); Pr~ 

yecto de 184l (artículo 7 fraccion VIII y 118); Estatuto Orgánico 

de la Republica·Mexicana de 1857 (articulas 49 y SO); La Constit~ 

ciOn de 1857 (articulas 18 y 23}¡ y del Estatuto Provicional del 

Estado Mexicano en sus articules 6b y 67, pasan al Constituyente 

de 1917. 

La fuente principal del derecho penitenciario: co

mo se advierte ha sido la histórica, es decir, todos aquellos do

cumentos historicos de contenido jurídico que influyen en el le-

g islador contemporáneo para crear las nuevas normas juridicas ad.!:, 

cuadas a la realidad en que entran en vigor. 

Entre otros ordenamientos importantes en materia -

penitenciaria tenemos: El Reglamento de la penitenciaría de 1901, 

elabOrado por el jurista Miguel S. Macedo; El Reglamento de la C2 

lonia Penal Islas Marias¡ y en ~pocas mas recientes el Código Pe

nal de Jase Alm~raz de 1929; El Código Penal de 1931; en todos e§_ 

tos ordenamientos, asi como en los adjetivos penales se contenian 

disposiciones relativos a la ejecución de penas y sobre los trat~ 

mientas que deberia de recibir el recluso de acuerdo a sus rangos 

de personalidad. 

El desarrollo de la legislaci6n penitenciaria, en 

realidad ha sido demasiado lento, la autonomía de M~xico en esta 

materia, podriamos decir que desde el punto de vista formal se da 

hasta el Constituyente de Quer~taro de 1917, con el nacimiento -

del articulo 18 Constitucional. 
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Durante todo el tiempo de la ~poca independiente, 

se desarrollaron mas otras legislaciones como la penal, la proce
sal, la mercantil, civil, laboral y agraria entre otras¡ en reall 
dad las disposiciones ~e la legislacion penitenciaria antes de la 

aparición del ordenamiento sistematizado en 1943, que fue el C6d! 

go de Defensa de Puebla, aparec1an contenidas en el derecho penal 

y en el derecho procesal penal, sea mexicano o del derecho espa-

ñol y podr1amos sostener que el primer acto de autonomia de la l~ 
gislación penitenciaria le di6 el Constituyente de 1917 y el mas 

importante se esta dando con la promulgaci6n de las Leyes de Eje

cución de Penas de Veracruz de 1947; De Sonora de 1948; De Zacat~ 

cas de 1965; De Guanajuato de 1959; y la del Estado de M~xico de 

1966. 

El desarrollo de la legislaci6n penitenciaria ha -
sido lento por las siguientes razones, porque regula las relacio

nes entre el estado y los internos, relaciones demasiado desigua
les, una de la partes es la mas pobre de las pobres, no se permi

te protestar, inconformarse y se le obliga a callar, en la cante~ 
si6n, hacinamiento, ociosidad, promiscuidad y violencia, acalla -
sus derechos y su vida física y su espíritu y dignidad de hornb~e. 

Esta demostrado que el desarrollo de una discipli

na jur1dica, es en esencia un fen6meno pol1tico; la prisión de -
fuerza organizada y los justos reclamos de campesinos, trabajado
res, comerciales, ha desarrollado los derechos agrario, laboral y 

mercantil. 

En el area penitenciaria los fen6menos politices, 

económicos y culturales, que justifiquen corno fuentes reales del 

derecho, el nacimiento de disposiciones que beneficien a los re-
clusos, podríamos asegurar que es difícil que se presenten y si -

alguna vez se han dado son acallados por la indiferencia del Est~ 
do y de la sociedad, en base a su derecho natural de la lucha por 

la existencia, en virtud de que hoy en dia es visto el reo como -
un enemigo mas de la sociedad. 

ESTP1 TESIS 
SALIR DE 1.i1 

NU DEBE 
B::JUOTff A 



80 

En 1971 entra en vigor la ley que estáblece las 

Normas Minimas sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados del fue
ro federal y su vigencia en los demas Estados de la RepGblica se 
determinara en los convenios que al efecto, celebren la federa--
ci6n y los estados. 

La Segunda Reuni6n Nacional Penitenciaria, celebr~ 

da los dias 10, 11 y 12 de abril de 1986, en la capital del Esta

do de M~xico, entre los temas que se trataron, estuvo el referen

te a que todas las entidades federativas cuentan con una ley de -

ejecución de penas propia, criterio democratice y liberal, porque 
además de dejar en libertad a los Estados organizar el sistema p~ 

nal en su jurisdici6n se les motiva a que tenga su legislaci6n -
propia, corriente que tiende sin lugar a dudas, hacia la estatiz~ 
ción del sistema penitenciario mexicano. 

Impulsa al desarrollo de la legislación penitenci~ 

ria, es la nueva corriente fortalecida por los congresos interna
cionales y nacionales sobre materia penitenciaria. 

Las universidades han vuelto la vista hacia las -
prisiones, las facultades de derecho, en Consecuencia han venido 

incluyendo en sus planes de estudio la signatura de derecho peni
tenciario, las facultades de medicina, psicolog!a, trabajo social 
enfermeria y criminologia, se estan preocupando tambien por ese -
importante mercado para sus egresados y coadyuvan hoy en dia en -

solidaridad interdisciplinaria a reformar reclusos. 

La base fundamental de la legislación penitencia-

ria, es el articulo 18 de Constitucional, de su espiritu se des-

prenden los demas ordenamientos de la materia como: Reglamentos -

generales1 los reglamentos particulares: Las leyes de ejecución -

de sanciones: Decisiones administrativas: tratados internaciona-
les; tratados entre la federación y los Estados y tratados ente -
entidades federales. 
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l.- LBY DE EJECUCION DE PENAS. 
Disposiciones relativas a la ejecuci6n de sancio-

nes en México, se habia venido continuando en los c6digos penales 

y en los c6digos de procedimientos penales, una clara muestra de 
ello es el c6digo penal de 1871, el de 1929 y el de 1931 en mate
ria federal; aun todavía este Qltimo y el vigente en el Estado de 

M~xico, por referirme en la entidad federativa de la cual soy ar! 
ginario, contienen un cap!tulo sobre ejecucion de sentencias. 

El desarrollo de la legislación penitenciaria, co
mo ya se ha dicho, ha sido lento, podr!arnos decir que un primer -
paso hacia la autonom!a del derecho de ejecuci6n de penas con los 
derechos sustantivo :'.{ adjetivo penales, en M~xico es en el año de 

1943 al promulgarse el C6digo de Defensa social de Puebla, que r~ 
presenta el inicio de promulgaci6n de una serie de leyes de ejec~ 
ci6n de sancionese 

Veracruz, estado de tradicion legislativa promulga 
su primera Ley de Ejecuci6n de Sanciones en 1947; Sonora en 1948; 
Guanajuato en 1959; Zcatecas en 19651 El Estado de M~x.ico en 1966 

y Sinaloa en 1970. 

Para el año de 1971, el Ejecutivo de la Union, pr2 

mulga la Ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptaci6n 
Social de Sentenciados y se pública el 4 de Febrero de 1971, mar

candose una etapa importante en el penitenciarismo mexicano en rn~ 
teria juridicae 

Este ordenamiento de gran influencia en las estid~ 
des que hasta la fecha carec!an de legislací6n propia, la adapta

r6n a las circunstancias del sistema penitenciario de cada enti-
dad, coadyuvando asi a que a la fe~ha todos los estados de la re
pública cuente con Ley de Ejecuci6n de Penas. 

La autoridad competente a nivel federal en México, 

para aplicar esa ley de ejecuci6n de sanciones, es la Oirecci6n -
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General de servicios Coordinados de PrevenciOn y Readaptación So
cial, en el Distrito Federal, es la Direcci6n General de Recluso

rios y Centros de Readaptación Social. En los Estados de la fede
raci6n, las autoridades facultadas para aplicar la Ley de Ejecu-
ci6n de Sanciones de cada entidad, son las Direcciones o Departa
mentos de Prevención y Readaptación Social. 

Quien por primera vez hablo de una oficina de eje
cución de penas, fue el eximio penalista aleman Franz van Liszt, 

fundador de la Escuela Sociol6gica de Derecho Penal y en nuestro 

pais, correspondio a la legislacion penal de 1929 y en especial -
el Licenciado Jase Almaraz, da un paso definitivo para que el tr~ 

tamiento de los reclusos no quedara en manos improvisadas. El C6-

digo Penal de 1929, instituye el Consejo Supremo de Defensa y Pr!:. 
venci6n Social, el cual fue modificado a iniciativa de Jós~ Angel 
Ceniceros y Raúl Carrancá y Trujillo, en una oficina dependiente 

de la Secretaria de Gobernación, antecedente de la Direcci6n Gen!:. 
ral de Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6ri Social. 

La Ley de Ejecución de Penas del Estado de M6xico 
de 1966, instituye el Departamento de Prevención y Readaptación -

Socialt como de(Jendencia facultada para aplicar la ley de la mat!!, 
ria, de hecho apartir de Septiembre de 1981, es·e departamento es 
elevado a Direcci6n de Prevenci6n y Readaptaci6n Social y fue con 
la promulgaci6n del Reglamento Interior de la Secretaria de Go--

bierno, cuando adquiere vida juridica, la que se consolida con la 

Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Liber-
tad de 6 de Enero de 1986. 

Este ordenamiento es el mas actualizado en la rnat!!. 
ria en todo el país, colocando una vez mas al Estado de M€xico a 

la vanguardia en el renglon penitenciario, los aspectos mas rele
vantes de esta ley, son los siguientes: 

Determina de manera uniforme, la denominación de -
Centros Preventivos y de Readaptación Social para las institucio

nes del sistema. 
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Establece las atribuciones a la Dirección de Pre-

venci6n y de Readaptaci6n s6cial y la faculta para aplicar dicha 

ley. 

Define la naturaleza de la prelibertad, el termino 

para conderla y las modalidades. 
Crea con razonamientos del sistema las actividades 

culturales, artisticas, recreativas y deportivas. 

Fortalece el tratamiento progresivo y técnico, a-

signado a cada una de las áreas sus funciones específicas. 
Crea los Consejos Tecnicos Interdisciplinarios, e~ 

rno 6rganos de apoyo y consulta para direcciones de las instituci2 

nes. 

Establece que en los casos de internos por delitos 
culposos, sea estudiada por el consejo T~cnico Interdisciplinario 
al 50 por ciento de la compurgacion de la pena con o sin remi- . 

si6n. 
Determina que los internos por delitos culposos y 

con pena hasta dos años de prisión, sean alojados en la institu-

ci6n abierta. 
Faculta a la Direccion de Prevenci6n y Readapta--

ci6n S6cial, para expedir disposiciones reglamentarias de carac-

ter interno. 
Dispone la organización, funciones y competencia -

del Consejo T~cnico Interdisciplinario. 

Crea el Patronato de Ayuda Post-penitenciaria, in
volucrando en su conforrnacion a los sectores publicas, privado y 
social. 

Las leyes de ejecución de penas, sigue el espíritu 

del artículo 18 Constitucional, estableciendo que la base de la -
readaptaci6n social es el trabajo, la capacitación para el mismo 
y la educación, constituyen un importante instrumento jurídico p~ 

ra todos los actos ejecutados a derecho. 

Las leyes de ejecucion de penas, son los ardena--

mientos que se aplican al final de todo el proceso de un sistema 
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penal, son quiza las disposiciones que enmiendan las penas y gra!!. 

des errores judiciales, ordenamientos legales que tendrán que es

tar íntimamente relacionados con los códigos penales, códigos de 

procedimientos penales, leyes orgánicas de las procuradurías de -

justicia, con el fin de integrar la legislaci6n en materia de pr~ 

curaci6n, administración y ejecuci6n, que coadyuvara necesariame~ 

te a la integración de los organismos encargados de esas importa!!. 

tes funciones del estado. 

2.- LOS TRATADOS EN MATERIA PENITENCIARIA. 
Sobre este tema existe un principio de derecho de 

ejecución de penas que dice: Que la sentencia condenatoria debe -

ejecutarse en la jurisdicción del juez que la impuso. Este terna -

de los tratados sobre el traslados de reos, se relaciona también 

con el problema de la aplicaci6n de la ley penitenciaria en el e~ 

pacio. 

A nivel federal, asi como para el Distrito Federal 

el señalamiento del lugar de cornpurga de sentencia corresponde a 

la Secretaría de Gobernaci6n por conducto de la Direcci6n General 

de Servicios Coordinados de la Dirección de Prevenci6n y Readapt~ 

ción S6cial, las disposiciones que establecen ese criterio son -

los articulos 529 del C6digo Federal de Procedimientos Penales, ~ 

si corno el artículo 575 del Codigo Federal de Procedimientos Pen~ 

les, en relaci6n con los articulos 25, 77 y 78 del Código penal y 

articulo Jo. de la Ley de Normas Mínimas Sobre Readaptación Só--

cial de Sentenciados. 

En los Estados de la Federaci6n, el lugar de ejec~ 

ción se decide en base a las disposiciones que aparecen en las -

respectivas legislaciones sustantiva y adjetiva penales, dentro -

de cada jurisdicci6n. 

En el Estado de M~xico el lugar de compurgar la -

sancion penal, lo determina el Ejecutivo del Estado con base en -

lo que establece la Ley de Ejecuci6n de Penas, segun lo prevee el 

articulo 445 y siguientes del c6digo adjetivo penal y los art!cu-
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los lo., 2, 7, 10, 11 de la Ley de ~jecuci6n de Penas Privativas 

y Restrictivas de la Libertad vigente en el Estado. 

El principio de territorialidad o espacio de apli
caci6n de la ley de ejecución de sanciones, admite una excepción 
Constitucional incorporada durante las reformas de 1964-1965 a la 

Carta Magna, al instituir que: "Los gobernadores de los •...• los 
gobiernos de la federaci6n y de los estados orqanizar~n el siste
ma penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del -
trabajo, la capacitaci6n para el mismo y la educaci6n corno medio 
para la readaptación social del penado. Las mujeres compurgaran -
sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres p~ 
ra tal efectoº. 11 Lcs gobernadores de los estados, sujetandose a -
lo que establezcan las leyes locales respectivas podrán celebrar 
con la Federaci6n convenios de caracter general, para que los --
reos sentenciados por delitos del orden cornGn extingan su condena 
establecimientos dependientes del ejecutivo federal". 

González Vidaurri y Sanchez Sandoval, han señalado 
los aspectos familiares, psicol6gicos, socioculturales que justi

fican el traslado nacional, internacional y entre una entidad y -

otra. (37) 

Los convenios y los tratados desde el punto de vi~ 
ta de su naturaleza, son actos jurídicos que crean, transmiten, -

modifican y extinguen derechos y obligaciones. Desde el punto de 
vista del derecho vigente, son obligatorios para la Federaci6n y 

el Estado que convino; as! como constriñen a las entidades inter
vinientes. 

Trat~ndose de tratados internacionales de la Cons
tituci6n Federal, establece que seran ley suprema de toda la U--
ni6n y obligatorios para todas las autoridades siempre y cuando -
sean suscritos par el Presidente de la Republica y aprobados por 

(37) "Tratado Internacional para Readaptaci6n Social 11 INACIPE 1985 
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el Senado. 

Los tratados o convenios que celebren los Estados 

integrantes de la Federaci6n en materia penitenciaria, pasaron a 
ser ley obligatoria para todas las autoridades de cada entidad -

concurrente. En la pr~ctica no se requiere de convenio alguno, s! 
no que se realizan los estudios t~cnicos o los traslados a peti-

ci6n del detenido o de la dependencia interesada. 

La Federaci6n con fundamento en lo dispuesto por -
el art!culo 18 Constitucional, ha suscrito convenios con la mayo
ría de las entidades federativas, para el traslado de reos de or

den comGn a la Colonia Penal de las Islas Marías. 

A raíz de la Reuni6n Nacional de Prevenci6n del D!, 
lito, celebrada a iniciativa de la Secretaría de Gobernaci6n en -

la Ciudad de Toluca, Mexico, los dias 10, 11 y 12 de Abril de ---
1986, se estableció una nueva coordinación con los Estados feder~ 

les para traslado de reos comunes al establecimiento federal Is-

las Marias, estableciendose como requisitos los siguientes: 
I.- CARACTERISTICAS SOCIALES. 

- Edad entre 20 ·y 35 años, para sentencias de menos de 7 años y -

entre 20 y 55 para sentencias de más de 10 años. 

- De nivel socio-ec6nomico máximo de clase media. 
- De preferencia con familia. 

- Sanos y sin ningun tipo de invalidez. 

- De procedencia rural o semi-rural. 
II.- CARACTERISTICAS DEL DELITO. 

- Evitar modalidades de delitos contra la salud corno son: Tráfico 
y producción de cocaína, morfina, heroína y psicotr6picos, co-

mercializaci6n y transporte de grandes cantidades de marihuana. 
- Que no haya sido sentenciado por delitos sexuales: Violaci6n a 

menores o pervensi6n de los mismos. 

- Sin procesos pendientes. 

- Del fuero coman o federal. 
III.- TIEMPO DE BSTANCIA. 
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Estancia rnin!ma en la colonia de 3 años (ya considerando los p~ 

sibles beneficios). 

Estancia máxima de 30 años. 

J,- LOS REGLAMENTOS PENITENCIARIOS. 
Desde la C€dula Real de 20 de Mayo de 1790, hasta 

el reglamento de la penitenciaria de 1901, se dictaron durante t2 

da esa época: Bandos, decretos, ordenes, circulares, providencias 

reglamentos, comunicados, Constituciones y acuerdos relacionados 
con la materia penitenciaria. 

Del C6digo Penal de 1871 a 1930, entre los m~s im

portantes reglamentos sobre la vida de las prisiones podemos señ~ 
lar los siguientes: Reglamento de la Junta de Vigilancia de Cárc~ 

les de 19 de Noviembre de 1880; Ley Reglamentaria de la Libertad 
Preparatoria y de la Retenci6n de 8 de Diciembre de 1897; Regla-
mento General de los Establecimientos Penales del Distrito Fede-

ral de 13 de Septiembre de 1900; Reglamento de la Penit~nciaría -

de M~xico de 14 de Septiembre de 1900; Reglamento de la Peniten-

ciaría de M~xico de 31 de Diciembre de 1901; Reglamento de la Pe

nitenciaría de Tepic de lo. de Mayo de 1905; El de la Penitencia

ría de México de 1901, consta de 194 artículos y dividido en 10 -

capítulos. 

En 1959 se ofreció un proyecto de reglamento de -

ejecución de penas; en 1967 y en 1974 se han presentado nuevos iE 

tentos de crear un reglamento de ejecución de sanciones y en la -

actualidad en materia de reglamentación penitenciaria en materia 

federal estan en vigor los siguientes instructivos, siendo estos 

Gnicamente para reclusión preventiva; tales como Instructivo para 
Personal Administrativo; Instructivo para Internos; Manual para -

Instructores y Instructivo para Registro de Persor.al Visitantes -
Vehículos. 

4.- DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS. 

Para una eficiente y eficaz administraci6n penite~ 
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ciaría, es necesario expedir disposiciones administrativas inter
nas, sean de fuero federal o coman en materia de personal de cus

todia, talleres, escuela, medicina, trabajo social, vistimolog!a, 

visita familiar, !ntima y especial, con ellos se integra la pirá

mide en forma jerárquica de la legislación penitenciaria en M~xi

co. 

PIRAMIDE LEGISLATIVA PENITENCIARIA FEDERAL. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Art. 18). 

Tratados Internacionales. 

C6digo Penal para el Distrito Federal. 

C6Qigo Federal de Procedimientos Penales. 
Ley Orgánica de la Administración Publica Federal. 
Ley de Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernaci6n. 

PRIRAMIDE LEGISLATIVA PENITENCIARIA ESTATAL. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 18). 
Constituci6n Política del Estado de México. 

C6digo Penal. 

C6digo de Procedimientos Penales. 

Ley de Ejecuci6ñ de Penas Privativas y Restrictivas de la liber-

tad. 

Ley Organ1ca de la Administraci6n PGblica del Estado. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno. 
Reglamento Interno de lo's Centros Preventivos y de Readaptación -

Social. 

Instructivos. 
Disposiciones Adrninsitrativas Internas. 



CAPITULO 
ELEMENTOS ESENCIALES DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN MEXICO. 

a).- CONSTRUCCIONES PENITENCIARIAS. 
Pocas instituciones presentan tan extensa variedad 

de estilos como las cárceles, reflejo de las ideas penales de una 
época, en el mejor de los casos, o solamente de las escasas posi
bilidades y de las numerosas deficiencias. Al lado de simples --
adaptaciones de casas amplias y viejas, de cuarteles o conventos 
abandonados, de cascos de haciendas, se ha desarrollado tambien -
una arquitectura especifica e ingeniosa; ciertamente aquellas ha
bilitaciones, en toda la RepGblica, son un museo de la miseria, -
donde los presos viven de cualquier modo, en espesas vecindades a 
las que llegan sus visitantes en grupos coloridos y dolorosos, -
donde se desarrollan talleres minOsculos y se instalan cuartuchos 
separados por mantas, peri6dicos o cartones, para crear la ilu--
si6n de la intimidad y alojar sistemas personales de propia con-
servaci6n en el cautiverio. 

En otros momentos, como por revancha, antiguas cá.r, 
celes han cedido el terreno y hasta parte de sus edificios a des
tinos diferentes, por no hablar de los cambios en instituciones -
como San Juan de u1aa, hoy tranquilo museo o la temible prisión -
de Lecumberri, hoy flamante Archivo General de la Neci6n; así co
mo donde en la actualidad se ubica el hotel Presidente de la ciu
dad de Durango, en los terrenos que ocuparon la prisión estatal, 
cuyas murallas aun conserva. 

La historia nos ha demostrado que los inmuebles -
destinados para estos fines, han tenido diferentes enfoques; Pri
siones de aislamientos y en tiempos mas recientesf como prisiones 
de rehabilitaci6n. 
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El sistema penitenciario en M~xico, dado desde la 

~poca prehispánica, en la que los criminales o delincuentes eran 
aislados y encerrados en jaulas a la vista del publico, para des

pu~s aplicar las penas draconianas, que ocupaban el primer plano 
y la cárcel aparece siempre indiferente a las autoridades de esos 

pueblos, tales como los aztecas, los mayas y los zapotecas. Post!:_ 

riormente las disposiciones de la Leyes de Indias, señalaban la -
obligaci6n de que cada ciudad o villa tuviera su prisi6n propia. 

En la época virreinal, se tuvieron básicamente --
tres tipos de prisiones pGblicas: La real cárcel de la corte de -

la Nueva España, localizada en el propio palacio virreinal, en -
donde se reunía a los culpables de delitos graves¡ la cárcel de -

la ciudad, ubicada en los bajos del cabildo, para el castigo de -
faltas leves y la prisi6n de Santiago Tlaltelolco, para delincue.!! 
tes especiales. 

A principios del siglo XVIII se creo la Acordada, 
cuerpo de seguridad destinado a resguardar los caminos en la Ciu

dad de Máxico se le di6 por cárcel un edificio antiguo, destru!do 

en 1766 por un temblor. Al poco tiempo se construy6 la celebre -

cárcel de la aco~dada, ubicada sobre la actual avenida Juárez, e.!!. 
tre las calles de balderas y Humboldt. 

Al consumarse la independencia de México, las pri
siones siguie~on funcionando en la forma tradicional, si bien en

f~entl)Jl(lose a p~oblemas graves, derivados de la escasez de recur

sos ~o~ la que at~avesaba el país, durante las primeras decadas -
de su..._~i~a indepen~iente. Siguieron funcionando la c4rcel de la -

ciudad, ahora bajo la autoridad del Ayuntamiento, la de santiago 
Tlalte~olco y la de la Acordada, que ademas sirvi6 como cárcel n~ 
cional h~sta su total demolici6n de 1863, al sustituirse por la -

c~cel de Beiem, adaptada en ei ex-colegio de Belem cedido para -
este p~Q~sito po~ el gobierno federal. 

Las ideas reformistas de Beccaria, Bentham y Ho---
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ward, tuvieron unfluencia en M~xico desde 1826, ya que en 1848 M~ 
riano Otero, establece el regimen penitenciario en Distrito Fede
ral y Territorios Federales. En ese mismo año realiza el primer -
concurso arquitectonico, para la nueva penitenciaria, en la anti
gua calle del ejido, la que por razones econ6micas no lleg6 a pa
sar de los cimientos. 

Desde 1847 se estableci6 la separaci6n de los pre

sos, designando la cárcel de la ciudad para los sujetos a proce-
so, la de la ex-acordada para los sentenciados y la de Santiago -
Tlatelolco para los sujetos a presidio o destinados a trabajos en 

obras publicas. 

En los años siguientes, se sucedieron diversos in
tentos de hacer efectivas las reformas al antiguo sistema carcel~ 

rio y dentro de este clima de renovaci6n, en 1868 los profesores 
de la escuela de Bellas Artes elaboraron un proyecto de peniten-
ciaria que tampoc6 llego a realizarse. 

La Constituci6n de 1857, en la que se proscribe la 
pena de muerte y la expedicion del primer c6digo penal de 1871, -
del que fue autor Antonio Mart!nez de Castro, dieron un mayor im
pulso al establecimiento del regirnen penitenciario; Guadalajara, 
Le6n, Puebla y mas tarde Monterrey, tuvieron penitenciarias esta-

, tales y en el Distrito Federal, a raiz de la reforma del c6digo -

penal en 1881, revivi6 la iniciativa de construir una nueva peni
tenciaria, siendo encargado el proyecto al arquitecto Don Antonio 

Torres, inici~ndose la idea de construir lo que mas tarde fue Le
cumberri. 

La obra de Lecumberri fue terminada en 1897, por -
el arquitecto Antonio M. Anza, el diseño en la planta deriva de -

los modelos franceses y norteamericanos, incorporando en su con-
junto crujías radiales con un total de 724 celdas, instalaciones 
para talleres, servicios generales y oficinas. La penitenciaria -
fue puesta en servivio en Septiembre de 1900, por el entonces pr~ 
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sidente de las Estados Unidos Mexicanos, general Porfirio Diaz, -
funcionando para sentenciados, reserv~ndose la cárcel de Belem p~ 
ra los procesados. 

Con base en la labor de los precursores del siglo 
XIX y principios del presente, cobro ímpetu la tendencia renovad2 
ra para transformar a las prisiones en establecimientos adecuados 
para rehabilitar al recluso y dar tratamiento efectivo al padeci
miento social constituido por el crimen. Recordemos los nombres -
de Rául Carrancá y Trujillo, Javier Piña y Palacios en derecho -
procesal y de Alfonso Quiroz Cuar6n, en criminologia y sistemas -
penitenciarios, como representantes del grupo de esforzados luch! 
dores para humanizar y dar sentido social a las prisiones. 

Correspondió a un arquitecto, estudioso del probl~ 
ma penitenciario Don Rarn6n Marcos Noriega, el proyectar y cons--
truir en el Distrito Federal, la c~rcel de mujeres en 1954 y la -
penitenciaria de Santa Martha Acatitla en 1957, ínau9uradas por -
el entonces presidente de la Republica Adolfo Ruiz Cortines, y -
siendo gobernador de Veracruz en 1947, promulg6 una de las prime
ras leyes de ejecuci6n de penas en el pais. Ambos edificios inco.,; 
poraron un gran ntlmero de adelantos en materia de tratamiento de 
los internos y añadiendo elementos para la enseñanza, el trabajo 
y las pr~cticas deportivas, permitiendo con la creaci6n de estos 
dos centros penitenciarios, el descongestionamiento de la cSrcel 
de Lecum.berri, que desde la desaparici6n de la c&rcel de Belem en 
1931, babia alojado tanto a procesados como a sentenciados. 

El 15 de Junio de 1967, fue puesta en servicio el 

Centro Penitenciario del Estado de México, inspirada por el emi-
nente criminologo Alfonso Quiroz Cuar6n, siendo su principal pro
motor el humanista Juan Fernández Albarran, gobernador de dicha -
entidad federativa. Siendo esta la primera en su género y que 11~ 
va a practica la política penitenciaria señalada en el art!culo -
18 Constitucional. 
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El Centro Penitenciario del Estado de M~xico y que 

hoy de acuerdo a la Nueva Ley de Ejecuci6n de Penils Privativas y 

Restrictivas de la Libertad, se le denomina Centro Prevent~vo y -

de Readaptaci6n Social de Almoloya de Ju~rez, cuenta con edifi--
cios que incluyen instalaciones especificamente diseñadas para la 
observaci6n y clasificaci6n de los internos, junto con talleres, 
campos deportivos, escuela, visita tntirna y familiar, asi como -
dormitorios debidamente clasificados e inclusive la instituci6n -

abierta para la etapa de preliberaci6n. En este centro por prime
ra vez en M6xico, se estableci6 un regimen penitenciario progres! 
va técnico, basado "l::n el estudio individual de la personalidad -
de los internos con el proposito de servir de fundamento al trat~ 
miento penitenciario 11

• 

El regimen progresivo sigue tres periodos: Observ~ 

ci6n (con fases de estudio y diagn6stico), tratamiento y el de -
preliberacional o de reintegraci6n. Tanto el estudio como el tra
tamiento se enfocan desde los aspectos m~dico, psiquiátrico, psi
col6gico, socioecon6rnico, pedag6gico y laboral. 

Las nuevas instalaciones de los centros de intern~ 
miento que se construyen en el pais, ya obedecen a las reformas -
constantes que en esta materia se han estado implementando, los -
proyectos cuentan con los suficientes elementos arquitect6nicos -
que resuelven el problema de seguridad y funcionabilidad, pero -
principalmente son espacios diseñados para seres humanos que de -
acuerdo con el marco jurídico que nos rige, han sido privados de 
su libertad, mas no de su dignidad de seres humanos, estos como -
resultado de las demandas actuales en el tratamiento de los inteE 
nos que se encuentran en calidad de procesados, sentenciados o -
preliberados. sin embargo uno de los grandes problemas que se es
ta presentando en la actualidad es el incremento de la criminali
dad y por consiguiente el incremento de la poblaci6n penitencia-
ria. 

Las experiencias derivadas de la práctica, de la -
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ciencia y de la clf.nica penitenciaria, han venido recogiéndose e~ 

mo grandes anhelos del penitenciarismo, en las leyes de ejecución 

de sanciones, como son la Ley de Normas Mf.nimas para la Readapta

i6n Social de Sentenciados de 1971; la Ley de Ejecución de Penas 

Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de M~xico de 

1986, aspira tambien a establecimientos aptos para una efectiva -

readaptación social de las personas que han delinquido. 

El arquitecto Ignacio Machorro, especialista de r~ 

conocido prestigio en arquitectura penitenciaria, señala las si-

guientes partes que deben integrar un reclusorio moderno: 

a.- Gobierno y administraci6n, que incluye ademas 

de los espacios destinados para la direcci6n de un establecimien
to complejo, espacios dedicados a la actividad de los defensores 
y las areas propias del consejo t~cnico interdisciplinario. 

b.- Areas para los servicios de diagn6stico y man
tenimiento de la salud, cuyos componentes son: El centro de obse_!. 
vaci6n y clasificaci6n que constituye el centro neurálgico del e~ 
tablecimiento, en el cual, en forma previa al contacto del inter
no con otros reclusos, deben realizarse hasta donde lo permiten -
las tácnicas del diagnóstico, estudio de la personalidad del suj~ 
to y los servici~s m6dicos del establecimiento, que participan de 
algunas instalaciones de diagnóstico y cuya finalidad es restau-
rar y mantener la salud de la poblacion recluida. 

c.- Espacios para actividades formativas, que com
prenden servicios destinados a la capacitaci6n del interno, al -
que se pretende readaptar para la vida fuera de la institución, -
como son los talleres, escuelas y biblioteca. 

d.- Espacios para mantener la vinculaci6n social, 
que se componen de areas cubiertas e instalaciones apropiadas pa
ra la visita familiar, que incluyen jardines y juegos infantiles 
y asimismo, los locales específicamente destinados para la visita 
íntima. 

e.- Espacios para la recreación, que consisten --

principalmente en instalaciones deportivas, gimnasio y auditorio. 
f.- Espacios e instalaciones de seguridad, que in-
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cluyen la aduana para el control. revisión y admisión de visitan

tes y de vehículos, torres de vigilancia y servicios de habita-~7 

ci6n y descanso para el personal de custodia. 

g.- Espacios para la reclusión, propiamente dicha, 

que comprenden dormitorios, baños y comedores p~ra los internos -

de los diversos grupos de clasificaci6n, incluyendo los de segre

gación. 
h.- Servicios generales, destinados a sostener la 

actividad del establecimiento, como son la cocina, lavandería, a! 

lacenes, taller de mantenimiento y casa de máquinas. 

En el caso de los reclusorios preventivos, a estas 
partes se deben agregar, los espacios destinados a la recepcio~ -

de los presuntos responsables del delito para la resolucion judi

cial en el termino Constitucional, asi como los juzgados para el 

desarrollo de los procesos, que en este caso constituyen una par

te esencial del programa. 

El principal problema que afronta el sistema naci2 

nal penitenciario, es la sobrepoblación que existe en lo 439 pen~ 

les del pais que a mediados de 1989. Por lo cual el propio Presi

dente de la Republica Carlos Salinas de Gortari, adoptó un progr~ 

ma de despresurizaci6n del Sistema penitenciario mediante el oto~ 

gamiento selectivo del indulto y la liberación de cinco mil inte~ 

nos con base en la propia Ley de Normas Mínimas, buscando abatir 

la sobrepoblaci6n de los penales, segun afirno Emilio Rabasa Gam

boa, Subsecretario de Protección Civil y Prevención y Readapta--

ci6n Social de la Secretaria de Gobernación (El Nacional, 5 de -

Marzo de 1989). (38) 

Independientemente de los efectos negativos, que -

la situación tiene para el tratamiento y la readaptación y apesar 

de que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, nada se estable

ce en torno al aludido Programa Nacional Penitenciario, considero 

que el contexto resulta altamente positivo para la continuidad --

(38) Armando Torres "El Programa de los Nuevos Centros Federales 
de Reclusión" INACIPE Pag. 95-96 
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del Programa de los Centros Federales de Reclusi6n en el corto -
plazo, con una importante asignaci6n de recursos por parte del 92 

bierno federal, dejando ·ver su particular importancia para la se
guridad nacional. 

b) .- PERSONAL PENITENCIARIO. 

¿No se ve por experiencia repetida que 
a las personas competentes ni se las -
busca, ni se las oye? 

CONCEPCION ARENAL. 

El personal, si no lo es todo, es casi 

todo. 

CUELLO CALON. 

Las bases esenciales de todo sistema penitenciario 

son un orden normativo, establecimientos adecuados y el personal 

penitenciario. Solo con la concurrencia arm6nica de estos tres e
lementos, podremos hablar de una efectiva readaptaci6n social. 

Existen muchos m~dicos, psic6logos, trabajadores -
sociales, abogados, psiquiatras y profesores, sin la vocaci6n ni 

la especializaci6n en materia penitenciaria. Las universidades en 

menor parte se han preocupado por incluir en sus planes de estu-
dios, carreras para el personal penitenciario. En la sociedad to

davía existe apatía y desinter~s por todo lo que se refiera a las 

prisiones, aunque solo se acuerdan de ellas cunado sucede en tor
no a estas, hechos que despierten el morbo y la crítica hacia el 
sistema penitenciario. El Estado a la fecha, destina presupuestos 
raquíticos e insuficientes para cumplir con las funciones de adm! 

nistraci6n de justicia y ejecuci6n de sentencias. 

Las universidades tendrán que formar personal pen! 

tenciario, tales como m~dicos, profesores, trabajadores sociales, 

psic6logos, psiquiatras, todos estos con formacion penitenciaria 
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para una readaptaci6n real del interno, dejando a un lado las im

provisaciones que siempre se han empleado y caracterizado el sis

tema penitenciario, no solo mexicano sino a nivel mundial. 

Los antecedentes históricos en M~xico a cerca del 

desrrollo penitenciario, data de la expedición de una Cedula Real 

por parte de Carlos III, el dia 15 de Mayo de 1788, en la cual se 

ordenaba: ºPenas para los alcaides y carceleros culpables de ma-

los tratos a los presos, de exacciones indebidas y otros hechos -
an~logos". Se considera el antecedente del articulo 74 de la Ley 

de Ejecución de Penas Restrictivas de la Libertad, esp1ritu que -

campea tambien en las disposiciones previstas en los articules --

3, 4, 31, 32, 46, 77 y 78 de ese ordenamiento. 

Los carceleros eran considerados como inescrupulo

sos, llenos de vicios y maldad, sin ningun tipo de preparaci6n y 
que explotaban a los internos y los denigraban. 

El personal penitenciario, ha transitado por tres 

peri6dos: La equivoca, la empírica y la científica, al penitenci~ 

ria~o del pasado se le aplicarían las dos primeras etapas y al p~ 

nitenciarismo actual se le asignaría la científica. Para el casti 

go importaba exclusivamente personal delincuencia! (equivoca) se

mejante al penado, o cuando mas (empírico), es decir capacitados 

sobre la marcha, lo que implicaba e implica siempre rnultiples pe

ligros. La ~tapa científica establece congruencia con nuestra re~ 

lidad actual: Selecci6n y capacitaci6n previas a la asunci6n del 

cargo; el personal deberá presentar un perfil diferente al del p~ 

lic!a y al del militar. 

Cuello Cal6n, en su obra "La Moderna Penologia", -

ha sostenido "que la evolucí6n de la pena privativa de libertad, 

nos marca el desarrollo del personal penitenciario; cuando era d~ 

p6sito de criminales en espera de ser juzgados, asegurativa¡ la -

formación moral y profesional de los guardianes era deplorable". 
(39) 
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cuando la privaci6n de la libertad, alcanza el ra~ 
go de pena, desaparece el carcelero dando paso al moderno funcio
nario penitenciario, cuya misi6n desde entonces constituye un seE 
vicio social. Desde esa fecha se descubre su gran importancia y -

el Congreso Penitenciario de Londres de 1872, plantea por primera 

vez la necesidad de estudio, de selecci6n y especial formaci6n -
del personal penitenciario. En los dern&s Congresos Internaciona-
les, Nacionales y de las Naciones Unidas, se ha venido insistien
do en esa necesidad esencial del penitenciarismo moderno. 

La pena de tratamiento, la etapa que vivimos de -
que los centros debe ser de tratamiento para la reintegración so

cial, demanda inaplazable; funcionarios t6cnicos, profesionales -
con vocación y entrega que comprendan el cambio inmenso que se ha 

venido generando en contra de la represi6n y ejerzan su mision -
con humanismo y ciencia. Esto significa rebasar el pri6do de emp! 
rismo, durante el cual brillaron las obras de Montesinos, Brock-
way, Croft6n y Maconochie. 

El movimiento doctrinal y legislativo en M~xico, -
tambi~n han ejercido gran influencia, cita Grac!a Ramirez en su -
obra "Represi6n·y tratamiento", que Mart!nez de Castro por el año 

de 1872 decia: "Si desastroso era el panorama de entonces, no me

nos desalentador resultaba el de muchos años despul3s 11
• (40) 

Franco Sodi, citado por Garc!a Ramtrez, en su obra 

"Represión y Tratamiento" aseveraba: 11el personal de las prisio-
nes es insuficiente, carece de toda preparaci6n y esta miserable
mente retribuido". ( 41) 

Jos~ Angel Ceniceros y Javier Piña y Palacios en -
1952, en el Primer Congreso Nacional de Sociología Criminal cele

brado en Monterrey, sentenciaron: "Es imperioso ••.• que los dire.s 

(39) Cuello Calón "La Moderna Penolo9ta 11 Pag. 514 

(40) Sergio Garcia "Represión y Tratamiento" Pag. 269 
{41) IbIOEM. Pag. 270 
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tores de cárceles y penitenciarias sean gentes capacitadas y ade
más gocen del respaldo y autoridad para realizar su funci6n 11

• (42) 

Tanto el custodio como el director del centro pen! 
tenciario, el m~dico como el trabajador social penitenciario, han 
de estar dotados de clara vocaci6n por los asuntos relacionados -
con la reincorporaci6n familiar y social de los internos, tendrán 

que entender que la poblaci6n penitenciaria es integrante de la -
sociedad a la que pertenecen; egresen con conocimientos y forma-
ci6n penitenciaria, sino que quienes inician la ruta profesional 
de tenr contacto y servir a quienes estan privados de su libertad 
compurgando una pena, sobre la marcha van adquiriendo experiencia. 
estreza, en algunos casos se despierta su vocaci6n; adquieren co
nocimientos prácticos en su quehacer cotidiano y teóricos a tra-

ves de cursos, conferencias, congresos, reuniones, coloquios y la 

vivencia interdisciplinaria que retroalirnenta a todos los profe-

sionales y t~cnicos. 

La importancia del personal penitenciario, es esen 
cial en la readaptación del interno, ya que dicho personal deberá 

contar con un perfil espec!fico y una capacitaci6n concreta; de -
una buena selección y una capacitaci6n adecuada del personal peni 

tenciario dependerá, en gran parte, el ~xito o el fracaso de los 
programas de readaptaci6n social desarrollados durante la ejecu-
ci6n penal. 

Cuatro son los grandes capítulos que deben cubrir 

el personal penitenciario; El ejecutivo, el t~cnico, el adrninis-

trativo y el de custodia. Todos son importantes, porque si falla 
alguno de ellos toda la estructura se rompe. Desde luego y con ma 
yor raz6n se fracasara si el ejecutivo es inid6neo, pero tambi~n 

puede suceder lo mismo con un administrativo inadecuado, con t~c

nicos sin especializaci6n y con custodios sin coeficiente intele~ 

tual suficiente, sin vocación social y con proclividad a la ca---

(42) IDEM Pag. 270 
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rrupci6n, La anterior clasificación la da el Penitenciarista Ant~ 
nio Slinchez Galindo, en su obra "Penitenciarismo". 

Los elementos que se requieren para establecr el -

perfil del penitenciarista, en sus capítulos ejecutivo, adminis-
trativo, técnico y de custodia, son los siguientes: l.- Edad; 2.

Coeficiente intelectual; 3.- Salud física; 4.- Salud mental: 5.
Salud social; 6.- Disposición altruista con tendencia a la ayuda 

social; 7.- Capacidad de mando; 8.- Integridad física; 9.- Buena 

presentación; 10.- Conocimientos espec1ficos; 11.- Experiencia; y 

12.- Escolaridad. 

El personal penitenciario, se hace cada vez mas n~ 
cesarlo, es el momento en que la sociología, la psicología, la -
psiquiatría, la criminología, la medicina la pedaqog!a y didácti
ca, penetren a las prisiones para ayudar a quienes se encuentran 
compurgando una pena, por haber ofendido a la sociedad y al Esta
do. 

Durante esta etapa de tratamiento dirigido a la -
readaptación social del penado, es cuando el personal penitencia
rio toma el papél de animador, de alma e integrador de una de las 
cuestiones fundamentales del sistema penitenciario. El personal -
penitenciario es el factor de mayor influencia y constancia fren
te a los internos, en base a la liga tan estrecha que establece -
con ellos, dice Cuello Calón "Ni los programas de tratamiento mas 
progresivos, ni los establecimientos mas perfectos, pueden operar 
una mejora en los reclusos sin un personal a la altura de su mi-
si6n", (43) 

Garcia Ram1rez en su obra ºLa Prisiónº dice: 11 El -
penitenciarista debe cuidar la decadencia en burocracia t~cnica, 
en tecnocracia carcelera porque se volvería a la frialdad de los 
reclusorios del penitenciarismo cl~sico". (44) 

(43) Ob. Cit. Pag. 516 
(44) Sergio Garc1a Ram!rez "La Prisión" Pag. 109 
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Los funcionarios penitenciarios deben ser t~cnicos 
con voluntad de servidores sociales, con ~tica profesional, con -
vocaci6n y con sensibilidad de humanista y filantr6pos. Del pers~ 
nal con estas caracteristicas dependió el triunfo y la irunortali
dad de Montesinos, Maconochie, Croft6n, Concepci6n Arenal y Ser-
gio García Ramírez. 

El personal penitenciario ha sido identificado por 

los internos con la sociedad, por su parte la sociedad, pienso -
que tiene muy desvalorizado el personal penitenciario, en ocasio
nes debido a la falta de una decuada selecci6n, el personal desv~ 

loriza su propia funci6n, la baja retribuci6n, el criterio de de
siqnaci6n pol!tica, desalienta y decepciona a quienes por circun~ 

tanelas.de tener un empleo y sin profesionalismo ~tico-humanismo, 
vocaci6n y convicción de esfuerzo en esta gran misi6n llegar a -
prestar sus servicios para la prevención y readaptación social. 

Todas las leyes de ejecución de sanciones, se re-

fieren a la valiosa participaci6n del personal penitenciario en -
el tratamiepto de readaptaci~n de los internos, progresivo, t~cni 
co y científico. 

Las congresos internacionales, nacionales sobre -
ciencias penales y de la O.N.U., tambi~n resaltan la si9nifica-~
ci6n del personal penitenciario, como uno de los elementos esen-

ciales y fundamentales de todo sistema penitenciario. 

La doctrina, la legislacion, los congresos, la do

cencia y los planes de estudio de las universidades, exigen no s~ 

lo profesionales en la rn~dicina, sociolog!a, criminolog!a, psi--
quiatr!a, educaci6n, psicolog!a, sino que tambi~n claman por la -

espccializaci~n en materia penitenciaria, considerando la gran i~ 

portancia que para un sistema, regimen y tratamiento penitencia-
rio, representa este elemento subjetivo. 

La selección, formaci6n y capacitación del persa--
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nal penitenciario, han sido tratados en los Congresos Internacio
nales en materia penitenciaria de Londres de 1872; de Estocolmo -

de 1878; el de San Petersburgo de 1900; de Praga de 1930 y el de 

Ginebra de 19~5, asi como el Primer Congreso de la Naciones Uni-

das de 1955, han venido pugnando por la enseñanza teórica y prác

tica de los vigilantes de prisiones, por el reclutamiento de fun

cionarios penitenciarios, sobre la organización de la educación -

profesional y científica del personal penitenciario administrati

vo y de vigilancia. 

La escasa, insuficiente y poca retribución para -

una vida mas o menos digna, es la causa fundamental de que el peE 

sonal penitenciario caiga en la corrupción en todas las formas -

que se presentan en las prisiones. Aunada a la falta de estabili
dad y a la ausencia de vocaci6n dan como resultado que el perso-

nal penitenciario este formado por personas sin ninguna vocaci6n, 

m!~irna responsabilidad, escasa intensi6n de superaci6n profesio-
nal, contenido y mecanizaci6n en todos los casos que tratan; hon
rosas excepciones con las que salvan un poco al sistema, pero se 
requiere de la generalidad para un s6lido desarrollo y para pen-

sar en una efectiva readaptaci6n social. 

Además de instrucci6n científica, se requiere práE 
tica penitenciaria, las visitas a otros centros y establecimien-

tos son positivos, as! como un estudio sobre las condiciones eco

nómicas y sociales, como factores importantes de la vida criminal 
el nacimiento de los pobres en habitaciones miserables, el desem

pleo, los abusos del alcohol, de los estupefacientes, el abandono 

moral, afectivo, familiar, crisis en los valores morales, en la -
econom!a, en la pol!tica, la corrupci6n en todos los lugares y a 

todos los niveles, estos elementos le sirven al penitenciarista -

para entender mejor su misi6n. 

Los funcionarios penitenciarios, son estados y co

mo tales su empleo ha de sar estable y permanente, con remunera-

ci6n decorosa, suficiente para atraer al servicio penitenciario a 
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personas capacitadas y alejarlos de situaciones de angustia econ~ 
rnica que pueden poner en peligro el digno ejercicio ·de su cargo. 

En MGxico, las leyes de ejecución de penas, pres-
criben la obligación del Estado de seleccionar bajo estudios psi
col6gicos, de inteligencia y carácter, al persOnal penitenciario, 
estableciendo adem~s el deber de seguirlo capacitando teórica y -
prActicarnente, asi como actualizarlo para lograr una mayor efi--
ciencia. 

tos penitenciaristas Cuello Cal6n, Garcta Ran!rez, 
Marco del Pont, rechazan la influencia polttica en la designación 

de los funcionarios y personal penitenciario, en la generalidad -
de los casos, este criterio ha hecho mas mal que bien al sistema. 

Las reglas mínimas de las Naciones Unidas, aconse

jan disposiciones que eliminen la influencia política en los nom
bramientos para puestos en la administraci6n penitenciariaw Este 

estilo que existe en todos los paises para Marco del Pont 11 Es el 
verdadero c~ncer que ha ido carcomiendo las instituciones"ª Lar~ 
habilitaci6n social ni siquiera pasa por sus cabezas. 

Unos opinan, que la preparaci6n y formaci6n sea en 

los establecimientos, otros como Hopler son de la idea que se fuE 
den escuelas especiales o en las universidades 

En Europa, para formar a directores y personal pe
nitenciario ~se cursan las asignaturas de spicolag!a, pedagagia, 
derecho penal, ciencia penitenciaria, criminolo9!a, higiene y ca~ 
tabilidad". (45) 

Antonio sánchez Galindo, en su obra 11 Peni1lenciari,! 

mo" (La Prisi~n y su manejo), clasifica al personal penitenciario 

en cuatro niveles: l.- Personal ejecutivo, comprendiendo dentro -
de este nivel a los directores, subdirectores y jefes de departa-

(45) Cuello Cal6n "La Moderna Penologia" Pag. 520 
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mento. 2.- Personal administrativo, comprendiendo dentro de este 

nivel, al subadministrador, contadores, pagador, jefes y maestros 

de taller, personal de mantenimiento y de alirnentaci6n. 3.- Pcrs~ 

nal t~cnico, comprendiendo dentro de este nivel a los profcsioni~ 

tas corno son; el psic6logo, psiquiatra, m~dico, educador, crimin§ 

lago, juristas y personal que represente una profesi6n relaciona
da con el penado. 4.- Personal de custodia, dentro de este nivel, 

comprende a los supervisores, comandantes y custodios rasos, asi 

corno a los subdirectores, jefes, subjefes, independientemente de 
que estos fueron clasificados en el primer nivel. (46) 

Existe jerárquicamente sobre estos tipos de perso

nal en Máxico, otros funcionarios dependientes del poder ejecuti
vo del gobierno federal o estatal, que tambien forman parte del -

sistema penitenciario y de su personal. Las facultades y compete~ 
cias de estos funcionarios, estan consignados en las leyes de ej~ 
cuci6n de penas y en las leyes orgSnicas de la administración p6-

blica, federal o estatal. 

Las leyes de ejecuci6n de penas, los reglamentos -
interiores de los centros, no contienen los requisitos que deben 

de satisfaceL previo a la toma de posesi6n del cargo el director 
o subdirector de una prisi6n, tampoco existe criterio legal algu

no de designación del resto del personal penitenciario. 

Las funciones y obligaciones del personal directi
vo, administrativo, t~cnico y de custodia, estan establecidas en 

los reglamentos interiores de los centros, en donde existen, en -

caso contrario, se conducen atendiendo a principios legales gene
rales contenidos en las leyes y en las políticas que fija la de-
pendencia del poder ejecutivo competente para las funciones pre-
ventivas y readaptarías. 

El director de un centro de readaptación social y 

(46) Antonio Sanchez Galindo "Penitenciarismo" Pag. 30 
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preventivo, debe tener una gran capacidad intelectual, una gran -

vocación y un esp!ritu de servicio social, debe ser reflexivo, s~ 
reno y firme, dedicar todo su tiempo a esa función social, que no 
podra ser desempeñada como algo circunscrito a horario determina
do. Nos dice Antonio Sánchez Galindo, que "El penitenciarista no 

se improvisa en ninguno de sus niveles; requiere de conocimientos 
previos a la asunción del cargo 11

• 

El personal tácnico, reviste especial importancia 

para la observacion, clasificaci6n, tratamiento y rehabilitación 
social de los internos, asi como en la etapa de reincorporaci6n -
social. Inclu!nos dentro del personal t~cnico penitenciario a los 

psic61ogas, psiquiátras, rn~dicos, crimin6logos, trabajadores so-

ciales, educadores, juristas y miembros del personal que represe~ 

te una profesi6n que se ocupe del penado. 

Estamos de acuerdo con Marco del Pont, cuando sos
tiene que mas que t~cnicos, son profesionistas que desde otras r~ 
mas de la ciencia, coudyuvan a los objetivos de prevenci6n y rea

daptación social de los internos. La formacion de la mayoria del 
personal t~cnico de las prisiones es emp!rica y se va logrando de 
a trayes:ae la práctica, sin llegar a tener una idea clara sobre 
la función que desempeñan y lo mas importante que resulta en mat~ 
ria penitenciaria, se mueven entre la rutina y la frustración, -
muy pocos encuentran una vez estando en el ambiente de las prisi2 

nes, que esa es su verdadera vocaci6n. 

El personal de custodia, es sin duda esencial el -
que se enfrenta diariamente al interno, es el vigilante de la in~ 

tituci6n, el que puede prevenir la existencia de conflictos o de

sórdenes que alteren el orden en el centro de readaptaci6n; es -

quien detecta drogas y los problemas homosexuales de los inter--

nos, es un importante auxiliar y colaborador del personal direct! 

va y t~cnico a traves de sus informes, reportes y observaciones. 

La necesidad de que se instituyan centros de educ~ 
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ci6n penitenciaria, es importante ya que como se desprende atra-
ves del desarrollo del presente capitulo, la mayoría del personal 

que se encuentra relacionado directamente en el tratamiento rea-

daptorio de los internos, es emp!rica ya que la prSctica diaria, 

es la forma como van adquiriendo los conocimientos relacionados -
con el tratamiento de los penados. 

La procedencia del personal penitenciario, se de-

termina desde el preciso momento en que descubrimos que la mayo-
r~a de leyes de la materia, omiten señalar los requisitos lega--
les, cualidades f!sicas, morales y de capacidad, preparación, ex
periencia y rasgos de personalidad. 

Los directivos de los centros penitenciarios de A
merica Latina, al decir de Marco del Pont 11 Suelen ser militares o 

personas vinculadas con los políticos y excepcionalmente aboga--

dos•. (47) 

En M~xico se ha considerado como requisito mínimo 

para ungir a una persona director de un centro preventivo o de -

readaptación social, el de que sea abogado, en algunas ocasiones 
sin haber cursado ni siquiera alguna materia relacionada con la -

vida penitenciaria, solo con los conocimientos y preparacion que 

logro obtener en las ramas penal y procesal penal, los que en ba

se a la autonomía de la legislación penitenciaria que se esta ge~ 
tanda, solo dan una idea sobre la materia penitenciaria. 

El personal t~cnico, es decir, los psic6logos, psi 
quiatras, educadores, trabajadores sociales, juristas y crimin61~ 

gas entre otros, proceden de escuelas y facultades cada uno con -

su profesión específica sin contar cbn conocimientos criminológi
cos y penitenciarios. 

Los custodios proceden en su mayoría de patrones -

(47} Marco'del Pont. ºDerecho Penitenciario 11 Pag. 335 
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socioculturales y económicos muy deprimidos e ingresan al sistema 

penitenciario, solo para mayor seguridad económica y todav1a pre

valece en la mayor!a de ellos en su conforrnaci6n, la influencia -

militar por sus antecedentes laborales, circunstancias que hacen 

necesario proporcionar preparación, capacitación y actualizaciOn 

de dicho personal y concientizar a dicho personal de la importan

cia que tiene para el sistema penitenciario de su lealtad a este. 

Analizando la procedencia del personal penitencia; 

ria, los criterios de designaciOn, la ausencia de politicas de s~ 

lección, los precarios intentos de formaci6n, capacitaci6n y ac-

tualizaci6n del personal penitenciario, considerarnos que es urge~ 

te establecer carreras para el personal que desrrolla funciones -

de prevención y readaptación social. 

Autores como Cuello Cal6n, Marco del Pont, Piña y 

Palacios, Quiroz Cuar6n, Rodríguez Manzanera, Garc1a Ramírez, Sá~ 

chez Galindo y otros, han venido proponiendo la profesionaliza--

ci6n del personal penitenciario idóneo para aplicar el moderno -

tratamiento técnico, individualizado y científico tendiente a 

reintegrar a los penados a la sociedad, como hombres utiles y pr~ 

ductivos. 

El primer antecedente en M€xico, que se tiene ace!. 

ca de escuela de formación de personal de prisiones, fue propues

to por el Rector de La Universidad Nacional Autónoma de M~xico, -

Luis Garrido y aprobado por los funcionarios de la instituci6n, -

pero el proyecto quedo suspendido por el cambio de rector. En ---

1949 funciono bajo la direcciOn de Juan Jos~ González Bustamante 

y Victoria Kent, cerrando en 1951. 

En el Estado de M€xico en 1967 y bajo el auspicio 

del doctor Sergio Garc!a Ramtrez, se puso en marcha un programa -

completo de formación de personal penitenciario que aspiraba a -

prestar sus servicios en el antes centro penitenciario Estado de 

M~xico, nace allí un 6rgano colegiado importante en la historia -
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del penitenciarismo, como lo es el Consejo T~cnico Interdiscipli

nario. 

En la actualidad y frente a la existencia de escu~ 

las para formación de personal penitenciario, se presenta la exi

gencia de un personal todav!a mas P.specializado ~n las nuevas ca

racterísticas de la criminalidad organizada, p~ra la comisión de 

delitos que lesionan en su mayor!a intereses generales de la eco

nom1a, la ecolog!a, la salud pGblica, la seguridad interior y ex~ 

terior de la nación, sin omitir por supuesto los ilícitos tradi-

cionales que asignan bienes jurídicos particulares. 

En las facultades de Derecho en los niveles de li
cenciatura y posgrado, en el area penal se han inclu!do en los -

planes de estudios materias como; Criminología, derecho peniten-

ciario, psicología criminal y sociolog!a criminal, asignaturas -

que de alguna manera coadyuvan a motivar al profesional en Dere-

cho por la materia penitenciaria. 

En el area de trabajo social, si existen escuelas 

que en sus planes de estudio bajo una de concentración egresan p~ 

ra dedicarse a la materia penitenciaria. Las facultades o escue-

las de m~dicina, psicología y normal de profesores, hasta la fe-

cha no han incluido en sus planes de estudio materias que coadyu

ven a la formación del personal penitenciario. 

e).- CONSEJO TECNICO INTERDISCIPLINARIO. 

La postura readaptoria en base a un tratamiento p~ 

nitenciario, teniendo como elementos importantes al trabajo, la -

capacitación para el mismo y la educación, se tuvo que idear por 

necesidad misma de las cosas, un 6rgano t~cnico, capaz y experi-

mentado que aconsejara, orientara y asesorara a los directores de 

las penitenciarias. Las ciencias como la m~dicina, la psicolog!a, 

la psiquiatría, la administraci.6n, la sociología, la criminolog!a 

y el derecho, en solidaridad interdisciplinaria se dan a la tarea 

de estudiar desde los diversos ángulos al hombre que habita las -
prisiones. 
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Los antecedentes del Consejo Técnico Interdiscipl! 
nario como tal, lo encontramos desde el punto de vista legislati

vo en la Ley de Ejecución de Penas del Estado de México de 1969. 

El antecedente de la labor y funcionamiento de este órgano consu! 
tivo lo hayamos ese mismo año en el Centro Preventivo de Readapt~ 

ci6n Social de Almoloya, México. 

El autor de esta gran creación y de significativo 

aporte en bien de la readaptación social de los internos, fue el 

doctor Sergio Garcia Ramirez, como anteriormente lo habiamos men

cionado. 

De la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Méx! 

ca de 1969 y de los resultados obtenidos en su funcionamiento, la 

figura del Consejo Técnico Interdisciplinario se encuentra en to

das las leyes de ejecuci6n de penas del pais, es el órgano de corr 
sulta, auxilio y asesoria de los directores de los centros peni-

tenciarios, asi como del cuerpo colegiado que debe delinear una -
pol1tica criminal readaptoria y preventiva. Lo anterior lo corro

bora Elias Neuman en su obra doctoral "Prisión Abierta" (Una Nue
va Experiencia Pen6logica) al manifestar, "Toluca fue el primer -
establecimiento ~onde surgio el primer Consejo T~cnico Criminolo

gico en penitenciarias mexicanas. Se esforzaba por preparar al r~ 

cluso para la libertad desde el momento mismo de su ingreso". (48) 

La Ley de Ejecuci6n de Penas Privativas y Restric

tivas de la Libertad del Estado de M~xico, realza la figura e im

portancia del Consejo T~cnico Interdisciplinario, al dedicarle t2 

do el capitulo II. Indudablemente que el Co~sejo es quien marca -
la pauta, los criterios y las políticas para hacer funcional con 

los recursos y medios con que se cuenta al tratamiento penitenci~ 

rio, ademas es el 6rgano que propone los casos para el otorgamie~ 
to de beneficios y tratamiento preliberacional. 

(48) Elias Neuman "Prisi6n Abierta" Pag. 510 
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Es oportuno hacer referencia a una nueva figura y 
avance en materia penitenciaria, que prevee la ley indicada, crea 
el Consejo T~cnica Interdisciplinario que deber! funcionar en ca
da centro, segün lo establecen los art!culos 17 y 18 de la ley de 
la materia, conocer~ de asuntos internos de caracter interno, co
mo 6r9ano de consulta, asesorta y auxilio del director. 

Conforme a la Ley de Ejecuci6n del Estado de Méxi
co, el Consejo T~cnico Interdisciplinario estara integrado por: ; 
"Los titulares o representantes de las areas directivas, laboral, 
t6cnica y de custodia de la Dirección de Prevenci6n y Readapta--
ci6n Social y de los centros que forman el sistema. 

Las funciones, las establece el art!culo 14 de ese 
ordenamiento: "El consejo Técnico Interdisciplinario conocera de 
asuntos de alcance general para los centros, asi como del trata-
miento individual de los internos, particularmente en lo que ata
ñe a la aplicación de la progresi~idad del mismo, conforme al or
den del dia que elabore la Dirección de Prevenci6n y Readaptación 
Social, el pronunciamiento que adopte el Consejo TlS:cnico Inter--
disciplinario tendra valor de dictamen técnico y sera turnado a -
la propia direcciOn para que resuelva en definitiva"~ 

d).- TRATAMIENTO PENITENCIARIO. 

Las bases sobre la que descansa, todo el sistema -
penitenciario esta integrada por construcciones penitenciarias, -
personal id6neo con vocaci6n y tratamiento penitenciario, estos -
aspectos dentro de un orden normativo vigente. 

El t~atamiento penitenciario t~cnico, individuali
zado con per~onal y establecimientos id6neos, padran salvar de su 
ultima prueba a la pena de prisi6n que esta en franca crisis en -
sanciones cortas y en penas largas, tal como lo afirma el doctor 
Luis Rodr!9uez Manzanera. 

Los elementos esenciales del tratamiento peniten--
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c1ar10, segun el doctor Sergio Garc!a Ramírez, son los siguien--
tes: Individualizaci6n, establecimientos adecuados, personal idO
neo, duración 1deterrninada de la pena, principio de legalidad y ~ 

sistencia post-penitenciaria. 

El articulo 18 Constitucional, columna sobre.el -
cual descansa nuestro derecho penitenciario, establece que la re~ 

daptaci6n social del recluso, debe ser en base al trabajo, la ca

pacitaci6n para el mismo y la educaci6n. 

Considero que es necesario por razones de m6todo, 

señalar las diferencias conceptuales que presentan entre; siste-
ma, regimen y tratamiento. 

De acuerdo a la definici6n que da Garc!a Basalo, -

el sistema penitenciario como ya qued6 manifestado en el capítulo 
primero, es "La organización creada por el Estado para la ejecu-
ci6n de las sanciones penales (penas o medidas de seguridad) que 

importan privaci6n o restricci6n de la libertad individual como -
condici6n SINE QUA NON para su efectividad 11

• 

El mismo autor, define a regimen penitenciario, e~ 

mo "El conjunto de condiciones e influencias que se reunen en una 
instituci~n para procurar la obtencion de la finalidad particular 
que le asigne a la sanción penal con relaci6n a una serie de de-

lincuentes criminol6gicarnente integrada 11
• 

Asimismo Garcta Basalo, define al tratamiento peni 

tenciario, que 11 Consiste én la aplicación intencionada a cada pa

so particular de aquellas influencias peculiares, específicas, -
reunidas en una institución determinada para remover, anular o -
neutralizar los factores relevantes de la inadaptación social del 

delincuente". 

El trabajo ha sido para el hombre la ~ejor te~apia 
del esptriiu, su historia en las prisiones esta relacionada con -
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la evoluci6n y desarrollo del derecho penitenciario, desde el de
recho romano conocio y aplic6 las condenas en obras publicas, lá
minas y juegos de circo. El trabajo presenta como castigo a tra-
v~s de ~rabajos forzados y las galeras, llegando a ser la mar con 

frecuencia la sepultura de los reclusos, acabando las penas de g~ 
leras con la invenciOn del vapor y los reos volvieron a las obras 
públicas, las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, las o-

bras hidraulicas durante la primera mitad del siglo XIX, se po--

dr1a afirmar que la historia del trabajo penitenciario, ha sido -

la historia de la esclavitud. 

Desde que se pusieron en práctica los regimenes e~ 

lular y auburniano en Norteamerica, el trabajo significaba un as
pecto importante en el castigo de los reclusos, fuera desarrolla

do en la celda o en los grandes talleres,llegando a vender el tr~ 
bajo de los reos a contratistas privados. 

En los sistemas progresivos de Maconochie, Montes! 
nos y Croft6n, el trabajo fue considerado como el medio mas fecun 
do de moralizaci~n, para los reformatorios de Brockway y Borstal, 

tambi~n las actividades laborales eran esenciales para que los j~ 
venes avanzaran-en su tratamiento. El filantropo Howard, el juri~ 
ta Bentham y el ilustre Beccaria, sostuvieron que combatir el o-
cio en las prisiones, era la mejor terapia que podr1a darse a --
qüienes estaban privados de su libertad. 

Los anales de la historia de las prisiones en M~x! 

co, tambi~n se considero al trabajo como pena, como castigo en -

las minas, obras püblicas, carreteras, regiones henequeneras, co
lonias penales y presidios. En las prisiones de la Acordada, San

tiago Tlatelolco, Belem y Lecu.mberri, el trabajo tambien se desa

rrollo y fue considerado como parte integrante de la pena de pri

si6n. Fue el Constituyente de 1917, quien incorporo el principio 
y la corriente de la readaptación social en M6xico, en base al -
trabajo, en las reformas que se hace a la Constituci6n en su art! 

culo 18 en los años 1964-1965, se incluye como elemento esencial 
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del tratamiento, la capacitaci6n para el trabajo y la educaci6n. 

Los principales obstáculos que se han presentado -

al trabajo penitenciario para cumplir cabalmente con su objetivo, 
son que ha sido considerado corno una forma mas de control y orden 
por su escases el trabajo no tiene fines educativos ni de rehabi

li taci6n social, los trabajos de fajina, artesanías y curiosida-
des, son actividades tradicionales en todas las prisiones y que -

son insuficientes para ocupar a la totalidad de los reclusos y nlb 
desarrollan ninguna funci6n rehabilitadora. Tambien los viejos e
dificios carecen de lugares adecuados, airados y espaciosos para 
los internos realicen sus trabajos, a diferencia de algunos recl~ 
serios que han sido diseñados con las instalaciones necesarias p~ 

ra el desarrollo de dicha actividad. Los maestros son los mismos 
reclusos, trasmitiendo la curiosidad, la artesan!a, el oficio y -
la destreza unos a otros, trabajando en la mayor!a de las prisio
nes en su propia celde, en los galerones que sirven tambi~n para 

dormitorios, como cocina y comedor. El Bstado y la sociedad de--
muestran muy poco interés en lo que ·se produce en las prisiones, 

en consecuencia, tampoco se hace suficiente publicidad con respe~ 

to a los productos elaborados. La falta de trabajo suficiente y -

productivo en la mayoría de las prisiones, hace que el interno -
piense mas en el proceso penal, en la sentencia, en el tiempo que 

le falta para compurgar su condena, en la situacion que guarda su 

familia, por tal motivo cae en una profunda depresión. 

El trabajo penitenciario ha sido considerado como 
pena en la ~poca en que el pecado y delito, constitu!an una misma 
cosa, mas tarde fue considerado como parte integrante de la pena. 
A principios de este siglo se empez6 a considerar corno medio para 

promover la readaptación social del recluso, ahora en nuestros -
dias el trabajo que desarrollan los internos, es considerado como 
trabajo libre en general. 

En la realidad de la vida carcelaria, el trabajo -

es considerado como parte para conceder beneficios sin que en e--
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sencia sea un medio para la readaptaci6n social de los internos. 

El recluso trabaja en el taller, en las curiosidades, en sus art~ 

sanias, en las fajinas, en servicios generales y en otras activi

dades, porque necesita ayudar a su familia desamparada y en situ~ 

ci6n critica, en la generalidad de los casos, los reos trabajan -. 

aunque no tengan vocaci6n, aptitudes y destreza, lo hacen obliga

dos por su situaci6n que guardan ante la institución y frente a -

su familia. 

El trabajo no es productivo, ligado a las econo--

m!as locales, ni tampoco si es que hay trabajo suficiente, se a-

signa en base a la procedencia del recluso. 

Los talleres clásicos que se encuentran en la gen~ 
ralidad de las prisiones son de panadería, carpinter!a, mimbrería 

herrería, zapatería, fabrica de mosaicos u hornos de ladrillos o 

block, talabartería, artesanía, juguetería, imprenta, tortillería 

sastrería, industria de baloncesto, hiladería, lavandería, curio
sidades y actividades de servicios generales de la institución. 

En Mé:xico, la Constitución Política concibe al tr~ 

bajo y a la educación, como elementos esenciales de la readapta-

ci6n social y columnas sobre las cuales descansán las relaciones 

del sentenciado y es producto de una orden Constitucional y de 

sentencia penal, lo que lo define con carácter de obligatorio. 

La naturaleza del trabajo penitenciario, gira en -

torno a que para unos autores no es obligatorio y en cambio para 

otros si lo es. 

El interno sentenciado si esta obligado a trabajar 

en virtud de que es la base para su reintegración social y los -

Estados y la Federación al organizar el sistema penitenciario de~ 

tro de sus jurisdicciones para lograr la readaptación en base al 

trabajo, este debe tener caracter obligatorio. 
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El procesado en prisión preventiva, que se le ins
truye proceso bajo el principio de inculpabilidad e inocencia, en 
tal virtud trabaja si lo desea, si da su consentimiento, en caso 

contrario no se le puede obligar ni siquiera sopretexto de trata

miento, puesto que se puede negar a recibir también cualquier es
tudio técnico. El trabajo es un derecho del proCesado y del sen-

tenciado, puesto que no hay norma alguna que lo prohiba. El auto

sostenimiento de los reclusos atraves del trabajo, es lo que ver

daderamente dara vialidad a planteamientos y reformas penitencia~ 

rias. El inter~s de esta materia se fortalece, a partir de que e~ 

tos centros no sean mas una carga para la seguridad ni para la e

conomía del Estado. La sociedad misma manifiesta su incon_formidad 

por tener que aceptar no solo una conducta antisocial y sus cons~ 

cuencias, sino que además por tener que echarse a cuestas, el to

tal mantenimiento de quien violento el orden. 

El derecho penitenciario es claro factor primor--

dial, para que de la readaptación y para que el interno pueda ser 

capaz economicamente a mantener a su familia, contribuir a la au

tosuficiencia de la institución donde se encuentra y la repara--

ci6n del daño a la parte ofendida. 

Los centros de reclusión penitenciaria, que se pr~ 

tenden existan, deben ser establecimientos que no sólo contribu-

yan a la seguridad pública y a la readaptación social, sino que -

dejen de der una carga para la sociedad; esta contribución se da

ra en la medida que cada interno, asi como su familia sean capa-

ces de bastarse asimisrnos y cada institución penitenciaria autos~ 

ficiente. Esta es una idea, un anhelo y una aspiración de los pe

nitenciaristas modernos, de los gobiernos y de la sociedad. La -

realidad en que la mayoria de los centros de readaptación social 

del pais, existe ausencia de trabajo productivo y remunerado, pr~ 

sentandose consecuencias graves y lógicamente negativas, evita -

centrar el conjunto de interaciones en la relación laboral y for

talece la creación de intercambios informales de control social, 

que degradan mas aun la vida del grupo cerrado. 
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Los penitenciaristas modernos que sostienen la co

rriente readaptoria del trabajo, tales como Ruiz Funes, García R~ 

mtrez, Neuman, entre otros, señalan al trabajo como fines: Prepa

rar al recluso para su vida en libertad, inculcándole el hábito y 

laboriosidad en el trabajo, al enseñarle un oficio, es decir un -

fin readaptorio. 

Otros autores consideran, como fin del trabajo de 

los reclusos, la remuneraci6n adecuada para satisfacer las neces~ 

dades del interno, de su familia y la reparación del daño causado 

es decir, fin r~adaptorio. Este fin es una utopía en la actuali-

dad, por la ausencia de una infraestructura laboral con_suficien

tes y productivas fuentes de trabajo, corno falta de lugares ade-

cuados, instalaciones y maquinaria suficiente, personal t~cnico -

preparado y una planeaci6n inteligente y realista. 

Otra de las finalidades que se le pretende dar al 

trabajo penitenciario~ al considerarlo parte del trabajo en gene

ral, es la productividad para el lucro a travé de la explotaci6n 

comercial de la que elaboran los reclusos. Otros que piensan que 

el fin del trabajo penitenciario tiene que seguir siendo de car~~ 

ter moral, disciplina y tratamiento, es la corriente que postula 

nuestra Carta Magna y nuestra legislaci6n penitenciaria mexicana. 

Loable fin se le otorga al trabajo penitenciario, 

se establece en las leyes de ejecuci6n de penas que en la posibi

lidad lo proprcione el Estado. El gobierno en la actualidad esta 

en crisis presupuesta!, se atraviesa por una situaci6n econ6mica 

dificil, consideramos que el gobierno destina los mejores recur-

sos econ6micos a los renglones de educaci6n, vivienda, salud, em

pleo, defensa del salario, protecci6n a las clases populares. An
te tal situaci6n el panorama para las prisiones se torna sombr1o, 

ya que cada vez se destina menos presupuesto para la creaci6n de 

nuevos centros penitenciarios y mantenimiento a los actuales, --

creando con lo anterior una situaci6n mas critica, por el hacina

miento, sobrepoblaci6n, corrupci6n, ociosidad y abandono en que -
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van quedando dichos centros. 

En la actualidad, los fines del tratamiento peni-

tenciario estan lejos de lograrse, ni lucro ni tratamiento, menos 
readaptaci6n, moralizaci6n y reforma del recluso; se requiere to
da una infraestructura y para tenerla, una fuerte inversión. 

Marco del Pont en su obra 11 Derecho Penitenciario" 
estudia al treabajo penitenciario desde los siguientes ángulos: -

como recluso econ6mico, significa que del producto del trabajo -

del recluso, se distribuyan porcentajes para la familia del reo, 
para la reparación del daño, para el fondo de ahorros y para sus 

gastos personales. En ocasiones muy frecuentes, son irrisorias -

las percepciones de los rec~usos por ~alta de fuentes labo~ales -
productivas y necesarios en la sociedad libre, que los porcenta-
jes de que habla el autor, resulta ilusoria y una utopta. 

Los trabajos agropecuarios optimas para los siste
mas abiertos y serniabiertos, resultan una nueva alternativa tarn-
bien para el regimen de las colonias penales. 

Enrique Ferri, aconsejaba en su obra "Sociologta -
Criminal" que el trabajo que desarrollan fuera, al aire libre "C.2, 
mo Gnico m~todo util para el asilamiento de los condenados, pues

to que lo que hace al hombre, es lo que come y lo que respira". 

Con estas nuevas opciones, se evitara que la pobl!!. 
ci6n rural, que es en una gran cantidad, sea injertada en una ja~ 
la de cemento. 

El trabajo penitenciario, desde que en las leyes -
de ejecuci6n penal se incorporara la figura de la rernisi6n par--
cial de la pena, como un incentivo justo al recluso, porque a di

ferencia del indulto, es de que esta es una gracia del ejecutivo, 

es una facultad discrecional y la remisi6n parcial de la pena se 

la gana el sentenciado, segun la mayoría de las legislaciones por 
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cada dos dias de labor, se redime uno de prisi6n. 

Según Marco del Pont en su obra "derecho Peniten-

ciario" esta institución aparece y se aplica por primera vez en -

España en el código penal de 1928 y se inició su ejecución a par

tir de la ordenanza del 14 de Marzo de 1937, en. principio se les 

concedió a los prisioneros de guerra y políticos, en 1939 se am-

pli6 a los reos del orden comün. 

De este país, paso a las legislaciones como la me

xicana consagrándose en las leyes de ejecución de penas del pais, 

este beneficio de caracter autónomo en relación con la llamada l! 

bertad condicional o preliberacional. 

La Ley de Normas Mínimas para la readaptación de -

sentenciados, en su articulo 16 establece que "Por cada dos días 

de trabajo se hara remisión de uno de prisión, siempre que los r~ 
clusos observen buena conducta, participe regularmente en las ac

tividades educativas que se organicen en el establecimiento y re

vele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última s~ 
rá en todo caso, el factor determinante para la concesión o nega

tiva de la remisi6n parcial de la pena, que no podrá fundarse ex

clusivamente en los dias de trabajo, en la participación en acti

vidades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado. 

La Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restric

tivas de la Libertad vigente en el Estado de México, considera al 

trabajo como tratamiento y en su articulo 100 establece: ºPor ca

da dos dias de trabajo del interno se hara remisión de uno de pr,! 

si6n, siempre que pbserve buena conducta, participe regularmente 

en las actividades educativas, recreativas y deportivas que se ºE 
ganicen en el establecimiento, y que a juicio del Consejo Técnico 

Interdiciplinario, revele por otros datos, efectiva resocializa-

ci6n. Este último criterio será en todo caso factor determinante 

para la concesión o negación de la remisión parcial de la pena y 

cualquier otra medida alternativa útil y tendiente a su reincorp~ 
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ración social. 

El articulo 81 de la ley antes invocada, establece 

"Para efectos de esta ley, se entiende por buena conducta, ademas 

de la fiel observancia de la disciplina, el mejoramiento cultural 
la aplicación en la institución pedag6gica, la superarcion en el 

trabajo, la cooperación para el mantenimiento del orden interno, 

asi como cualquier otra manif estaci6n que revele un firme deseo -

de readaptación social". 

Asimismo el articulo 111 del ordenamiento legal a~ 
tes mencionado, exige la capacitaci6n en el trabajo estableciendo 

que para conceder el beneficio de la libertad condicional, entre 
otros requisitos el interno durante su reclusión debió de haber -

tenido buena conducta, por lo que como se advierte es elemento en 
forma indirecta para conceder este beneficio, y en consecuencia -
no solo es base para la readaptación social, sino que es un ele-
mento importante para conceder la remisión parcial de la pena, -

asi como para valorar la buena conducta y conceder en tal virtud 
el beneficio de la libertad condicional. 

A falta de ocupación laboral que sea imputable a -

la autoridad ejecutora, deb~ aplicarse al beneficio de remisi6n -
parcial de la pena, para evaluar la conducta, asi como para conc~ 

der el beneficio de la libertad condicional y el tratamiento de -
prelibertad, el principio IN DUBIO PRO REO por ser un derecho al 

trabajo, la remisión y la libertad condicional. 

El tema del trabajo penitenciario frente al dere-
cho laboral, lo abordan los penitenciaristas García Ramirez, Mar
co del Pont, S~nchez Galindo, entre otros eminentes juristas; la 
legislación penitenciaria tambien contiene disposiciones semejan

tes a la establecida en el articulo 60 parrafo a1timo de la Ley -
de Ejecuci6n de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad en 

el t:stado de M€xico que dice, "El trabajo de los inetrnos deberá 
realizarse en lo posible bajo las condiciones que rigen para los 
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trabajadores del Estado". 

A lado de la preocupación de los autores sobre el 

derecho penitenciario ante el derecho laboral, existe la tenden-

cia en base a la etapa del derecho penitenciario que vivimos, de 

que el trabajo penitenciario se inserte en la economía nacional, 

existe la postura de restituir al reo una serie de prerrogativas 

como su condici6n de obrero, de trabajador ordinario, darle trab~ 

jo suficiente y productivo, segan su extracción urbana o campesi

na. 

El carácter que tiene ya sea sentenciado o preces~ 

do, frente al trabajador libre, no debe equipararse ya que mien-
tras el primero se encuentra suspendido de sus derechos políticos 
por haber infringido las normas sociales establecidas, ya que el 
trabajo penitenciario es base de la readaptación social de perso
nas que por haber violentado el orden social se encuentra compur
gando una condena y en consecuencia la finalidad del trabajo pen! 
tenciario es distinta a la que persigue el trabajo corno fuerza de 
producción y capital, para el desarrollo económico de una nación. 

El trabajo penitenciario, es de caracter obligato

rio, el trabajo de la sociedad libre es Ue goce de una garant1a -

Constitucional, en consecuencia, la relación individual de traba
jo de los obreros y patrones libres es legal y perfecto, en cam-
bio la actividad que desarrolla un recluso que compurga una pena, 

esta lejos de satisfacer los requisitos y elementos de una rela-

ción de trabajo, sino que el reo debe trabajar para comprobar una 
buena conducta, obtener el beneficio de la remisión parcial de la 
pena, el de la libertad condicional o bien ·la prelibertad, todo -
ello encaminado a su reintegración social, es decir, el recluso -

trabaja en busca de obtener su libertad, en cambio el trabajador 
libre labora en busca de su bienestar social y familiar. 

e) • - TRATAMIENTO CRIMINOLOGICO. 

Antes de que la pena de prisión tuviera como obje-
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tivo la readaptación social del interno (siglo XVIII) y una vez -

que surgieran los sistemas progresivos y los reformatorios, se t~ 

vo la necesidad de un tratamiento criminol6gico. 

Con la corriente readaptoria progresiva, se inicia 

la preocupación de aplicar estudios a los sentenciados de carac-

ter médico, psicol6gico, psiquiatr!co, socio-económico y crimino

lógico. 

La aplicación del tratamiento crimino16gico, come~ 

z6 con los menores y los jovenes con Borstal, Brockway, bajo la! 

dea de que lo necesitaban porque se encontraban desprotegidos fa

miliar, social y moralernnte. Mas tarde se aplicar6n estudios a -
los adultos, creemos que fue con la finaliñad de corregir las de~ 

viaciones de la conducta o hacerles conciencia de las circunstan

cias que le rodean de carácter social, educativo, laboral, medio 

exterior, comunidad para que se reconozca que influyeron en la c~ 

misión del delito. 

La crirninologfa es una ciencia que estudia al cri

men, al criminal y a la criminalidad. El doctor Alfonso Quiroz -
cuar6n manifestaba que la criminolog!a, es una ciencia sintética, 

causal explicativa, natural y cultural de las conductas antisoci~ 

les. 

Se dice que es una ciencia sintética, porque reune 

diversas disciplinas que confluyen en el conocimiento del hombre, 

en forma de sintésis. Asi la antropolog!a (cabe destacar que ori

ginalmente su creador Cesar Lombroso, médico italiano de la segu~ 

da mitad del siglo XIX y principios del XX, la t!tulo Antropolo-

g!a Criminal): la sociolog!a, la psicología y la endocrinolog!a, 

entre otras ciencias, las vincula y aprovecha, desde su especial 

contemplación, para analizar al delito, al delincuente y a la de

lincuencia, en sus diversas expresiones. 

Debemos entender que el delito es un acto antiso--
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cial, que el delincuente es un ser humano que comete ese acto an

tisocial, infraccionando al derecho penal aceptado y establecido 

en un tiempo y lugar determinado. La delincuencia para nosotros 

también llamada criminalidad, es la tendencia que un grupo social 

mantiene en torno a la realización de ciertos·delitos o crimenes 
especificamente. 

Se dice que la criminología es una ciencia causal 

explicativa, porque estudia y explica las causas por las que el -

delincuente comete el crimen y acontece el delito y asimismo por

que existen tendencias específicas de la criminalidad. Igualmente 

estudia los factores que contribuyen a la comisi6n del ilícito y 

los móviles por los cuales el delincuente desemboca en el. 

Se menciona, también que nuestra ciencia es natu-

ral, porque parte de la base del conocimiento del hombre, que es 

uno de los puntales de la naturaleza y por ende, de las ciencias 

naturales. Y que es cultural, porque siendo de igual forma el ho~ 

bre un sujeto de cultura, est.a actúa específicamente, en la reali 
zaci6n de las conductas antisociales. 

Desde luego que existen multiples definiciones de 

la criminología, ente otras, citadas por el penitenciarista Anto

nio Sánchez Galindo en su obra 11 Penitenciarismo" nos dice que pa

ra Rafael Gar6falo, estudioso italiano, es la ciencia del delito; 

para Constancia Bernaldo de Quir6z, es el estudio del delincuente 

en todos sus aspectos, y para Guillermo Olivera D1az, crirni~6logo 

peruano, es una disciplina que explica las causas de la conducta 

delictiva y peligrosa y la persona delincuente. {49) 

El doctor Alfonso Quiroz Cuar6n, fundamentado en -

las ideas de Mariano Ruiz Funes, en la Enciclopedia de Ciencias -

Penales elaborado por este, nos dice que la criminología tiene r~ 

laciones con muchas ciencias penales. En primer término, con la -

(49) Sánchez Galindo 11 Penitenciarismo 11 Pag. 47 
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antropología, la psicología, la biología, la sociolog!a, la crimi 

nalista, la victimolog!a y la penología; en segundo termino, con 
la historia de las ciencias penales, las ciencias penales campar~ 

das y la filosofía de las ciencias penales; en tercer termino, -

con el derecho penal (dogmática penal); en cuarto, con la m€dici

na forense y la psiquiatría forense y en quinto, con la metodolo
gía y política criminol6gica. 

El Congreso Penitenciario Americano de Cincinnati 

e~ 1870, propuso la necesidad de un tratamiento a los delincuen-

tes como medida de protecci6n a la sociedad. 

Pedro Dorado Man tero en su obra 11 Crirninolog!a" so~ 

tiene con reclamo que "Un tratamiento especial, tutelar y curati

vo que tienda a impedir los futuros recaídos y a convertir en be

neficios a quien antes era nocivo y antisocial". (50) 

A principios de este siglo, el argentino José Ing~ 

nieros, plante6 y aplic6 clínicas de tratamiento al igual que se 

hacia con los enfermos. 

La idea de tratamiento esta orientada, como se ha 

dicho, hacia la actuación del individuo cuando egresa de la pri-
sión, tiende fundamentalmente a evitar su reincidencia y de esa -

manera prevenir la comisión de nuevos delitos. 

Los elementos del tratamiento criminolÓglco que se 

ñala García Ramírez son: Sentido del tratamiento, individualiza-

ci6n del tratamiento, establecimientos adecuados, personal idóneo 

ñuraci6n ideterminada de la pena, principio de legalidad y asis-

tencia post-penitenciaria. 

El tratamiento criminológico se ha incorporado en 
la legislación penitenciaria, en M~xico el artículo 18 Constitu--

(50) Pedro Dorado Montero 11 Criminolog!a" Pag. 81 
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cional dice en su segundo parrafo: 11 Los gobiernos de la Federa--

ci6n y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respe~ 

vas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación p~ 

ra el mismo y la educación como medios para la readaptación so--

cial del delincuente. Las mujeres compurgaran sus penas en luga-

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

El sistema o regimen de tratamiento adoptado en México en el pro

gresivo técnico, consagrado en todas sus fases, en las leyes de~ 

jecuci6n de sanciones de los Estados federados. 

Los objetivos que persigue el sistema de tratarnie~ 

to progresivo y técnico, según Marco del Pont en su obra "Derecho 

Penitenciario" es "La remoci6n de las conductas delictivas, en un 

plano práctico, para el logro de la resocializaci6n". (51) 

Para otros autores, como los franceses Plawski y -

Mathe y el belga Gouffioul, afirma respectivamente: Que tratarnie.!!. 

to consiste en transformar una personalidad asocial en socialmen

te aceptada. Consiste en eliminar la angustia, madurar el yo y h~ 

cer que el recluso se reencuentre con si mismo. Es una manera de 

restaurar los vínculos materiales y personales del detenido. 

El IV Congreso de Naciones Unidas, afirmo: "Todo -

programa institucional significativo esta influ!do por el derecho 

a tratamiento esto es, que el suministro de servicios m~dicos, -

psicol6gicos y sociales básicos y el acceso a ellos por el reclu

so que los acepte, asi como otras posibilidades de rehabilitacifi 

en genral, y el derecho de resistirse al tratamiento, es decir, -

el reconocimiento de que no se debe forzar u obligar al recluso a 

someterse a programas especiales de tratamiento 11
• 

Se afirma que es un derecho del interno de recibir 

tratamiento o que son totalmente refractarios al mismo, en conse

cuencia, si la prisión es hoy en dia una instituci6n de tratamie~ 

(51) Ob. Cit. Pag. 342 
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to debe ser exclusivo para aquellos que pueden ser tratados. 

Jock Young, citado por Rodríguez Manzanera, en su 

obra "La Crisis Penitenciaria y Los Sustitutivos de la Prisi6n, -

nos dice ºDebemos tener cuidado pues es coman que dentro del .9Uª!!. 

te de terciopelo de la terapia y el tratamiento se esconde la mi~ 

ma garra de hierro del castigo". ( 52) 

Las características que puede sellar al tratamien; 

to criminol6gico son: Buscar las causas de la conducta a trav~s -

de un diagnostico aplicando estudios psicol6gicos, médicos, psi-
quiátricos, socio-familiares, educativos y laborales. Persigue c2 

mo objetivo Gltimo la reintegración social de los internos. Re--

quiere de técnicos y profesionales especializados en materia cri

minol6gica y penitenciaria. Necesita en la etapa de reintegraci6n 

del personal penitenciario. Integrar con la educaci6n y el traba

jo el tratamiento penitenciario para alcanzar la readaptación so

cial de los reclusos. Deben aplicarse con profundidad a quien lo 

requiera y acepte concientemente, este tratamiento esta !ntimame~ 

te relacionado con la observaci6n y la clasificaci6n. 

Los sistemas de clasif icaci6n en su aparici6n fue

ron de caracter emp!~ico en base al sexo, de caracter legal en bí 

se a su reincidencia o habitualidad, de caracter de tipología de 

los delitos farmacodependientes, ladrones, homicidas sexuales, P2 
líticos. Por la edad es empírica, hoy en dia se lucha por reali-

zar una clasificaci6n científica en base a la peligrosidad y est~ 

dio de personalidad integral. Es importante señalar que los mas -

adelantados sistemas de clasificación no se han puesto en práctica 

en virtud de carecer de establecimientos con las secciones adecua

das, asi como porque se carece de personal id6neo y con vocaci6n. 

El tratamiento criminol6gico que se estudia, recibe 

el nombre de progresivo y t~cnico. Sus antecedentes los encontra-

mos en los regímenes de Naconochie, Montesinos y Croft6n. 

(52) Ob. Cit. Pag. 52 
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Las etapas que lo constituyen segun la doctrina y 

la legislaci6n mexicana, son las siguientes: Bstudio y diagnósti

co, tratamiento y reintegración. 

Existen tres tipos de individualización de la pena 

de prisión: La legislativa es la que realiza el legislador al es

tablecer los mínimos y m&ximos en cada tipo. La jurisdiccional, -

es la q11e realiza el juez al dictar sentencia condenatoria. La e

jecutiva o adminsitrativa, es la que realiza el órgano ejecutor a 

trav~s de tratamiento penitenciario. 

En todas las etapas del tratamiento, concurren in

terdisciplinariamente la psicolog1a, la m~dicina, la psiquiatría, 

la sociología, la pedagogía y la terapia laboral. Cada ciencia u

tiliza sus m~todos mas adecuados a vada caso, apoyado de esta foE 

ma al derecho penitenciario en su misi6n social en el area de la 

procuraci6n y adrninistraci6n de justicia. 

Con el tratamiento, las sentencias se transforman 

en indeterminadas, prevaleciendo la individualizacion ejecutiva o 

administrativa. 

Entre las numerosas dificultades para aplicar el -

tratamiento se encuentran, la falta de establecimientos con las -

secciones que aconsejan los sistemas de clasificaci6n científica: 

ausencia de escuelas penitenciarias donde se forme al personal p~ 

nitenciario id6neo; carencia de criterios objetivos y cientifícos 

de selecci6n del personal penitenciario; falta de suficiente pre

supuesto para establecer toda la infraestructura humana, tGcnica, 

instalaciones y normativa: la sobrepoblaci6il que sufren las pri-

siones obstaculiza cualquier intento de tratamiento; el principio 

de que solo algunos internos requieren verdadero tratamiento; La 

imposibilidad de medir los resultados del tratamiento, ante el -

contacto e influencia del medio exterior sobre el interno en eta

pa de reintegraci6n; La idea del personal penitenciario de preoc~ 

parse mas por la seguridad, custodia y vigilancia, por la canten-
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si6n intramuros, mas que por el tratami~nto. 

La pena de muerte fue abolida en su momento en vi~ 

tud de que habia cumplido su misi6n social, ya desde fines del si 
glo pasado se inicio un movimiento que declarado, que las penas -

de prisión cortas y largas estaban en crisis. Creo que sobre este 

criterio l~ mayoría de los autores y gobierno están de acuerdo, -

lo que falta es encontrar una figura que sustituya a la prisión y 

que sea mas operante y benefica en base a la corriente humanita-~ 

ria. 

Todos sabemos que la prisión como pena, propició -

el surgimiento de los regímenes penitenciarios; La construcción -

de penitenciarias, obligó a promulgar leyes adecuadas, llevó a -

los criminólogos y penalistas a delinear las formas de los tratos 

que se debía dar a quienes estuvieran compurgando una pena, esta 

idea ha venido desarrollandose sobre la política de reivindicar -

al reos algunos derechos y tratamientos que le benefician colocá~ 

dolo cada d!a mas cerca de su libertad. 

El tratamiento criminol6gico esta hoy puesto a --~ 

prueba, frente a la carencia de establecimientos adecuados, ante 

la ausencia depersonal id6neo y a expensas que en época de graves 

problemas econ6micas del país se pudieran destinar suficientes r~ 

cursos econ6micos, humanos y financieros, para hacer realidad la 

readaptaci6n social, finalidad ultima que señala la Constitución 

y las leyes de ejecuci6n de penas del país. 

f) .- EDUCACIO!l PENIT<:NCIARIA. 

Los regimenes penitenciarios cel~,lar y auburniano, 

impusieron como obligaci6n dentro de la instrucci6n que deberián 

tener los reos, la lectura de las Sagradas Escrituras, en conse-

cuencia la educación penitenciaria en sus comienzos fue religi6-

sa, hoy en d!a es esencialmente laica y obligatoria de impartrla 

por el Estado. Actualmente dentro de las lecturas autorizadas es

tan las religi6sas, en virtud de la libertad de cultos que cansa-
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gra la Constitución federal y se practica en las prisiones. 

La educación como base de la redaptaci6n social 

del recluso en M~xico, se incorpora a nivel Constitucional en las 

reformas de 1964-1965. 

Los regimenes progresivos inspirado en la filoso-

f ta humanistica y filantropica de reintegrar al interno a la so-

ciedad, despues de haber ido avanzando de la obscuridad a la lóz 

del sufrimiento a la plenitúd, consideran a la instrucci6n del r~ 
cluso tambien base de ese tratamiento, los modernos sistemas peni 
tenciarios del mundo señalan a la educación corno elemento esen--
cial del tratamiento penitenciario. 

La educación de los internos, comprende varios ni
veles: Alfabetización, primaria, secundaria, bachillerato y profe 

sional. Ademas de la formaci6n tecn1ca industria, mecanica, elec

trica y agricola. 

La falta de educaci6n y de instrucci6n es factor -

criminogeno, cuando concurren con otras circustancias de caracter 

social, econ6rniCo, de privaciones e idiosincracia y de ambiente -

exterior. Por esa razón la educación es importante en el trata--

rniento penitenciario, esta debe ser rnultiple y especializada para 

adultos, asi corno para personal preparado para impartirlo, ya que 

se complica el proc~so enseñanza-aprendizaje en virtud de que son 

hombres adultos con problemas de conducta, por estas razonés se -

le considera pieza maestra del tratamiento al lado del trabajo. 

La educación afirma García Ramí.rez en su obra 11 La 

Prisi6n 11 entendida corno instrucción alfabetica y religiosa, no -

tiene su raiz en la época carcelaria moderna del tratamiento, si

no en la fase piadosa, hwnanitaria del castigo y la corrección m~ 

ral". (53) 

l53) García Rarní.rez "La Prisi6n 11 Pag. 82 
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Los sostenedores de la educaci6n correctiva, como 
Garcta Ram!rez, Neurnan, Rodriguez Manzanera, entre otros, afirman 
que la educa.ci6n penitenciaria debe cuidar la enseñanza y el a--
prQdizajc corno mejoramiento social, espiritual, laboral, deproti
vo, higienico, cívico del individuo, es decir, una educación int~ 
gral con programas pül'a el tratamiento de delincuentes adultos. 

Casi todos los paises, tienen disposiciones refe-
rentes al caracter obligatorio de la enseñanza penitenciaria, LOS 
códigos mexicanos en materia penal señalan la influencia de la e~ 
señanza academíca en el regimen penitenciario. 

La Ley de Normas Mínimas para la Readaptaci~n en -
su art!culo 11 señala f "La educacian que se imparta a los in ter-
nos no tendra solo caracter academico sino tambien civico, social 
higienico, artístico, fisico y etico. Sera en todo caso, orienta
das por las tecnicas de la pedagogía correctiva y quedara a car-
go preferentemente de naestros especializados". 

La Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restric
tivas de la Libertad vigente en el Estado, establece que su artí
culo 62 que: "En los centros preventivos y de readaptación social 
la educaci6n de los internos, debera ser factor primordial para -
su readaptaci6n, teniendo ademas de caracter academice, elementos 
civicos, eticos y de higiene, procurando afirmar con ellos, el -
respeto a los valores humanos y a las instituciones nacionalesº. 

Asimismo en su articulo 63 se la disposici6n legal 
antes invocada, estblece que "La enseñanza primaria sera obligat2 
ria, se procurara instaurar dentro de los centros de readaptaci6n 
la enseñanza secundaria y preparatoria, asi como la educación pr2 
fesional en su modalidad abierta y cursos de capacitaci6n y adie~ 
tramiento t~cnico conforme a los planes y programas oficiales". 

Agrega la ley de referencia, que la docwnentaci~n 
de cualquier tipo, que expidan las autoridades educativas en los 
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centros, no contendrá referencias o alusi6n a éstos. 

Establece como reforzamiento del sistema, las acti 

vidades culturales, artisticas, deportivas y civicas. Promueve la 
formaci6n de bibliotecas. Establece que los planes y programas e
ducativos deberan reunir las caracteristicas propias de la educa

ción para adultos, conforme a los planes oficiales. 

La educación laica desde 1917, en base al articulo 

3o. Constitucional, es en M~xico patrimonio de todos los rnexica-
nos y medio para que el pueblo salga de la ignorarncia y margina
ci5n. La pol!tica de todos los gobiernos de M€xico ha sido sacar 

al pueblo de la obscuridad y de la ignorancia. Una gran mayoria -
de los internos que ingresan a las prisiones y que llegan hasta -
la compurgaci6n de la pena, son analfabetos, otro llegan sin que 
hayan concluido la primaria o secundaria, otros que son los menos 
ingresan con educaci6n de bachillerato y profesional. 

Algunos criminOlogos con Quiroz Cuar6n, Rodriguez 
Manzanera entre otros, afirman que "La falta de instrucción y de 
educaci6n es causa de la comisi6n de delitos, no en forma absolu
ta , sino que es factor que concurre con otras circunstancias. -
Han sostenido que las personas con educaci6n estan menos expues-
tas a la comisión de delitos, por su mayor capacidad para dicer-
nir, advertir las consecuencias y reprimir las intenciones. 

La educaci6n es sin duda, otra de las terapias del 
espíritu, atraves de la educaci6n se descubre hacer progresar a -
la humanidad, a las instituciones y al individuo. La educación es 
fuente de estratificación social. 

La Ley de Ejécucion de Penas Privativas y Restric
tivas de la Libertad del Estado de Mexico, siguiendo el esptritu 
del artículo 18 Constitucional, establece en su artículo 58, que; 
11Los internos que realicen actividades artísticas, profesionales 
o intelectuales productivas, podran hacer de estas si lo desean, 
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su unica ocupaci6n, si fuere compatible con su tratamiento. 

Por otra parte, incluye por primera vez, la dispo

sición que termina de consagrar a la educación como base de la -
readaptación social, sosteniendo en su art!culo 100 segundo parr~ 
fo, que ºA los internos que pcir falta de ocupación laboral, asis
tan regularment~ a la escuela, les s~rán tomadas en cuenta dichas 

actividades para el efecto de la remisiCn parcial de la pena y -

cualquier otra medida alternativa útil, tendiente a su reincorpo

ración social 11
• 

El artículo 81 del ordenanmiento de referencia, -

considera a la educaci6n como elemento esencial para calificar la 
calidad de la conducta del interno, al decir 11 Para efectos de es
ta ley, se entiende por buena conducta, ademas de la fiel obser-

vancia de la disciplina, el mejoramiento cultural, la aplicación 
de la instrucci6n pedagógica, la superación en el trabajo, asi c2 
mo cualquier otra maníf estaci6n que revele un firme deseo de rea
daptación". 

g).- EL PROBLEMA SEXUAL. 

Un joven denuncio con los ojos 
llorosos que habia sido viola
do dos noches antes por varios 
pervertidos. 

Elt:as Neuman. 

En la legislaci6n de ejécucion de penas del Estado 

de Méxicot regula de una forma muy ligera, lo concerniente a la -

vida sexual del interno, durante el periodo que dure compurgando 
la pena impuesta, en su artículo 86, dice 11 Las visita intima ten
dra por objeto principal el mantenimiento de la relaci6n marital 

del interno en forma sana y moral; se concederá únicamente cuando 

se hayan realizado los estudios médicos y sociales correspondien
tes. Jamás será concedida o negada en base a la buena o mala con
ducta desarrollada por el interno". 
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Este problcm~ t:!Xistente en todas las prisiones del 

mundo y de muy graves consecuencias para la sociedad, ya que tan

to el hombre como L-1 mujer cuando se encuentran privados de su l!. 

bertad, se tes rcstringue este derecho natural de los seres huma

nos. En M~xico, c•ste problema es tratado de una forma muy ligera, 

y.:i que comn se desprende dul precepto legal invocado con anterio

r1daa, se l~s µermit1ra visita intima a los internos, previos a -

aun~ seri~ de estudios medicas y sociales, siemdo en la practica 

.. gie solo se permite tener relaci6nes sexuales a los internos muj~ 

res y hombres, (,ue acredite que se encuentran casados o en concu

binato, exclusivamente con su pareja, marginando de este derecho 

a todos los demas reclusos. Lo anterior en la legislacion de ejé

cucion de penas del Bstado de México, haciendo notar que en todas 

las dernas entidades federativas, la situacion a este respecto es 

igual o mas draconiana. 

En México, aunque no se tiene estadisticas al res

pecto, pero Cuello Cal6n en su obra "La r1oderna Penologia 11 da los 

siguientes datos estadísticos de prisiones Norteamericanas 11 Donde 

el 80 por ciento de los presos se vuelven homosexuales". (54) 

El anterior problema lo han abordado diferentes 

crimin6logos y penólogos con Luis Jimenez de Asua, Elias Neuman, 

entre otros. úas discuciones han sido arduas y las soluciones ta~ 

bién complejas y diferentes, llegando a la conclusi6n que la abs

tinencia sexual, a no ser en espíritus muy elevados, causa tras-

tornos fisicos y psiquicos de gravedad. El homosexualismo es una 

de las consecuencias m~s notorias y uno de los problemas mas gra

ves de las cárceles 

En México el problema sexual de los internos se ha 

minimizado, dando libertad a los internos que se encuentran casa

dos y a los que vivian en concubinato antes de ingresar a los ce~ 

tras penitenciarios, para que puedan tener visita intima o mejor 

dicho relación sexual, marginando a todos los demas de este dere

cho natural, a los cuales en sus "alimentos" les hechan compues--
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para baja'r a su maxima expresi6n el deseo sexual de los internos. 

A continuación me permito transcribir los crite--

rios para el otorgamiento de libertades anticipadas, emitidos por 

la Secretaria de Gobernación: 

En materin penal no debe prevalecer ni el esp1ritu 

de venganza ni la aplicación de penas como mero castigo, sino que 

deben crearse sistemas que propicien la pre_venci6n de la delin-

cuencia y sobre todo la readaptación de los que en algun momento 

se ven involucrados en la comisión de delitos, para que puedan i~ 

corporarse a una sociedad en la que convivan en forma armonica y 

ordenada, de acuerdo con nuestra Constitución y sus leyes regla-

mentarias. 

En el ambito de la criminalidad, hay que distin--

guir dos aspectos muy importantes que son: por una parte el co--

rrespondiente a la lucha frontal en contra de la delincuencia or

ganizada y por otra, el mundo formado por dos personas que cir-

cunstancialmente se han visto involucradas en hechos delictuosos 

y que deben ser tratadas de una manera totalmente diferente, dan

doles la facilidad y trato necesarios para su debida readaptaci6n 

y reingreso a la vida en sociedad. 

En ese sentido, se llevan a cabo amplios programas 

de beneficio para aquellas personas que, como se ha dicho, si --

bien es cierto que han cometido ilicitos por circunstancias que -
en determinados casos explican aunque no justifican su conducta, 

pueden ser reintegrados a la sociedad en donde son mas utiles pa

ra si mismos y para sus familias. 

Entre estas personas se encuentran indígenas, cam

pesinos, obreros y jovenes primodelincuentes que merecen nuevas -

oportunidades para volver a su vida familiar y de trabajo, que -

son la esencia misma de la readaptación social que persiguen como 

aspiraci6n nuestra Constitución y las leyes penales. 

(54) Cuello Calón "La Moderna Penolog!.a" Pag. 501 
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por estas raz6nes, la Secretaria de Gobernaci6n -

lleva a cabo un prograna para la liberaci6n de reos, que se apli

cara conforme a los siguientes criterios. 

a.- LIBERTAD PREPARATORIA. 
l.- Aún cuando en la ley se establ~ce que sera a -

oetici6n de parte, en beneficio de los internos, por justicia y -

equidad, se hara de oficio. 

2.- Se concedera cuando el sentenciado haya cumpl! 

do las tres quintas partes de su condena, haya observado buena -
conducta durante la ejécucion de su sentencia, que del examen de 

su personalidad se presuma que esta socialmente readaptado y que 

haya reparado o garantice el pago del daño causado. La libertad -
preparatoria no se concedera en los supuestos previstos en el ar
ticulo SS del Código Penal. 

3.- En el caso de delitos contra la salód en los -
que proceda la libertad preparatoria, deberan pedirse informes, -

en todos los casos, a la Procuradurta General de la RepGblica. 

Fundamentos: Artículos 84 y 85 del C6digo Penal p~ 
ra el Distrito Federal en materia del fuero comun y para toda la 
RepQblica en materia de fuero Federal; 540 a 543 del Código Fede

ral de Procedimientos Penales y 583 a 587 del C6di90 de Procedi-

mientos Penales para el Distrito Federal. 

b.- REMISION PARCIAL DE LA PENA. 

1.- En todo caso se hara de oficio. 
2.- Por cada dos dias de trabajo, se hara remisi6n 

de uno de prisi6n, siempre que el recluso observe buena conducta, 

participe en actividades educativas y revele efectiva readapta--

ci6n social, sera el factor que determine para la concesi6n o ne
gativa de la remisión parcial de la pena. 

3.- La remisión funcionara independientemente de -

la libertad preparatoria. Para este efecto, el computo de plazos 

se hara en el orden que beneficie al reo 
4.- El otorgamiento de la remisión se condicionara 

ademas, a que el reo repare o garantice los daños o perjuicios 
causados. 
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FunJamento: Articulos 16 d~ la Ley de Normas Mini-

mas. 

c.- PRELIBERACION. 
l.- En todo caso se hara de oficio. 

2.- Se conccdcra tratamie1-.to preliberacional, cual! 

do el interno lrnbiest: satisfecho el 40\ de la pena impuesta, hu-

biese observado buena conducta en rcclusi6n, Lepare o garantice -
el daño causado y sea primodelincuente, asi como a personas de a
vanzada edad o enfermos incurables que no representen peligrosi-

dad. La efectiva reparación social sera el factor determinante 
para la concesi6n o negativa de la preliberaci6n. 

3.- Respecto de delitos contra la salud, las re--
glas a aplicar seran la que a continuación se expresan: 

I.- Si se trata de posesión o transporte de mari-

huana, el criterio sera el siguiente: 
a).- Si el volumén es inferi6r a 250 kilos, debera 

compurgar el 405 de la pena. 
b) .- Si el volum~n es superi6r a 250 kilos pero i~ 

ferior a 500, debera cumplir el 50% de la pena. 
e).- Si rebasa los 500 kilos, se estara a los pla

zos de la remisi6n parcial de la pena. 
d) .- Si se trata de siembra o cosecha, en el caso 

que la superficie sea inferior a una hectarea, el plazo a cumplir 

sera del 40% de la pena. Si es superi6r a una hectarea pero infe
rior a 2, el termino a compurgar sera del 50% de la pena, y si la 
superfic!e supera las dos hectareas, se estara a los termines de 

la remisi6n parcial de la pena. 
e).- Estos criterios no seran aplicados a los pro

pietarios del terreno o a quienes financien la siembra o cosecha, 

con lo que invariablemente se estara a los terminas de la remi--
si6n parcial de la pena. 

II.- Si se trata de cocaína, heroína, morfina o -
productos similares, las reglas seran: 

a).- Menos de 100 gramos, 40 % de la pena. 

b).- Mas de 100 gramos pero menos de 250, 50% de -



136 

la pena. 

e).- Mas de 250 gramos, hasta la remisión parcial 
de la pena. 

III.- Si se trata de posesi6n, trafico, transport~ 

ci6n o comercio de pastillas psicotropicas y su numéro es infe--
rior a 50 pastillas, debera cumplirse el 40% de la pena, y si se 

supera el numéro anotado, debera estarse a lo dispuesto respecto 

de la remisión parcial de la pena. 

IV.- En todos los casos, ademas debera cumplirse -

con los requisitos establecidos c.z. 

4.- En todos los casos debera comprobarse que el -
daño causado por el delito, ha sido reparado o debidamente garan
tizado. 

Se dara prioridad a primodelincuentes, pero tam--

bien sera racional a quienes hubiesen reincidido una sola vez. 

Estos criterios los funda la Secretaria de Gobern~ 
ci6n en la ley, la equidad y el espíritu de justicia y respecto a 

respecto a los derechos y dignida,d humana, que constituyen la --
esencia de nuestras instituciones. 

Como se desprende de lo anterior, la buena conduc

ta para la obtención de los beneficios de la remisión parcial de 
la pena, la libertad preparatoria y el tratamiento de prelibera-

ci6n, es esencial. 



e o N e L u s I o N E s. 

l.- Los su.c;títutivo.s de la prisi6n como pena, las penas restrict.!, 

vas de la libertad y pecuniarias; las instituciones que alar
gan o acortan la sentencia y los nuevos regímenes penitencia
rios, muestran la evoluci6n y desarrollo de la prisi6n, como 
pena tradicional en decadencia. 

2.- La esencia de las Báas de los principales precursores del pe
nitenciarismo han tenido como objetivo, convencer a la socie
dad, para que acepte a los internos liberados, como seres ut.!, 
les, positivos y productivos integ~antes de la misma. 

3.- El desarrollo, estancamiento o retroceso de los sistemas peni 
tenciarios, se encuentran intimamente ligados a las cirsuns-
tancias políticas, sociales, culturales y ec6nomicas de las -
diversas épocas de la histor!a de los pueblos. 

4.- La filantropía ha jugado un papel fundamental en el desarro-
llo en materia penitenciaria, a tal grado de que a ella se d~ 
be la evoluci6n, progreso y desarrollo en esa materia. 

s.- A casi 185 años de haber aparecido los reqimenes penitencia-
rios celular y auburniano, se encuentran considerados como la 
maxirna expresi6n represiva y exterminativa de los derechos -
del hombre en reclusión. 

6~- Los regimenes progresivos del siglo XIX, lucharon por la rei,!l 
tegraci6n social y rescate de los reclusos, levantandose en -
contra de las corrientes y sistemas que en materia carcelaria 
iban en contra de la naturaleza humana. 

7.- Los regimenes progresivos del siglo XIX, fueron adoptados por 
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la legislaci6n penitenciaria mexicana, apart!r del C6digo Pe
nal de 1871 y han servido de base para poner en pr~ctica la -

corriente readaptoria y humanística, consagrada en la Consti
tución Federal y leyes de ej~cucion penal. 

8.- El penitenciarismo antiguo se caracterizo por la negaci6n de 
los derechos del hombre; el penitenciarismo moderno se distiE 
guia por su postura correcionalista y reforma del penado; el 
penitenciarismo contemporanéo se caracteriza por una serie de 
restituciones al penado, todas encaminadas a una reintegra--
ci6n total de los internos a la sociedad. 

9.- Las prisiones han sido siempre lugares que manifiestan el IUS 
PUNIENDI del Estado y de la sociedad, teniendo como marco de 
referencia, los principios inmitibles y universales de la lu
cha por la existencia y la venganza publica. 

10.- El desarrollo del penitenciarismo mexicano, desde los aspec
tos social, legislativo, financiero y político; ha sido lento 
en virtud de que los internos se encuentran suspendidos de -
sus derechos políticos, por lo que no pueden promover refor-
mas a la legislaci6n y la sociedad no esta de acuerdo en que 
los impuestos que pagan sean utilizados para el sostenimiento 
del sistema penitenciario, ya que en cada interno, ven a un -
enemigo. 

11.- Los elementos esenciales del penitenciarismo mexicano, son: 
Establecimientos con todas las secciones, personal peniten-
ciario idoneo, tratamiento penitenciario adecuado, orden le
gal operante y un sistema de reintegración funcional. 

12.- El alto costo ec6nomico que implica la construci6n de nuevos 
centros penitenciarios y la infuncionalidad de los existentes 
para la aplicaci6n de las terapias readaptorias a los inter-
nos, surge la tendencia de establecer los siguientes regime-
nes y aplicar nuevas figuras resocializadoras; las colonias -
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penales; regirnen abierto; prelibertad; remisi6n parcial de la 
penar libertad preparatoria, condena condicional y los susti
tutivos. 

13.- El sistema de tratamiento penitenciario, requiere para alca~ 
zar el objetivo de la pena de prisión, personal especializa-
do. En.la actualidad los t~cnicos y profesionales que particl 
pan en esta misión, se forma el quehacer diario, sin que exi~ 

tan criterios legales y tecnicos para la formaci6n, selección 
capacitaci6n y designación del personal penitenciario. 

14.- El trabajo penitenciario es requisito esencial para califi-
car la calidad de la conducta de los internos, sirviendo de -
base para otorgar los beneficios de remisión de la pena, pre
libertad, libertad condicional, siendo esencial para la rea-
daptaci6n social. 

15.- El derecho del Estado a readaptar a los internos, le faculta 
para obligarlos a trabajar, recibir capacitaci6n y educarse, 
asi como·para aplicar tratamiento crimin6logico exclusivamen
te a quien lo necesite y consienta. 

16.- Los sistemas y tratamientos penitenciarios aplicables en M~
xico, tienen limitantes y obstaculos, por lo que las necesid~ 
des sociales, ec6nomicas, políticas, juridicas, que plantan -
los sistemas integrales de procuración y administración de -
justicia, convocan un cambio. 

P R O P O S I C I O N E S • 

l.- Es necesario que el Estado establezca una autentica política 
criminólogica que comprenda todo el sistema integral de justi 
cia. 

2.- Es urgente la implantación de una política criminal, para re~ 
lizar prevención general de la delincuencia. 
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3.- Es impresindible que la legislación que constituye el orden -
normativo del sistema penal, sea revisada en estricto cumpli
miento a una política criminal previamente establecida. 

4.- Seguir estudiando las alternativas de implantar el sistema de 

sentencia indeterminadas para los internos altamente peligro
sos y para la delincuencia organizada; y el sistema de los -

sustitutivos para los internos de mínima peligrosidad social, 

ocasionales, circunstanciales e inadaptados. 

5.- Es necesario que las Universidades y centros de educación te~ 

nologica, incorporen a sus planes de estudio materias cientí
ficas para formar el personal penitenciario; asi como que los 
órganos del Estado que integran el sistema penal, funden es-
cuelas de formación a personal para la procuración, adminis-
traci6n y ejécucion de penas¡ elaborando los planes de estu-
dio en base a la política criminal integral del Estado para -
que todo ese personal sea poseedor de los mismos criterios j~ 
ridicos. Se incorporen en las leyes de materia penitenciaria 
los requisitos que se deben satisfacer para ocupar un puesto 
dentro del proceso readaptorio, ya sea directivo, administra
tivo, t~cnico o de custodia, debido a la trascendencia en la 
readaptación del interno. 

6.- La Institución Constitucional de la Defensoría de Oficio, es 
un importante auxiliar de la administración de justicia y en 
especial del sistema penitenciario, es sabido que esta insti
tución atiende el 80% de los procesados, que en su mayoría -
son de escasos recursos ec6nomicos, por lo que la defensoría 
de oficio debe pertenecer y se integre a la dependencia encaE_ 
gada de ej~cucion de penas del ejecutivo, por lo que se obte.!!. 
dría como resultado¡ aceleración en los procesos, tramite ra
pido a las libertades provicionales bajo fianza, presentación 
de los estudios de personalidad y peligrosidad ante los jue-
ces dentro del proceso, para efectos de la individualización 
judicial de las penas. 
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7.- Consientizar a la sociedad, que la reintegraci6n a la misma -
del interno, depende en gran parte de la aceptaci6n y apoyo -
que esta le brihde, ya que lo ve corno a un enemigo, por lo -

que es necesario crear un sistema integral de apoy6 de reint~ 
graci6n social, que se inicie incorporando en los planes de -

estudio de los niveles educativos de primaria, secundaria, b~ 
chillerato y profesional, informacion de acuerdo a cada ni--

vel: Que son las prisiones; el porque se encuentran recluidos 
ahi los internos; los programas que aplica el Estado para su 
readaptaci6n y los productos atiles que los internos elaboran 

en reclusi6n para la sociedad. Por lo que con un programa de 
estas características se llevaría a cabo una verdadera polit! 
ca criminal de prevenci6n del delito, tanto para la juventud 

y los adultos, que j§mas han tenido la desgracia de estar en 
prisi6n. 

8.- Que las autoridades penitenciarias, reglamenten las relacio-

nes sexGales de todos los internos sin hacer distinci6n de e~ 
tado civil ni condici6n economica, ya que el hecho de que se 
encuentren restringuidas para la mayoria, hasta en tanto no -
acrediten su estado civil, privandoseles de esta forma de un 

derecho que nos ha legado la naturaleza. Lo anterior ayudaría 
a una mayor y real readaptaci6n social del interno y una vez 

que este se reintegre a la sociedad, ayudaria a evitar én --

gran medida posibles delincuentes sexuales. 
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