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1 N T R o D u e e 1 o N 

El Título de esta Tesis: " LA PENOLOGIA COMO BASE DE LA 

POLITICA PENITENCIARIA ", se justifica por dos motivos. 

El primero, mi marcada inclinaci6n desde los inicios de 

estudiante en la Facultad de Derecho, por las Ciencias Penales, 

Inquietud que fué acrecentándose a través de las Cátedras de 

quienes me formaron académicamente en esta área. Excepcionales 

Maestros que con su profunda y verdadera pasión y vocación ha

cia estas Ciencias, además de dejarme su saber , despertaron en 

quienes hemos escogido a la Abogacía como profesión , el deseo 

por profundizar en el siempre doloroso vivir de los hombres que 

han sido privados de su libertad, 

El segundo motivo - consecuencia lógica del primero - en 

cerr6 siempre la idea de plasmar en mi trabajo para obtener el 

grado de Licenciado en Derecho, algún aspecto del panorama pe

nitenciario, 

En un principio lo trillado del tema, nos presentó la es

tructura del mismo, a la vez que fácil, también difícil , pues 

muchos son los trabajos que desde distintos enfoques se abor

dan. 

Sin embargo, mi idea se afinó y maduró, sobre la conside

ración de que la PENOLOGIA, al ser la base de la POLITICA PENI

TENCIARIA - esta última rama importante de la POLITICA CRIMI -

NAL - y Ciencia que entre otras estudia la PENA PRIVATIVA DE LA 



LIBERTAD; es también el term6metro que nos indica la eficacia 

o ineficacia de la misma. 

De esta manera, en base a la bibliografía consultada y a 

la que sirvi6 de apoyo, se logr6 definir e integrar lo que con~ 

tituye mi propuesta: LOS ELEMENTOS DE LA POLITICA PENITENCIARIA 

- que por cuestiones prácticas, se han dividido en ELEMENTOS 

PRIMARIOS y SECUNDARIOS - , ya que considero que la POLITICA P~ 

NITENCIARIA para poder llevar a cabo su mis i6n, su objetivo, d=. 

be nutrirse de dichos elementos que planteo, siendo que ambos 

son el cimiento en el cual se edifica. 

Con este enfoque y una vez titulado el trabajo, se elaboro 

su columna vertebral, constándo ésta de IV Capítulos, que e~ 

cierran la intenci6n original del tema , cuidando que exista 

una real correspondencia entre todos y cada uno de ellos. Com

prendiéndo en consecuencia Gnicamente a los sujetos que por se~ 

tencia cumplen una PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. 

El Capítulo I, aborda el concepto y noci6n general de la 

PENOLOGIA, así como un análisis somero del panorama penol6gico. 

Siendo la PENA DE PRISION, la Gnica a la que hago referencia de 

manera especial, elaborándose un esbozo histórico de ésta, pa -

ra así poder comprender mejor la trayectoria e influencia que 

la PENOLOGIA ha tenido en la PENA CORPORAL. 

Al Capítulo II le corresponde el desarrollo del tema de 

la POLITICA PENITENCIARIA. Para llegar a él, es necesario en prin

cipio definir el término POLITICA, porque al precisar la finali 

dad de esta disciplina, podremos ubicar mejor el concepto de P~ 

!! 



LITICA CRIMINAL y en consecuencia el de POLITICA PENITENCIARIA. 

En el Capitulo III, se inscriben los ELEMENTOS PRIMARIOS 

de la POLITICA PENITENCIARIA. Siendo que para una mejor estruc

tura del trabajo, en este apartado, se hará menci6n únicamente 

de éstos, los cuales junto con los SECUNDARIOS, se estructura -

ron a juicio personal, con esferas limitadas de competencia,que 

al integrarse en un todo arm6nico le dan nacimiento y sustento 

a la disciplina. De esta manera se mencionará a la LEGISLACION 

PENITENCIARIA, DERECHOS HUMANOS DE LOS PENITENCIADOS y SISTEMA 

PENITENCIARIO. 

El Capitulo IV comprende los ELEMENTOS SECUNDARIOS en los 

cuales se continúan y afianzan los PRIMARIOS de toda POLITICA 

PENITENCIARIA, porque ambos la alimentan y vigorizan, mencioná~ 

dose asimismo en este tema el REGIMEN PENITENCIARIO, TRATAMIEN

TO PENITENCIARIO, ASISTENCIA POSTPENITENCIARIA y TRASLADO DE SE!:!, 

TENCIADOS, 
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I N D I C E 

INTRODUCCION 

CAPITULO 

P E N O L O G 1 A 

1.1. SUMARIO 1 

I.2. PENOLOGIA Y CIENCIAS PENALES 1 

I.3. ORIGEN DE LA PALABRA PENOLOGfA 4 

1.4. OBJETO, MÉTODO Y FIN DE LA PENOLOG!A 4 

1.5. NATURALEZA DE LA PENOLOGfA 6 

I.6. LA PENA 8 

1.7' INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 18 

I.8. PENA DE PRISIÓN 29 

I.9. MEDIDAS DE SEGURIDAD 33 

1.10. DIFERENCIA ENTRE PENA Y MEDIDA DE 39 
SEGURIDAD 



1.11. PENOLOGfA Y SU CONFUSIÓN CON OTRAS 
CIENCIAS 

C A P 1 T U l O 1 I 

40 

POLITICA P E N I T E N C I A R 1 A 

II. l. SUMARIO 46 

II. 2. POLI TI CA 46 

11. 3. POLITICA CRIMINAL 51 

II. 4. POLITICA PENITENCIARIA 57 

CAPITULO III 

ELEMENTOS PRIMARIOS DE LA POLITICA PENITENCIARIA 

III. l. SUMARIO 65 

III. 2. LEGISLACIÓN PENITENCIARIA 65 

IlI' 3. DERECHOS HUMANOS DE LOS PENITENCIADOS 73 

III. 4. SISTEMA PENITENCIARIO 88 



CA P 1 T U LO IV 

ELEMENTOS SECUNDARIOS DE LA POLITICA PENITENCIARIA 

IV. l. SUMARIO 113 

IV. 2. R~GIMEN PENITENCIARIO 113 

IV. 3. TRATAMIENTO PENITENCIARIO 125 

IV. 4, ASISTENCIA POSTPENITENCIARIA 137 

IV. 5, TRASLADO DE SENTENCIADOS 143 

CONCLUS 1 ONES 157 

BIBLIOGRAFIA 161 



CAPITULO 

P E N O L O G I A 

I.1. SUMARIO, 

En este primer Capitulo una vez que se establezca la ubi

caci6n de la PENOLOGIA dentro de la Enciclopedia de las Ciencias 

Penales, se desarrollará el tema en sí. Para ello, - y con el 

prop6sito de no desvirtuarlo - se ha procurado destacar los pu~ 

tos m5s importantes del vasto panorama penol6gico ; mismos que 

han de servir para la correcta cornprensi6n del trabajo. 

1.2. PENOLOG!A Y CIENCIAS PENALES, 

El maestro Rodríguez Manzanera afirma que hay tantos es -

quemas de las Ciencias Penales corno autores. En su Cklmlnoto -

g~a, propone un esquema basado en el del maestro Quiroz Cuar6n. 

" La Enciclopedia de las Ciencias Penales ( llamada tam

bi~n constelaci6n ) , es el esquema de las ciencias que se 

ocupan de estudiar en alguna forma las conductas conside 

radas antisociales y las normas que las rigen. 

Este principio general tiene excepciones, ya que las ci~ 



cias penales estudian también conductas parasociales y 

asociales, as! como los sujetos que las cometen; las OO:!:, 

mas penales rigen ciertas conductas que no son en s! ª!!. 

tisociales, pero que son consideradas en esta forma por 

el legislador • 

I. CIENCIAS CRIMINOLOGICAS. 

l. Antltopologla C1timinol6gica. 

2. P4icologla C1timinol6gica. 

3. Biologla C1timinol6gica. 

4. Sociologla C1tim~nol6gica. 

5. C1timinaU4Uca. 

6. VúUmolog.la. 

7. PENO LOGIA. 

II. CIENCIAS HISTORICAS Y FILOSOFICAS. 

l. Hi4to./t.la de la4 Ciencia4 Penale4. 

2. Cienc~a4 Penale4 Compa1tada4. 

3. Filo406.la de la4 Ciencia4 Penale4. 

III. CIENCIAS JURIVICO - PENALES. 

1. VMecho Penal - Vogm4Uca Penal. 

2. Veltec/io P1toce4al Penal. 

3, Ve1teclzo Ejecutivo Penal. 



4. Ve~echo de Pol.lc.C:a. 

IV. CIENCIAS MEVICAS. 

V. CIENCIAS BAS1CAS, ESENCIALES O FUNVAMENTALES. 

1. Me.t:odolog.C:a. 

2. Pol.C:.t:.lca C~.lm.lnold9.lca. ( 1 ) 

Queda comprendido .entonces, que la PENO LOGIA se integra 

en las Ciencias Criminol6gicas. Algunas de ellas son ramas o di 

visiones de sus ciencias básicas. 

I.2.1. DEFINICION DE PENOLOGIA 

La Penología se define como aquella disciplina in-

tegrante de la enciclopedia de las ciencias penales, que estu -

dia los medios directos de represión y prevención del delito 

( penas y medidas de seguridad ) y primordialmente sus métodos 

de ejecución " 2 ) Sin olvidar que su actuación , debe 

extenderse a la etapa postpenitenciaria. 

( 1 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. C~.lm.lnolog.la. Editorial Porrúa, 
S.A. 6a. Edici6n, México, 1989, pp. 81-82, 
( 2 ) GARCIA BASALO, Carlos. " Introducción al Estudio de la Pe 
nología ". Revista Penal y Penitenciaria, Buenos Aires, Argen':' 
tina. Tomo XXIX, pág. 5, 
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J.3: ORIGEN DE LA PALABRA PENOLOGIA, 

PENOLOGJA, vocablo creado por el jurista alemán Francis 

Lieber en 1834, - seg(in Howard Wines - emigrado a Norteamérica 

en donde lo utiliza por primera vez definiéndolo como: "la. 4~ 

ma de la e.lene.la c4.lm.lnal que. t1tata 1 o de.be t4ata4 ) en e.f. ~ 

t.lgo y en el c1t.lm.lnal; no en la de6.ln.lc.l6n del del.lto, el p4o

blema de la 4e4pon4ab.ll.ldad; y de la p1tueba del c4.lmen que Pe:'!: 

.tenecen al de1techo c4.lm.lnal y al pMced.lm.len.to penal, quien co!!_ 

tin(ia diciéndo : e4 et debe4 del E~.tado 4e6o4ma4 al c1t.lm.lnal : 

a .todo evento, debe 4elt e.4.ta ¿u m.l4a y no cau4a4te n.lngún pe~ 

ju.le.lo. Por otra parte vemos que su definición de la Penología 

incluye erróneamente, el estudio del criminal. Podemos, pues, 

aceptar hoy la palabra de Lieber, pero no el contenido que é~ 

te le asignaba n 
( 3 ) Lo importante es destacar que és -

te le atribuyó carácter cientifico a la Penología, lo que a coE_ 

tinuación se demuestra, 

I,4·,· OBJETO, MéTODO y FIN DE LA PENOLOGIA. 

La Penologia es Ciencia Criminológica, pero la Penologia 

también es Ciencia Fáctica, lo cual significa que se refiere a 

sucesos y procesos que se dan en la realidad material. 

La Penología corno Ciencia Fáctica " busca un conocimien 

( 3 ) LANGLE, Emilio. La Teo4¿a de la Pot¿.t.lca C4.lm.lnat, Edito
rial Reus, S.A. la. edición, Madrid, Espafia, 1927, pág, 114. 



to racional y objetivo, de manera que esté constituido por 

conceptos, juicios y raciocinios que puedan canbinarse de acue~ 

do a un conjunto de reglas 16gicas, produciéndo nuevas ideas 

que se organicen en conjuntos ordenados de proposiciones ( te~ 

r1as ) " ( 4 ) 

De aquí que la Penología cuente con un objeto, método y 

6út definidos, 

Obje.to. - El objeto de estudio de la Peno logia, estli con~ 

tituído por las penas y las medidas de seguridad, 

Método.- En esta ciencia el camino o método para llegar 

al conocimiento del objeto, no es Gnico. Al igual que la Crimi 

nología requiere de la interdisciplina, compartiéndo por su

puesto -el método de las ciencias fácticas: la observación· y la 

experimentación para cumplir su finalidad, 

La observación es básica en Penología, en tanto la expe-

rimentaci6n encuentra grandes limitaciones; pero sin dejarse 

derrotar " es en materia penol6gica donde mayores probabilid!!_ 

des tiene la experimentaci6n de avanzar con éxito. En mucho la 

historia de la pena es la historia de la experimentaci6n pen~ 

16gica, aunque por desgracia, en la mayoría de los casos una 

experimentaci6n no cient1fica, llevada a cabo por políticos, m.!_ 

litares, juristas, verdugos, que más de una vez se extralimi -

taran y violaron los más elementales derechos humanos, es n~ 

( 4 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Penolog~a Reacc~6n Soc~al y 
Reacc~6n Penal. Universidad Nacional Autónoma de México. Divi 
sión de Universidad Abierta. la. edición, México, 1984. pág. R. -



fasta "• 
( 5 ) 

Fln.- El fin de la Penología, es primordialmente, que la 

pena aplicada al sujeto, tenga efectos readaptativos; pero ta~ 

bién tiene como fin, el impedir la realizaci6n de conductas an 

tisociales o francamente delictivas. 

Recapitulando: " la PenologJ:a estudia las diferentes penas 

y tledidas de seguridad, su eficacia, su finalidad y su :caz6n de ser. En 

un sentido más m:xlerno, se dirige a la prevenci6n del delito por medio de 

la pena y en caso de comisión de un delito, al tratamiento y 

adaptación social del delincuente " ( 6 ) 

r.s NATURALEZA DE LA PENOLOGfA, 

La naturaleza de la Penologfa encuentra dos tendencias 

que bien pudieran establecerse geográficamente. 

Por un lado los tratadistas europeos - autonomistas - la 

consideran ciencia independiente, ciencia aut6noma de la Criml 

nología. Cuche le otroga plena autonomía y la identifica con la 

Ciencia Penitenciaria. Hurwitz, anota que frecuentemente queda 

absorbida en el campo de la Criminología, considerándo que su 

anexi6n desencadenaría una Criminología vaga y heterogénea. P~ 

ra Seeling es una disciplina aut6noma a la que también perte-

( 5 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op, c..U; Penolog.Ca , Rea e.e.Un 
Soc..lal y Penal. pág. 11. 
( 6 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. lnt.1toduc.c..l611 a la Penolog.la • 
( Apunte.i paJta un Texto l. Impreso en Mime6grafo. México, 1978, 
pág. 4 



nece la Ciencia de las Prisiones, colocando fuera del alcance 

de la Penologfa, lo referente a la reeducaci6n del delincuente 

y a lo que denomina Pedagogía Criminal ( Kriminalpedagogik } • 

El espafiol Eugenio Cuello Cal6n, compartiendo la autonomía, e! 

tablece: " la Penolog!a no es una parte integrante de la Cri

minolog!a, sino una disciplina autónoma que para la realización 

de sus fines toma en cuenta los datos e informes que la cien -

cia criminológica le proporciona. La Criminología dirige sus i~ 

vestigaciones hacia la etiología del delito y sus formas de ~ 

parición como fenómeno social y natural, mientras que la Pen~ 

logia persigue un objetivo muy diferente: el estudio de los d!_ 

versos medios de represión y prevención directa del delito ( ~ 

nas y medidas de seguridad), de sus métodos de aplicación y 

de la actuación postpenitenciaria. Quedan por lo tanto, coro-

prendidos dentro de su ámbito, no sólo el tratado de las pe

nas y medidas privativas de la libertad y su aplicaci6n, sino 

todas las restantes clases de penas y medidas. la capital, las 

penas corporales, las penas y medidas restrictivas de libertad, 

penas pecuniarias, etc. Todo género de sanción, pena o medida, 

de sentido retributivo, o de finalidad reformadora o de aspi -

ración defensiva, cualesquiera sea su clase y metodo de ejec~ 

ción, caen dentro del campo de la Penolog!a " ( 7 ) 

Al extremo América - con los anexionistas - cuyos princ!. 

pales exponentes son norteamericanos, le niegan la autonomía, 

( 7 ) CUELLO CALON, Eugenio, La Uode11.11a Pe11olo9.í:a. Bosch, Casa 
Editorial, S.A. Reimpresi6n, Barcelona, Espafia, 1974. pp. 8-9. 
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considerándo que la Penología es una parte de la Criminología, 

posici6n que naturalmente compartimos. 

De este modo Taft la concibe como parte de la Criminolo

gía que se ocupa del castigo o tratamiento de los delincuentes 

y de la prevenci6n del delito. La Criminología para él es una 

ciencia pura, en tanto la Pcnología es " la aplicaci6n de los 

conocimientos de la etiología del delito al tratamiento de los 

delincuentes o a la prevenci6n del delito "• 8 ) 

Otros autores como Haynes, Cavan, Cadwell, en sus obras 

tratan la materia penol6gica como parte de la Criminología. 

• Por lo tanto es difícil, concebir una penología pu~a. 

sin contacto con el resto de la Criminología, pues sin ésta la 

Penología ignoraría que es lo que tiene que prevenir y como de 

be hacerlo, y se concentraría a estudiar una pena abstracta y 

fuera de la realidad, o a estudiar las penas jurídicamente fo~ 

males, aquéllas que contiene un C6digo Penal, invadiéndo el te 

rreno del Derecho Ejecutivo Penal y empobreciéndose " ( 9 ) 

l,6, LA PENA, 

"Desde los tiempos más remotos hasta nuestros días to

das las sociedades han poseído un sistema de penas. De carác

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

( 8 ) Citado por CUELLO CALON, Eugenio , Op. c~t; La Mode~
na PenologZa. pág. 8. 
( 9 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. cU; Int~oducc.lón a la P:;_ 
nologZa. pp. 12-13. 

8 



tablecidas para la protecci6n de la ordenada vida comunitaria, 

o para la reforma o la rehabilitaci6n de los culpables, =peri~ 

dos de inhumana dureza, o con etapas de carácter humanitario , 

la pena con finalidades diferentes, feroz o moderada, ha exis-

tido siempre, en todos los pueblos y en todos los tiempos. La 

pena es un hecho universal. Una c.omun.(.dad que 1te11u11c..i.a1ta a ./>U 

lmpelt.lo penal, escribe Maurach, 1tenu11c.úvúa a .¡,,(, ml./ima ". ( 10 ) 

Por eso se ha considerado a la pena como " una amargan~ 

cesidad que hace posible la convivencia de los hombres. Es as!, 

como desde los tiempos más remotos y en las más elementales ~ 

tructuras sociales ha existido un sistema penal " ( 11 ) 

I.6.1. EVOLUCION DE LA PENA. 

La pena como castigo se funde en el nacimiento mismo de 

la humanidad, pero también la pena, como su aflicci6n y sombra, 

ha querido celosa compartir su evolución. 

La pena, aparece asi feroz e implacable cuando al hombre 

primitivo la ejecuta en el semejante. Pero cuando los mortales 

ofenden con su pecar, es la casta· sacerdotal la que ostenta el 

derecho de castigar en nombre. de la divinidad. Sigue la pena 

su evoluci6n y al desprenderse ci~, sus anteriores singular ida -

des e impregnarse de un ·sentido.,é~_ico, la pena yá no sólo se 

( 1 O ) CUELLO CALON, Eugenio¡ Op. cU; pág, 1 5, 
( 11 ) LANDROVE DIAZ, Gerardo. La~ CoM ec.uenc..i.M Ju1tldlc.a.1> del 
Vell~o. Bosch, Casa Editorial, 3a: edici6n, Barcelona, España, 
1984. pág. 1. . 
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preocupa de castigar, sino también de moralizar al delincuente. 

Más tarde, ella adquiere un matiz juridico y es entonces cuan

do al hombre togado le toca sentenciar. Pero la pena no se es

tanca ah!; y por fin ahora, que la humanidad no teme mirar de 

frente al criminal, es cuando la pena toma en cuenta al ser huma

no que hay en él. 

I.6.2. DEFINICION. 

Desde siempre, la pena ha tenido como sin6nimos el dolor, 

el sufrimiento, la aflicci6n, el pesar, en suma el castigo.Por 

ello ha sido definida coro " el castigo legalmente impuesto por el 

Estado al delincuente para cxmservar el orden jurídico " , ( 12) 

pero también la pena es " la privación o restricción de bienes 

jurídicos inp..lesta cxmforne a la ley, por los órganos jurisdicciona-

les competentes, al culpable de una infracción penal " , ( 13 ) o 

como la " medida que priva de un bien jurídico, determinada en 

la ley, impuesta por el Estado por medio de los órganos juris-

diccionales competentes, al culpable de una infracción punible, 

previo el proceso penal correspondiente " ( 14 ) 

( 1 2 ) CASTELLANOS TENA, Fernando. Llneo.m.iento& Elemento.le& de 
Ve~echo Peno.l. Editorial Porrúa, S.A. Parte General 10a. edi--
ción, México, 1976. pág. 306. · 
( 13 ) CUELLO CALON, Eugenio. Op. e.U; pág. 16. 
( 14 ) VIERAN, Hugo. Peno.& y Med.ldo.& de Segu~.ldo.d. Universi -
dad de los Andes. Mérida, Venezuela, 1972, Colección Ju&t.lt.lo. 
et Ju&, No. 20, pág. 22. 
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I.6.3. CARACTERES DE LA PENA. 

Conforme a las anteriores definiciones se desprenden las 

siguientes características de la pena. 

A) La pena es ante todo un mal que acompaña al delincue!!_ 

te, ya que supone la privación o restricción de bienes jurídi

cos, cuya pérdida o disminuci6n causa un sufrimiento a quien lo 

padece. 

B) La pena es un mal impue.sto por el Estado, pues sólo é.2_ 

te ostenta el monopolio dél Ju6 Pun.lendi.. 

C) La pena que impone el Estado, debe dirigirse exclusi

vamente al culpable de la infracción penal, lo que indica que 

debe haber una declaratoria previa de culpabilidad. 

D) La pena es de carácter personalísimo, sólo puede su

frirla el autor de la conducta sancionada por la ley penal. 

E) Sólo mediante previa sentencia declaratoria, ha de i!!!. 

ponerse la pena, es decir, debe existir un proceso condenatorio 

previo. 

I.6.4. ELEMENTOS DE LA PENA. 

Los elementos de la pena se constituyen por varios prin

cipios • 

A) Plti.nci.pi.o de Nece6.ldad. - " El problema del principio 

de necesidad no se concentra al momento legislativo; en una bu~ 

na técnica penol6gica deben buscarse sistemas en los que no se 
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pene a delincuentes en los que la pena no sea estrictamente n~ 

cesaria (por su máxima y por su mínima peligrosidad), susti-

tuyéndola por otros medios o medidas de seguridad ". ( 15 

B) P4incipio de Legalidad,- 1 nulla poena ~ine lege l 

indica que la privaci6n o restricci6n de bienes jurídicos ha de 

estar específicamente en la ley penal con anterioridad a la re~ 

lizaci6n del hecho delictivo. Y de este principio básico de l~ 

galidad de la pena " se origina como consecuencia 16gica el de 

la legalidad de su ejecuci6n. Significa éste que la ejecuci6n 

de las penas y de las medidas de seguridad no ha de quedar aba~ 

donado al libre arbitrio de la autoridad penitenciaria, o de la 

administraci6n, sino que habrá de practicarse con arreglo a lo 

dispuesto en las leyes u otras disposiciones legales, es decir, 

en la forma y con las modalidades y circunstancias que éstas 

establezcan. La garantía penal, asegurada por el principio de 

la legalidad de las penas, quedaría incompleto en gran parte 

sin la gaMn.t.la ejecutiva que proteje la legalidad de la eje -

cuci6n penal. Es, por consiguiente, la garantía ejecutiva, c~ 

mo la garantía criminal, ( legalidad del delito, nullum C!Umen 

~bte lege ) , y como la garantía penal ( nullum poena ~ine l~ 

ge ) , parte integrante del triple grupo de garantías de. la pe;;: 

sana en el campo represivo que poseen no s6lo carácter penal 

sino una notoria índole política " 

( 15) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. 
Penologla. pág. 19. 
( 16 ) CUELLO CAWN, Eugenio. Op. 
pág. 10. 
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C) P11.:Cnc..Cp.to .de Ju11..Cd.tc..Cda.d • - La pena s6lo puede ser i!!!_ 

puesta por los 6rganos jurisdiccionales competentes, en donde 

la autoridad judicial es la facultada, 

D) P/f..lnc..Cp.Co de Pe1t.1ona.l.lda.d • - La pena no puede ser tra!!. 

ccndente, es decir s6lo puede recaer en la persona del sujeto 

culpable de una infracci6n penal. 

I. 6 .s. FUNCIONES DE LA PENA. 

La pena desempeña tres funciones básicamente. 

A) Func..C6n Ret11..Cbut.Cua..- La pena es una retribución, es 

decir, el delincuente la sufre porque es el pago que hace a la 

sociedad por el mal que le causó, así, Cuello Calón, sostiene 

que " la pena es la justa retribución del mal del delito pro

porcionada a la culpabilidad del reo, ésta es su esencia ínt~ 

ma. La idea de retribución exige que al mal del delito siga la 

aflicción de la pena para la reintegración del orden jurídico 

violado, y el reestablecimiento de la autoridad de la ley in-

fringida, es decir, para la realización de la justicia. La re 

tribución como paradigma de justicia es una idea universal arra~ 

gada firmemente en la conciencia colectiva que secularmente re 

clama el justo castigo al culpable, concepción altamente pro

picia a los intereses sociales, que conserva y vigoriza en las 

masas populares el sentido de justicia y da a la represión p~ 

na! un tono moral que la eleva y ennoblece " ( 17 ) 

( 17 ) CUELLO CALON, Eugenio. Op. e.U; pág. 17. 
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Así, para los seguidores de esta teoría, " la pena es si"!!! 

pre retribuci6n. No importa que, aGn sin pretender conseguirlo, 

produzca efectos preventivos que alejen del delito a los mie~ 

bros de la colectividad, por miedo al mal que contiene, como 

generalmente se admite, ni que aspire directamente a semejan -

te funci6n de prevenci6n general o que se proponga la reforma 

del penado, no obstante estos beneficiosos resultados o laud~ 

bles aspiraciones, la pena conserva siempre su íntimo sentido 

retributivo, como algunos afirman con reproche, una venganza 

encubierta, no aspira como ésta a obtener satisfacci6n por el 

agravio sufrido; sus fines son más amplios y elevados, mante -

ner el orden y el equilibrio, que son fundamento de la vida DE. 

ral y social, y protegerlos y restaurarlos en caso de ser qu~ 

brantados por el delito, aspiraciones que no son, como ciertas 

doctrinas sostienen, ideales, abstractas, sino reales y tangi-

bles 11 ( 18 ) 

B) Func.l611 de PJteve11c.l611 Ge11eJta.l. - Aquí la actuación de 

la pena es sobre la colectividad; la amenaza de ella se dirige 

a los miembros de la sociedad, con el propósito de que se abs

tengan de violar el orden jurídico establecido."Al obrar so -

bre la colectividad, a los hombres, que son observadores de la 

ley les muestra las consecuencias de la rebeldía contra ella , 

y de este modo vigoriza su respeto a la misma y su inclinaci6n 

a la observancia; en los sujetos de temple moral débil, m&s o 

( 18 ) CUELLO CALON, Eugenio, Op. c.lt; pp. 17-18. 
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menos propensos a delinquir, crea motivos de inhibici6n que les 

alejen del delito en el porvenir y les mantenga obedientes de 

las normas legales. Eó p4ecióo dice Cuche, óUhpende4 óob4e la 

ma4a de loó candida.toó al deli:to una amenaza que eó:timen ó e4ia 

y 6o~:ti6ique en elloó loó mo:tivoó que puedan mantene4loó dent4o 

de la vida hon4ada. Cuando la pena aspira a estos fines, reali-

za una funci6n de p4evenci6n gene4al ". ( 19 ) 

Así, tenemos que en la prevención general podemos hablar 

de dos aspectos sobresalientes: el in:timidan:te y el ej empf.i6i -

cante. 

1.- In:timidan:te.- Que detiene los posibles impulsos de -

lictivos, por medio de la amenaza de la pena. 

2,- Ejempli6ican:te.- Que aparta a los miembros de la ca -

munidad de la realización de futuras conductas delictivas, me -

diante la· efectiva ej ecuci6n de la pena que sirve de ejemplo 

a la colectividad. 

CJ Funci6n de P4evenci6n Eópecial.- Que se entiende como 

la actuaci6n de la pena directamente sobre el delincuente, pa

ra que no vuelva a delinquir, para que se arrepienta y sobre 

todo para evitar su reincidencia " sea porque quede amedrenta

do, sea porque la pena es de tal naturaleza que lo elimina o 

invalida o imposibilita para la reiteraci6n del delito ", 20 

La prevención especial actúa cuando la prevención gen~ 

( 19 ) CUELLO CALON, Eugenio. Op, ci:t; pág. 19 
( 20 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. La C4üü PenUencia4út y loó 
Subotitu:tivoó de la P4üi6n. Instituto Nacional de Ciencias Pe 
nales, cuaderno No. 15, la. Edición, M~xico, 1984, p&g. 24. 
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ral ha fallado, y es entonces el momento en que se procede a la 

aplicación de la pena a un caso concreto, individual, especial • 

" Esta prevención especial ha ofrecido doctrinallrente muy 

variadas vertientes: 

1.- Se alude en primer lugar a la -i.11.t.lm/da.c-i.611 -lttd-lv-ldua.f.. 

El sujeto es intimidado por los efectos de la pena en ~l eje

cutada y con ello se le aparta de la comisión de nuevos delitos. 

2.- Adem&s debe legarse la ~ecupe~a.c-i.611 4oc-i.a.l del suj~ 

to que ha delinquido. Mediante la ejecución de la pena debe le_ 

grarse la corrección del delincuente, es decir su adaptación 

a la vida colectiva. 

3.- Finalmente, se alude a la prevención especial por 

-lnnocu-lza.c-l6n. La ejecución de la pena al delincuente, supone 

que la sociedad queda protegida frente a él de modo provisio -

nal o incluso definitivo, cuando la pena es perpetua o de muer 

te " 
( 21 ) 

D) Func-i.611 Soc-la.l-lza.do~a.. - " Aceptada y& por muchos ca -

rno función independiente, en que se busca hacer al sujeto so

cialmente apto para la convivencia en la comunidad. 

Resumiendo: la pena es esgrimida corno castigo si el su

jeto no se abstiene de determinadas conductas consideradas c~ 

rno gravemente antisociales; si a pesar de la advertencia el:!!!_ 

dividuo delinque, vendr& la aplicación de la pena, para ejem

plificar a los dern&s o intimidar al mismo criminal y, si la na 

( 21 ) LANDROVE DIAZ, Gerardo. Op. c-1.t; pág, 6, 
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turaleza de la pena y la personalidad del criminal lo permiten, 

se procurará reintegrarlo a la comunidad como un ser Gtil y s~ 

ciable "· ( 22 l 

I.6.6. FINES DE LA PENA. 

Se han elaborado numerosas doctrinas que tratan de jus·

tificar a la pena; pudiéndose ordenar éstas en tres teorías. 

AJ Teoli.ia6 Ab6otuta6.- Que descansan en la idea de retri 

bución en donde la pena como justa consecuencia del delito C!!_ 

metido, debe ser sufrida por el culpable del hecho delictivo, 

por el delincuente, como recompensa al mal que hizo. Se cons!_ 

dera que de esta forma se cumple con una justicia absoluta, en 

donde " la pena se impone exclusivamente porque el delincue!!. 

te ha cometido un delito; la esencia de la pena es pura com-

pensación, concebida como reparación o retribución. 

La idea de retribución exige que al mal del delito siga 

la aflicción de la pena, para el reestablecimiento del orden 

jurídico violado y que se realice una abstracta idea de just~ 

cia. De ah!, que para las teorías absolutas la pena sea un fin 

en s! misma - un puro acto de justicia - y no un medio para al 

canzar otro fin ". ( 23 ) 

B) Teoli.la6 Relatlva6,- Estas aceptan que la pena es ese!!. 

( 22 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. cU; La Cli..i.6-i.6 Penftenc.Ul 
liia y lo6 SubUUutivo6 de .ea Pli.úión. pág. 25. 
( 23 ) LANDROVE DIAZ, Gerardo. Op. cit; pág. 5. 
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cialmente un mal, pero no lo agotan ahí, pues consideran que s~ 

ría irracional el aplicarla sin perseguir otras finalidades, c~ 

mo serían las de prevenir, las de evitar futuras conductas de 

lictivas. 

C) Teo1t~a6 M.l~ta6.- También llamadas unificadoras o in

termedias, que tratan de conciliar las anteriores teorías y que 

persiguen como fin lo que Landrove Díaz llama " c.01t1tec.c..l6n o lt! 

c.upe1ta.c..l6n 6oc..la.l del del.lnc.uente " sin soslayar el aspecto de 

prevenci6n dirigida al sujeto que ya delinqui6 y a otros que p~ 

dieran delinquir. 

I.7. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, 

I.7.1. ORIGENES. 

La individualizaci6n de la pena se gesta, tiene su ori -

gen entre los romanos; los germanos y la plasma el antiguo d~ 

recho espafiol; que imponía la pena tomándo en cuenta la clase 

social, raza, religi6n. Por supuesto que ésto no se puede inter 

pretar como una auténtica individualizaci6n - más bien consti

tuía una serie de privilegios -; pero tales hechos se pueden e!!. 

tender como sus antecedentes remotos. 

Todas las civilizaciones antiguas, se preocuparon porque 

la pena siempre fuera acorde a la naturaleza del delito. La E~ 

cuela Clásica de Derecho Penal, abog6 porque la pena fuera pr~ 

porcionada al delito en calidad y cantidad, En cuanto a la pri 
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mera, se exigía que los delitos más graves fueran castigados 

con las penas más graves. Por lo que hace a la segunda, las 

penas debían imponerse en mayor o menor grado en base a la cu!. 

pabilidad del sujeto. 

Llega la Escuela Positiva de Derecho Penal encabezada 

por César Lombroso y se abren nuevos horizontes para el de

lincuente y 16gicamente para la pena. Siendo para esta corriente, 

más importante el hombre que el delito cometido y en conse

cuencia la pena deber ser proporcionada a la personalidad y 

peligrosidad del delincuente. 

" La tercera escuela y la defensa social son movimie~ 

tos que buscan soluciones más modernas y en que se satisfa-

gan las diversas posiciones; en la actualidad, la doctrina 

está de acuerdo en la individualizaci6n "· ( 24 ) 

Ahora el concepto de individualizaci6n ha cambiado, por 

ello en un sentido moderno y en opini6n de " Ancel, consiste 

en ehtablece4 un t4atamlento de la antlhoclalldad que he ha 

manl6eUado en el acto deUctlvo y del que la ln64accl6n 4e!!_ 

llzada, eh contempo4d'.neamente, h.lntoma y medida. De lo que se 

desprende que aan estas doctrinas no prescinden por completo 

del delito ejecutado, sino que lo toman en cuenta aan cuando 

solo sea como medio de exteriorizaci6n de la pelogrosidaddel 

delincuente " ( 25 ) 

( 24 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. cU; La C4.th.th Pen.tten
cla4la y loh Subhtltutlvoh de la P4l4i6n, pág, 39, 
( 25 ) CUELLO CALON, Eugenio. Op. cU; pág; 30, 
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I. 7 .2. CRITERIOS PARA LA INDIVIDUALIZACION. 

En cuanto a la aplicación de la pena, se siguen tres cri 

terios: Objetivo, Subje~vo y Mlxto. 

A) C4iteJr.,(.o Objetlvo.- A éste se adhieren los seguidores 

de la Escuela Clásica de Derecho Penal en el que se atiende s~ 

bre todo a la gravedad del acto delictivo, del hecho punible , 

y a la gravedad del dafio causado. 

B) C4lte4lo Subjc.tlvo.- Seguido por la Escuela Positiva 

de Derecho Penal, en él se atiende al autor del delito, al de

lincuente. " En efecto el progreso del estudio del horrbre ha 11~ 

vado a concluir que todos los hombres representan distintas pe~ 

sonalidades con diferentes reacciones, lo que necesariamente 

lleva a aplicar la pena, particularizándola en el individuo. Esto 

fue posible gracias al desarrollo, principalmente, de la Antr~ 

polog!a o Biolog!a Criminal y la Psicología Criminal. De acue~ 

do con los principios de estas ciencias es criterio aceptado 

hoy que la pena ha de adaptarse a la personalidad del delinClJe!! 

te esto es, ha de ser escogida y medida en conformidad con la 

persona del autor para que se adapte a sus particulares carac-

teristicas y personales condiciones ". 26 

C) C4lte4lo Mlxto. - Criterio en donde se funden los dos 
anteriores, y en donde la aplicación de la pena atiende tanto 

al acto delictivo como a su autor; es decir a la gravedad del 

( 26 ) VIERAN. Hugo. Op. c.lt; pp. 94-95. 
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delito y a la personalidad del delincuente. 

I. 7 .3; FASES DE LA INDIVIDUALIZACION. 

La individuaHzaci6n es un proceso que no se dá de mane

ra conjunta, ella requiere de diferentes estadios o peri6dos , 

en donde cada uno de ellos lleva implicitos sus propios rasgos 

distintivos; pudiéndose mencionar cuatro momentos o fases de la 

individualizaci6n : Legi~lativa, Judicial, Ejecutiva, Po~tpe -

nal. 

A) IndivUuaUzacUn Legúlativa . - Llevada a cabo por el 

legislador, al establecer el catálogo penal en la ley. Aquí la 

amenaza de la pena es de manera abstracta y general. 

" Si nos atenemos a que en esta materia individualizar 

significa valorar el hombre, el individuo, el reo, ésta no es 

propiamente individualizaci6n aunque la labor del legislador y de 

la ley, favorece aquella porque d§., por ejemplo, la libertad al 

juez para escoger la pena justa y adecuada al reo y de esta ~ 

nera, permite al juzgador individualizar. Favorece también la 

ley el trabajo de individualizaci6n cuando fija, por ejemplo , 

m&ximos y mínimos para las penas y establece las circunstancias 

atenuantes y agravantes y a su vez permite aplicar la pena s~ 

gün el mérito de éstas. Claro que esta individualización es r~ 

lativa, porque la ley, el legislador, s6lo dicta normas gene -

rales 11
• 

( 27 ) 

( 27 ) VIERAN, Hugo. Op. cit; pág. 42, 
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B) lnd.lli.lduál.lzitC:Un Jud.lc.ltii., - La individualizaci6n J!!. 

dicial a cargo d~l:juez tiene como propósito el que éste eli -

ja la pena'co~~r~h a Í.mponer al 'individuo, valorando sus del!_ 

tos en base a 'los aspectos tanto biol6gicos, como psicol6gicos, 

sociales, culturales etc, en suma • la investigación de la pe~ 

sonalidad tiene por fin conocer su grado de desadaptación so

cial, su peligrosidad y sus posibilidades de resocialización , 

y sobre la base de este conocimiento escoger la pena o medida 

más edecuada a su readaptación, y en su caso de sujetos inadae_ 

tables la de mayor eficacia asegurativa • l 28 J 

Una efectiva individualización judicial s6lo podrá ser 

cuando el juzgador 

" l.- Posea una especial preparación criminológica. 

2.- Disponga antes del juicio de informes válidos s~ 

bre la personalidad biopsicológica y social del delincuente . 

3.- Pueda encontrar en el Código Penal, o en textos ruié_ 

logos , una gama variada de medidas entre las cuales tenga la 

posibilidad de escoger la más adecuada a las circunstancias pe~ 

sonales del sujeto. 

4.- Conozca, finalmente las ventajas e inconvenientes 

de dichas medidas respecto a la pena privativa de la libertad, 

as! como sus modalidades de aplicación, los resultados obten! 

dos,en los paises que han tenido la ocaci6n de experimentarlas 

y la penitencia de su puesta en práctica en un contexto social 

( 28 ) CUELLO CALON, Eugenio, Op. c.lt; pág. 36, 
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determinado "• ( 29 ) 

C) lnd.lv.ldual.lzo.c.l6n Ejecut.lva. - Que representa la fase 

de aplicación real de la pena y se lleva a cabo por las auto -

ridadcs administrativas, mediante el completo estudio de la pe!:_ 

sonalidad del delincuente a través de grupos interdisciplina -

rios ( Consejo Criminológico o Técnico ) que efectúan el dia~ 

nóstico, pronóstico y tratamiento, constituyéndo así cada de -

lincucnte un caso concreto que es discutido y valorado por el 

grupo. 

Para Antonio Sanchez Galindo, la .lnd.lv.ldual.lzac.l6n, e!!!_ 

p.leza en la cla6.l6,lcac..l611 • " Y estamos de acuerdo principal -

mente en las penas privativas de la libertad, en que no se ~ 

de individualizar si están mezclados niños y dultos , mujeres 

y hombres, primarios y reincidentes, procesados y sentenciados • 

Para clasificar necesitamos dos elementos : instalacio-

nes adecuadas y personal idóneo las primeras para que f1si-

camente funcione la separación, el segundo para que se haga una 

clasificación técnica, pues los criterios empíricos llevan al 

fracaso ". ( 30 ) 

Por lo demás, la individualización ejecutiva es "una oE_ 

servación permanente de la persona del reo, una continua vigi:_ 

lancia para conocer la desaparición, continuación o permanen-

( 29 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis, Op. c.lt; La C1t..l6.l6 Pe11.l.ten -
e.lit.la y lo6 Sub6t:.ltu.t.lvo6 de la P1t..l6-l611. pág. 4 O. 
( 30 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. c..l.t; Penolog.lo.. Reacc.l611 
Soc..lal !J Reac.c..l6n Pe11al. pág. 103. 
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( 31 ) 
cia de su peligrosidad ". 

D) Individualización Po6tpenal.- La secuela penal, no f~ 

naliza con el cumplimiento de 'ia. pena; ap~reja momentos críti

cos que tiene que soportar el ex-penado, Esto hace que se le ª!!. 

xilie, proporcionándole a través de los medios y del personal 

adecuado, elementos necesarios y suficientes para su reincor

poraci6n a la sociedad libre. 

" La individualizaci6n post-penal se hace necesaria pri~ 

cipalmente en la asistencia post-liberacional ", ( 32 l que 

se entiende " como el conjunto de medidas de supervisi6n y de 

ayuda material o moral dirigidas fundamentalmente al reo li-

berado de una instituci6n penal a fin de permitir y facilitar 

a l!iste su efectiva reincorporaci6n a la sociedad libre " ( 33 ) 

l. 7 .4. CLASIFICACION DE LAS PENAS. 

Por lo que hace a la clasificaci6n de las penas, se ha di 

cho: " dos de las preocupaciones más comunes en los tratadis -

tas son la individualizaci6n y la proporcionalidad de las pe-

nas; el problema tiene soluci6n siempre y cuando exista un a~ 

senal suficientemente vasto, con una variedad que permita es-

coger la sanci6n segGn la gravedad del delito, el daño causa-

( 31 ) VIERA N. Hugo, Op. cit :pág. 45 
( 32 ) RODRIGUEZ MANZANERA, LUIS, Op. cit; Penolog.La. Reacción 
Social y Reacc.i.ó11 Penal. pág. 105. 
( 33 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio. A&útencia a Reo& UbeJtado6 .Edi 
ciones Botas. la. edici6n, M!xico, 1966, pág, 59, -
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do, y de acuerdo a la personalidad del delincuente ". 
( 34 ) 

De esta manera, tenemos que " las penas pueden clasifi -

carse de acuerdo a su AUTONOMIA, VURACION, VIVISIBILIVAV, APL! 

CABILIVAV, REO, FIN y BIEN JURIVICO • • 

I. 7. 4. 1. De acuerdo a su AUTONOMIA, las penas se dividen en: 

A) P~.lnc.lpale6: Son aquéllas que pueden darse solas y 

no implican la existencia de otra pena: 

de mue~te, p~.lvatlva6 y ~e6t~ictiva6 de 

libe~tad, pecunia~la6, etc.. 

B) Acc.uo~iM: Que vienen acompafiándo a la principal , 

y que son, de hecho complemento de aqu~ 

Ha: inhabllitacl6n pau c.le~to6 c<111go6, 

Umltac.l6n en et eje~clcio de alguno6 

de~eclto6, etc. 

Aunque algunas penas son accesorias y en mucho son con -

secuencia de la principal, deben limitarse para evitar el pr~· 

blema de la pena doble o mixta. 

I.7,4.Z. Por su VURACION las penas pueden ser: 

A) Pe~petua6: Cuando el reo se ve privado para siem -

pre de un bien jurídico ( multa, mue~-

te, cadena pe~petua l. 

B) TempMale6: Cuando la privaci6n es pasajera 1 6U6 • 

( 34 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. c.lt; Penolog.ta. Reaccl61t 
Social y Reacc.l6n Penal. pág. 39. 

Clasificaci6n de Luis Rodríguez Manzanera, de la que ha 
remos su transcripci6n íntegra, por considerar que ello contrí 
huye a una mejor comprensión del punto que aquí se expone. Pe~ 
nolog.ta, Reaccl6n Social y Reaccl6n Penal, pp. 109-llZ. 
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pen4i6n de de4echo4, c44cel etc), 

Las penas perpetuas representan, principalmente cuando 

son privativas de libertad, el fracaso de la prevenci6n espe -

cial: son el pesimismo penal y la negaci6n de la fe en el ho~ 

bre. 

I.7.4.3. Por su VlVlSlBILlVAV , o sea la posibilidad de 

ser fraccionadas, sea en cantidad, sea en tie~ 

po, las penas son 

A) Vivi4ible4: 

B) lndivi4ible4: 

multa, p4i4i6n ). 

mue4te, in6amante ) • 

Para la individualizaci6n, las penas deben ser, hasta do!!_ 

· de sea posible divisibles. 

I.7.4.4. En cuanto a su APLlCABILlVA~ las penas podrían 

clasificarse en: 

A) Pa4alela4: Cuando se puede escoger entre dos for -

mas de aplicaci6n de la pena ( deten -

ci611 o p4.l6ión ) • 

B) Al.te4na.tiva4: Cuando puede elegirse entre dos penas de 

C) Conjunta¿: 

D) Unica4: 

diferente naturaleza ( mue.ta- p4.i.4i611 ) • 

En las cuales se aplican varias penas, o 

una presupone a la otra ( pwwn + .l:Jr.abajo ). 

Cuando existe una sola pena y no hay otra po

sibilidad. 

Como es fácil entender, lo ideal es que todas las penas 

fueran alternativas. 
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I. 7 ,4, 5, Tomando en cuenta al SUJETO AL QUE VAN VlRIG!VAS, 

las penas pueden ser de: 111t.i.m.i.dac./.6n, Co1t1tec.c..i.6n , 

E.Um.i.nac../.611 • 

SegGn Cuello Cal6n, se dividen las penas, en penas de .i.11 

t.i.m.i.dac..i.611, indicadas para individuos no corrompidos, en quie· 

nes aGn existe el resorte de la moralidad que es preciso refoL 

zar con el miedo de la pena; penas de c.o44ec.c.i.6n que tienden a 

reforzar el carácter pervertido de aquellos delincuentes corrom· 

pides moralmente, pero reputados corregibles;y penas de el.i.m.i.· 

nac..i.611 o de 6egu4.i.dad, para los criminales incorregibles y p~ 

ligrosos a quienes es preciso, para la seguridad social, col~ 

car en situaci6n de no causar daño a los demás, 

I.7.4.6. Atendiendo al F!N QUE SE PROPONEN, las penas se 

dividen en: 

AJ Repa4ato4.i.a6: Buscan suprimir el estado o acto antij~ 

rídico y reparar los daños causados, 

B) RepM6.lva6: Su finalidad es exclusivamente retributiva, 

C) El.i.m.i.nato4.i.a4: Buscan más la desaparición del delio· 

cuente que la misma retribuci6n, 

D) P4event.lvM: Van hacia el tratamiento y la adapta • 

ci6n del criminal 

Como hemos visto, se debe preferir la pena preventiva a 

las demás, sin que esto implique el olvido de la función de pr~ 

venci6n general. 
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I.7.4.7. De acuerdo al BIEN JURIOICO OUE PRIVA. parcial 

o definitivamente al delincuente, la pena se clasificaría COlOO: 

A) Cap.ita! F) Cen.tJt.!6uga 

B) COJtpoJtat G) LaboJtal 

C) 1n6aman.te H) Pecun.laJt.c'.a 

D) Re.s.t1t.c'.c.Uva I) 1mag.ina1t.c'.a 

E) Cen.t1t.lpeta J) Mú.ta 

No hay duda de que las penas se diferencian en un prin-

cipio, de acuerdo al bien jurídicamente tutelado, pues al im -

parar el tali6n, el reo se ve dallado exactamente en el bien que 

el dalló y esto se conserva durante mucho tiempo; aún en nues

tra 6poca, el sentir popular lleva en mucho esa tónica de pa

gar con un bien similar al que se agravió. 

La eficacia del talión se vió comprometida, en primer l~ 

gar, por haber bienes sociales que no tienen correspondencia 

con bienes individuales, como podría ser la Je9u1t.c'.dad públ.c'.ca 

o más claramente, la eJt1tuctu1ta o Jegu1t.ldad del estado o de las 

instituciones nacionales. 

En segundo lugar, existen delitos en los que repugna r~ 

petir el acto en su contra, tal es el caso de los llamados Je 

xualeJ, o los que llevan un profundo sentido religioso ( sa -

crilegio ) . 

Por ello no hay una exacta coincidencia entre el bien 
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dañado por el criminal y el bien del que se le priva " ( 35 ) 

1 ,8, PENA DE PRISIÓN, 

" La prisi6n, pieza esencial en el arsenal punitivo, ma!. 

ca seguramente un momento importante en la historia de la jus-

ticia penal: su acceso a la human.ldad ". ( 36 ) Pero cíe!_ 

tamente, para que la pena privativa de la libertad se human.t

za4a, debieron de pasar años, siglos. Y por fin, el mismo ho!!!_ 

bre se percató de que en todo criminal habita un ser humano. 

Hoy gracias a ello, el hombre que ha sido privado de su 

libertad, puede reincorporarse en forma Otil a la sociedad l.!_ 

bre a la que pertenece, a través de una efectiva readaptaci6n 

social. 

I.8.1. DEFINICION. 

Consiste esta pena en la reclusión del condenado en un 

establecimiento penal ( prisión, penitenciaria, reformatorio, 

etc ) en el que permanece, en mayor o menor grado privado de su 

libertad y sometido a un determinado régimen de vida y, por lo 

( 35 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. cU.; In.tJr.oducc.t6n a la Pe 
nol-09.la.. Apunte.6 paM un Texto. pág. 39 y sig. Y Penolog.<'.a Reac 
c.t6n Soc.lal y Reacc.t6n Penal Op, c.tt; pág. 108 y sig. ' -
( 36 ) FOUCAULT, Michel, V.lgU.a4 y Ca6t.lga4. ( Traducción: Au
relio Grazón del Camino). Siglo Veintiuno Editores. S.A. la. 
edición, México, 1976. pág. 233. 
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coman sujeto a la obligaci6n de trabajar n 
( 37 ) 

r. 8. 2. ORIGENES. 

En la antiguedad, la pena más importante fue la capital, 

significando con ello que lo que más importaba, era aniquilar 

de la sociedad al sujeto que le causaba un mal. En consecuen -

cia, " resulta innegable que desde tiempos inmemoriables e -

xisti6 el encierro de los delincuentes, pero éste Ir> tenl'.a rea!_ 

mente carácter de pena, Simplemente se trataba de una medida 

cautelar para asegurar la ejecuci6n de la pena antes menci~ 

nada o de una antecfunara de suplicio donde el acusado se dep~ 

sitaba a la espera del juicio. Con estas características fué 

concebida la prisi6n en Persia, Babilonia, Egipto e Israel; t"!!!_ 

bién en las civilizaciones pre-colombinas de América, la cárcel 

fué lugar de custodia y tormentos. Sin embargo, recientes inve~ 

tigaciones en este campo han tratado de rastrear en aquellos 

momentos hist6ricos privaciones de libertad concebidas como ~ 

na, si bien de muy secundaria importancia, también de infre -. 

cuente uso ". ( 38 ) 

r. 8 .3. EVOLUCION. 

En las culturas europeas y concretamente en Grecia, Pl.!!_ 

37 CUELLO CALON, Eugenio. Op, cit; pág. 258. 
38 LANDROVE DIAZ, Gerardo. Op. cit: pp. 43-44. 
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tón ve la necesidad de crear tres clases de pri$ión: 

" Al C~4cel de Cu4todla .- ·Asentada en la plaza del mer

cado, en donde se detenta al sujeto, se le ' gua4daba ' en ta~ 

to se le ejecutaba. 

B) Ca4a de Co44ecclón.- Llamada So6oni4te4ón,ubicada en 

el mismo territorio. 

C) Ca4a de Supliclo.- Situada en un paraje alejado de la 

provincia. Que serviria para amedrentar a los ciudadanos ". ( 39 ) 

Sin embargo, es más común tanto en Grecia como en Roma , 

la existencia de la cárcel civil. Que no era otra cosa que la 

cárcel por deudas, que se aplicaba mientras que el deudor no !'!!. 

gaba su deuda, o hasta el momento en que era rescatado por sus 

familiares y amigos. 

Por otro lado, estaba el " e4ga4tulum, c&rcel privada que 

sufrian los esclavos en un lugar especial para ese fin, situa~ 

dese ésta en la casa del dueño. Pudiéndo renunciar éste a la p~ 

piedad del individuo y condenar entonces al esclavo a la real! 

zación de trabajos perpétuos en las minas ( 40 ) 

Pero es en Roma, en donde sin duda, comienza a escribir 

se la historia de la prisión. Pues alli se conoció el A4bol In 

6ellx; árbol al que se ataba al sujeto que habría de ser cond~ 

nado. 

" La primera c&rcel romana, la construye el tercero de 

( 39 ) NOTAS DE CLASE. C4lmú1olog.la. RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. 
México, UN A M. Facultad de Derecho. Febrero 1980. 
( 40 ) !dem. 
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los reyes romanos : Tulio Ostilio, entre 670 y 620 a,c. , An

eo Marcio la amplia y recibe el nombre de Latania . La segun

da cárcel es construída por Apio Claudia, de donde se deriva 

su nombre Claudiana. La tercera; es la cárcel Mame~tina, sien

do la cárcel más conocida de la antiguedad "· ( 41 ) 

En la Edad Media las prisiones se caracterizaron por la 

extrema crueldad con que· se trat6 a los presos. En esta época, 

se habilitaron como prisiones a insalubres calabozos y tétri

cas mazmorras de castillos y fortalezas. 

En una época, los criminales peligrosos fueron encerra -

dos en cuarteles y fuertes que recibieron el nombre de p~e~i

dio, " palabra que ha variado considerablemente su acepción 

La voz latina p~e~idium implica guarnición de soldados, cust~ 

dia, defensa, protección, plaza, fuerte, ciudad amurallada, y 

con esa significaci6n genuinamente castrense pasó a la lengua 

española. Hoy no podía conferírsele ese sentido sin incurrir 

en un arcaísmo, tan osada se halla a la penalidad privativa de 

libertad y a su forma de ejecución • ( 42 ) 

M~s tarde con el Derecho Penal Can6nico, se recluye al infrac-

tor en forma individual en celdas de los conventos. Y ahí en

cerrados, se le invita a la reflexi6n para el arrepentimiento. 

" Aparecen las Ca~a~ de Co~4ecci6n en la primera parte 

del siglo XVI, y es en Amsterdam, en donde se crea la ca~a de 

( 41 ) NOTAS DE CLASE. Cit.lnWtolog.la,Rodríguez Manzanera, Luis, 
( 42 ) NEWMAN, El ías. Evoluc.i'.611 de la Pena P~ivaUva de la Li 
be~tad y Sútema~ Ca.tcelMioL Ediciones Pannedille. 1 a. edi ::
ci6n, Buenos Aires, Argentina, 1971. pág. 56. 
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co~~ecci6n para varones llamada Ra4phui4, ya que la principal 

ocupaci6n de los reos era la de raspar la madera, También ~ 

ti6 el Spinhui4 para mujeres. En éste, se desempeñaban labores 

de hilados ". ( 43 ) 

Hasta aquí lo que se conoce corno Ccfacel de C1u,todia. Más 

tarde vendrá la pena de prisi6n propiamente dicha y sus refo!. 

mas promovidas por los hombres que en su tiempo se preocuparon 

de este terna: Bentham, Howa~d, Becca~ia, etc. Así corno la apa

rici6n de los Sistemas Penitenciarios, que serán objeto de es 

tudio del tercer capítulo. 

J,9, MEDIDAS DE SEGURIDAD, 

Las civilizaciones antiguas; así corno las legislaciones, 

no conocieron las medidas de seguridad tal y corno se conciben 

en la actualidad. Sin embargo, existieron instituciones que se 

consideran los antecedentes remotos de las mismas. 

I.9.1. ORIGENES. 

"Ya en Amsterdam, Holanda, en la segunda mitad del si

glo XVI se establecieron casas para la reforma de vagabundos 

y meretrices, que en rigor eran instituciones ele seguridad, ere!!_ 

dos con el objeto de corregir y reformar aquella clase de pe!. 

( 43 ) NOTAS DE CLASE. C~iminoloq.fa, Rodríguez Manzanera, Luis. 
México, U N A M . Facultad de De'recho, Febrero 1980. 
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senas licenciosas y amorales "· ( 44 ) 

No hubo de transcurrir mucho tiempo, para que en Espafia, 

y concretamente en el siglo XVII, se crearan las gate4a~ de m~ 

j e4e~, galeras que fueron cosa muy corriente es esa época, y que 

eran institutos, si así pudieran llamárseles, donde no se pre

tendía la reforma de aquellas desviadas sociales, sino casi cár

celes donde esas mujeres eran tratadas muy duramente. Allí se 

recibía el tratamiento penitenciario propio de la venganza pú 

blica. ( 45 ) 

Es en Prusia, en las postrimerías del siglo XVIII, cuan

do crean con el mismo sentido y fin que hoy se les atribuye, di~ 

posiciones que constituyeron verdaderas medidas de seguridad , 

para proteger a la comunidad de los vagabundos, holgazanes y me!!. 

digas, ya que éstos por sus malas inclinaciones podian ser pe-

ligrosos para el grupo social ( 46 ) 

Pero Francia no queda al margen de esta situación, ya que 

en el siglo XIX se relegaba a los reincidentes y pordioseros. 

Y por la misma época, los·vagos y pordioseros eran sometidos 

en Bélgica a tratamientos en internados educativos. En estos 

dos pa!ses se conocieron también pues medidas de seguridad ". ( 4 7 ) 

Pero es en el proyecto de Código Penal de Suiza, en don

de aparecen ya en forma orgánica las medidas de seguridad. Este 

44 VIERA, Hugo. N, Op, cit; pág, 123, 
45 1bidem, pág. 124. 
46 1bidem, pág. 123. 
47 lbidem, piig, 124. 
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proyecto lo elabor6 el criminalista Stoos en lo~ filtimos años 

del siglo pasado " Stoos sosten:ta que hay personas proclives 

al delito a causa de su estado corporal o espiritual; estos~ 

ves estados deben ser eliminados o mejorados por la pol!tica 

criminal; que la pena generalmente, no es id6nea para ese fin 

y que son necesarias otras medidas que logren lo que la pena 

no consigue. Propon.ta el crirninall'.sta suizo estas medidas pr~ 

ventivas para los delincuentes alcoholizados, los habituales , 

los anormales mentales delincuentes, para los vagos y malean-

tes y por fin, para los delincuentes j6venes " ( 48 ) 

Ya en este siglo, en 1926, en el Congreso de Derecho Pe-

nal que se llevó a cabo en Bruselas, se expuso que la pena no 

era suficiente como medida de protecci6n contra el delito ce~ 

tido por los anormales mentales, por los delincuentes habitu! 

les o por los menores aparentemente reeducables. Pero en 1930, 

en el Congreso Penal Penitenciario de Praga se concluye: u ¿n 

dúpen6abl.e compl.e.ta11. el. 6ú.tema de pena6 con un 6ütema de me 

dlda6 de 6e9u11.¿dad palta l.a de6en6a 6oc¿at. cuando l.a pena 6ea 

lnapl.lcabl.e e in6u6ic¿en.te. 

I.9.2. DEFINICION. 

" Las medidas de seguridad son medios dirigidos a readae 

tar al delincuente a la vida social, promoviendo su educaci6n 

o bien su curación y poni6ndolo en todo caso, en la imposibi -

( 48) VIERA, Hugo N. Op. ci.t; pp. 125-126. 
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lidad de hacer daño. Tienen además, la finalidad de completar 

el tradicional sistema de penas en los casos en que aquellas 

no son aplicables o bien, donde si~ndolo, no son reputadas s~ 

ficientes para prevenir la canisión de nue\/Os delitos •. ( 49 ) 

Pero • la esencia de la medida de seguridad no es retr~ 

butiva, porque no responde al reproche de culpabilidad; no ti~ 

ne su esencia vinculada al pabado ( culpabilidad del agente ), 

sino al 6utu1to ( la peligrosidad del sujeto ) • De lo que se tr!'!_ 

ta es de impedir los delitos de un hombre que ha demostrado ser 

temible, esto es, que se encuentra en estado peligroso. Consi~ 

ten las medidas de seguridad en la p1tiuaci6n de biene6 ju!t~d:f. 

dico6, que tienen como 6in evitaJt ea comi6ión de delito6 y que 

6e aplican en 6unción dee 6ujeto pelig1to60 y 6e o/tientan a la 

p!tevención e6pecial ". ( so ) 

Para García !turbe " las medidas de seguridad son medios 

tendientes a prevenir la delincuencia mediante el combate de la 

peligrosidad social encontrada en sujetos que han llevado a c!'!_ 

bo ciertos actos de carácter antisocial ( delito o cuasi-deli-

to), y con la finalidad de obtener la adaptación de los suje-

tos a la vida libre ". Sl 

Para Cuello Calón, " las medidas de seguridad son es pe -

ciales trataminetos impuestos por el Estado a determinados d~ 

lincuentes encaminados a obtener su adaptación a la vida social 

( 49 ) VIERA. Hugo N.Op. cit; pág. 126. 
( SO ) LANDROVE DIAZ, Gerardo.Op. cü; pág. 1S7. 
( Sl ) GARCIA !TURBE, Arnoldo. LM lledUa6 de SeguJtUad. Uni -
versidad Central de Venezuela, Caracas. 1967. pág. 3S. 
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(medidas de educaci6n, de correcci6n y de curaci6n ), o sus~ 

gregaci6n de la misma ( ll>!Clidas en sentido estricto ) ". ( 52 ) 

I.9.3. NATURALEZA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

La naturaleza de las medidas de seguridad esº muy contro

vertida, pues unos la consideran de naturaleza estrictamente pe-

nal; otros de riguroso carácter administrativo. La primera po-

sici6n, considera que su imposici6n corre a cargo de la auto -

ridad judicial mediante formal sentencia y con las consecuen -

tes garantías procesales que se dá a los delincuentes comunes. 

Esta postura es seguida por los criterios monistas, para qui~ 

nes la pena y la medida de seguridad no admite diferencias. La 

segunda posici6n, considera que su imposici6n corre a cargo de 

la autoridad administrativa, opini6n seguida por los criterios 

dualistas que sí encuentran diferencias substanciales entre p~ 

na y medida de seguridad. 

Compartiéndo la posici6n dualista, sin embargo, diremos 

que • las medidas de seguridad son de carácter estrictamente 

penal, en cuanto tienen por finalidad el prevenir dellto~, y no 

cualquier otra figura jurídica " ( 53 ) 

( 52 ) CUELLO CALON, Eugenio. Citado por RODRIGUEZ MANZANERA, 
Luis. Op. e.U; lntJr.oduc.c.Mn a la Penolog<:a. pág. 48. 
( 53 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. c.lt; IntJr.oduc.c.l6n a la 
Penolog<:a . pág. 52. 

37 



I.9.4. CLASIFICACION. 

No existe uniformidad por parte de los autores en cuanto 

a la élasificaCi6n de las medidas de seguridad. Cada tratadis

ta las a·grupa bajo diferentes criterios. Por lo tanto, seguir!:_ 

mos la clasificaci6n que el maestro Rodríguez Manzanera expone 

en su obra 1nt~oducci6n a ta PenotogZa. 

• De acuerdo a su FINAL IVAV, las medidas de seguridad 

pueden clasificarse en: 

1.- Con 6ine4 de 4eadaptaci6n a ta vlda ~ocia! ( medida4 

de educaci6n, de co44ecci6n y de cu4aci6n I: 

a) Tratamiento de menores y j6venes delincuentes. 

b) Tratamiento e internamiento de delincuentes enfermos 

y anormales mentales. 

c) Internamiento de delincuentes alcoholizados y toxic6 

manos. 

d) Internamiento de delincuentes vagos y refractarios al 

trabajo. 

e) sumisi6n al régimen de libertad vigilada. ( Prabation ) • 

2. - Sepa4aci611 de ta 4ociedad 1 medida6 de aHgu4amien -

to de detincuente4 inadaptable4 J: 

a) Reclusi6n de seguridad de delincuentes habituales P!:. 

ligrosos y el tratamiento de locos criminales. 

3.- Sin bu6ca4 lo6 6ine4 ante4lo4e6 en 6o~ma e6pecZ6lca, 

p4eviniendo la comúi6n de nuevo4 deUto4 1 4eadaptaci6n o eU 
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m.lnac..l6n ) • 

a) Cauci6n de no ofender. 

b) Expulsi6n de delincuentes extranjeros. 

c) Prohibici6n de residir en ciertas localidades. 

d) Prohibici6n de frecuentar ciertos lugares 

en donde se expendan bebidas alcoh61icas , etc ) • 

e) Obligaci6n de residir en un punto designado. 

locales 

f) Interdicci6n del ejercicio de señaladas profesioneso 

actividades. 

g) Cierre de establecimientos. 

Clasificfu1dose las medidas de seguridad tarnbi~n en: 

1.- Med.lda¿ Eliminatoltia¿. 

2. - Medida¿ de CotttMl 

3. - Medida¿ Pat1timoniale¿ 

4.- Medida¿ Te1tap€utic.a¿ 

S.- Medida¿ Educativa¿ 

6. - Medida¿ ReH1tic.Uvah de Oe1techo¿ 

7.- Medida¿ P1tivativa¿ de Libe1ttad 
( 54 ) 

", 

I .10, DIFERENCIA ENTRE PENA Y MEDIDA DE SEGURIDAD, 

La pena y la medida de seguridad presentan diferencias 

substanciales que a continuaci6n se describen. 

1. - La pena exige para su imposición un previo delito, la 

( 54 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op, e.U; Int1toduc.c..l6n a la Pe 
nolog~a. pp. 60 y sig, 
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medida de seguridad, la existencia de un estado peligroso, que 

se puede producir sin la comisi6n de un hecho delictivo, 

2.- La pena es siempre post-delictual, la medida de seg~ 

ridad, puede no serlo. 

3.- La pena debe ser proporcionada a la gravedad del de

lito, la medida de seguridad es proporcionada a la peligrosi -

· dad del sujeto. 

4. - La pena sólo puede imponerse a los sujetos imputables, 

la medida de seeuridad se impone tanto a los imputables como a 

los ininputables. 

S.- La pena se aplica en forma determinada, la medida de 

seguridad que se fundamenta en el estado peligroso del sujeto, 

tiene una duraci6n indeterminada. 

6.- En la pena hay un juicio de reproche, en la medida 

no lo hay ( SS ) 

1.11. PENOLOGfA Y SU CONFUSIÓN CON OTRAS CIENCIAS, 

La Penología es una ciencia que comunmente es confundida 

con otras tales como : la Ciencia Penitenciaria, la Criminolo

gia, el Derecho Ejecutivo Penal y el Derecho Penitenciario.Por 

ello, en este punto, nos ocuparemos de definir y delimitar el 

( SS ) En base a las obras de los autores siguientes: CUELLO Ci\
WN, Eugenio. Op. e.U; La Mador.na Penolog.Ca, pp. 9S-96. LANDRO 
VE DIAZ, Gerardo. Op. e.U; pp. 1S9-160. RODRIGUEZ MANZANERA, Luís 
Op. e.U; In.t1toduc.c..lón a la Penotog.la. pp. S0-51. VIERA. Hugo N. 
Op. c..l.t; pp. 34-35 • 
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alcance de cada una de ellas. 

I.11.1. PENOLOGIA Y CIENCIA PENITENCIARIA. 

La Penologia es la disciplina que estudia TOVAS las penas 

y medidas de seguridad. La Ciencia Penitenciaria, la entenderoos 

como una parte de ella que s6lo se refiere a las penas privati 

vas de libertad. • En todo caso, la Ciencia Penitenciaria será 

capitulo, fundamental por cierto de la Penolog!a • ( 56 ) 

" La Ciencia Penitenciaria, consiste en el estudio de los 

métodos de ejecución de las penas y medidas de seguridad priva

tivas y restrictivas de libertad que se propongan un tJtatam.len 

to del delincuente para readaptarlo a la sociedad y en la org~ 

nizaci6n práctica de esos m@todos en las mejores condiciones 

posibles " 57 

Los alemanes consideran a la Ciencia Penitenciaria corno 

la doctrina de las penas y medidas de seguridad privativas de 

la libertad pero la llaman C.lenc..la de la4 PJtü.lone4. " La Ci"!!_ 

cia de las Prisiones desaparece para dar lugar a la Ciencia ~ 

nitenciaria. Más la Ciencia Penitenciaria no desaparece para dar 

lugar al Derecho Penitenciario; ella subsiste y debe subsistir, 

( 56 ) GARCIA BASALO, Carlos. I nt1toduc.c..l6n al E4tud.lo de la Pe 
nologla. Revista Penal y Penitenciaria. Buenos Aires, Argent1 
na, Torno XXIX. pág. 24. -
( 57 ) GARCIA BASALO, J. Carlos. Algutta4 Tendenc..la4 Ac.tuale4 
de la C.lenc..la Pen.ltenc..laJt.la. Abeledo-Perrot, Editor, la. edi
ci6n, Buenos Aires, Argentina, 1970, Monografías Jurídicas 
No. 134. pp. 9-10. 
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puesto que su materia de estudio es coadyuvante del Derecho 

Penitenciario " 58 J 

Por su parte los franceses la entienden como el estudio 

de las penas y su correspondiente ejecuci6n. 

Sin embargo, •durante largo tiempo se reservó este nom

bre para la doctrina de las penas de privación de libertad y 

de los sistemas de su ejecución, irás su contenido ha sido ensa!!_ 

chado paulatinamente hasta comprender, bajo la misma denomina

ción todas las diversas clases de penas y medidas de seguridad, 

sus métodos de ejecución y la asistencia postcarcelaria. M4s s~ 

mejantes adjetivos, como se percibe fácilmente rebasan en exc~ 

so el calificativo pe11.l.te11c.ia1t.io, que nació para designar ex -

clusivamente las modalidades de ejecución de la pena de prisión 

inspiradas en un sentido de expiación reformadora. La Ciencia 

Penitenciaria, si su finalidad y contenido ha de corresponder 

a su certera concepción originaria, no puede extender su alca!!. 

ce más allá de las penas privativas de la libertad, de su org! 

nizaci6n y su ejecución. Las restantes penas, las de privación 

y restricción de derechos, las pecuniarias, sin contar la pena 

capital están fuera de su ámbito " ( 59 ) 

( 58 ) BERGAMINI morro, Armida. Cu1t~o de V.t1te.(:.to Pe11.Ue11c.ltf -
Jt.io. Saravia Libreiros Edit6res, S.A. la. Edición, Sao Paulo , 
Brasil, 1975. VolOmen I, pág. 74. 
( 59 ) CUELLO CALON, Eugenio. Op, cl:t¡ La f.fodeMa Penotog.fa. pág. 9. 
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I.11.Z. PENOLOGIA Y CRIMINOLOGIA. 

La Penología con un objeto de estudio bien definido ( p~ 

nas y medidas de seguridad), tiene 16gicamente una finalidad 

preventiva que se traduce en aportaciones significativas para 

la Criminología General y la Criminología Clínica. Así· en •. Cr!. 

minolog!a General se estudian las conductas y estados antiso -

ciales, para conocer cuales son los factores crimin6genos y~ 

batirlos por medio, en gran parte, de penas y medidas de segu-

ridad. La Penolog!a estudia la eficacia de estos instrumentos 

en cuanto a la prevenci6n general de la criminalidad, En Crim!, 

nolog!a Clínica hacemos el estudio del criminal y de su v!cti-

ma, desde un punto de vista biopsicosocial y tomando en cuenta 

la criminal!stica: todo esto va dirigido a dar un correcto diál1_ 

n6stico y un adecuado pron6stico, para poder aconsejar un tra

tamiento exitoso. La Penolog!a se encarga en este caso de est~ 

diar las diversas t~cnicas que pueden conducirnos a adaptar al 

sujeto, o al menos, a restarle peligrosidad " ( 60 ) 

I.11.3, PENOLOGIA Y DERECHO EJECUTIVO PENAL. 

" Derecho Penal Ejecutivo es el conjunto de normas posi

tivas que se relacionan a los diferentes sistemas de penas; y a 

( 60 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. c.lt; 1 nt11.oducc.l611 a ta Pe 
nolog.la. pág. 12. 
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los procedimientos de aplicaci6n, ejecuci6n,o cumplimiento de 

las mismas; a la custodia y tratamiento; a la organizaci6n y 

direcci6n de las instituciones y establecimientos que cumplen 

con los fines de la prevenci6n, y represi6n, y rehabilitaci6n 

del delincuente, inclusive aquellos organismos de ayuda social 

para los internados y liberados •. ( 61 ) Empero • hasta 

hace poco se pensaba que un reglamento carcelario bastaba pa-

ra individualizar a la pena en la fase ejecutiva y para salv~ 

guardar los derechos del penado; pero ültimamente se ha acen-

tuado la idea de que es indispensable encauzar dentro de nor-

mas legales esta importante etapa de la acci6n represiva del 

Estado ". ( 62 ) 

En consecuencia, podemos afirmar, que mientras la Penolo 

gía estudia todas las penas y las medidas de seguridad, el De

recho Ejecutivo Penal, estudia su ejecución, ya que es el 

conjunto de normas jurtdicas que regulan la ejecuci6n de las 

sanciones penales, desde el momento en que se convierte en ej~ 

cutivo el título que legitima la ejecuci6n " ( 63 ) 

Por ültimo, es preciso señalar, que la Penología - ya de 

bidamente ubicada en la Enciclopedia de las Ciencia Penales 

( 61 ) PETITINATO, Roberto. Retac.lone6 en.tlLe et De11.eclto Pena! 
Y to6 Sú.tema6 Pett.l.tenc.la1t.lo6. Revista Jurídica Veracruzana. To 
mo XIII, Jalapa, Veracruz, México, 1962. plg. 208. -
( 62 ) CHICHIZOLA I, Mario. De1techo Ej ecu.t.lvo Pena!. Revista " Cri 
minalia "No. 11, Tomo XXXII, México, Noviembre 1966. plg. 685. -
( 63 ) Def~nici6n dada por NOVELLI y citada por CHICHIZOLA, Ma 
rio, Op, c¿.t; plg. 686, 
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pertenece al mundo del SER , al naturalistico - cultural , - al 

igual que la Criminología - , siendo adem§s una ciencia aplica

da; en tanto el Derecho Ejecutivo Penal como ciencia jurídico -

represiva, pertenece al mundo del VEBER SER , al mundo jurídico 

-normativo. 

l. 11 .4. PENOLOGIA Y DERECHO PENITENCIARIO. 

" El Derecho Penitenciario trata del cumplimiento efecti-

vo de la pena privativa de la libertad "; ( 64 ) es decir 

que se entiende como el " conjunto de normas jurídicas que re

gulan la ejecución de las penas privativas de la liber -

tad •. ( 65 ) De esta manera el Derecho Penitenciario se 

enmarca en el Derecho Ejecutivo Penal, siendo en consecuencia 

tambi!in una ciencia que pertenece al mundo del VEBER SER , al 

jurídico-represivo. 

( 64 ) MARCO DEL PONT, Luis. Ve~echo Pen~tenc~a~lo . Cárdenas 
Editor y Distribuidor. la. Edici6n, México, 1984, p§g; 9. 
( 65 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio. La P~úián . Fondo de Cultura 
Econ6mica y la Universidad Nacional Aut6noma de México. la. Edi 
ci6n, México, 1975, p§g. 33. -
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CAPITULO II 

POLITICA PENITENCIARIA 

II, l,· SUMARIO, 

Este segundo Capítulo se integra por tres conceptos a es

tudiar: POLITICA, POLITICA CRIMINAL y POLITICA PENITENCIARIA 

Los dos primeros constituyen la base, el cimiento de lo que de

be ser y hacia lo que debe estar orientada toda POLITICA PENI -

TENCIARIA. Por ello, en primera instancia deberá estudiarse a 

la POLITICA en sí, a fin de dejar fundamentado qué es lo que en 

sus orígenes se concibió como actividad política y cual es la n!:!_ 

ci6n de la misma, Como segundo paso, se analizar& el alcance y 

contenido de la POLlTICA CRIMINAL, misma disciplina de la cual 

se desprende nuestro tercer y último concepto, es decir el de 

POLITICA PENITENCIARIA. 

II, 2. POLfTICA, 

Desde siempre, la humanidad se agrupa y reconoce a un j~ 

fe, a una autoridad común, asimismo, la familia reconoce la au 

toridad del padre o de la madre, empezándose a gestar así laº! 

ganizaci6n comunitaria que al correr de los tiempos, establece 
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un poder superior al de cada individuo : el Pode~ del E~tado. 

Así, no hay duda de que en los orígenes del ser humano, al 

surgir el principio de autoridad - base del Estado -, se mani -

festaba una subordinación a la que paralelamente se encuadra un 

comportamiento político. 

II .2.1. CONCEPTO 

" Terminológicamente, tan dificil es precisar el limite 

del adjetivo politice como el del sustantivo pol~tica. 

Bajo el nombre politice se entiende todo lo social , el 

modo no jurídico de considerar la cosa pública " ( 66 ) 

Por lo que respecta al sustantivo pol~tica, se le puede 

definir tan sencilla y claramente de la siguiente manera: " Po

litica es, en el más eminente y ejemplar sentido, la organiza -

ción autónoma de la cooperación social en un territorio ". ( 6 7 ) 

II.2.2. CONCEPCION ARISTOTELICA 

" Ningún ciudadano se pertenece a si mismo, sino que to -

( 66 ) JELLINEK, George. TeM~a Ge1te~al del E~tado, ( Traduc -
ci6n: Fernando de los Ríos Urruti ). Editorial Albatros. 2a.Edi 
ci6n. Buenos Aires, Argentina, 1943, pág. 14. -
( 67 ) HELLER, Herman. TeM~a del E~tado. ( Traducción: Luis del 
Tobío ). F.C.E. 6a, Reimpresión, México, 1971, pág. 222. 
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dos pertenecen a la poli¿ • , puesto que cada uno es parte de 

ella y el ciudadano de la parte debe naturalmente orientarse al 

cuidado del todo." ( 68 ) Ya que " toda poli¿ se ofrece 

a nuestros ojos corno una comunidad; y toda comunidad se const~ 

tuye a su vez en vista de algdn bien ( pues todos hacen cuanto 

hacen en vista de lo que estiman ser un bien ) • Si todas las ~ 

munidades humanas apuntan a algdn bien, es manifiesto que al-

bien mayor entre todos habrá de estar enderezada la comunidad 

suprema entre todas y que comprende a todas las demás ahora 

bien, ésta es la conunidad política a la que llarraJros poW." ( 69) 

Porque " la pol.ü es una de las cosas que existe por natural!!_ 

za, y el hombre es por naturaleza un animal pol!tico; y resul-

ta que quien por naturaleza y no por cosa de fortuna carece de 

polü , está por debajo o por enc:!Jra de lo que es el hanbre • " ( 70) 

Por ello, considero que el fundamento de la politica lo consti

tuye el bienestar de la comunidad y que toda la actividad hu -. 

mana se encamina a la satisfacci6n de su propio bien, pero sie~ 

do el hombre un animal polltico, su propio bien necesariamente 

se liga al bien general; por lo que la política no s6lo consi~ 

te en la actividad humana encaminada a la obtenci6n del poder. 

La Politica - compartiendo la concepci6n Aristotélica y para f.!. 

* Se debe entender como Ciudad. 
( 68) ARISTOTELES • Polltica. ( Traducci6n y Edici6n Bilingue : 
Julián Marias y Arauja ). Instituto de Estudios Políticos. la. 

edición, Madrid, Espafia, pág. 149. 
( 69) ARISTOTELES. Polltica. (Versión Espafiola e Introducci6n 
de Antonio G6mez Robledo). Editorial P6rrua, S.A. Sa. edici6n 
México, 1973, Libro Primero, pág. 157. 

( 70) !dem. 

48 



nes del presente trabajo - consiste en " la. a.c.t.lv.lda.d huma.

tia. que. ..ie. dll a. .t11.a.vé..1 de. un cue11.po de. e.luda.da.no..\; que. no .6e. dd 

de. ma.ne.11.a. a..l..ila.da., a.c.t.lv.lda.d 011..le.tt.ta.da. a. la. ba..ique.da. y log11.o 

de. lo que. e...i bue.tto y ú.t.ll pa.11.a. la. v.lda. e.tt comutt.lda.d, pa.Jta. la. 

POLIS " ( 71 ) 

Pero debemos tener siempre presente que una • sociedad está 

bien ordenada no sólo cuando está diseñada para prarover el bien 

de sus miembros, sino cuando también está efectivamente regul~ 

da por una concepción de la justicia "• ( 72 ) La que se e!!. 

tiende "como el vinculo que mantiene unida a una sociedad,una 

unión a.rmónica de individuos en la que cada uno de ellos, ha e!!_ 

centrado la ocupación de su vida con arreglo a su aptitud nat~ 

ral y a su preparación • ( 73 ) 

II. 2, 3, POLITICA Y ESTADO 

Pareciera ser que Política y Estado se encuentran fusion~ 

dos, que no es posible hablar de la una sin pensar lógicamente 

en el otro¡ en suma, que no se pueden concebir aislados, sepa

rados. Pero si bien, cotidianamente Política y Estado se entr~ 

lazan; lo cierto es que representan conceptos diferentes. 

( 71 ) Cfr. AURIOU, Andre y otros. Ve11.e.cho Con..1.t.l.tuc.lo11a.l e 1114 
.t.l.tuc.lotte...\ PoU.t.lca...i. F.ditorial Ariel, Barcelona, España. 1980, pag 23. 
( 72 ) RAWLS, John. Teo11..la. de la. Ju..\.t.lc.la.. (Traducción: Maria 
Dolores González). Fondo de Cultura Económica. la. edición en 
Espafiol, M~xico, 1979, pág. 21. 
( 73 ) SABINE, George. H.l..\.tolt.la. de la. Teolt.la. PoU.tlca.. ( Traducción:Vi 
cente Herrero) . Fondo de Cultura Económica. 6a. reimpresión, México, 1979';° 
p1ig. 51. 
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La Política sustenta al Estado, ella además de ser su fue!!_ 

te original, constituye su fuerza vivificadora. Así, " la polf. 

tica es ciencia práctica aplicada¡ esto es, aquélla que estudia 

el modo como el Estado puede alcanzar determinados fines, y que 

considera los fen6menos de la vida del Estado desde el punto de 

vista teolológico, que es como un punto de referencia, un cri-

terio para juzgar los hechos y las relaciones. 

La doctrina del Estado contiene esencialmente juicios de 

mero conocimiento, en tanto que el conocimiento de la Política 

est:! formado por juicios de valoración ". ( 74 ) 

Po' otro lado, el Estado es una unidad de hombres con pr~ 

pósitos definidos, de donde se deduce que" el Estado es unp~ 

dueto social, una obra humana que se integra a lo largo de un 

proceso histórico, plet6rico de luchas sociales y de intensa 

transformación de los grupos • ( 75 ) 

Para concluir este punto, debemos aclarar que no es excl~ 

siva del Estado la actividad política, Herman Heller, estable

ce que la Política y el Estado, se encuentran estrechamente vi!!_ 

culadas tanto conceptualmente como en la realidad, pero no de

ben ser identificados, yá que no sólo el Estado es el que oste!!_ 

ta el monopolio del poder político y lo despliega, sino que co!!_ 

sidera que también los grupos políticos intraestatales o inte!_ 

estatales, llámense partidos, alianzas, la Organización de las 

( 74) JELLINEK, George, Op, clt,, pág. 13 
( 75 ) SERRA ROJAS, Andrés, Ve~echo adminl4t~atlvo. Editorial 
Porraa, S.A. 10a, edición, México, 1981, Tomo I, pág. 19, 
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Naciones Unidas y además otros grupos cuya funci6n no es, en si 

la Politica; en donde entrarian las iglesias, las asociaciones 

patronales y obreras, actúan politicamente, sin ser poder est~ 

tal • ( 76 ) 

" El poder del Estado se diferencia de todas las otras 

formas de poder político, porque tiene a su disposici6n el ºE 

den jurídico establecido y asegurado por 6rganos estata-

les • ( 77 ) De esta manera," todas las otras formas de 

Polltica tienen en común el desplegar y aplicar poder social ºE 

ganizado, o sea que su poder nace y se mantiene mediante una 

cooperaci6n humana dirigida por una ordenaci6n regular comtin , 

en la que determinados individuos cuidan del establecimiento y 

aseguramiento de la ordenaci6n, as! como de la actuaci6n unit~ 

ria del poder de tal suerte concentrado " ( 78 ) 

I I.3. POLITICA CRIMINAL, 

II.3.1. ORIGEN 

El origen de la Polltica Criminal, se encuentra en " el 

movimiento de defensa social que nace con el fin de salvaguar

dar la dignidad y la personalidad del delincuente. Se lleg6 a 

76 HELLER, Herman. Op, cit; pág. 223. 
77 Idem. 
78 Ibidem, plg. 222. 
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rehusar la nociOn de pena, hablando de antisocialidad ( Gramá

tica), aunque sin dejar de mantener el principio de responsa

bilidad ( Ancel ). Posteriormente el movimiento de defensa so-

cial se convirti6 en movimiento de pol!tica criminal, que nec~ 

sariamente incorpora a la Crimlllologia y a la Penolog!a ". ( 79 ) 

Este movimiento de Defensa Social, lo inicia Filippo Gr! 

mática, después de la Segunda Guerra Mundial ( 1945 ), creando 

en Génova el Primer Centro de Estudios de Defensa Social. En 1947 

funda la revista de Defensa·Social, en San Remo. Dos años más 

tarde celebra el Segundo Congreso, cuya sede es en Lieja, Bélgica. 

Gramática funda a su vez la Sociedad Internacional de ~ 

fensa Social, de la que fué presidente y quien considera que e~ 

te movimiento tiene como finalidad " la actuaci6n de un ronjll!!_ 

to de leyes que, partiendo de la observación cient!fica de los 

fenómenos, puedan llegar a ofrecer medidas oportunas y a p~r 

cionar con i:;stas una fóIIlllla y una regla de vida majar ". ( 80 ) 

Marc Ancel en su obra La. Nueva. Ve6ett6a. Socia.f. refiere que 

• la defensa social tiende a promover una pol!tica criminal.que 

asegure la prevención de los delitos y cuide el tratamiento de 

los criminales, tendiendo hacia una acción sistemática de~ 

lizílciOn del individuo "• ( 81 ) 

En sintesis " la defensa social exige investigaciones ~ 

( 79 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. cit¡ C}(.imittof.og-la.. pág 247. 
( 80 ) GRAMATICA, Filippo, P}(.útc.lp.io6 de Ve6rn6a. Socia.L ( Tr! 
ducción Jesús Muñoz y Luis Zapata ) . Editorial Monecorvo, S.A. 
la. edición, Madrid, España, 1974, pág. 443, 
( 81 ) Citado por GRAMATICA, Filippo. Op. cit; pág. 61. 
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t6dicas sobre las reformas ya efectuadas y sobre la!I que se ha,n 

rechazado; sobre los resultados obtenidos y sobre los fracasos 

o las experiencias interrumpidas; ante todo exige la compren--

si6n de la realidad criminol6gica y penitenciada " ( 82 ) 

Pero al darse cuenta de que el aumento de la criminalidad 

revela una crisis política, más que crisis de la justicia , el 

movimiento de defensa social se convierte en movimiento de po-

lítica criminal. ( 83 ) 

II,3,2. CONCEPTO 

El doctor Rodríguez Manzanera sostiene:"respecto a la d!:_ 

nominaci6n Po.f..l'..t.lca. C1t.lmú1a..f., debemos decir que no nos gusta el 

término, pues el descrédito mundial en que ha caído la políti

ca ( vocablo que es ya sin6nimo de • juego sucio ' ) , aunado al 

adjetivo clt.lm.lna..f., hace sospechar que se está haciéndo refen!!!. 

cia a una política que es criminal, es decir la actividad ant;!_ 

social de funcionarios pGblicos o de un gobierno , lo que por 

otra parte no es ya tan extraño, como lo demuestra la moderna 

macrocriminología y sus estudios sobre grupos de poder, tras-

( 82 ) ANCEL, Marc. La. Ve6en~a. Soc.la..f. 61te11.te a. la. C1t.i.m.l11a.Uda.d 
llode11.11a.. Ponencia presentada en las " Terceras Jornadas Latinea 
mericanas de Defensa Social. México 3 a 7 de Diciembre 1979. pág. 223. 
( 83 ) MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL, La 
Re6Dllma. Penal e11 .f.M Pa.úe.i en Ve..ia.MoUo • Escuela Nacional de Estudios -
Profesionales • Acatlán, México, 1977, PONENCIA: " LA POLITICA CR.!_ 
MINAL ", LIMA MALVIDO, Ma. de la Luz. Dirección General de Pu
blicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la. 
edición, 1978, plg. 83. 
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nacionales, violencia, etc. ( 84 ) 

Pero a pesar de ello, nosotros tambil!n consideramos que 

" utilizar la expresión corno lo es la de poUt.lc.a. ciL./.m.lnol~ 

g./.ca, nos conduce a un campo más restringido, ya que esta pof.f 

t./.ca no sólo se nutre de las disciplinas criminológicas, no·~ 

tante que pudiera ser el eje • ( 85 l No está por dem~s r~ 

cordar que dentro del Esquema de las Ciencias Penales, la Poli 

t./.ca CiL./.m./.na.l, se encuadra en las Ciencias Básicas, esenciales 

o fundamentales. 

En consecuencia utilizaremos la denominaci<ln Pollt./.ca C"'!:_ 

m./.na.l , de la cual se a fi rmn que " se ha colocado en el primer 

peldaño del cual ninguna disciplina podrá en un siglo desplaz~ 

la • Es la superestructura que nos permite un equilibrio entre 

justicia y protección social • 

La pollt./.ca ciL./.m./.nal es un instrumento de cambio social 

que intenta romper la incomunicación que existe entre los pla

nificadores de diversas actividades y sectores, procurándo di-

rigir todo hacia una sola resultante, la ju&t.lc./.a &ci~.lal ".,. ( 86 ) 

En consecuencia, la Pollt.lca CiL.lm.ln<tl, se define como " la 

ciencia conforme a la cual el Estado debe realizar la preven-

ción y represión del delito. En realidad, esta .. disciplina no es 

sino el aprovechamiento práctico, por parte del Gobierno, de 

los conocimientos adquiridos por las ciencias penales, a fin 

84 RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. c.lt; CiL./.mú1of.og.ta..pp.110·111 
85 LIMA MALVIDO, Ma. de la Luz. Op. c./.t; pág. 85. 
86 Ib.ldem. plg. 82. 
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de dictar las disposiciones pertinentes para el logro de la 00!!_ 

servaci6n del orden social " ( 87 ) 

II.3.3. AMBITO DE LA POLITICA CRIMINAL 

La Politica Criminal es tradicionalmente, la aplicación 

de todos aquellos conocimientos proporcionados por la investi

gación cientifica del crimen, del criminal y de la criminali-

dad, asi como de la reacción social ( peno logia ) hacia ellos; 

en el intento de evitarlos en forma preventiva y cuando esto no 

sea posible, reprimiendolos . ( 88 ) 

Su " objeto de estudio son los medios de prevención de las 

conductas antisociales, medios que le son propuestos por el ~ 

to de la enciclopedia de las Ciencias Penales "; ( 89 ) su 

finalidad es " la de estudiar las mejores actuaciones prlicticas 

para impedir o reprimir la denominada delincuencia o criminal! 

dad, que nosotros por razones bien conocidas, llamamos antiso

cialidad ''¡ C. 90- ) su mayor.anhelo," conciliar las conclusiones de 

la ciencia con las exigencias de la política, conservando as! 

la pureza metódica de la primera y frenando las improvisacio-

nes de la segunda " ( 91 ) 

( 8 7 ) CASTELLANOS TENA, Fernando, Ll11Mmle11to~ Elemen:ta.lu de Ve1te
clto Pena.f.. Editorial Ponúa, S.A.10a.edici6n, México, 1976, pág. 29. 
( 88 ) Cfr RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. cft; CIL<in<'.notog-út.pág 110. 
( 89 ) lb.ldem. pág. 114. 
( 90 ) GRAMATICA, Filippo. Op. cit; pág. 428. 
( 91 ) SOLER, Sebastián. Velf.eclto Penal A11.ge11ti110. Tipográfica Edi 
tora Argentina. 6a. reimpresión, Buenos Aires, Ar¡\entina, 1973. pág. 37°·-: 
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II .3.4, POLITICA CRIMINAL Y CONTEXTO SOCIAL 

Que la Politica Criminal se haya fundida en el contexto 

social, eso es incuestionable pues " las formas y modalidades 

de la criminalidad se han ido transformando a la par del desa-

rrollo social, no as! nuestros sistemas de prevenci6n; en el~ 

mento actual se encuentra desvinculada de los cambios técnicos, 

científicos lo que acarrea su ineficiencia " ( 92 ) desenca -

denando con ello el que " nuestras leyes, c6digos, institucio-

nes sociales, el Poder Judicial, etcétera, ocn el transcurso del 

tiempo se anquilosen hasta empezar a producir lo mismo que CO!!!_ 

baten "• ( 93 ) 

Por lo que " el plantear la criminalidad como un proble

ma social abre sin duda otras perspectivas. La política crimi-

nal se convierte en capítulo de la política social " ( 94 ) 

en donde " la prevenci6n del crimen es probablemente el eleme!!_ 

to que mejor integra la política criminal en la social. Porque 

nadie sostiene ya actualmente que la ley por sí sola, con ayu-

da de quines la aplican, baste para impedir el crimen " ( 95) 

II .3.5. PARTES INTEGRANTES DE LA POLITICA CRIMINAL 

Como cierre de esta segunda parte del capitulo, se menci~ 

( 92 ) LIM\ MALVIOO, Ma. de la Luz. Op. c-i.t; pág. 86. 
( 93 ) lde.m. 
( 94 ) SZABO, De nis. CJLÚn,(J¡oi.ogla. !f PoU.Uca e.it Ma.te!Lla CJUminal. Siglo 
Veintiuno Editores, la. Edici6n en español, México, 1980, pág. 213. 
( 95 ) lb.lde.m. p:!g. 216. 
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nar4n los temas primordiales que integran a la Política Crimi

nal. 

Para el maestro Rodríguez Manzanera, la Política Criminal 

- recordemos que el usa el calificativo C1t.lm.lnol6g.lca - tiene C2_ 

mo temas principales : 

- Polftica General, Política Criminol6p,ica, Política Social. 

- Prevencidn, concepto, fin, 

- Programas y prioridades. 

- La evaluacidn, 

- Polftica Legislativa, 

- Polftica Judicial. 

- POLITICA PENITENCIARIA. 

- Los sustitutivos penales, 

- La peligrosidad sin delito. 

- Los cambios de estructura, ( 96 ) 

De esto se desprende que la Política Penitenciaria es tma 

parte • por cierto fundamental - de la Politica Criminal. 

I !.4, POLITICA PENITENCIARIA, 

II.4.1. ORIGEN DE LA PALABRA PENITENCIARIA 

Empecemos por aclarar la diferencia que existe entre los 

vocablos cd1tcel, p1t.l6.l6n y pen.ltenc.la1t.la. 

" La voz cárcel que proviene del latín ca1tce1t-e1tú, indica tm 

( 96 ) RODRIGUEZ MANZANERA, l!Jis. Op. c.lt ; ClrÁJnbtolog.út. pág. 111. 
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local para presos, La cárcel es por lo tanto, el edificio 

donde cumplen condena los ~reses • 

La voz prisión proviene del latín p4ehen6io-oni6, e ind! 

ca acción de prender. Por extensión es, igualmente una cár-

cel o sitio donde se encierra y asegura a los presos. 

La penitenciaría es, en cambio, un sitio en donde se su

fre penitencia, pero en sentido más amplio. La voz 'petJ:f. 

tencia4!a ' nos invita a meditar en los individuos suje-

tos a un régimen que, haciéndolos expiar sus delitos, va 

enderezado a su enmienda y mejora " ( 97 ) 

Pero veámos entonces cuál fue en principio el sentido que 

se le atribuyó a este vocablo penitencia4!a. 

" Las primeras y embrionarias formas de sanción utiliza-

das por la iglesia se impusieron a los clérigos que habían el! 

linquido en alguna forma; es muy aventurado hablar verd~ 

deramente de delitos; más bien se trataría de infraccio-

nes religiosas que resultaban desafiantes de la autori-

dad eclesiástica o que despertaban una cierta alarma so

cial en la comunidad religiosa. Esa naturaleza necesari~ 

mente híbrida - al menos en un primer momento - explica 

bien porque estas acciones provocaron, por parte de la a~ 

toridad, una respuesta todavía de tipo religioso-sacrallle!l 

tal. Se entiende también que se inspirara ésta en el ri

to de la confesión y de la penitencia, pero acompañándo-

( 97 ) CARRANCA y RIVAS, Raúl. Ve~echo Penitencia4io. lhlitorial 
Porrda, S.A. Za, edici6n, M~xico, 1A81. pp. 11-12. 
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la - debido a la fndole especf f ica de estas acciones 

con otro elemento: la forma pdblica. As! nació él casti-

go de cumplir la penitencia en una celda, hasta que el ClJ!. 

pable se enmendara ( uaque ad co~~ect.lonem ) ( 98 ) 

De esto podemos afirmar que en el sistema penitenciario 

canónico, la penitencia, se debia cumplir en la reclusión de un 

monasterio y en absoluto silencio, " por eso hubo que aislar 

dentro del mundo mismo, un lugar en donde pudieran roncurrir los 

penitentes, Nació asf el monasterio y el convento. El primero , 

lleva en su rafz griega mono, la idea de soledad, de recogimie~ 

to¡ el segundo paradojalmente sin6nimo, deriva del latín conve

n.Ce~e que significa juntarse •, ( 99 ) Pero más tarde " es

ta naturaleza terapéutica de la pena eclesiástica fue después , 

de hecho, englobada y por lo tanto desnaturalizada, por el ca--

rácter vindicativo de la pena, sentida socialmente como 4at.l4--

6act.lo; esta nueva finalidad, este tiempo coactado, acentu6 la 

necesariamente naturaleza pdblica de la pena. Esta sale enton-

ces del foro de la conciencia y se convierte en institución so

cial, y por eso su ejecución se hace pdblica, se torna ejemplar, 

con el fin de intimidar y prevenir. Algo de la finalidad origi-

nal - aunque no sea más que a nivel de valor - sobrevivi6 • La 

penitencia, cuando se transform6 en sanci6n penal prq>:!arrente di-

cha, mantuvo en parte su finalidad de corrección; en efecto, é~ 

( 98 ) MELOSSI, Dario y PAVARINI, Massimo. Ccfltcel y F<fbM'.ca. Siglo 
Veintiuno Editores. la, edición en Español, México, 1980. I?ág 21. 
( 99 ) Enc.lcl.oped.la Ju~.ld.lca Omeba. Tomo XXII, Ed~tores Libreros, 
Buenos Aires, Argentina, 1966, pdg, 470, 
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ta se transformB en 1tectu¿i6n en un mona6te1tio polt un .tlempo d~ 

te1tm.lnado "· ( 100 J 

De esta manera aislado el individuo del mundo exterior y 

teniendo s6lo contacto con la vida religiosa, a través de la~ 

ditaci6n expiaba su culpa y es así como la " pena de cárcel C!!_ 

nónica atribuyó al tiempo de internamiento la función de quan

tum de tiempo necesario para la purificación seg11n los crit~ 

rios del sacramento de penitencia; no era por eso tanto la pr~ 

vación de la libertad en s1 lo que constitu!a la pena, sino la 

ocasión, la oportunidad para que, en el aislamiento de la vida 

social, se pudiera alcanzar el objetivo fundamental de la pena: 

et a1t1tepent.lm.lento " 101 ) 

Así, con el paso del tiempo, la palabra pen.ltenc.la hubo 

de despojarse de su hábito religioso para vestir - sin perder 

su carácter aflictivo - y quizá para siempre, los hábitos del 

hombre que castiga a sus semejantes por sus delitos cometidos. 

Una vez adelantada la curiosa trayectoria de esta pala -

bra. En determinado momento hist6rico, ella nos lleva a un ca!!)_ 

po ajeno al de su nacimiento. Es la repercución en la Penolo -

gía de aquella orientación espiritual a que nos hemos referido. 

Se convierte en voz jurídica por cuanto determinadas normas de 

Derecho positivo ordenan el cumplimiento de una sanción cuyo 

fin es la enmienda, el arrepentimiento del delincuente. Y al 

igual que la Iglesia, el Estado construirá recintos propicios 

100 MELOSSI, DARIO y PAVARINI, MASSIMO, Op, c.l't; pp.21-22. 
101 Ib.ldem,pág. 22. 
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que conjuguen la idea de soledad dentro de la comunidad. Aisla

rá determinado grupo de hombres para que juntos y solos al mis-

mo tiempo alcancen la enmienda que les permita retornar a la s~ 

ciedad de los hombres libres . ( 102 ) 

Dejemos afirmado entonces que cuando hagamos menci6n al té!. 

mino Penitencia ( 1La, 1io ), e4 polque 4in duda alguna quele -

mo4 indical lo 1e6e1ente al cumplimiento de una penitencia , de 

una pena, de un ca4tigo, que 4iemp1e 4elá de 1eclu4i6n, de pli

vaci6n de la libe1tad, que implica, que el individuo cautivo, a 

t1avt~ del e6ectivo T1atamiento Penitencia1io, ~e inco1pole tan 

to 810 como PSICO y SOCIALMENTE UTIL al entoMo Uble al que 

pe4tenece. 

II.4.Z. CONCEPTO. 

Debido quizá a la pobreza de material bibliográfico que 

canceptae el presente tema, es el que encontraramos dos defini

ciones que parecen semejantes. 

Para el Argentino Italo A. Luder, la Política Penitencia

ria es " la rama de las ciencias políticas y como tal ciencia 

práctica que formula los fines de las instituciones destinadas 

a la ejecución de las penas privativas de la libertad y de la 

mejor de sus posibilidades para el cumplimiento de tales fines, 

Ello supone, una valoración critica de las instituciones exis -

( 102) Cfr. Enciclopedia Ju1Ldica Omeba, Op, cit; pág. 471. 

61 



tentes para proponer, eventualmente, su reforma "• ( 103 ) 

Siete afias más tarde, en México, Luis Fernfindez Doblado 

la define: " La Política Penitenciaria, supone la valoración 

de las normas e instituciones penitenciarias vigentes, su cr~ 

tica y su reforma, proponi~ndo los medios adecuados e ~d6neoa 

para lograrla, 

Es por lo mismo, ~ata una ciencia practica que investi -

ga la realidad penitenciaria y, confrontando los resultados CO!!, 

cretos obtenidos y los fines de las instituciones permite, c~ 

mo hemos dicho mediante una valoración crítica los eventuales 

medios de reforma "• ( 1 04 ) 

La Politica Penitenciaria para Bereamini Miotto, - quien 

adopta y adapta la noci6n que Sebastián Soler ofrece de Politi_ 

ca Criminal - se puede entender como criterio orientador de la 

legislación penitenciaria, incluyéndose la técnica penitencia-

ria y el tratamiento penitenciario , ( 105 ) 

La Política Penitenciaria por ser ciencia práctica, re -

presenta el real y ünico aporte de propuestas y soluciones a 

cuestiones penitenciarias. Propuestas y soluciones que para lle 

gar al hombre privado de su libertad, han de cobijarse en la 

legislación penitenciaria. 

( 103 ) LUDER A. Ita lo. La Pol.lt.lc.a. Pe11.lte11c..la1t.la.. Institito de 
Investigaciones y Docencia Criminol6gicas, 1 a. edición, Buenos 
Aires, Argentina, 1952, pág. 25. 
( 104 ) FERNANDEZ DOBLADO, LUIS. Ba.H6 de u11a. Poi.U.le.a. Peni.te11 
c..úut.ia.. Revista Criminalia, Tomo XXV, No. 6, México, Junio 1959-;
pág. 323. 
( 105 ) Cfr. BERGAMINI, MIOTTO, Armida, Op. e.U; pág. 40. 
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II.4.3. MISION DE LA POLITICA PENITENCIARIA. 

Conforme a lo ya expuesto, se ha visto que la POLlTICA 

es una actividad no propia del Estado, en consecuencia la PO

LlTICA PENITENCIARIA como actividad orientada a la búsqueda y 

logro de lo que es bueno y útil para la sociedad penitencia-

ria, 106 l tampoco es monop6lica del Estado, ya que no s~ 

lamente éste se ocupa y preocupa del aspecto penitenciario, pues 

también es preocupaci6n constante de las Sociedades de Crimi -

nologia, Institutos Penales, Organismos Internacionales, etc! 

tera, el aportar soluciones que incidan en las políticas gube! 

namentales penitenciarias y procurar así a los sujetos priva -

dos de su libertad, mejores condiciones de vida penitenciaria 

para lograr su efectiva reincorporaci6n a la sociedad libre. 

Es ya incustionable que " en todos los paises civiliza

dos la organizaci6n penitenciaria * es una de las desideratas 

de la Pol1tica Criminal. Sin ella toda la represi6n de la de

lincuencia, organizada por el Estado, carece de base s6lida , 

de sustentaci6n. Careciéndose de una organizaci6n penitencia

ria adecuada al fin de readaptar al delincuente a la sociedad, 

( 106 ) Cfr. HAURIOU, André y otros. Op, ei~; pág. 23. 
* Aunque el autor hace referencia a Organizaci6n Peniten· 

ciaria, es bien claro que trata el tema de POLITICA PENITENCIARIA -; 
¿ o que acaso no debe ser ésta, es decir la Política Peniten
ciaria una organizaci6n ?, entendiéndo por ORGANIZACION, el 
conjunto de acciones que permiten a las partes de un todo po
der funcionar adecuadamente. 
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de hacer de él un elemento Gtil y aprovechable , ya pueden ser 

puestos en funci6n los diversos resortes que para la represi6n 

del delito tiene en sus manos el Estado: todos ellos serán in~ 

tiles. 

Y es as! corno, mientras por una parte el Estado organiza 

la prevenci6n y la represi6n del delito por medios costos!si -

mas y numerosos, por la otra, con la falta de organizaci6n ci!!!!. 

tífica y penitenciaria, estimula la producci6n de los mismos 

delitos y permite una viciosa educaci6n de los reos que los 

convierte en delincuentes por hábito "· 107 

En suma, podamos afirmar que la Pol.l.t.lc.a. Pen.ltenc..la11..la. , 

es una actividad humana que supone la participaci6n comunitaria; 

actividad que se orienta a la bGsqueda y logro de lo que es 

bueno y Gtil para la sociedad penitenciaria. 

( 107 ) CARRANACA Y TRUJILLO, RaGl. La Re6011.ma. Pen.ltenc..la11..la. en 
IM:x.lco. Revista Criminalia, Tomo III, No. 1 O, México, Octubre, 
1936, pág. 62. 
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C A P I T U L O I I I 

ELEMENTOS PRIMARIOS DE LA POLITICA PENITENCIARIA 

111.1. SUMARIO, 

Afirmamos que la POLITICA PENITENCIARIA necesita de ele -

mentas con esferas limitadas de competencia que constituyan su 

eje de sustentación; mismos que al integrarse en un todo armó -

nico le den nacimiento y sustento. Por ello, hemos considerado 

el proponer que en toda POLITICA PENITENCIARIA se conjuguen ELE

MENTOS PRIMARIOS y SECUNVARIOS. Siendo los inicialmente mencio

nados a los que se haga referencia en este Capítulo III. Así, h~ 

blaremos de LEGISLACION PENITENCIARIA, VERECf/OS HUMANOS VE LOS 

PENITENCIAVOS y SISTEMA PENITENCIARIO como ELEMENTOS PRIMARIOS 

los cuales dan origen a la disciplina y son ellos en donde se 

edifican y afianzan los SECUNVARIOS que son el tema del IV y úl 
timo Capítulo. 

I I 1.2. LEGISLACIÓN PENITENCIARIA, 

III.2.1. PROCESO LEGISLATIVO. 

El Estado como ente que despliega un quehacer político, 

lo afianza porque éste lo canaliza en el Gobierno y lo subor -

dina en consecuencia al orden jurídico ; por ello el principio 
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de autoridad que ostenta ha de legitimarse por un gobierno, c~ 

ya autoridad emana de la voluntad de los gobernados; signifi

cándo con ésto que el Gobierno no es el que manda, sino el. sier

vo de los ciudadanos; por lo que el Gobierno como tal no tiene 

derechos, excepto los derechos que le son delegados por la co

munidad con un prop6sito específico. 

Una vez legitimado el Gobierno en el consentimiento cole~ 

tivo, crea su Derecho, su ordenamiento jurídico, mismo que ha de 

ir transformándose conforme a las necesidades sociales, mirán-

do siempre al bienestar, seguridad y orden en funci6n de la ju~ 

ticia, siéndo ésta " la primera virtud de las instituciones S!:!_ 

ciales, oaro la verdad lo es de los sisteITBS de pensamiento ". 108 ) 

Es así como el Estado mantiene el equilibrio y la justa 

armonía de la vida social, sin soslayar que las funciones que 

realiza, corresponden a las necesidades sociales; pues toda la 

actividad política se justifica por la forma como se satisfa -

cen éstas. 

Por eso " en virtud de la ordenaci6n fundamental basada 

en la divisi6n de poderes, en la que la Legisla.ci6n corno poder 

supremo corresponde al pueblo y el Ejecutivo al jefe de Estado, 

a la vez que el poder judicial aparece corno una organizaci6n 

independiente de ambas, debía quedar asegurado que el poder del 

Estado no se ejerciera de modo abusivo y, asimismo que ese po-

der se viera obligado, por la propia mecánica de la organiza-

( 108 ) RAWLS, John. Op. elt; Teo4~a de la Ju&tlela. pág. 19. 
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nizaci6n a respetar la líbert:ad e igualdad de los ciudadanos • , ( 109 ) 

En consecuencia es la función legislativa - que se deposi-

ta en el Poder Legislativo -, la actividad jurídica del Estado 

que se consagra a la creación del Derecho, de la Ley y a la que 

se define como " una actividad creadora del derecho d>jetivo del 

Estado, subordinado al orden jurídico y consistente en expedir 

las normas que regulan la conducta de los individuos y la org!!_ 

nizaci6n social y política ". ( 11 o ) 

Y en otra forma, " como el proceso por el cual uno o va-

rios 6rganos del Estado formulan y promulgan determinadas re-

glas jurídicas de observancia general ". ( 111 ) 

Por lo que la función legislativa es " una actividad es-

tata!, que se realiza bajo el orden jurídico; por nedio de ella, 

el Estado dicta disposiciones generales encaminadas a la satis -

facción del bien pGblico " ( 112 ) y para ello requiere de 

un método, de un camino para poder materializarse; mismo que se 

dá en dos formas: Poder Constituyente Originario o Revolucio

nario y Poder Constituyente Constituido, Permanente o Derivado, 

A partir de la Ley Suprema que es la Constituci6n - y que 

emana del Poder Constituyente Originario - se regula la crea

ción de las demás leyes - Poder Constituyente Constituido -.De 

( 109 ) HELLER, Herman. Op. c.it . Teo4ia del E~tado. pág. 293. 
( 110 ) SERRA ROJAS, Andrés. Ve4echo Adm.i.11üt4at.ivo. Editorial 
PorrGa, S.A. 10a edici6n, México, 1981. Tomo I, pág. 45, 
( 111 ) GARCIA MAYNEZ, Eduardo. ln.t4oducc.i6n al E~tud.i.o del Ve 
Mcho, Editorial PorrGa, S.A. 42a. edición, 1991, pág, 52. 
( 112 ) SERRA ROJAS, Andrés, Op, c.i..t; pág, 52, 
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donde la Ley es la norma jurídica emanada del poder ¡:úblico que 

sirve de medio para establecer los principios del Derecho Pos~ 

tivo. 

Así, vemos que toda la actividad del político y del le-

gislador tiene por objeto la poli6, y la constituci6n política 

es un ordenamiento de los habitantes de la poli6 • ( 113 ) 

La ley como norma de Derecho dictada y sancionada por la 

autoridad p!lblica, alln sin el consentimiento de los individuos , 

tiene como finalidad el encauzamiento de la actividad social h!!_ 

cia el bien común, 

Por lo que se concluye que la ley: 

AJ Es una norma jurídica. 

BJ Emana del poder p!lblico quien la dicta, la promulga y 

la sanciona. 

CJ Su finalidad es la realizaci6n del bién común, 

De todo esto podemos afirmar que la Legi4laci6n Peniten

cia4ia supone la creaci8n de normas jurídicas que tengan por 

objeto regular la vida de la sociedad penitenciaria; de donde 

se desprende que es el Texto Constitucional el que contiene los 

lineamientos fundamentales para la creaci6n de la Ley Penite~ 

ciaría, en suma del Derecho Penitenciario; Derecho que manifie-2_ 

ta un doble enfoque: como Legü.lacUn Pen.Uencia.4ia y como Cie~ 

cia Penitenciaria. 

( 113 ) ARISTOTELES. Op. cit. Pol~tica. ( Versi6n Espafiola ) , 
pág. 197. Libro Tercero, 
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La Leg.C6lac.Cón Pen.Ctenc.la~.la se entiende como • el con -

junto de normas penitenciarias que regulan todos los aspectos 

de la ejecuci6n de las penas privativas de la libertad, Y ti~ 

ne como fin hacer posible el cabal cumplimiento de las funcio-

nes propias de la pena privativa de la libertad ". ( 114 ) 

La Ciencia Penitenciaria, " es el estudio _sistematizado 

de las normas jur!dico-penitenciarias •. ( 115 ) 

El Derecho Penitenciario es el Derecho en donde mejor se 

refleja la realidad política, jurídica y social de la colecti

vidad libre, pues " la cárcel en cierto modo autárquica, pro~ 

pone temas pol!ticos y produce y plantea originales, complica

das formas de organizaci6n. En este mundo se erigen sistemas 

propios de gobierno que no traducen exactamente, por fuerza, a 

la autoridad formal externa. Con todo la prisi6n es un trasla

do interesante del sistema jur!dico y pol!tico total: apresivas 

y aberrantes, cuando son éstos los rasgos caracter!sticos .del 

régimen exterior, que en las prisiones dispone, con la ~r S!!_ 

ficiencia y agudeza su completo aparato punitivo, o bien evol~ 

tivas, abiertas, benévolas - si cabe -, de intenci6n cient!fi-

ca, tendientes al autogobierno, cuando afuera - y debe conser-

varse el contraste, que sigue y persigue a todas horas al pri

sionero: dentro y fuera - prevalece el propósito de libertad y 

( 114 ) NOTAS DE CLASE. Ve~echo PenUenc.la~.Co, LIMA MALVIDO , 
-Ma. de la Luz, México, UN A M ,Facultad de Derecho, Octubl'e 1981, 
( 115 ) Idem. 
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se afirma el proyecto democrático • ( 116 ) 

Ill,2,2, AUTONOMIA DEL DERECHO PENITENCIARIO. 

El Derecho Penitenciario como parte del Derecho Ejecuti -

vo Penal, goza de autonomía cientifica y legislativa. Entendién

dose por autonomia cientifica de una rama del Derecho, la posi 

bilidad de que éste forme parte de estudios independientes de 

cualquier otra Ciencia, o bien forme parte de estudios especi~ 

lizados. 117 Por lo que respecta a la autonomia legi! 

lativa, " corno tal expresi6n, se entiende generalmente, la CX1! 
tencia de un cuerpo orgánico de normas que contienen de manera 

suficiente, toda la disciplina de un determinado sistema jurí-

dico • ( 118 ) 

Nosotros también " somos partidarios de la autonomía por 

la enorme importancia que ha adquirido esta rama del Derecho 1 

por la naturaleza especial del andamiaje jurídico, por los o~ 

jetivos y finalidades distintos, por los caracteres diferentes 

a las otras ciencias. Reconocemos que es un terna polémico, p~ 

ro la realidad nos inclina a adoptar esta postura •. C 11 9 ) 

La autonomia del Derecho Penitenciario se basa en tres 

( 116 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio. Et Final de Lecumbe41Ú. Edito 
rial Porrfia, S.A. la. edici6n, México, 1979. pág. 65. -
( 117 ) OJEDA VELAZQUEZ, Jorge. Ve4echo de Ej ecucMn de Pena.1. 
Editorial Porrfia, S.A. la. edici6n, Mlixico, 1984. pág. 9. 
( 118) Ibidem. pág.11. 
( 119 ) MARCO DEL PONT, Luis. Ve4echo Peni.te11c.l44io. Cárdenas 
Editor y Distribuidor. la edici6n, México, 1984, pág. 16. 

70 



principios: 

docente • 

• fundamento práctico, origen aut6nomo, autonomía 

( 120 ) 

III.2.3. FUENTES DEL DERECHO PENITENCIARIO. 

La palabra 6uente del latin 6on4, 6ont~. en materia jurf 

dica nos indica el origen, el nacimiento del orden jur!dico. 

En materia penitenciaria encontramos dos categorías de fue!!. 

tes: de Derecho Internacional y de Derecho Interno, Local o N!!, 

cional. 

De Derecho Internacional las fuentes" esta6 representa-

das por los tratados, pactos, convenciones y declaraciones in-

ternacionales ". ( 121 ) 

Se consideran fuentes de Derecho Penitenciario en Materia 

Internacional: 

A) La Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 

de Diciembre de 1948. Esta Declaraci6n Universal establece que 

el condenado no puede ser sujeto a penas degradantes y torturas, 

asi como a tratos crueles e inhumanos, entre otras disposicio -

nes y las cuales se detallarán en el punto !II.3. referente a 

los Pe~echQ4 Humano4 de lo4 Pen~tenc~ado4. 

BJ Convencl6n de Europa para la Salvaguarda de los Dere-

( 120 ) NOTAS DE CLASE, Ve~echo Pen~tenc~a4~o. LIMA MALVIDO,Ma. 
de la Luz, México, U N A M. Facultad de Derecho. Octubre, 1981. 
( 121 ) OJEDA VELAZQUEZ, Jorge. Op. c~t ., pág. 47. 
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ches del Hombre y la Libertad Personal. Roma, 1950. Sefiala que 

el condenado no puede ser torturado. 

CI Convenci6n de Ginebra, Suiza, 1955. En donde se dictan 

las Reglas Minimas para el Tratamiento de los Reclusos , por el 

Primer Congreso de las Naciones Unidas para la Prevenci6n del 

Delito y el Tratamiento de los Delincuentes. Las Reglas Minimas 

sientan las bases de un Sistema Penitenciario inspirado en co~ 

ceptos generales admitidos en nuestro tiempo. 

VI Pacto Internacional del Atlántico o Pacto Internacio

nal de Derechos Civiles y Politices, ONU, 1966. Expresa que 

el sujeto privado de su libertad será tratado humanamente. Co~ 

teni~ndo asimismo propuestas para el establecimiento del Sist~ 

ma Penitenciario, que tendrá como finalidad esencial la refor

ma y la readaptaci6n social del individuo sentenciado. 

El Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, llamada 

también Pacto de San José de Costa Rica, signada el 22 de No

viembre de 1969 en esa Ciudad Centroamericana. Esta Convenci6n 

proclama la separaci6n de los procesados y condenados; asi co

mo la finalidad de la pena privativa de la libertad, que no ha 

de ser otra que la reforma y la readaptaci6n social del sente~ 

ciado, 

F) Los Congresos Penitenciarios Internacionales. "Se cJ1! 

cute si las resoluciones emitidas por los Congresos Penitenci~ 

rios Internacionales, tengan o no un valor jur!dico vinculante 

para los paises que las han adoptado, e independientemente de 

que la mayor!a de los tratadistas coinciden en afirmar que di-
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chas resoluciones solo empeñan moraln¡ente a los pa!.ses que las 

han suscrito, nosotros pensamos que a pesar del valor jur!dico 

o moral que se les de, ~stas constituyen una fuente :lndirect:a de 

derecho internacional •. ( 1 zz ) 

Las fuentes de Derecho Penitenciario en el aspecto Inte!. 

no, Nacional o Local son: 

Al Las Constituciones Politicas Nacionales, 

SI C6digos Penales. 

CI C6digos de Procedimientos Penales. 

01 Leyes de Ejecuci6n de Sanciones. 

El Reglamentos Internos de las Instituciones Penitencia-

rias. 

FI La Costumbre (por algunos aceptada), 

lII. 3. DERECHOS HUMANOS DE LOS PENITENCIADOS, 

La existencia misma del hombre, su misma naturaleza ra

cional y social, hacen que sea sujeto de derechos y obligacio· 

nes. 

El respeto a la igualdad y dignidad de los hombres, debe 

ser el principio fundamental, anterior y superior a toda ley 

de cualquier Estado, porque ese respeto es el origen de los ~ 

rechos Humanos; derechos inalienables, inmutables, universales, 

inherentes al ser humano, con plena vigencia en cualquier tiempo 

( lZZ ) OJEDA VELAZQUEZ, Jorge, Op, cit; pág. SO, 
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y lugar. 

Más aan, cabe set\alar que el interés por proteger los d!:_ 

rechos humanos en el aspecto penitenciario, presenta una para

doja, pues,• ¡difícil tarea esta, en cuanto se trata de brin

dar protecci6n a quien es una suerte de enemigo social ••• ¡Miis 

sencilla y grata es la tutela de los derechos humanos en otros 

campos de la vida • ( 123 ) 

No se puede dejar de tocar este tan importante aspecto , 

para algunos imposible de aceptar. Sin embargo, debe quedar fi!, 

me que el pen~tenciado por el s6lo hecho de serlo, conlleva la 

salvaguarda de sus derechos que como ser humano deben serle re2_ 

petados 

• En efecto, el imputado libra una contienda formal con 

adversarios diversos y poderosos: contiende con el Esta

do, titular del ju6 puniendi, administrador del derecho 

y de la fuerza para imponerlo; con la sociedad, en cuyo 

nombre acusa un 6rgano del Estado, y otro - también en 

nombre de la sociedad y para su defensa - juzga y sente~ 

cia; y con el ofendido, sujeto pasivo inmediato del da

ño o peligro, con quien la sociedad y el Estado se soli-

darizan por medio del proceso •. C 124 l 

( 123 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio. P11.oce60 Penal y De11.echo6 fluma
no6. Editorial Porraa, S.A. Za. Edici6n, México, 1993. pág.17. 
( 124 ) Jbidem. pág. 18. 
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III.3, 1, ANTECEDENTES. 

Los derechos del ser humano, no se conocian en las civi

lizaciones anteriores a la Era Cristiana; ya cjue listas eran g2_ 

bernadas por aquellos seres 11 sobrenaturales 11 que cimentaban 

su reinado, en la elección que la divinidad hacía de ellos pa

ra conducir los destinos de los pueblos. 

• La omnipotencia sagrada del Estado le confer!a un de

recho ilimitado, frente al que la pretensi6n de cualquier 

derecho del individuo hubiera parecido, sencillamente, ab 

surda. Los individuos, no tenían más valor que el de lll!!. 

terial humano, enteramente consagrado al mito del Dios 

Rey, utilizlindose sus potenciales de trabajo en la for 

ma más fructífera para el soberano • ( 125 ) 

III,3.1.1, CONCEPCION ARISTOTELICA DE DERECHOS HUMANOS, 

En la antigua Grecia, con el nacimiento de los postula

dos filosóficos de Sócrates, Platón y Aristóteles; se comien

za a considerar al ser humano, como una entidad individual y 

social. 

Básicamente es Aristóteles quien, " en su basqueda de la 

( 125 ) TERRAZAS, Carlos R. Lo6 Ve11.echo6 Hum<u106 y la6 Sane.lo 
nu Penal u en Mé".lco. Cuadernos INACIPE, No. 32. 1 a. Impre ::
sión, M!ixico, 1992, pág. 16. 
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verdad ·, logra desarrollar algunas de las facultades que le c2 

rresponden por naturaleza. Arist6teles desarrolla estos ooncep

tos basado fundamentalmente en la idea de que hay un orden na

tural de las cosas; as! pone de manifiesto la naturaleza raci2 

nal del hombre y al definirlo corno un animal político destaca , 

tambi~n su naturaleza social •. ( 126 ) 

Para el filósofo de Estagira, el hombre por su misma na

turaleza, no sólo pertenece a la po!i4 en la que nace; también 

y primeramente, pertenece a la comunidad de su mismo género. 

III.3.1.2. RELIGION CRISTIANA Y DERECHOS HUMANOS. 

"La aportaci6n cristiana de la concepci6n material y~ 

piritual del hombre, individuo y persona, provisto de di.2_ 

nidad, nos permite afirmar que estos principios univer -

sales fueron la más formal proclamaci6n de los derechos 

inherentes a la persona humana, con todas sus prerrogat! 

vas individuales y sociales " e 121 ) 

En la religión cristiana, la criatura humana, posee de -

rechos que le han sido conferidos por la divinidad; de los CU!!_ 

les nadie puede privarle. 

El ama~44 a Oio4 4ob~e toda4 ta4 co444, representa la·g!!_ 

rantía de vigencia y respeto de los derechos de esa criatura 

126 TERRAZAS, Carlos R, Op¡ cit. pág. 16, 
127 lbidem, pág. 18, 
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en el mundo terrenal, porque el no hacerlo, se entiende como 

una ofensa a Dios y ailn más, como una negación de la cristian-

dad. 

III.3,1,3. JUAN JACOBO ROUSSEAU Y DERECHOS HUMANOS. 

El Cont~ato Soclal de Rousseau, libro escrito en el roo -

mento cumbre del absolutismo europeo, representa el detonante 

de la Revolución Francesa. Su autor, rebate el origen divino de 

los monarcas, afirmándo que su poder lo detentaban en base al 

uso de la fuerza. 

" La fuerza no hace el derecho y en que no se está obli-

gado a obedecer sino a los poderes leg!timos ", ( 128 ) que 

tienen su origen en el Cont~ato Soclal, que se integra con la 

suma de las libertades y voluntades de todos los individuos que 

forman una sociedad y las cuales se concesionan en beneficio 

de la Entidad Estatal, para que ésta a través de su Gobierno -

y más concretamente de su ordenamiento jurídico - les otorgue 

derechos y les asegure su protección y salvaguarda. 

" Encontrar una forma de asociación que defienda y pro

teja con la fuerza coman la persona y los bienes de ca-

da asociado, y por la cual cada uno, unil!ndose a todos, 

no obedezca sino a si mismo y permanezca tan libre como 

antes "• ( 129 ) 

( 128 ) ROUSSEAU, Juan Ja bobo. El Cont~ato Soclal. Editorial Po
rrila, S.A. 3a, edición, México, 1974. " Sepan Cuantos " No. 113, pág. s. 
( 129 ) Ibidem, pág. 9. 

77 



Rousseau sostuvo que el hombre tenía en su libertad el bien 

más preciado, y sostuvo que " renunciar a su libertad es renu!!_ 

ciar a su condici6n de hombre, a los derechos de la Hwnanidad 

e incluso a sus deberes. No hay compensaci6n alguna posible p~ 

ra quien renuncia a todo. Semejante renuncia es incompatible 

con la naturaleza del hombre; despojarse de la libertad equiv~ 

le a despojarse del ser moral " ( 130 ) 

Los conceptos de libertad inalienable contenidos en el 

Cont~ato Soclal, pueden entenderse como la semilla que di6 na

cimiento a los postulados revolucionarios de 1789: J L1BERTAV, 

1GUALVAV y FRATERN1VAV ! .. 

III.3.1.4. REVOLUCION FRANCESA Y DERECHOS HUMANOS. 

La Revolución Francesa, se erige como el ejemplo a imitar 

por los pueblos de la época, pues representa su oportunidad de 

emanciparse de los despóticos, de los tiranos que negaban los 

más elementales derechos humanos a sus gobernados. 

" Las páginas maestras de la Declaraci6n de los Dere -

chos del Hombre y del Ciudadano, elaborada por la Asam 

blea Nacional Francesa en 1789, tienen primado indisc~ 

tible en las grandes batallas libradas en el orbe por 

la democracia y los derechos humanos, La Revolución 

( 130 ) ROUSSEAU, Jean Jacques. El Cont~ato Soclal. ( Traduc
ción: Enrique Azcoaga ) . Editorial SARPE, Colección: Los Gr·an 
des Pensadores, No, 2. Madrid, Es pafia, 1985, pág. 34. -
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Francesa brindó a la humanidad ideas-fuerza que aGn pe! 

viven y son faro perenne para las legislaciones del mu!!_ 

do " 
131 ) 

III.3.2. OMBUDSMAN. 

" El ombud6man nació en Suecia con la Constitución de 

1809 y persiguió establecer un control adicional para 

el cumplimiento de la leyes, supervisar como éstas eran 

realmente aplicadas por la administración, y crear un 

nuevo camino, ágil y sin formalismos, a través del cual 

los individuos pudieran quejarse de las arbitrarieda -

des y violaciones cometidas por funcionarios y autori-

dades " ( 132 ) 

Posteriormente esta figura es adoptada por Finlan.dia, D.!_ 

namarca, Noruega, Nueva Zelanda, Gran Bretafia, Francia, Ita

lia, trasladándose también al Continente Americano y al resto 

del mundo. 

Ombud6man es el término con el que se designa al funci~ 

nario de alto nivel y calidad moral, que es nombrado por el Ó! 

gano legislativo ( parlamento, cámaras ) y en casos excepcio -

( 131 ) ARMIENTA CALDERON, Gonzalo M. El Ombud6man !f la Pito.te.e. 
c.lcl'n de lo6 !1e1teclto6 fiuma1106. Editorial PorrGa, S.A. la, edición 
México, 1992, pp. 11-12. 
( 132 ) CARPIZO, Jorge, ¿ Qu~ e.6 la C N 11 fi ?. Comisión Nacio
nal de Derechos Humanos. Za, edición. Serie Folletos 91/5, Mé
xico, 1991, pág. 16, 
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nales por el ejecutivo. Es el funcionario que se encarga de r~ 

cibir e investigar las quejas que los ciudadanos hacen contra 

los excesos y abusos de autoridades y funcionarios, procuran

do una solución rápida del problema en su caso. El Ombud4man, 

rinde un informe periódico y pfiblico y emite recomendaciones 

no obligatorias a la autoridad o funcionario respectivo. Sin. e!!!· 

bargo, " resulta pol1ticamente grave para los funcionarios re

beldes a cumplir las recomendaciones su inclusi6n en el info~ 

me peri6dico, porque entonces quien los juzga es la sociedad 

en su conjunto • ( 133 ) 

III.3,2. l, CARACTERISTICAS DEL OMBUDSMAN. 

En el Ombud4man pueden determinarse características pe<:!!_ 

liares para el desempeño de su función. 

A) " El ombud4man es un funcionario independiente y no f!!. 

fluido por los partidos políticos, representante de 

la legislatura, por lo general establecido en la Con! 
tituci6n, que vigila a la administraci6n. 

B) Se preocupa de quejas específicas del pfiblico contra 

las injusticias y los errores administrativos; y, 

C) Tiene el poder de investigar, criticar y dar a la P!!. 

blicidad las acciones administrativas, pero no el de 

( 133) CARPIZO, Jorge. Op, c~t¡ pág. 17, 
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revocarlas ". 
( 134 ) 

Más ampliamente , Alvaro Gil-Robles ha definido las ca-

racter!sticas generales o más reiteradas del OmbudJman: 

" A) Elecci6n por un Parlamento constitu!do democrática-

mente. 

8) El elegido no debe ser un hombre pol!ticoni de par

tido, pues la neutralidad pol!tica se considera esen 

cial. 

C) Actuaci6n independiente de toda presi6n parlamenta

ria o del Gobierno. 

V) Acceso directo del ciudadano al ombud~man, sin re -

quisitos de abogado, procurador, ni pago de canti -

dad alguna. 

E) La investigaci6n de las quejas se realiza de forma 

sumaria e informal, con acceso directo a la docurne~ 

taci6n administrativa concerniente al caso. 

F) Su competencia abarca el control de las distintas a!!_ 

ministraciones pGblicas, incluidas las de justicia 

y la militar. 

G) Elabora un informe anual o extraordinario que ele -

va al Parlamento con el resultado de sus gestiones, 

dándose publicidad al mismo y con inclusión en oc~ 

ciones de los nombres de los funcionarios especial-

( 134 ) ROWAT, Donald C. El. OmbudJman. ( Traducción: Eduardo L. 
&!árez ),Fondo de Cultura Económica, la. Edición en Español, M~ 
xico, 1986, pág. 39. 
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mente implicados en una mala administración, 

HI Y relativo poder sancionador sobre los funcionarios 

o de propuesta de sanción a los organismos compete!!. 

tes para ello • ( 135 ) 

III.3.3. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS fil.MANOS 

El origen de la Internacionalización de los Derechos Hu

manos se justifica en la creación de la Sociedad de Naciones que 

nace del Tratado de Versalles al finalizar la Primera Guerra 

Mundial. 

" El Pacto de la Sociedad de Naciones fue el resultado 

de una toma de conciencia colectiva, a la escala uni -

versal, en el sentido de considerar que había que crear 

el instrumento necesario para evitar la repetición de 

desastres como el de la primera Guerra Mundial". ( 136 

La Sociedad de Naciones, tuvo como cometido esencial, el 

mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacionales, ade -

más de otros objetivos a perseguir en el plano social y huma

nitario: abot.lci6n de la e6clavitud; ayuda a 4e6uniado6; p4o

tecci6n a la6 muje4e6 y a lo6 niño6. Acciones que son muestra 

clara de protección a los derechos humanos. 

( 135 ) GIL-ROBLES, Alvaro. Citado por CARPIZO, Jorge. Op, cit; 
pp. 17-18. 
( 136 ) SEARA VAZQUEZ, Modesto, T4atado Gene4al de la 04nani
zaci6n Inte4nacional. Fondo de Cultura Económica. la. Edición, 
México, 1974, pág. 21. 
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Las atrocidades provocadas por la Segunda Guerra Mundial, 

hicieron conciencia en las naciones del concierto internacio -

nal. De esta manera la defensa y protección de los Derechos H!!_ 

manos hace eco en ellas, y reconocen que sin el respeto y sal· 

vaguarda de los mismos, no es posible la convivencia pacífica 

del género humano. 

Estos hechos sangrientos marcaron la muerte de la Soci~ 

dad de Naciones, ya que no tenía más razón de ser, al haber 

fracasado en su cometido primordial, 

En 1945, apenas finalizado el conflicto armado más deva~ 

tador de la @poca contemporánea, se convoca a la Conferencia 

de San Francisco, E.U.A., a donde asisten representantes de 50 

países, en ella se establecen las finalidades esenciales de la 

nueva organización internacional: 04gan~zac~ón de Nac~one6 Un{ 

da6, cuya carta que le dá origen, se aprueba el 26 de Junio de 

1945, quedándo formalmente constituída el 24 de Octubre del 

mismo año. 

Diversos organismos de carácter internacional, abander! 

ron la defensa y protección de los derechos humanos, lo que 

propició que las naciones del mundo, comenzaran a tomar con -

ciencia y legislativamente dispusieran lo conducente en sus o~ 

denamientos respectivos. 

En Enero de 1947, la Comisión de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas se dio a la tarea de preparar 

un proyecto de Declaración, que es aprobado por el pleno de la 

Asamblea General, en el año de 1948 y que recibe el nombre de 
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VeclaJtac.l6n Un.i.veJt~al de lo~ VeJtecho~ flumano~, documento que se 

integra por un preámbulo y treinta artículos, transcribiéndose 

únicamente lo medular en relación al tema del presente trabajo. 

En los considerándos del preámbulo de dicha 

Declaración, se estipula: 

" 1. - La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los d~ 

rechos iguales e inalienables de todos los miembros de la faml 

lia humana. 

2.- El desconocimiento y menosprecio de los derechos hu

manos han originado actos de barbarie ultrajante para la cons

ciencia de la humanidad •.• , 

3, - Esencial que los derechos humanos sean protegidos por 

un régimen de derecho 

4, - Los pueblos de las Naciones Unidas han afirmado en la 

Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre ,,, 

La A~amblea GeneJtal PJtoclama: 

La pJte~ente VeclaJtac.i.ón Un.i.veJt~al de lo¿ Ve1techo~ fluma -

no~ como ideal coman por el que todos los pueblos y naciones 

deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos CXllD las in:!!. 

tituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, m~ 

diante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos 

y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación uni

versales efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados liie!!!. 

bros corno entre los de los territorios colocados bajo su ju-
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risdicci6n •. ( 137 ) 

A continuaci6n, se transcriben los artículos de la Veclit-

11.a.c.i.611 que directa o indirectamente se relacionan con la mate

ria penal-penitenciaria. 

All.tt.cu.lo l 

" Todos los seres humanos nacen libres e iguales en di~ 

nidad y derechos, y dotados = están de raz6n y conciencia, d~ 

ben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

A11.Ucu.lo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos cru~ 

les, inhumanos o degradantes. 

A11.Ucu.lo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni des -

terrado. 

A11.t.Ccu.lo l O 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena i'JUB!. 

dad, a ser o1da p6blicamente y con justicia por un tribunal i~ 

dependiente e imparcial, para la determinaci6n de sus derechos 

y obligaciones o para el examen de cualquier acusaci6n con ~ 

( 137 ) SANCHEZ GALINDO, Antonio, Penitencia!U6mo ( La p/l.i6i6n 
y 6U. Ma.nejo ), Instituto Nacional de Ciencias Penales, la. Edi 
ci6n, México, 1991, pp. 231-232, 
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tra ella en materia penal. 

A1tt.lculo 1 1 

1. - Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se p~ 

suma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, oonfoE_ 

me a la ley y en juicio pGblico en el que se le hayan asegura-

do todas las garantías necesarias para su defensa 

2.- Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueron delictivos segGn el Derecho na-

cional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que 

la aplicable en el momento de la comisi6n del delito " ( 138 ) 

III.3,4. CONCEPTO. 

n Los derechos del hombre, las garantías individuales , 

son derechos naturales; inherentes a la persona humana, en vir 

tud de su propia naturaleza y de la naturaleza de las cosas, 

que el Estado debe reconocer, respetar y proteger, mediante la 

creaci6n de un 6rgano jurídico y social, que permite el libre 

desenvolvimiento de las personas, de acuerdo con su propia y 

natural vocaci6n, individual y social •, ( 139 ) 

( 138 ) SANCHEZ GALINDO, Antonio. Op, clt; pp. 232-234. 
( 139 ) NORIEGA, Alfonso. La Natu1taleza de la6 Ga1tantla6 lndl 
vuduale6 en la Con6tltuclón de 1917. Universidad Nacional Au:' 
t6noma de M~xico. la. Edici6n, M~xico, 1967, p4g. 111. 
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" De cara al pensamiento individualista, bajo cuyo am

paro se trabajaron las grandes declaraciones de las Cl:>~ 

tituciones del mundo moderno, esa parte normativa al -

berga los derechos arrancados por el pueblo al Soberano 

u oportunamente cedidos por éste, y preservados en fer-

rna permanente, vale decir intangible para la regulaci6n 

jurídica secundaria " ( 140 ) 

Cada vez es más frecuente que en el tunel de la prisión, 

aparezca más luz que ilumina la vida de los sujetos que han s.!_ 

do privados de su libertad, 

El respeto a los derechos humanos en las legislaciones 

del concierto internacional, sobre todo en el terreno peniten 

ciario, constituye una expresi6n de voluntad política y jurí

dica, que día a día cobra impulso. 

Hoy en el ocaso del siglo XX, el terna de los Derechos H~ 

manos se consolida a pasos acelerados, y todo Estado de Dere -

cho que se precie de serlo, alimenta su constitucionalidad y 

legalidad en la defensa de los mismos. 

Hojalá que esta luz, junto con otras enciendan la anto! 

cha que ilumine el tune!, pues " quienes en una sociedad acept¡¡n y 

toleran daños causados a otras personas arbitraria e injustanlmte, no <XI_!!. 

prenden o se niegan a admitir que el precio de su indiferencia es su pro-

pia degradaci6n moral y la culpa que ha de aconpañarles por toda su exi!!_ 

tencia ". ( 141 ) 

( 1 4 O ) G\RCIA RAMIREZ, Sergio, Lo6 VVLeclw6 Hwna.1106 !f el VVtecho Penal, 
Sepsetentas. la, Edici6n, México, 1976, No. 254, pág. 18. 
( 141 ) ARMIENTA CALDERON, Gonzalo M. Op, cU; pág. 19. 
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III.4. SISTEMA PENITENCIARIO, 

III.4.1 ORIGEN. 

La prisi6n concebida como pena, es decir como reclusi6n 

del sujeto en una Instituci6n Penitenciaria y bajo un régimen 

determinado, se organiza modernamente bajo diferentes Sistemas 

Penitenciarios. 

• El sistema penitenciario fue creado para reemplazar , 

con una finalidad humanitaria, la pena capital, el exi

lio, la deportaci6n y diversos castigos corporales. Du

rante los dos Gltimos siglos, este sistema ha sido vir-

tualmente el centro de todas las pol!ticas penales pra~ 

ticadas en el mundo • ( 142 ) 

Por lo que respecta a su estructura, " los sistemas pen.f. 

tenciarios están basados en un conjunto de principios O~CXlS 

sobre los problemas que dieron origen a las reformas carcela

rias y surgen corno una reacci6n natural y 16gica contra el es

tado de hacinamiento, promiscuidad, falta de higiene, aliment! 

ci6n, educaci6n, trabajo y rehabilitaci6n de los internos. De 

all! la importancia de las ideas de Howard, Beccaria, Montesi

nos, !olaconochte, Crofton, etc. Y de una necesaria planificaci6n 

para terminar con el caos descrito en algunas obras de los au-

( 142 ) RICO, José M. LM Sanc.lo11e6 Penalc6 y la PoUt-lca CJr..l 
m-l110R.6g-lca Co11tempo1tánea. Siglo Veintiuno Editores, S.A. la -:
edici6n, México, 1979, pág. 70. 
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tares mencionados. Sin conocer a éstos no se puede comprender 

la dimensi6n de los sistemas y su importancia. 

Los principios comenzaron a plasmarse en las nuevas col~ 

nias de América del Norte. Luego son trasladados al viejo con-

tinente donde se perfeccionan aan más, para tratar de implan -

tarse en todos los pa!ses del mundo " ( 143) 

III.4.2. CONCEPTO. 

SISTEMA PENITENCIARIO, " expresi6n surgida a comienzos 

del siglo XIX, en Estados Unidos¡ inicialmente de sentido va

go, designaba el funcionamiento de las prisiones • ( 144) 

Por SISTEMA, debe entenderse a un conjunto de reglas o 

principios sobre una determinada materia, que se enlazan entre 

sí, que se coordinan para formar un todo. 

En cuanto al calificativo PENITENCIARIO, definido en el 

anterior capítulo (punto II.4.1. ) no está por demás hacer i~ 

capié en que con él, queremos indicar lo 4e6e4ente al cumpl~ -

m.lento de una pen.ltenc.la, de una pena, de un ca6t.igo, que 6.ie!! 

p4e 6e4~ de ~eclu6.i6n, de p4.ivac.i6n de la l.ibe4tad, que .impl{ 

ca, que el .ind.iv.iduo cautivo a t~av~6 del e6ect.ivo t4atamlento 

pen.itenc.ia4.io, 6e 4e.inco4po4e tanto b.io como p6lco y 60clalmen 

te út.il al ento4no 6oclal l.ib4e al que pe4tenece. 

" El Sistema Penitenciario es una expresi6n de sentido 

143 MARCO DEL PONT, Luis. Op, c.it,, pág. 135. 
144 BERGAMINI MIOTTO, Armida. Op. c..:t; Tomo II. pág. 589. 
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eminentemente doctrinal. Es la Organización creada por 

el Estado en que tienen cabida los distintos regímenes 

penitenciarios que eventualmente la integran. Existe una 

relación de género ( sistema ) a especie ( ~ ) •. ( 145 ) 

Pero el punto medular radica en que • el Sistema Penite~ 

ciario es el instrumento básico para planear, organizar y eje-

cutar la política penitenciaria en la impartición de jus-

ticia " ( 146 ) 

Difícil para nosotros ha sido el encontrar en los textos 

una definición que nos satisfaga, pues además de que no abun -

dan, son contados los autores que hacen una clara diferencia 

entre SlSTEMA Y REG!MEN PENlTENClARlO; ya que la mayoría de ellos 

lo mismo habla de sistema que de régimen, no aclarándo que en

tienden por uno y otro término. 

Así, transcribiremos la definición que Manuel López-Rey 

hace de Sútema. Pen.itenc.ia.JL.lo. Para él, consiste en la • es -

tructura administrativa, técnica y profesional exigida por la 

función penal del Estado en la que se basan el régimen y el 

tratamiento ". ( 14 7 ) 

Para Carlos García Basalo, es el " conjunto de directr!. 

ces y elementos esenciales para la ejecución de las penas pr!_ 

vativas de libertad, as! se habla de sistema de aislamiento 

( 145 ) LIMA MALVIDO, Ma. de la Luz, V.lcc.iona.JL.lo Ju.IL.l'.d.lco Meu 
ca.no. " Sistema Penitenciario ". Editorial Porraa, S.A.-Instí 
tuto de Investigaciones Jurídicas, UN A M. la. reimpresión~ 
México, 1985, Tomo VIII, pág. 140. 
( 146 ) ldem. 
( 147 ) LIMA MALVIDO, Ma. de la Luz. Op. c.tt; Nota.6 de CLCl.6e. 
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( 148 ) 
celular, de sistema progresivo etc " 

III.4.3. PRINCIPALES PRECURSORES DE LOS SISTEMAS 

PENITENCIARIOS. 

" La primera ideolog!a moderna penitenciaria surgi6 en 

el per!odo más significativo de la historia humana que 

fué el siglo XVIII¡ naci6 en Europa, cuando ésta era el 

centro del mundo. Sus precursores fueron fil6sofos fr~ 

ceses quienes, dándose cuenta de las condiciones infr~ 

humanas de las sanciones y de las cárceles, iniciaron 

un movimiento tendiente a humanizar la naturaleza y f~ 

nes de la pena "• ( 149 ) 

Los precursores del peni tenciarismo, plasman en sus obras 

el hacinamiento, la promiscuidad, la falta de higiene y la mi

seria humana de las prisiones de su ~poca; pero no s6lo se co~ 

forman con hacer la denuncia, sino que proponen soluciones pa

ra atenuar este grave problema. Por eso es tan importante con~ 

cer la loable trayectoria de los más connotados hombres que con 

sus ideas favorecieron en gran medida las condiciones de vida 

penitenciaria, 

( 148 ) GARCIA BASALO, Carlos. Citado por CUELLO CALON, Eugenio. 
Op. e.U; Lo. Mode1rno. Penolog.ta. pág. 266. 
( 149 ) CUEVAS SOSA, JAIME y GARCIA DE CUEVAS, Irma. VeJLecho Pe 
nltenc.í.oJLi.o. Editorial Jus, S.A. la. edici6n, México, 1977. pp. 27-28:-
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II I. 4 • 3. 1. JOHN HOWARD. 

John. Howard ( 1726 - 1790 ) , conocido coiro el inmortal vi!!_ 

jero y.visitador de prisiones, en 1777, publica State 06 P4i -

4ion4 in Engl.and a11d Wal.e4 en donde expone las condiciones de

plorables de las cárceles en Inglaterra, Gales y Europa. 

En una ocaci6n parte a prestar ayuda a Lisboa, lugar en 

donde ocurri6 un temblor. En el trayecto del viaje, unos pira

tas lo secuetran y lo encarcelan, hasta en tanto no se pague su 

rescate. Howard conoce en carne propia las condiciones de la 

prisi6n. 

Al ser liberado, y ya en Inglaterra, lo nombran Sheriff 

de la Cárcel de Bedford - teniéndo como obsesión la mejora de 

las prisiones -, establece un trato directo con los presos, y 

realiza visitas a diferentes cárceles inglesas. En ellas advic!. 

te que no había separación de delincuentes por sexo, los meno

res se encontraban encarcelados junto con los adultos, los en

fermos mentales corrían la misma suerte. Las epidemias eran fue!!_ 

te de gran mortalidad. 

John Howard hace proyectos sobre las llamadas Penitenci!!_ 

4Y 06 Hou4e4, que paulatinamente sustituyen a las prisiones i!!_ 

glesas. 

Por lo que respecta al Sistema Penitenciario propone; ais 

lamiento nocturno, la religi6n como medio para la regeneración 

moral, un sistema de trabajo, higiene, alimentaci6n. Asimismo, 
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abole el impuesto que los"prisioneros debían pagar. Es el pri

mero que logra que el Estado pague un sueldo a los carceleros 

- pues sólo percibian ingrcso"s de los " impuestos " que pagaba, 

quien había tenido la desgracia de estar en prisión, y al que 

se denominaba como jailell'6 6ee6, así como de la venta del al

cohol. 

Teniéndo como lema " haced al ltomblle :tMbajadoll !I Jellcf 

honllado ", logra también dar trabajo a los prisioneros. 

III.4.3.2. CESAR BECCARIA. 

El marqués de Beccaria, César Bonessana ( 1738 - 1794 

noble italiano y fundador de la Escuela Clásica de Derecho Pe

nal, - quien recibe la influencia del inspector de prisiones 

Alessandro Verri - escribe a los veintiséis años su obra Ve lo6 

VeU:to6 y de lM Pena6, Esta obra entierra al Derecho Penal exi! 

tente, y dá nacimiento a uno nuevo. En su tratado llega a una 

interesante conclusión: " De cuanto aqu! se ha dicho puede sa-

carse un teorema general muy útil, pero poco conforme al uso, 

legislador ordinario de las naciones, esto es: paila que la pe

na no 6ea violencia de uno ú de muchoó, con:tlla un pall:t.i:culall 

ciudadano; debe eóencialmen:te óell púbtica, pllon:ta, 11ece6a1L.la, 

la mcf6 pequeoia de la6 po6.lble6 en la6 c.l1Lcun6:tanc.la6 ac:tuale6, 

pilo palle.lo nada a lo6 del.l:to6, d.lc:tada polt la6 leyu ", ( 150 ) 

( 150 ) BECCARIA, César. TJta:tado de lo6 Vel.l:to6 y de la6 Pena6, 
Editorial Porrúa, S.A. la. edición facsimilar, México, 1982 • 
pág. 208. 
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III.4.3.3. JEREMY BENTHAM. 

Jeremy Bentham ( 1748 • 1832 ) jesuita y filósofo inglés, 

discípulo de Howard, tiene como principal obra el Pa116pt¿co 

(panª todo, óptico a visión), en donde explica su teoría p~ 

nitenciaria. " Una casa de penitencia, segGn el plan que se PI!?. 

pone, deb!a ser un edificio circular, ó por mejor decir dos ed!_ 

ficios encajados uno en otro. Los cuartos de los presos forma

r!an el edificio de la circunferencia con seis altos, y pode -

mos figurarnos estos cuartos corno unas celdillas abiertas por 

la parte interior, porque una reja de hierro bastante ancha los 

expondra enteramente a la vista. Una galer!a en cada alto ser

virá para la comunicación, y cada celdilla tendrá una puerta 

que se abrirá hacia esta galer!a. 

Una torre ocupará el centro, y esta será la habitación 

de los inspectores; pero la torre no estará dividida más que 

en tres altos, porque éstos se dispondrán de modo que cadauno 

domine de lleno sobre dos lineas de celdillas. La torre del:n!!. 

pección estará también rodeada de una galer!a cubierta por una 

celos!a transparente que permitirá al inspector registrar to

das las celdillas sin que le vean, de manera que con una mir~ 

da ver& la tercera parte de sus presos, y moviéndose en un p~ 

queño espacio puede verlos á todos en un minuto, pero aunque 

esté ausente, la presunción de su presencia será tan eficaz ~ 

mo su presencia misma. 

94 



Esta casa de penitencia podrá llamarse Panópt.lco para e~ 

presar con una sola palabra la utilidad esencial, que es la 6~ 

cultad de ve'1. con una nWuida todo cuanto .!e /lace e11 elfo. ". ( 151 ) 

La T'1..lada de Bentham nos indica:: 

Vulzu'1.a. - La pena no debe ser cruel, se deben deshechar 

los malos tratos que se consideran perniciosos o peligrosos P! 

ra la salud o la vida del preso. 

Seve'1..ldad.- Un preso no debe gozar de una condici6n mejor 

que la de ,los, individuos de la misma clase que viven en liber

tad las cárceles no deben asemejarse a hoteles ). 

Econom.í'.a.- Las casas de penitencia deben construírse con 

el mejor gasto, evitando caer en la negligencia. ( 152 ) 

El T'1.atado de la.1 Pena.! y la.! Recompen.1a.! describe que el 

mal se castiga de cuatro formas: 

F.í:.1.lca o Natu'1.al,- Que resulta del curso natural de las 

cosas. La intervenci6n del hombre no se dá. 

110'1.al o Soc.lal. - Resultado de la acción espontánea del ~ 

dio social que rodea al sujeto. 

Pol.í'.t.lca o Legal,- En donde intervienen los magistrados. 

Religio~a.- Procedente de las amenazas de la religión. 

Para,Benta,hm su teoría Penol6gica se basa en el princi -

pio de utilidad, siéndo ésta la reforma y corrección del deli!!_ 
· .,,,,_'··,t 153 ) 

cuente, 

( 151 ) BENTHAM, Jeremías. Panópt.lco. Archivo General de la Na 
ción,.la •. edici6n, México, 1980. pp. 15-16. -
(-152 ) NOTAS DE CLASE. C'1..lm.lnolog.í'.a, RODRIGUEZ MANZANERA, Luis, 
Op •• cit: Diciembre 1979. 
( 153 ) lb.idem. 
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III.4.3.4. PHILLIPE PINEL. 

Phillipe Pinel (·1745 - 1826 ), médico de Napole6n Bona-
. . ' . 

parte, preocupado :·siempre· por las, enfermedades mentales y por 

la situaci6n''<jue~gúard~b'im los enfermos mentales que se encon-

traban en presfdio_,:;':encadenamiento, malos tratos por parte de 

guardias' y r~o¿>, '~xpone como idea central el que éstos no de 
,. " ... '>, .. > ... 

ben estar en'\1¡;,:~~;~el,- sino en lugares especiales. 

Piriel -ií.~n-~;¿C)~~:~(;rito propio el humanizar la situación 

de los enfer~os:mentales presos. Para ello, funda en un casti

llo de la Ci~dad francesa de Charenton, un manicomio, en donde 

además de albergar a los enfermos mentales, les proporciona~ 

tenci6n médica. 
( 154 ) 

II l. 5. PRINCIPALES SISTEMAS PENITENCIARIOS, 

III.5, 1, ORIGEN, 

Respecto del nacimiento de los Sistemas Penitenciarios , 

Bergamini Miotto hace el siguiente comentario: " a comienzos 

del siglo XIX, cuando reinaba una total promiscuidad en las pr~ 

sienes, fue eregida la prisi6n de Walnut Street, en Filadelfia, 

Estados Unidos, para albergar a los sujetos a quienes les ha

bía sido aplicada la pena de prisi6n perpetua en sustituci6n 

( 154 ) NOTAS DE CLASE, Op, cit; C4iminolog~a. RODRIGUEZ MANZA 
NERA, Luis. Enero, 1980. 
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de la pena de muerte. En esa prisi6n los condenados penranec!an 

en aislamiento celular diurno y nocturno continuo. 

Ese sistema, contrastante con la promiscuidad de las pr~ 

sienes en general ( que ya perturbaban no s6lo la CXXJCiencia j!:!_ 

r!dica sino la moral), y que atrajo la atenci6n, fue denomin~ 

do Si6tema Penitencia4io. 

Dada la finalidad de la prisi6n de Walnut Street, pasose 

a entender la expresi6n Sütema Penitrncia4io en el sentido de 

substituci6n de la pena de muerte, en reconocimiento de aquella 

prisi6n " ( 155 ) 

III.5.2. SISTEMA CELULAR, PENSILVANICO O FILADELICO. 

" El sistema celular ha tenido muchas expresiones en la 

historia, por ejemplo los calabozos subterráneos de la 

inquisici6n, llamados vade in pace, los oubliette6 fra~ 

ceses, la hoya de los castillos españoles, los plomo6 de 

Venecia, el aguje4o de la prisi6n de Alcatraz, las cel-

da6 de pe44o6 de Dachau, o el apando mexicano "· e 156 

En 1829, en Filadelfia, se inaugura el primer centro p~ 

nitenciario que tiene como: 

CARACTERrsrrcAs .• Aislamiento diurno y nocturno con si -

lencio total, es decir, cada recluso era encerrado individual 

( 155 )BERGAMINI MIOTTO, Armida. Op. cü; Tomo II, pág. 590. 
( 156 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. cü; Znt40ducción a la 
Penologta. pilg, 143, 
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mente en una celda , quedando en esta forma no s6lo incomunic!!_ 

do con el mundo exterior, sino con los demás condenados, " po~ 

que se pensaba que con estas celdas individuales se invitaba a 

la meditación y penitencia, es que se les llama penitenciarías 

a estos esteblecimientos "• ( 157 ) 

Teniendo el Sistema Celular una fuerte impregnación reli 

giosa, sólo les era permitido a los reclusos la lectura de la 

Biblia. No podían recibir ni escribir cartas. Al penitenciado 

se le prohibía la visita de familiares y amigos, pues solamente 

podían visitarlo el Director del establecimiento, algunos funci~ 

narios, el capellán y los miembros de sociedades piadosas y reli 

giosas que tenían como misión la ayuda a los presos. 

Aunque en un principio no les fue pennitido el trabajo, más tarde se 

les autorizó a los penitenciados, el desempeño de un oficio en su celda. 

VENTAJAS.- Entre las ventajas que se le atribuyen al Si~ 

tema Filadélico, merecen ser destacadas las siguientes: evita 

el contagio entre los reclusos , de modo que los delincuentes 

profesionales no perviertan a los primo-delincuentes; imposib!_ 

lita las evasiones y motines; exige un mínimo de funcionarios 

encargados de la custodia y mantenimiento del orden; producetm 

innegable efecto intimidatorio en la colectividad y en el pen!_ 

tenciado; purifica el alma del sujeto por el dolor del arrepe~ 

timiento derivado de la meditación • ( 158 ) 

( 157 ) MARCO DEL PONT, Luis. Penolog,[a !f Sútema~ Ca1r.c.ela1I..io~. 
Ediciones Dcpalma. la, Edición, Buenos Aires, Argentina, 1974 , 
Tomo I, pág. 62. 
( 158 ) Cfr. LANDROVE DIAZ, Gerardo. Op, c..it; La~ Con~ec.uenc..ia~ 
Ju1r.id.ic.a~ del Vel.ito. pág. 49, 
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INCONVENIENTES.- " Los inconvenientes del sistema son de 

considerable entidad; es incompatible con la naturaleza social 

del hombre; origina elevados gastos de mantenimiento: es per-

judicial para la salud f!sica y mental del recluso, la psico -

sis carcelaria es resultado del encierro y la absoluta y con -

tinua soledad". ( 159 ) 

En sintesis se ha dicho de este sistema que " en defini-

tiva se pas6 del hacinamiento total, en todas sus nefastas co~ 

secuencias de promiscuidad, ausencia de clasificación, enfer-

medades, epidemias, etc, a un sistema tan o m~s brutal que el 

anterior por la multiplicación de consecuencias nefastas. Lo 

que faltó, y no hab!a penetrado en la cabeza de los ide6logos 

de este sistema, fue la idea de mejoramiento social, al pensar 

sólo en el encierro y en el remordimiento y no en la vuelta al 

medio social " ( 160 ) 

III.5,3, SISTEMA DE AUBURN, 

" El sistema de Auburn se cre6 a ra!z de las nefastas con 

secuencias y experiencias del celular y a los fines de encon

trar uno menos costoso econ6micamente, con grandes talleres en 

donde se recluta a todos los internos ". ( 161 ) 

Este sistema se impuso en la ciudad de Auburn, Nueva York, 

en 1820, construida con la mano de obra de los mismos penados, 

159 
160 
161 

LANDROVE DIAZ, Gerardo. Op. cit; pág. 49. 
MARCO DEL PONT, Luis. Op. cU; Ve1tec.lw PenUencialúo. pág.143. 
Ibidem, plg. 144. 
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compeniéndose de 28. celdas·, pudiendo redbir .. cada una a dos r.!!_ 

clusos • 

. CARACTERISTICAs:-. Se ~·~ntáb~ ~'oí(i~sl~miento celular no!:_ 

:;::::::::::~:·'.:~:j~:lfül~tri'.i~:;~:'.:;:: ::~::: ,::::;: 
do como ga.to de la.i ~~¡j¡,~~td~'!iÚ.• ;:-.. · .. ' 

. h.:·.::: ;.~' ; '. --;· ~' ,, ' ' ', 

A los presos ie~·e~\~b~f !i?~~ibido todo tipo de visitas 

de distracciones,· así· ·co;rio· éi. .sÚvar, cantar, saltar, correr 

La educaci6n que les proporcionaban era muy elemental: lectu -

ra, escritura, y nociones de aritmética. 

VENTAJAS.- "Su más notable ventaja sobre el filadélico, 

era la posibilidad de hacer trabajar apropiadamente a los re -

clusos y condicionarlos a una vida más sana ", ( 162 ) • y 

por lo que hace a la construcci6n de los establecimientos, és 

ta resultaba econ6mica. 

VESVENTAJAS.- Los castigos corporales generaban abusos 

disciplinarios. El silencio absoluto contrario a la naturale -

za humana, produjo probablemente " que haya nacido en Auburn 

el lenguaje sobreentendido que utilizan los reclusos en todas 

las prisiones tradicionales del mundo: golpes en las paredes 

o cañerías, señas, juegos de espejos, etc". ( 163 

Este sistema, pronto fue adoptado en la mayoría de las 

( 162 )BERNARDINI, P.J. flumberto y PESSAGNO, Rodolfo. Tema6 de 
Penolog~a y C~enc~a Pen~.tenc~a~~a. Casa Editorial de Emilio Pe 
rrot. la. edici6n, Buenos Aires, Argentina, 1952, pág. 74. -
( 163 ) NEUMAN, Elías. Citado por LANDROVE DIAZ, Gerardo. Op. 
c-i..t; pág. so. 
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prisiones de los Estados Unidos, entre las que. destacan: Slng 

Sing, Baltimo~e. San Qulntln. 

Tanto el Sistema Celular como el de Auburn, no tenían c~ 

mo meta la rehabilitad6n. social del condenado; ellos eran esen· 

cialmente punitivos. 

III.5.4. SISTEMA PROGRESIVO. 

En Europa a fines del siglo pasado se implanta el Siste· 

ma Progresivo, mismo que se extiende a América a mediados del 

presente siglo. Este amalgama a los dos anteriores, pero intr~ 

duce importantes reformas que alivian notablemente la vida del 

sujeto en prisi6n. 

Estos sistemas denominados progresivos fueron obra de prá!:_ 

tices ( directores de establecimientos penitenciarios ) que ide~ 

ron diversos sistemas encaminados a encauzar favorablemente 

el innato deseo de libertad de los reclusos, estimulándo en ellos 

la emulaci6n que habría de conducirles a la liberacion. ( 164 ) 

Tres han sido los personajes que de manera decisiva die 

ron origen al sistema progresivo : el Coronel Montesinos con 

el presidio correccional de Valencia en 1836; el Capitán Inglés 

Maconochie en la Isla de Norfolk, en Australia 1840; y por ú!_ 

timo Walter Crofton en Irlanda en 1845, 

CARACTERlSTlCAS.· Este sistema consider6 la indetermin~ 

( 164 ) LANDROVE DIAZ, Gerardo. Op. c-i.t; pp. 50-51. 
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ci6n de la pena, dependiéndo ésta del trabajo y la buena con -

ducta del penado ·en p:is.i.6n,, Para ello se consideraron cuatro 

etapas o períodós: . 

1. - Peit~.Í{d~ ai~lamiento diurno y nocturno, o siste-

ma cel~l~;;@~;~fr~)~~p{ el penado es observado para poder 

llev~r ~;~é!~ticif~G\1á'sificaci6n. 
y aislamiento 

noctu.rM 'o S.U.tema de Aubu1tn. Aquí interviene el sistema de V!!, 

les o 'de' marcas propuesto por Maconochie, que consistía en me 
':··>': 

dir la duraci6n de la pena por la suma de trabajo y buena con-

ductá del sujeto, misma que se representaba por medio de esas 

marcas. o vales, denominándose por ello Ma11.k S.U.tem. 

3 0 - Etapa en que se prepara al recluso para su retorno a 

la sociedad libre, Esta innovaci6n es parte de Crofton, y tie

ne como base el trabajo al aire libre, especialmente el de las 

labores agricolas que se llevan a cabo extramuros. A este ter 

cer periodo tienen beneficio los internos que han reunido el n!!_ 

mero suficiente de vales o marcas. 

4. - Fase última en donde se le otorga al penitenciado la liber -

tad condicional, trunbilln conforme a las marcas o vales • ( 165 ) 

" El cumplimiento de cada uno de estos periodos incide de 

( 165 ) RESUMEN de los cuatro períodos que comprende el S.U..te 
ma P11.0911.e~Lvo, en base a las obras de los siguientes autores: 
LANDROVE DIAZ, Gerardo. Op. cL.t; LM Co11Hcue11cLa~ Ju1t.i'.die4ó 
del VeUto. pp. 50-52, MARCO DEL PONT, Luis. Op. cU; Ve11.eclio 
Pe11UencLa1tLo. pp. 146-148. RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op, c.it; 
I11t11.oduccL611 a la Penolo9la. pp. 162-169. 
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cisivamente en el régimen de vida del condenado. Incluso 

se mantiene en la actualidad que cada uno de ellos debe 

desarrollarse en un establecimiento distinto: el primer 

periodo en un establecimiento cerrado¡ los intermedios en 

uno semi-abierto; el período de pre-libertad en uno abie~ 

to "· 
( 166 ) 

VENTAJAS. - Las ventajas de este sistema son claras, r~ 

z6n por la cual se le a adoptado en varios países ( por desgr~ 

cía no todos ) entre ellos el nuestro. 

Este sistema admite una mayor individualtzac~6n peniten-

ciaria, pues se retiene al reo en cada etapa cuanto tiempo sea 

necesario para dar un adecuado tratamiento; y se considera el 

paso más importante de la t~cnica hacia la pena indetenninada, 

que es la aspiración de muchos penólogos para lograr una ver -

dadera socialización del criminal. 

Los sistemas progresivos han hecho que el recluso parti-

cipe en el tratamiento voluntariamente, pues de lo contrario 

éste se vuelve notablemente arduo y complicado, pues llevaría 
( 167 ) en sí un doble trabajo: obligar al sujeto y adenás tratarlo • 

DESVENTAJAS.- Para el maestro Rodriguez Manzanera, el~ 

tema P~og~e-O~vo más que presentar desventajas, ofrece algunos 

comentarios. 

Son necesarias instalaciones adecuadas, con gran capa-

( 166 ) LANDROVE DIAZ, Gerardo, Op. c~t; pág. 52. 
( 167 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. e.U; 111tJr.odu.c.c.ió11 a ta 
Penotog.la. pp. 167-168. 
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cidad para dar trabajo a todos los reclusos, El personal 

debe ser altamente calificado para llevar a cabo el tra-

tamiento, No puede llevarse a cabo en cárceles superpo -

bladas. Hay algunos sujetos que nunca estuvieron desadaE 

tados, los cuales sufren demasiado al pasar por los dif~ 

rentes períodos ( 168 ) 

rrr.s,s. SISTEMAS DE REFORMATORIOS, 

En 1869 se fundan en América del Norte, Instituciones Pe-

nitenciarias que se denominan Re6o4mato4io6. Empezando a fun • 

cionar el primero en 1876 en Elmira, en el Estado de Nueva York, 

Este reformatorio se crea con la finalidad de segregar a los 

delincuentes j6venes del contacto crimin6geno de los delincuen 

tes adultos corrompidos, para así, conseguir su reforma y reha 

bilitaci6n, 

CARACTERISTICAS.- La edad de los penados debía fluctuar 

entre los dieciséis y los treinta aflos de edad, debiéndo ser é~ 

tos.delincuentes primarios. La condena es indeterminada y hay 

mínimo y máximo legal. Se hace una clasificaci6n de los reclu 

sos, conforme a un período de observaci6n. Este sistema llam~ 

do de Reformatorios, también utiliza las marcas o vales de M~ 

conochie, que se otorga mediante la buena conducta, el traba

jo y el estudio, en cuanto a la libertad bajo palabra , ésta 

( 168 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op, cit; lnt4oducci6n a la 
Penolog~a. pág. 168-169. 
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opera de la mism forma. Los Refor.matorios. son instituciones de 

alta seguridad~ 

VENTAJAS.·- Hay .una ,5eparaci6n :entre. j~;en~s {adultos, El 

tratamiento. se• basa 'eri ácÜ~~_ia~·~~.:;Í~t~·i~ctJaies fisicas. y en 

la ensef\anza: de, aigari'ofido~': ;:_:: j.:; 
VESVENrÚAs;·~-~is~~Í~i;iiÍa miliiarizada, El personal es i!!. 

sufii:iente y ::de :audo~'i(pr'e¡iarad6n. 

rrr;s 

·El;Si4tema Bo44tat es una variante del Si4tema P4og4e4i

vo. Lo foiÍd~ Ev~lyn Ruggles Brise en 1901, en una antigua pri

si6n de'l:inuni.cipio. de ·B.orstal, cercano a la capital inglesa. 

CARACTERISTICAS, - Este sistema se destin6 a menores rei!!. 

cidenfes·, cuyas edades fluctuaban entre dieciséis y veintilln 

af\os .. -La condena indeterminada, oscila entre 9 y 3 af\os. El es 

tudio fisico y psiquico que se les realizaba a los menores, era 

con el objeto de saber a que tipo de instituci6n Borstal de

bian ser remitidos, ya que había una clasificaci6n de ellas : 

Borstal de mayor o menor seguridad; para enfermos mentales; P!!. 

ra sujetos peligrosos; rurales; urbanos, Los internos de estos 

establecimientos llevan uniformes. 

" La forma progresiva del sistema se percibe en los di~ 

tintos grados que se van obteniendo conforme a la oondue_ 

ta y buena aplicaci6n. El primero se denomina ordinario 

y dura tres meses aproximadamente y tiene las caracter!s-
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ticas del sistema filad~lico, es decir no se le permite 

tener conversaciones y el pupilo s6lo puede recibir una 

carta y una visita, o dos cartas pero ninguna visita. No 

hay juegos y se introduce el sistema auburniano, se~ 

baja en comGn de dia y reciben instrucci6n de noche. En 

ese periodo se practica la observaci6n. En los grados 

posteriores llamados intermedio, probatorio y especial 

se va liberalizando el sistema. El primero con permi -

sos para asociarse los dias s&bado en un cerrado sal6n 

de juegos, pasear luego al aire libre e instruirse en 

un aprendizaje profesional. Hay dos periodos de tres~ 

ses cada uno. En el grado probatorio se le permiteleer 

el diario; recibir cartas cada 15 dias, jugar en el e~ 

terior o en el interior. El Gltimo grado ( llamado es-

pecial es de beneficios considerables y casi de li -

bertad condicional, despu~s de expedirse un certifica

do por el consejo de la instituci6n. El trabajo es sin 

vigilancia directa, se puede fumar un cigarrillo dia -

riamente, recibir cartas o visitas una vez por semana 

y ser empleado en el mismo establecimiento " ( 169 l 

Parece ser que el Sistema Borstal no presenta desventa -

j as, y sí por el contario son amplios los elogios que se le !!. 

tribuyen, señalándose que " este sistema ha sido exitoso deb~ 

do a la capacidad y especializaci6n del personal, a la ense -

( 169 ) MARCO DEL PONT, Luis, Op. e.U.; VeJtecho Pen.Uenc-laJt.io • 
pp. 151-152. 
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ñanza de oficios en talleres y granjas, disciplina basada en 

educaci6n y confianza y rompimiento con los métodos tradicion! 

les de humillaci6n y sometimiento " ( 170 ) 

III.5.7. SISTEMA " ALL APERTO " 

"All Apcrto " significa al aire libre, Este sistema ap! 

rece en Europa al finalizar el siglo pasado, con él se rompe con 

los tradicionales moldes que operaban para las instituciones 

penitenciarias; por lo que se considera que es una nueva con -

cepci6n penitenciaria destinada a ser la Oltima parte del si~ 

tema progresivo, o alojándo directamente sentenciados que son 

primarios; ocacionales; de origen rural, con penas cortas. En 

estos nuevos establecimientos se hace efectiva la individuali-

zaci6n de la pena ( 171 ) 

III.5.8. COLONIAS PENITENCIARIAS. 

La historia de la evoluci6n de los sistemas penitencia -

rios sería incompleta si no se mencionaran las Coloniad Pen¿ -

.tencia11.iad. 

" Estas colonias, que en dominios ingleses se estableci~ 

ron con cierta frecuencia, han cambiado hey de carácter y ya no son 

( 170) MARCO DEL PONT, Luis. Op. c~.t; Ve4echo Penitencia4io • 
pág. 152. 
( 171 ) Cfr .MARCO DEL PONT, Luis. Op. cU; Pe1toio9.Ca y Súte -
mad Ca4cela4iod. pág. 72. 
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avanzadas de una naci6n sino que se crean con el objeto de fa-

cilitar la readaptaci6n del hombre delincuente, revistiendo cie!_ 

tos caracteres que las distinguen de las cárceles o penitenci! 

r!as comunes " 172 l sefialundo entre otros, que el de-

lincuente es alojado en un territorio alejado de las poblacio

nes; en donde residirá forzosamente, dedicándose esencialmente 

a las tareas agrícolas; existiéndo la posibilidad de que su f! 

milia viva en la Colon.lct Pe11.lte11c.lC11r . .lct, " lo que llega a ser la 

soluci6n de importantes problemas de orden econ6mico, fisiol6-

gico y moral ". 173 l Teniendo todo esto por objeto el pr!!_ 

pararlo de una manera más objetiva para su retorno a la liber-

tad. 

III.5.9. SISTEMA DE PRISION ABIERTA. 

El S.l~temct Ab.le~to para la ejecuci6n de las penas priva

tivas de la libertad, representa la aparici6n de'un nuevo tipo 

de instituci6n penitenciaria; en donde " estas instituciones COI'! 

tituyen una de las creaciones más atrevidas de la penolog!a m~ 

derna. Como precedente de estos establecimientos se señalan las 

colonias para vagabundos fundadas en Alemania del Norte hacia 

1880, y los estudios y tanteos hechos en varios cantones sui -

zos para su creaci6n, experiencias que terminaron con la crea 

( 172 )BERNARDINI, P.J. Humberto y PESSAGNO, Rodolfo. Op, c.lt; 
TemM de Pe11olog.lct !f C.lenc.la Pe11.lte.11c.la1t.lct. pág. 78. 
( 173) Ib.ldem. pág. 79. 
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ci6n de la Colonia Agrícola de Witzwill existente desde 1895. 

En suma su creaci6n constituye uno de los acontecimientos m§s 

salientes de la historia penitenciaria y representa una ruptu

ra con el pasado •. ( 174 ) 

Elías Neuman, principal exponente de este tema, ha defi-

nido a la " prisi6n abierta como un pequeño mundo activo, un CE!!! 

tro donde la bondad, la tolerancia, la comprensi6n, la serena 

severidad, el freno amistoso, la enseñanza ágil, el trabajo pr~ 

ficuo y el consejo inteligente son artífices capaces de susti-

tuir el añejo concepto del castigo por el de readaptaci6n so 

cial de los hombres que han delinquido " ( 175 ) 

CARACTERISTICAS.- La prisión abierta representa establ~ 

cimientos penitenciarios que anulan, muros, ventanas, puertas 

sólidas, cerrojos, torres de vigilancia y personal de custodia 

armado, y en donde " lo fundamental de este sistema es la reh~ 

bilitaci6n social, el autogobierno, el acercamiento al medio 

social, el bajo costo, ya que por lo general son autosuficie~ 

tes, y la confianza que la sociedad va recuperando en quienes 

cometiron el delito " ( 176 Aquí el interno labora pr~ 

ferentemente fuera de la Institución Penitenciaria ( granjas , 

fábricas, talleres). 

( 174 ) CUELLO CALON, Eugenio. Op, c-i.t; Lct Mode1t11ct Penolog.(ct • 
pág. 345. 
( 1?5 ) NE~MAN 1 Elfos. P1tü.<.611 Abü1ttct. U11ct Expe1t.le11c.ict Pe110-
l6g~cct. Ed1tor1al DePalma. Buenos Aires, Argentina, 1962, pS~ 
157. . 
( 176 ) MARCO DEL PONT, Luis. Op, c,U; Ve1tecft0 Pel!.ite11c.úvLCo. pág. 156. 
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Para Neuman, tres son los principios que deben tenerse en 

consideración para la selección de internos que abrán de ser s~ 

metidos a P4.i;~.i;6n Ab.i;e4ta. 

1.- Omisión de los criterios tradicionales de clasifica -

ción de delincuentes. 

2.- No todo delincuente es apto para ingresar al sistema. 

3.- Tener en cuenta las posibilidades presentes del sis-

tema penitenciario del país o región ( 177 ) 

VENTAJAS •. - Este sistema mejora la salud física, mental y 

moral de los sujetos. Las condiciones de vida se pueden compa -

rar a las de la sociedad libre. " Descongestionan las cárceles 

clásicas, por lo general hacinadas y superpobladas. Es una far-

ma de ir seleccionando a los más readaptables y evitar su con -

taminación con el resto de la población ". ( 178 l El pro -

blema sexual se resuleve. Son instituciones más económicas en 

cuanto a mantenimiento y construcción. 

INCONVENIENTES.- Hay mucho mayores posibilidades de eya -

sión. El recluso encuentra en el exterior gran facilidad para 

adquirir todo aquello que le es nocivo, como son las bebidas al

cohólicas, objetos y lecturas prohibidas, etc. 

ur.5.10. RASCACIELOS PENITENCIARIOS 

" El rascacielos penitenciario norteamericano nació en 

( 177 ) NEUMAN, Elias. Op, cU; pág. 158. 
( 178 ) MARCO DEL PONT, Luis, Op, cU; Ve4echo PenUenc.i;M.i:o , 
pág. 165. 
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los primeros años del presente siglo : en un reducido e~ 

pacio se construyeron edificios de mGltiples pisos, en~ 

da uno de los cuales se iban distribuyendo los servicios 

de la prisión y los dormitorios de los ah1 recluidos. M~ 

ches países adoptaron este sistema que mucho favorecie -

ron la deshumanización del tratamiento y que no resolví~ 

ron los problemas de seguridad hacia los que, como obje-

tivo fundamental apuntaban. Estos edificios, con los si~ 

temas electrónicos han estado de moda en Estados Unidos, 

a pesar de que las Naciones Unidas advierten en ellos una 

carencia total de sistemas humanitarios de tratamiento • 

No son aptos para deportes, la contemplación de espacios 

verdes, la toma de sol y las actividades familiares y de 

esparcimiento, que tanto favorece la readaptación social 

por la que abogan los derechos humanos "· ( 179 ) 

Hoy el Séptimo Arte, con " La Fortaleza 11 , nos ilustra el 

Rascacielos Penitenciario de la Ciencia Ficción. Deseemos que nlJ!!. 

ca la realidad lo rebase 

En relación a este punto de Sistemas Penitenciarios, y p~ 

ra concluirlo, también pensamos " que no es admisible que el si!!_ 

tema penitenciario se regule por normas generales uniformes pue~ 

to que cada clase de condenado importa un problema propio y es 

objeto, por ello de una terapéutica particular. 

En tanto se llegue al deseado objetivo de la variedad de 

( 179 ) SANCHEZ GALINDO, Antonio. Op, c-l:t.; PenUencülLúmo. (La 
P1Lúú5n y w Manejo 1, pág. 118. 
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establecimientos para la diversidad de delincuentes no creemos 

que pueda declararse que una institución determinada aventaja 

abiertamente a todas las demás ni pueda reemplazarlas".( 18º) 

Finalmente , tengamos siempre presente que " la prisión , 

cuando es colectiva corrompe, si es celular enloquece y dete -

riera, con régimen de silencio disocia y embrutece, con traba-

jos forzados aniquila físicamente, y sin trabajo destroza mo -

ralmente. 

En casi todas sus formas es altamente neurotizante, di -

suelve el nacleo familiar y lo daña seriamente, convirtiéndose 

en una pena altamente trascendente, pues lleva un agudo sufri-

miento a aquellos que quieren al recluso " ( 181 ) 

( 180) BERNARDINI, P.J. Humberto y PESSAGNO, Rodolfo. op, clt; 
pág. 80-81. 
( 181 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op, cU.; La CJt.úü Pe11Ue11-
claJt.la y loó Sub&tltutlvo& de ta PJt.l&l6n. pp. 12-13. 
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CAPITULO IV 

ELEMENTOS SECUNDARIOS DE LA POLITICA PENITENCIARIA 

IV.1. SUMARIO. 

En este IV Capítulo y último, se hace mención de los ELE

MENTOS SECUNVARIOS de la POLITICA PENITENCIARIA: REGIMEN PENI -

TENCIARIO, TRATAMIENTO PENITENCIARIO, ASISTENCIA POSTPENITENCIA 

RIA y TRASLAVO VE SENTENC1AVOS. Elementos en donde se consoli

dan los PRIMARIOS; ya que ambos no se pueden concebir sin el r~ 

forzamiento y continuidad de los unos y de los otros, pues al 

entenderlos aislados se fragmenta el objetivo supremo de la PO

LITICA PENITENCIARIA de nuestro tiempo: el ~einteg~a~ a la 

~oc.ledad - a t~avü del e6ect.lvo t~atam.lento penitenc.la~io - y 

al ento~no UbM al que H a~entaM'., a un H~ humano bio-~ico 

y ~oc.lalmente útil. 

IV.2, RÉGIMEN PENITENCIARIO, 

IV, 2, 1. CONCEPTO. 

En cuanto al concepto de régimen penitenciario, teniendo 
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en cuenta su acepción en los reglamentos carcelarios, y la sig

nificación de la palabra régimen en la lengua espafiola ( modo de 

gobernarse), yo lo definiría como el conjunto de normas que r~ 

gulnn la vida de los reclusos en el establecimiento penitencia-

río. ( 182 ) Pues debemos considerar que " cada estable -

cimiento posee sus características propias de personal, arqui -

tectura, grupo interdisciplinario, grupo de internos, nivel de 

vida y su relación con la comunidad integrante, por lo que se 

puede afirmar que cada establecimiento es distinto, y posee su 

régimen penitenciario, que en conjunto conforman el sistema en 

general " ( 183 ) 

Carlos Garcia Basalo en su estudio En To1tno al Concepto de 

Régimen Penitencia1tio, considera que por régimen penitenciario 

debe entenderse: " el conjunto de condiciones e influencias qua 

se reunen en una institución para procurar la obtención de la f_!. 

nalidad particular que le asigna a la sanción penal, con rela -

ci6n a una serie de delincuentes criminol6gicamente integra -

da "• 184 ) 

Elias Neuman, nos dice que ese conjunto de condicione6, se 

integran por: 

1, - A1tqu.itectu1ta 1 d611ea. 

2,- Pelt6onal Adecuado. 

( 182 ) CUELLO CALON, Eugenio, Op, Ut; La Modeltna Penolog.ta. pág, 267. 
( 183 ) LIMA MALVIDO, Ma. de la Luz. Op, cit; Vicciona1tio Ju1tl
dico Mexicano, Tomo VIII, plg. 140. 
( 184 ) Citado por RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op, cU; La Clli6ió 
Pe11itencia1tia y loó Sub6titutivo6 de la P1ti6i6n. pág. 54, 
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3 ,·- ConHjo Ucn.lco 1nte1t.dúc.lpl..lnalt.lo. 

4,- N.luel de V.lda Humanamente Aceptable. 

Con esta base, pasemos a considerar a cada una de ellas. 

IV.2 .2. ARQUITECTURA PENITENCIARIA. 

En un principio y al reemplazar la pena privativa de la l.!_ 

bertad al sistema punitivo operante pena de muerte; corporal; 

infamante, etc), se emplearon corno edificios penitenciarios-si 

es que se les puede llamar así - a los calabozos; mazmorras; vi~ 

jos castillos; torres; conventos, Pero al paso del tiempo, esas 

construcciones resultaron totalmente inhumanas, ya que estaban 

desprovistas de luz; ventilación; higiene, y a todo esto había 

que sumarle el hacinamiento. Estas edificaciones obedecían más 

a cuestiones de seguridad, que de enmienda y tratamiento del 

penitenciado, 

Es hasta pasada la mitad del siglo XVI ( 1574 ) , cuando 

con la obra de Tomás Cerdán de Tallada, que se comienzan a hacer 

intentos de mejoras en las condiciones de habitación de los re

clusos. Para Cerdán de Tallada, los aposentos deben estar sepa

rados, es decir, para hombres y para mujeres, y otros para per

sonas ricas con cargos administrativos o con títulos de nobleza. 

Además de tener aire, luz suficiente y condiciones de máxima s~ 

guridad, ( 185 ) 

( 185 ) BEGUERISSE, Guillerrno.Gene1tal..ldadu y Lú1eam.lento¿ de Alt 
qu.ltectuJta Pe11.ltenc.la1t.la. Revista Mexicana de Prevención y Rea::
daptación Social. No. 20, México, 1976, pág. 96. 
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Posteriormente. ve_ndrían lloward y Bentham a contribuir al 

desarrollo de la Arquiteé:tura Penitenciaria, 
>· . 

Por lo qÚe · r~specta al concepto de Arquitectura Pe ni ten -

ciaria, · tenem()S:~ue 'es·:·aq~ella rama_ de la Arquitectura, aplica

da y dirigi.~~·-k'\~·~asqueda y construcción de las mejores con -

dicione~' ÚsÚ~~ del establecimiento en donde se desarrollará la 
. : ' . , 

pena privativa de la libertad, a fin de lograr los resultados que 

ésta se·ha.propuesto alcanzar, ( 186 ) 

.En relación a los distintos sistemas de Arquitectura Penl 

tenciaria, tradicionalmente han sido: 

1.- Fundado en el P1tlnclplo de la 1n4pecci6n Gene11.al, 

2.- El de lo4 Pabellone4 Late11.ale4. 

El primer sistema, o sea el de Inspección General es el 

que dá origen al patt6ptico, al cüculal!. y al 11.adial. El pan6p -

tico, en donde el interno puede ser observado constantemente por 

los vigilantes, El ci1tculo.11., similar al anterior, pero utiliza~ 

do puertas macizas que anulan la visión al exterior; lo que hace 

tener más intimidad al interno pero menos seguridad hacia afuera. 

El 11.adial, con mayor aceptación en Europa y América, en donde se 

renuncia a conocer el interior de las celdas, pero se trata de 

observar desde un punto central al interior de los pabellones , 

presenta forma de V, T, cl!.uz, abanico y e4t1tella. 

El segundo sistema, el de los pabellones laterales; aquí 

se disponen los pabellones a ambos lados del edificio. El aire 

( 186 ) OJEDA VELAZQUEZ, Jorge. Op, cit; pág. 16. 

116 



y la luz ent~an en:forma directa. Este sistema puede ser parti

do en espin, doble peine o:poste telef6nico. ( 187 ) 
. . . . ' . . 

Toda Arqúitece'ura: P~n.He~ciada o proyecto de la misma, d~ 
be estnr,c~nsJ~:e;~,r:it~~~~*i ,la ;base de que esa edificaci6n ven -

drá a: signifidi:·1~·,~~';ada; l~· vivienda - para algunos pasajera, 
-- - - '· -·-·---~~-· ·":;J-

para otros. permanent'e.~·del penitenciado, y en consecuencia de

berá contar con los minimos de " bienestar " a que tiene dere -

cho todo ser humano. Por ello es importante su ubicaci6n, capa-

ciclad, FUNCIONALIDAD. 

En su excelente Tratado de Oe1<eclto Pen.ltenc.úllUo, Marc6 del Pont, 

propone como secciones de una Penitenciaria nr:xlerna, las siguientes: 

1.- Aduana. 

2.- Edificio de Gobierno y Administraci6n. 

3,- Centro de Observaci6n y Clasificaci6n. 

4.- Lugares para visitas familiares y visitas intimas. 

5.- Edificio para Dormitorios. 

6. - Talleres. 

7. - Auditorio. 

8.- Zona para Ensefianza y Deportes, 

9.- Zona para áreas de cultivo. 

10.- Instalaciones de seguridad, 

,' 

188 

Asimismo, consideramos de suma importancia, y como una e~ 

tensi6n de la Arquitectura Penitenciaria: la construcción de Ce~ 

tros M6dicos Penitenciarios. 

187 MARCO DEL PONT, Luis, Op, cJ;t¡ Oe1<echo Pen.ltenc.úllUo. pá¡¡. 258 
188 lb~dem, pp. 276 y ss. 
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IV.2 ,3, PERSONAL ADECUADO. 

El personal penitenciario representa el pilar fundamental 

de toda institución penitenciaria, pues " desde el inicio de la 

etapa humanitaria, cuando se pugnó por el trato hurrano a los reos, 

se ha considerado siempre como piedra angular de la relación ~ 

nitenciaria la presencia de individuos concientes de la ncble te_ 

rea que deben cumplir. Como se tratará con hombres, en esta ma-

teria no es posible dejar todo al empirismo, ya que la experien

cia demuestra lo útil que es contar con la colaboración de todo 

el personal nombrado para los logros que doctrinalmente se pro-

pongan 11
, 

( 189 ) 

De nada serviria una excelente legislación penitenciaria, 

un idóneo sistema penitenciario, una arquitectura de vanguardia, 

si no se cuenta con un personal penitenciario capacitado; enten 

di@ndose por capacitación, " el proceso al que se somete a una 

persona para proporcionarle los conocimientos teóricos y prácti

ces adecuados para atender áreas de conocimiento " ( 190 

Así tenemos que dicho personal debe poseer nociones ele -

mentales del vasto campo penitenciario y del jurídico, para el 

adecuado desempeño de su labor; pues es bien sabido que en la "!!. 

tigÜedad la función del personal penitenciario se encomendaba a 

hombres rudos y crueles. Más tarde vendría la clase militar a d!:_ 

( 189 ) CUEVAS SOSA, Jaime y GARCIA DE CUEVAS, Irma. Op, cit; 
pp. 91-92. 
( 190 ) Ibidem, pág. 96. 
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sempefiarsc en las prisiones. Hoy en cambio estas ideas son obs~ 

letas y se procura ante todo que el personal penitenciario mani 

fieste una marcada vocación de servicio, aunada a una estabili

dad en su empleo con una justa remuneración económica, lo que d!:_ 

fini tivamente eclipsará toda forma de corrupción. 

De esta manera el personal penitenciario deberá estar in

tegrado por: 

1.- Vi4ecto4.- Es el Titular de la Institución. General -

mente es el Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario. 

2.- Subdi4ecto4 T~cnico.- Coordina a los especialistas de 

todas las ramas del conocimiento que componen el Consejo Técni

co. 

3.- Vi4ecto4 Admini6t4ativo.- Tiene a su cargo la admini~ 

tración de la Institución Penitenciaria, 

4.- Vi4ecto4 del Cent4o de Cla6i6icación y Ob6e4vación 

Coordina las áreas técnicas que realizan estudios de personali

dad, selección y tratamiento, siendo esta persona un Criminólo

go. 

s.- Je6e de Vigilancia.- Se desempefia en la custodia, vi

gilancia y cuidado del establecimiento, procurando evitar los i!!_ 

tentos de fugas; los disturbios, o la comisión de delitos den -

tro de la Institución Penitenciaria. 

6,- Sec4eta4io Gene4at.- Encargado de los aspectos jurídi 

cos de los internos y cuyas áreas principales de apoyo son: ofi 

cialía de partes, archivo general, oficina de sentencias, esta-
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dística, etc. 

7.- Je6e de Talle~e~.- Encargado de la producción y dis -

tribuci6n de los artículos elaborados por los internos, 

De todo ésto podemos sintetizar que " es imperativo sele~ 

cionar con máxima diligencia a los miembros del servicio peni -

tenciario. La selección del personal en términos generales, ti~ 

ne hoy técnicas bien exploradas. Es preciso incorporarlas a la 

rutina de la administración penitenciaria. Con ello se cancela

rán, por una parte, las prisiones perturbadoras y se evitará por 

la otra, el reclutamiento de sujetos indeseables, y al hablar de 

éstos nos referimos como es claro tanto a los peldaños inferio-

res, como a las supremas jerarquías carcelarias " ( 191 ) 

rv. 2 .4. CONSEJO TECNICO INTERDISCIPLINARIO. 

" Por demás está decirlo: no es la conducta humana ni m~ 

cho menos el hombre que la realiza, un dato tan simple de 

la realidad que puede ser explorado, entendido, compren-

dido y tratado desde la perspectiva de una sola disc1.pl! 

na, De otro modo: si la complejidad causal y la complej! 

dad terapéutica demandan trabajo interdisciplinario, ex! 

gen por lo mismo un concurso pluripersonal y pluriprofe

sional. Esto conduce al organismo interdisciplinario, fa~ 

tor de revolución, por ahora, en el interior de las pri-

( 191 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio. La P~üi<fn. Fondo de Cultura Eco 
nómica -UN A M . la. Edición. México, 1975, pág. 92. 
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siones, y acaso mañana en los estrados de la justicia cr! 

minal •. ( 19Z ) 

La interdisciplina requiere integración de las diversas 

disciplinas cientificas que concurren al logro de un mismo obj~ 

tivo, que en este caso es e.l 11.e.úite.911.a.11. a la .1oc1e.dad - a t1r.a.-

vlh de.l e.6e.c.t.<.vo t1r.a.tam.lento pe.11.ltenc.lo.Jt.lo - y al ento1r.na l.lbite. 

al que. he. aH.nto.11.<t, a un he.11. humano b.lo-ph.lco y Mc.lo.imwte. d.:t.ll. 

Así de acuerdo a la experiencia adquirida, a las indica -

ciones dadas por los estudiosos de esta materia, etcétera, el c!. 

tado Consejo deberá estar formado como mínimo por un dcpartame~ 

to de psicología, otro de pedagogía, uno de psiquiatría y un d~ 

partamento médico, y por el jefe de vigilancia. Como consecuen

cia de lo anterior, estimamos que la naturaleza jurídica de di-

cho Consejo Interdisciplinario será la de un organismo consulti 

vo, deliberativo y ejecutivo , ( 193 ) 

Los esposos Cuevas, haciendo el análisis de esta natural~ 

za jurídica, nos dicen: 

" Es consultivo en virtud de que todos los representan-

tes de las diversas áreas se tienen que reunir frecuen-

temente para que externen su punto de vista sobre sus ~ 

pectivas disciplinas en relaci6n al caso de que se tra

te, intercambien criterios sugieran procedimientos con

venientes para la buena marcha del centro y se avoquen 

( 192 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio. Manua.t de. P1tü.lone.h. Editorial 
Porrúa, S.A. Za. Edición, México, 1980, pág. 151. 
( 193 ) CUEVAS SOSA, Jaime y GARCIA DE CUEVAS, Irma. Op, e.l:t; 
p1lg. 138. 
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a resolver los problemas que se presenten "· ( 194 ) 

Se ha considerado deliberativo, " en virtud de que una vez 

que se obtenga la información deseada y conveniente, se resuel-

va lo conducente a fin de proporcionarle al director del esta -

blecimiento los elementos necesarios para la resolución de las 

materias que se hayan puesto a consideración " ( 195 ) 

Es de carlicter ejecutivo, " en virtud de que las resolu -

cienes que se adopten serán las que guíen al director del esta

blecimiento en su delicada misión, teniendo la obligación de l~ 

varlas a cabo y ejecutarlas cuando se llenen los requisitos que 

la ley establece "• ( 196 ) 

No podemos concluir el presente punto, sin considerar que 

ln vital función de todos aquéllos que estlin involucrados en el 

quehacer penitenciario, puede resumirse en las palabras de Ant~ 

nio Slinchez Galindo, penitenciarista por vocación. 

" Pensamos, por Qltimo, emocionadamente, en quienes en 

la actualidad se capacitan para ocupar los puestos de 

los nuevos reclusorios, en sus diversos niveles: el ej~ 

cutivo, con su don de mando; el técnico, con su capa -

cidad para la ciencia; el administrativo, con su cono-

cimiento organizativo y, también, el de línea de fuego, 

el de custodia, siempre tan vulnerable, con su modes -

( 194 ) CUEVAS SOSA, JAIME y GARCIA DE CUEVAS, Irma, Op, e.U 
pág. 138. 
( 195 ) rdem. 
( 196 ) Ib.ldem. pág. 139. 
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tia pero también con su gran responsabilidad. Ojal4 que 

todos ellos sepan resistir el embate de la corrupci6n del 

pasado y se integren a las modernas generaciones que d~ 

r4n lustre y ejemplo al mundo, por amor a su pa!s " ( 197 ) 

IV. 2.5. NIVEL DE VIDA HU~~NAMENTE ACEPTABLE. 

La Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas adoE. 

ta el 30 de agosto de 1955 La4 No4ma4 Mlnlma4 pa4a et T4atamien 

to de lo4 Reclu4o4, en donde se fija el nivel de vida humaname!!_ 

te aceptable para los sujetos privados de su libertad. Contem -

plando en su primera parte las Reglas de Aplicaci6n General,con 

los siguientes apartados: 

¡ , - P11.ú1clplo Fundamental. 

2. - Regút4o. 

3.- Locate4 de Vetenci6n. 

4.- Hlgúne Pe44onal, 

5.- Ropa¿ y CamM, 

6.- AUmentaci6n, 

7.- Eje4cü.io4 Fúúo4. 

8.- Se4vicio4 Mldlco4. 

9. - Vúc-lpUna4 y Sanclone4. 

10.- Medlo4 de Coe4cl6n. 

11. - In6Mmacl6n y De4eclto de Queja4 de lo4 Vetenldo4. 

( 197 ) SANCHEZ GALINDO, Antonio. Op, clt; Penltencla4-l4mo. La 
P4-l4Mn y 4U Manejo, pág. 229. 
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12,- Contacto con el Núcleo Exte4io4. 

13.- Biblioteca. 

14.- ReUg.i.6n. 

15. - Vepll'&.lto de lo& Objeto& pe4tenecie11te& a lo& Veten.úlo&. 

l 6. - Noti6.i.cac.l6n de de6t!11c.i.611, e116e4medo.de& y tu&lo.da&. 

17.- T4a&lado& de lo& Vetenido&. 

18,- Pe4&onal Penitencia4io. -. 
19.- Tn&pecci611. 

La segunda parte, preveé las Reglas Aplicables a Catego -

rias Especiales. 

Al Condenado& con lo& &igt!iente& Apo.Mo.do&: 

1,- P4.i.nc.i.p.i.o& Recto4e&. 

2 , - T 4atam.i.ento . 

3.- Cla&.i.6ico.ci6n e Tndiv.i.dt!o.lizo.ci6n. 

4. - P4.i.v.i.leg.i.o&. 

5,- T4abajo. 

6.- Tn&t4t!cci6n y Rec4eo. 

7.- Relo.cio11e& Socio.le& 

8.- Ayuda Po&tpenitencia4io., 

Bl Vetenido&, Alieno.do& y En6e4mo& Mento.le&. 

Cl PeMottct& AMe&tada& o en P4.l.&ill'n PMvent.C:va. 

111 Se11te11c.lo.do& po4 Vet!da& o a P4.i.&i6n C.i.v.ll. 

El 11etettido&, A44e&to.do& o E11cMcelo.do& &.i.n habe4 co.4go& 
( 198 ) 

( 198 ) SANCHEZ GALINDO, Antonio, Op, c.i.t¡ Penitencia4.l&mo. [ La 
P4ú.lll'11 y w Manejo l, pp 242-259. 
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IV.3. TRATAMIENTO PENITENCIARIO, 

IV.3.1. ORIGEN. 

La preocupaci6n constante de todos los estudiosos de las 

cuestiones penitenciarias se centra en que la pena privativa de 

la libertad " no debe ser un castigo, sino un medio para que el 

delincuente tenga la posibilidad de restructurar su personal! -

dad dañada •· o insuficiente para vivir en sociedad - , y no siSlo 

no vuelva a causar daño, sino que además haga bien y sea produc-

tivo n. 
( 199 ) Así, hemos visto que los precursores del P!:. 

nitenciarismo abanderaron esta causa; hoy también es estandarte 

de Organismos Nacionales e Internacionales; Oficiales y no Ofi

ciales, esperemos que mañana lo sea de la sociedad en su conjun-

to. 

La idea de tratamiento al delincuente, no es cosa de nue~ 

tro tiempo; su aplicaci6n, comienza con los menores y jóvenes 

que eran considerados los más desprotegidos, para luego propor

cionarlo a los delincuentes mayores de edad. Esta idea aparece 

en el Congreso Americano de Cinccinati en 1870 al señalarse que 

el tratamiento era una medida de protecci6n para la propia so-

ciedad , ( 200 ) 

( 199 ) SANCHEZ GALINDO, Antonio. Manual de Co1toc.lm.le11.to4 Bá4.l
C!04 palla et Peuonat de Cen.tJto4 Pen.l.tenc.laJt.lo4. Comisión Nacio
nal de Derechos Humanos. Colección:Manuales 90/1. 3a. Edici6n 
Actualizada por Juan Jesús Mora Mora, México, 1990, pág. 33. 
( 200 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio. Op, c.lt; A.ll6.te11c.i<t a Reo4 L.lbe1tado4, 
pág. 51. 
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Por eso se ha dicho que " en la genealogía de las ideas y 

de los sistemas penales y penitenciarios, el propósito de trat~ 

miento entendido como acción y resultado de un esfuerzo cient.1'.-

fico interdisciplinario, hace su aparición en la época m&s re -

ciente "• ( 201 ) 

IV.3.2, CONCEPTO. 

El tratamiento penitenciario es un proceso pedagógico YC!;!. 

rativo, susceptible de modificar, en un sentido socialmente ad~ 

cuado, el comportamiento del sujeto, para hacer favorable el pr~ 

nóstico de su reincorporación a la vida social, como un indivi-

duo capaz de adaptarse al mínimo ético-social que constituye el 

fundamento de la ley penal , ( 202 ) 

IV.3.3. DIAGNOSTICO, 

El tratamiento penitenciario comprende el estudio minuci~ 

so de la personalidad del delincuente, es decir, se entiende a 

éste como una unidad bio-psico-social; en donde abarca por su

puesto su ndcleo familiar; porque sin este estudio de personali 

dad es falaz pensar en su tratamiento, en su enmienda. En cons~ 

( 201 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio. Op, e.U; Manual de P1tü.lo11e~ 
pág. 147. 
( 202 ) CUEVAS SOSA, Jaime y GARCIA DE CUEVAS, Irma. Op, c.lt 
pág. 113. 
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cuencia, el punto de arranque del tratamiento es el diagnóstico 

al cual se define como " un proceso en sl'. complejo y a la vez di-

námico en la que entran todos los elementos para la comprensión 

del hombre, de su familia y de su medio social ". ( 203 ) 

• El diagnóstico de la personalidad del delincuente no 

termina ni se agota con el estudio inicial, sino que ~ 

tá en constante evolución y dinámica dentro de la Ins

titución penitenciaria. 

Si bien es cierto que cada individuo tiene una estru~ 

tura básica de la personalidad que no cambiará y los 

estudios de diagnóstico se referirán a esa estructura 

básica, tambi~n es cierto que los modos y mecanismos 

que ese individuo utiliza para su relación interpers~ 

nal, cambian y a veces radicalmente, debido a que se 

hace consciente su problemática existencial de agre -

si6n hacia los demás y hacia sl'. mismo ", 204 

El diagn6stico nos va a indicar cuales son las necesida -

des, los requerimientos del sujeto y cual será la ayuda que se 

le proporcione. 

El diagnóstico comprende tres fases, nos dice Hilda Mar -

chiori: un diagnóstico inicial, un diagnóstico previo a la sali 

da de la institución penitenciaria y un diagnóstico post-insti-

( 203 )MARCHIORI, Hilda. El E6tudio del Velincuente. T4atamien-
to Penitencfa4io. Editorial Por rúa, S.A. . Edición, México, 198 
pág. 11. 
( 204 ) Idem. 
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tucional ( 205 ) Estos tres niveles de diagn6stico tie-

nen por objetivo esencial, el ayudarle al interno a edificar la 

personalidad que necesitará para evitar caer nuevamente en con

ductas delictivas. 

El diagn6stico, amarra una serie de estudios, que van en

caminados a proporcionarle al individuo privado de su libertad, 

un tratamiento acorde a su personalidad. 

Desde una Criminología Clinica, el diagnóstico comprende: 

AJ E&tudio Mldico.· Que encierra todos los aspectos sonJ! 

ticos y fisiol6gicos del individuo. 

SI E&tudio Odontol6gico.- Referente a la regi6n bucal, en 

donde se recomienda sacar el patr6n odontol6gico del paciente. 

C) E&tudlo P&icol6gico.- Contempla las dificultades en el 

desarrollo de la personalidad del interno. 

VI E&tudlo P&lqul4t4ico.- Que informa de la ausencia o pr~ 

sencia de patologías mentales. 

El E&tudlo Peda.g6gico.- Relacionado con el aspecto educa

tivo y cultural del interno. 

FJ E&tudio La.bo~a.l.- Revela los antecedentes laborales del 

interno, y sus aptitudes o destrezas para el desempeño de tareas. 

G) E&tudio Fa.milia.4,- Describe la relaci6n del interno con 

SU nQcleO familiar, para poder establecer la organización, y CO!!_ 

trol de la visita familiar e íntima. La realización de este es-

tudio esta a cargo del área de Trabajo Social. 

( 205 ) MARCHIORI, Hilda. Op, cit¡ El E&tudlo del VeUncuente, 
pag. 12. 
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HI E6tudio Ju4!dico.- Conoce de los datos que contienen y 

aportan conocimientos de la situaci6n juridica del sujeto. Este 

estudio comprende asimismo, la elaboraci6n de las fichas de ide!!_ 

tificación y del expediente criminol6gico de cada interno. 

II E6tudio Sob4e Segu4idad Económica y Comunita4la ( V~ 

pa4tamento de Vigilancia y Cu6todia J.- Sector encargado de in

formar al interno sobre el régimen penitenciario de la institu

ci6n, 

JI E6tudio Sob4e Actiuidade4 A4.t.l4tico-Cu!tu4ale4.- Ser~ 

laciona con las actividades que el interno llevaba a cabo, en el 

campo de la mUsica; danza; teatro; literatura; poesia; pintura; 

etcétera. 

KI E4tudio de Actiuidade4 Vepo4tiua4.- Conoce de las afi

ciones deportivas del interno y sus prácticas, para su integra

ci6n a grupos deportivos. 

LI E4tudio ReUgio4o.- Comprende la creencia religiosa del 

individuo, y la posibilidad de su participaci6n en ceremonias 

del culto practicado por él. 

Además el diagn6stico implica entre otros aspectos: el e~ 

tudio de la familia; del delito; el victimol6gico , ( 206 

• A través del diagnóstico se evalúa el tratamiento cr~ 

minol6gico realizado por todos los sectores en la inst~ 

tuci6n penitenciaria n 
( 207 ) 

( 206 ) MARCHIORI, Hilda. Op, clt; Et E4tudio del VeUncuente, 
pp. 12 y SS. 
( 207 ) lbldem, pág. 16. 
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IV,3.4. CLASIFICACION Y OBSERVACION PENITENCIARIA. 

La palabra clasificación, nos dá la idea de ordenar , de 

arreglar de acuerdo o en base a determinadas características. 

En cuanto al campo penitenciario se refiere, la clasific! 

ción " fundamentalmente a girado en torno al sexo, edad, enfer

medades y caracter!sticas de los reclusos para su 4eadaptaci6n 

docial. Otra clasificación que es muy coman observar en las pr~ 

siones es la de primarios y la de reincidentes o conforme a al-

guna tipolog!a de delitos, en lo que se refiere a farmacodepen-

dientes, ladrones, homicidas, etc. Por otra parte también se ~ 

la a los delincuentes pol!ticos y a los que sufren desviaciones 

sexuales " ( 208 ) 

Pero ya se ha dicho que para clasificar es necesaria la co!!_ 

junción de dos elementos: " instalaciones adecuadas y personal 

idóneo; las primeras para que f!sicamente funcione la separa

ción, el segundo para que haya una clasificación técnica, pues 

los criterios emp!ricos llevan al fracaso •. ( 209 ) 

Por lo que respecta a la Observación, ésta debe estar amal 

gamada al tratamiento; " ya que constituyen momentos del mismo 

proceso, pues ambos son instrumentos de la readaptación social 

y Gtiles a las funciones esenciales de la disciplina carcelaria, 

( 208 )MARCO DEL PONT, Luis. Op, cit; Ve4echo Pen.ltencia4io, 
pág. 375. 
( 209 ) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis, Op. e.U; Penolog.fa, Reacci611 
Social y Reacci6n Penal, pág. 103, 
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entendida como el ambiente 6ptimo de la vida de los internos de~ 

tro del &mbito institucional n ( 21 o ) 

IV. 3. 5. INDIVIDUALIZACION DEL TRATAMIENTO. 

La individualización del tratamiento compone la etapa, la 

fase más impottante de la readaptación, de la reeducación, de la 

rehabilitación; en síntesis de la reincorporación del interno 

a la sociedad libre. Pues la individualización del tratamiento 

significa " que los técnicos penitenciarios deben tender a una 

reeducación en que se tome en cuenta la personalidad de cada i~ 

dividuo y en particular sus carencias físico-psíquicas que de-

terminaron su comportamiento criminoso; y esto supone obviamen-

te un profundo conocimiento de la personalidad del suje -

to 11 ( 211 ) 

El proceso de individualización se desenvuelve en dos "m~ 

mentes que pueden ser hipotéticamente captados y aislados, por 

m&s que su cadena natural de continuidad los funda y, en cierto 

modo, confunda dentro de la marcha del tratamiento penitencia -

rio, a saber: el conocimiento del individuo y la acci6n sobre 

el individuo conocido. Este conocimiento, por supuesto, ha de 

llevar una orientación criminológica " C. 212 ) 

( 210 ) CUEVAS SOSA, Jaime y GARCIA DE CUEVAS, Irma. Op, cit ; 
pág. 123. 
( 211 ) OJEDA VELAZQUEZ, Jorge. Op, ca; pág. 175. 
( 212 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio. " Problemas Fundamentales del 
Tratamiento Penitenciario ". Revútct MeXicctna de Ciencia~ Pen~ 
lu. Año 1. No, 1. México, Enero-Junio, 1978, pág. 55. 
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IV.3.6. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. 

Hilda Marchiori en el Capítulo correspondiente de su obra 

El f¿tudlo del Vellncuente que lleva como subtítulo T~atamlento 

Pe.naenclauo, hace una completa referencia de los objetivos del 

tratamiento clinico-criminol6gico; mismos que debido al interés 

que ofrecen para el presente tema, se transcriben. 

" - El tratamiento clínico-criminol6gico tiende a que el 

paciente-interno se conozca y comprenda su conducta de

lictiva como conductas autodestructivas de marginaci6n y 

desintegraci6n de la personalidad. 

- El tratamiento es respecto al paciente-interno, a su 

lento y difícil proceso de rehabilitaci6n. 

- El tratamiento tiene por objeto que el delincuente ' m~ 

difique 1 sus conductas agresivas y antisociales, haga 

consciente sus procesos patol6gicos de destrucci6n ha

cia los demás y hacia sí mismo que él ha utilizado en 

la conducta delictiva. 

- Que adquiera consciencia del daño causado a los danis , 

a sí mismo, a la familia y a su medio social. Esta com

prensi6n implicara la atenuaci6n de la agresividad, 

- La sensibilizaci6n en cuanto a su afectividad. El he 

cho de que una persona agreda o se autoagreda es indi

cio y síntoma de que existen aspectos muy patol6gicos en 

su personalidad, en especial en relaci6n a las demisP6:!:_ 
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sonas, a su cornunicaci6n. 

- Favorecer las relaciones interpersonales sanas y esta

bles es otro de los objetivos fundamentales en el trata

miento penitenciario. El hombre que cornete un delito ha 

tenido por lo general una honda conflictiva a nivel de 

las relaciones interpersonales, una conflictiva en su n~ 

cleo familiar, con la figura de autoridad. Existe una 

desconfianza en las relaciones interpersonales corno co!!. 

secuencia de la conflictiva básica del delincuente. 

- Es necesario que a través del tratamiento el paciente 

interno pueda canalizar sus impulsos agresivos y tam -

bién pueda verbalizarlos. La psicoterapia, la laborter~ 

pia, el estudio, la religi6n, el creer en algo son me

dios que permiten no s6lo la descarga de los impulsos y 

tendencias agresivas sino que permiten la verbalizaci6n 

y atenuaci6n de los problemas. Esta canalizaci6n la rea 

liza el paciente-interno también a trave~ de los progr~ 

mas de actividad, del trabajo dirigido en funci6n del 

tratamiento. Las actividades pedag6gicas, deportivas, las 

actividades culturales, teatro, baile folkl6rico, rnGsi

ca, que permitirán la expresi6n y proyecci6n del indiv! 

duo. 

- El objetivo del tratamiento penitenciario no es adap

taci6n a la cárcel, a la familia o al medio social, si

no es transforrnaci6n en el proceso de cornunicaci6n en-
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tre el interno-delincuente y su medio. El terapeuta ayuda 

en esa transformaci6n de la comunicaci6n para que el ind! 

viduo no se comunique a través de la violencia. 

- No se concibe el tratamiento penitenciario sin un enfo

que existencial del modo de vida, del respeto a s1 mismo 

que debe tener el individuo y del respeto hacia los de!lás. 

- Implica, el tratamiento, un replantamiento de los valo-

res humanos. 

- El tratamiento es individualizaci6n, es el conocimiento 

de la situaci6n existencial de un hombre con una conflic-

tiva social. 

- En el tratamiento se debe tener conciencia de las dif i-

cultades que representa el comprender la situaci6n exis -

tencial del ' otro ' de sus conductas violentas y destru~ 

tivas. Asimismo las dificultades que plantea en la mayo -

r1a de los casos el ndcleo familiar del delincuente, re -

chazante y sin brindar ayuda al interno. Si el ndcleo fa

miliar primario ( madre, padre ) lo ha abandonado el tra

tamiento debe plantear los sustitutos para la asistencia 

del individuo. El tratamiento nunca es considerar al in -

dividuo solo, aislado sino en comunicaci6n permanente con 

su medio social " ( 213 1 

( 213 ) MARCHIORI, Hilda. Op, eit; El E4tudio del Velineuente, 
pp. 116-117. 
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IV,3, 7. NIVELES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO. 

El tratamiento penitenciario, se ramifica en tres niveles 

a saber: lnd.lvldual, g~upal e in6titucional. 

Estos tres niveles de tratamiento están intimamente co~ 

lacionados, ya que implican el conocimiento de la situaci6n Pª! 

ticular en la que se encuentra el individuo, su delito, su his

toria; en una segunda consideraci6n se refiere a las activida -

des que realiza ese individuo con otras personas dentro de la 

instituci6n penitenciaria, sus actividades de grupo terapéutico, 

actividades laborales, educativas, sus relaciones con el grupo 

familiar y por último los objetivos institucionales de tratamie~ 

to que influirán en el individuo y éste a su vez en las caract~ 

rísticas de la instituci6n • ( 214 ) 

Veamos entonces cuales son las características de cada uno 

de estos tratamientos. 

l.- T~<ttamlento Indlvlduat.- En este nivel se consideran 

los siguientes aspectos: edad, delito cometido, nivel educacio

nal, profesi6n u ocupaci6n, antecedentes penales, núcleo fami -

liar, personalidad del interno. 

" Aqu1 vamos a plantear la consideraci6n del tratamiento 

teniendo como base el delito y las características de per -

sonalidad " ( z 1 5 ) 

( 214 ) MARCHIORI, Hilda. Op, clt; Et E6tud.lo del VeUncurnte, 
pág. 118. 
( 215 ) Tdem. 
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2. - Tlr.atam.lent.o G1tupat. - El segundo nivel se refiero como 

ya so ha dicho:a las diversas actividades que desarrolla el in

terno en la :institución.penitenciaria. 

En· el' tra.taniientci de grupo se han incl.uído: 

a) Psicoterapia de grupo, 

b) Tratamiento al grupo familiar. 

c) Trafamiento en el grupo escolar-pedagógico. 

d) Tratamiento en el grupo laboral. 

e) Actividades culturales-artísticas. 

f) Actividades deportivas • ( 216 ) 

3.- TJtatam.lento In~t.ltuc.lonat.- El Gltimo nivel de trata-

miento, representa la integración de todos y cada uno de los de 

partamentos técnicos; ya que este tratamiento integra y está in 

tercorrelacionado con todas las áreas y niveles de la institu -

ción penitenciaria, representa los objetivos de rehabilitación 

y educación del individuo que presenta un problema penitencia -

rio; "pues debemos de tomar en consideración el contexto so-

cial de la comunidad institucional, lugar donde se desarrolla -

rá el tratamiento apropiado a las características psicofisiol~ 

gicas del interno, pero fundamentalmente al grupo soc~al a do~ 

de el interno irá a vivir cuando cumpla con la sanción que le 

ha sido impuesta "· ( 217 ) 

El tratamiento institucional se compone de 

( 216 ) MARCHIORI, Hilda. Op, c.lt; Et E~tud.lo del Vet.lncuente, 
pág. 157. 
( 217 ) CUEVAS SOSA, Jaime y GARCIA DE CUEVAS, Irma. Op, c:U; 
pág. 124. 
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- La integraci6n delConsejo'Interdisciplinario. 

- La deliinitaCi6n, de, lire,as·.~.'en )uncl6n 'del diagn6stico y 

:::·:·~:::::::'.~,'.m1~i~rf ~!r~:::J::::::.: ,::,: ::::! 
blaci6n, et t;atamien'i~ {~~~i}~~'{á~~i requiere de una clasific!!_ 

. ._--,. ·.,¡-- ·' 

Ci6n clinica-crimino16gica;' ~~glin'ios· criterios que Considere CO!!_ 

,veniente el Consejo InterdiscipÜna~io. 

- Tiene a su cargo y responsabilidad, el diagnóstico, tre, 

tnmiento y prevenci6n ( 218 ) 

Estos tres niveles de tratamiento penitenciario: útdivi -

dual, 91<upo.l e. Út6tituc.iotto.l, a su vez deben " contribuir al r!:_ 

forzamiento de los valores socioculturales que le son propicios 

al interno, ya se trate de una persona perteneciente a una mi -

nor!a etno-cultutal o de un emigrado. De lo contrario, se puede 

estar frente a un proceso de aculturación que contradice los °'! 

rechos Humanos "• ( 219 ) 

IY.4. ASISTENCIA POSTPENITENCIARIA, 

IV,4.1. ORIGEN. 

En la antigüedad la asistencia postpenitenciaria no exis-

( 218 ) MARCHIORI, Hilda.Op, út; El EMurliD de.l lleUncae.nte..pp 179-180. 
( 219 ) GONZALEZ VIDAURRI, Alicia y SANCHEZ SANDOVAL, J\llgusto. Ti!M 
lo.do No.c.iotto.l e. lttte.1<no.c..lo110.l de. Se.11te.ttc.io.do4, Cuadernos del !ns 
tituto Nacional de Ciencias Penales, No. 20, la. Edición, Mlxici, 
1985, pág. 111. 
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tía, pues la pena de prisi6n, no constituía la base del sistema 

penal. 

Sin embargo, se crean asociaciones de ayuda a presos, mí~ 

mas que se remontan a tiempos lejanos. En el año 235 en el Asia 

Menor, se celebraron dos concilios de gran importancia, creand~ 

se una instituci6n que visitaba a los presos y socorria, llevá~ 

do les vestidos y alimentos. Esta instituci6n estaba integrada por 

sacerdotes y seglares • ( 220 ) 

Posteriormente en Italia en el siglo XIII, se crean cofr! 

días religiosas persiguiéndo fines iguales; y tres siglos más 

tarde aparecen en otros muchos países. Sería injusto no mencio

nar la noble labor de los visitadores de prisiones en favor de 

los cautivos ( 221 ) 

En realidad no se puede considerar que estas institucio -

nes desempeñaran una verdadera asistencia postpenitenciaria, ya 

que por su base religiosa, s6lo se preocupaban de la enmienda~ 

ral y no social. Lo cierto es que en sus diversas formas de ma

nifestaci6n, encontramos la esencia que nutre a la institución. 

IV.4 .2. CONCEPTO. 

La asistencia potspenitencinria llamada por Sergio García 

( 220) CUELLO CALON, Eugenio. Op, c.lt ; La Mode11.na Penologla, 
pág. 568. 
( 221 ) ALVAREZ DEL CASTILLO, Dagoberto, " Patronato de Reos Li 
berados "· Revúta Cil..lm.lnal.la. No, 3, Tomo XIX, México, Marzo-; 
1953, pág. 157. 
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Ramírez asistencia posliberacional se define como " el conjunto 

de medidas, de vigilancia y de ayuda material o moral, que es

tán dirigidas fundamentalmente al individuo liberado de una in~ 

tituci6n penal, pero tambi~n, en su caso, a los dependientes del 

mismo, a fin de permitir y facilitar la efectiva reincorpora -

ci6n del sujeto a la sociedad libre •, ( 222 ) 

IV.4.3. INSTITUCION ENCARGADA DE LA ASISTENCIA 

POSTPENITENCIARIA. 

La asistencia postpenitenciaria, es una tarea que se ejer 

ce a través de Instituciones, Estas Instituciones desarrollan 

su actividad bajo diferente denominación, según sea la latitud; 

pudiendose mencionar las siguientes: A4i4tencia Po4t-1n4titucio 

nat, P4otecci6n Co44eccionat, Rehabititaci6n de Libe4ado4, Pa -

tMnato pMa Libe4tado4, PatMnato pa4a Reo4 Ltbe4ado4, en el ca 

so de México, Pat4011ato pMa ta ReincMpMaci6n Social. 

En cuanto a estos Patronatos o Instituciones, podemos de

cir, que " se trata de un ente y de personas que tienen como ta 

rea institucional, o bien profesional, la asistencia a todos a-

quellos que han reingresaoo a la sociedad en que han vivido " ( 223 ) 

' 
pero además " hay que hacer los Patronatos ro por caridad al reo, 

sino por caridad a la sociedad, ya que son sus instrumentos de 

( 222 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio. Op, cU; La P4i4Mn, pág. 102. 
( 223 ) CUEVAS SOSA, Jaime y GARCIA DE CUEVAS, Irma. Op, cit ; 
pág. 163, 
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defensa "· 

IV.4.4. 

( 224 ) 

NATURALEZA DE LAS INSTITUCIONES ~ DESEMPEflAN 

ASISTENCIA POSTPENITENCIARIA. 

El tema de la naturaleza de los Patronatos o Institucio -

nes que desempeñan asistencia postpenitenciaria, presenta polé

mica, es decir, se discute sobre si debe tratarse de organismos 

privados, oficiales o mixtos; por lo que respecta a• nosotros, 

pensamos que es una obligación del Estado inexcusable, sin per

juicio de la existencia de asociaciones particulares que puedan 

colaborar " ( 225 ) Por lo que es más conveniente la ~ 

posición de los Patronatos en su forma mixta " en atención a una 

serie de factores entre los que descuella el atinente a la org~ 

nización económica. La integración solo gubernamental se sitGa 

ante un doble riesgo: la pérdida de contacto con las fuentes de 

trabajo que la empresa privada controla mayoritariamente, y el 

rutinario burocratismo, siempre en trance de apoderarse, en ~ 

po y alma, de la acción gubernativa. A su vez, la composición 

exclusivamente privada apareja el peligro de que el servicio 92 

cial devenga ocupación caritativa, sujeta a las altas y bajas ""!!. 

reas de @sta "• ( 226 ) 

( 224 ) ALVAREZ DEL CASTILLO, Dagoberto. Op, c.it; pág. 157. 
( 225 ) MARCO DEL PONT, Luis, Op, e.U ; VeJLecho Pe».Uettc.io.JL.io, 
pág. 589. 
( 226 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio, Op, c.it; La. P1Lú.t61t. pág. 106. 
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IV.4.5. MISION DE LAS INSTITUCIONES QUE DESEMPERAN 

ASISTENCIA POSTPENITENCIARIA. 

La misi6n de las .Instituciones o Patronatos que desempe -

fian Asistencia Postpenitenciaria, actualmente ya no tiene un c~ 

rácter caritativo como antafio, hoy " esa elevada expresi6n sen

timental de caridad, ha iniciado una profunda transformaci6n ~ 

C 227 ) ya que se desarrollan como aquél instrumento de Defen

sa Social que tiende a consolidar la reforma realizada en los 

establecimientos penitenciarios, haciendo del delincuente un hll!!! 

bre útil, previniendo así la reincidencia. Pues es la reincide~ 

cia misma la que demuestra universalmente la crisis de los sis-

temas penitenciarios • ( 228 ) 

La Asistencia Postpenitenciaria se presenta como un trat~ 

miento que se imparte a quien ha dejado de hallarse privado de 

su libertad; considerándo que ya no puede ser ese tratamiento 

en rigor penitenciario; pero no por ello se encuentra desvincu

lado de éste, sin embargo ni aparece como algo extrafio o dista~ 

te del mismo; por el contrario es su natural prolongaci6n, su r!:_ 

mate o coronamiento . ( 229 ) 

" La misi6n esencial de los Patronatos es la de protejer 

y guiar al ex reo en sus primeros pasos de vida libre, readap -

( 227 ) CUELLO CALON, Eugenio, Op, c.it¡ La Mode4na Penolog~a, 
pág. 581. 
( 228 ) ALVAREZ DEL CASTILLO, Dagoberto. Op, c.it; pág. 158. 
( 229 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio. Op, c..lt; La P4ú.l6n, pág. 102. 
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tándolo a la vida social, ayudándolo a encontrar trabajo¡ sost~ 

ni~ndolo moral, y en ocaciones, transitoriamente, de modo mate

rial ". ( 230 ) Pues es sabido, que una vez que el indi-

viduo retorna a la sociedad libre, lo hace temeroso, desconfia-

do, avergonzado, con las consecuentes presiones morales pero S!!_ 

bre todo econ6micas, lo que le crean un ambiente fértil para la 

reincidencia. Por eso el fin principal de las Instituciones que 

llevan a cabo la Asistencia Postpenitenciaria " es la de auxi -

liar al delincuente a preservar en la obra de correcci6n que se 

realiz6 en el establecimiento penal donde estuvo recluJ'.do ". ( 231 ) 

En consecuencia, el Patronato, además de la importante la -

bor que realiza con los sujetos que han recobrado su libertad; 

tiene otra tarea tan valiosa como la anterior; nosotros nos re

ferimos a la asistencia que debe prestar a la familia de los i~ 

ternos, asistencia moral y material, que tiene como objetivo e

vitar se rompa el equilibrio familiar y llegue a un estado de ~ 

digencia tal, que sea motivo para la iniciaci6n en el campo de 

la delincuencia de algOn miembro de la familia; dramas que gen!:_ 

ralmente quedan en la obscuridad del anonimato. ( 232 ) 

Esta labor de Asistencia Postpenitenciaria, representa pa 

ra el sujeto que ha sido privado de su libertad, el primer pa

so firme hacia la sociedad libre, pues constituye el dique en 

el cual se contenga la reincidencia. 

( 230 1 ALVAREZ DEL CASTILLO, Dagoberto, Op, cit; pág. 159. 
( 231 ) lbidem, pág. 157. 
( 232 ) CUEVAS SOSA, Jaime y GARCIA DE CUEVAS, Irma. Op, cit; 
plig. 165. 
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IV.5. TRASLADO DE SENTENCIADOS, 

TJr.a4la.do de Se.ntenc..la.do4; Repa.t11..la.c..l6n de Rec.lu4o4; In.te:: 

c.a.mb.lo de P11.ú.lone11.04; Ca.11je de Se.11te11c..la.do4, son algunas de las 

denominaciones que diversos autores de la materia utilizan al r~ 

ferirse al procedimiento jurídico-penitenciario, mediante el cual 

el sentenciado en país extranjero, tiene la posibilidad de cum

plir la condena en su estado nacional. 

IV,S.1. ANTECEDENTES. 

La Ley Danesa No. 214 del 31 de Mayo de 1963 sobre " Coo

peraci6n con Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, con Respec

to a la Ejecuci6n de Penas ", la cual también se conoce como 

T11.a.ta.do de lo4 Pa.i4e4 E4c.a.11d.l11a.vo4, se entiende como el princi

pal antecedente del Traslado de Sentenciados. 

Por medio de esta Ley ó Tr.a.ta.do, los paises firmantes "se 

comprometieron a intercambiar a los sentenciados extranjeros , 

para hacerles cumplir la condena en el pa1s de origen ". ( 233 

En 1972 en Estrasburgo, se lleva a cabo la " Convención 

Europea sobre la Transferencia de Procedimientos en Materia Cr!_ 

minal ", en donde todos los país.es miembros del consejo de Eur~ 

pa suscriben un convenio que no sólo se orientó al traslado de 

sentenciados, sino que se incorporó en él, el " ' traslado de 

( 233 ) MARCO DEL PONT, Luis. Op, c..lt; Ve.11.ec.lw Pe11.lte11ci.tvUo. pág. 609. 
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la competencia ·' a fin de que los Estados firmantes pudieran 

iniciar y llevar a término un proceso penal que podría corres

pender a otro de esos mismos países ". ( 234 ) 

En Septiembre de 197S, en Ginebra, Suiza, se realiza el V 

Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente. En este Congreso se toca el tema 

- ya insoslayable y a nivel internacional - del Traslado de Sen

tenciados; en donde los representantes de los países asisten -

tes, se manifestaron abiertamente en favor del mismo. 

• Despertó considerable atención la propuesta de ini -

ciar la preparación de métodos para facilitar el inte~ 

cambio internacional de reclusos. Se sugirió que los 

acuerdos regionales, como los aprobados por el Cense-

jo de Europa, podrían ofrecer una orientación provech~ 

sa. Se sugirió asimismo la posibilidad de utilizar acuer 

dos bilaterales para poner a prueba la eficacia de esos 

procedimientos " ( 23S ) 

IV.S.2. JUSTIFICACION DEL TRASLADO DE SENTENCIADOS. 

" Recientes procesos de migración, cada vez mlís flícil 

e intensa, así como la transnacionalización o la inter -

( 234 ) GONZALEZ VIDAURRI, Alicia y SANCHE2 SANDOVAL, Augusto. 
Op, cL.t; pág. SS. 
( 23S ) l11601Lme del ComUé de P1tevenci611 del Ve.U.to y Lucha co11 

.t11.11 ltt VeU11cue11cú1. Sob1te 6u CuaJr..to Pe11..lodo de Se6Lo11e6, Cita 
do por GARCIA RAMIRE2, Sergio. LegL6lttcL611 Pe11L.te11cla11.La y Co7 
11.11.eccL011al Comentada. Cárdenas Editor y Distribuidor. la. Edi
ción, México, 1978, pág. 13. 
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nacionalización de ciertos delitos, entre los que descu~ 

lla el comercio de estupefacientes y psicotrópicos y f i-

gura, aunque en medida mucho menor, el robo de tesoros 

arqueológicos, ha determinado la presencia de reos ~ 

jeras en cárceles nacionales. Lo mismo ocurre tratándose 

de países extranjeros, ah! donde hay una gran migración 

para satisfacer necesidades de mano de obra; as! en los 

Estados Unidos de América, por lo que toca a trabajado -

res mexicanos, y en distintos países de Europa, en cuan-

to a trabajadores españoles o italianos o individuos de 

procedencia africana ". ( 236 

Todo Sistema Penitenciario, debe situarse en el supremo o!!_ 

jetivo de la Readaptación Social. Para alcanzarlo, el habi.ta.t 

peni.tene~all..lo debe desarrollarse en el habl.ta.t geog~d6ieo de 

origen, integrado en todo ser humano, por la familia y la na -

ción a la que pertenece. 

La familia, génesis del individuo, vínculo de parentesco, 

se prolonga y afianza en " las características peculiares, afe~ 

tivas y de solidaridad que se forman y se consolidan en el ho

gar, crean tal sentimiento de pertenencia, que hace que el in

dividuo encuentre en él, la a1tima esperanza de identidad, se

guridad y supervivencia, luego que el medio ambiente social se. 

le ha convertido en hosti~ •, ( 237 ) 

( 236 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio. Op, el.t; Legihlaei6n Peni.tenela 
~~a y CM~eeeúnal Comen.tada. pp 11-12. -
( 237 ) GONZALEZ VIDAURRI, Alicia y SANCHEZ SANDOVAL, Augusto , 
Op, út; TJUU.lado Naelonal e l11.tvu1aelo11a1. de Sen.teneladoh, pp. 20-21. 
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Recordemos que por Naci6n se entiende, al conjunto de in

dividuos que generalmente se asientan en un espacio geográfico 

propio y que se encuentran vinculados por una cultura; un len -

guaje; una religi6n; unas tradiciones; que les son comunes. 

Ayer, hoy y siempre, familia y Naci6n, son los dos grupos 

de identidad de todo ser humano. " A este respecto el grupo de 

pertenencia básico de todo individuo es la familia, a donde és

te retorna después de que todas las oportunidades sociales se le 

han cerrado. 

El sentimiento de individualidad e identidad nace en el s~ 

no del hogar y segtin su calidad y trascendencia, hace fuertes a 

los hombres para afrontar el mundo exterior e incluso para pro-

yectarse positivamente hacia él "• ( 238 ) 

El alejar al que se haya privado de su libertad de su es

pacio geográfico natural y de su célula primaria, desencadena 

crisis en su identidad. De ah!, que lo más aconsejable es tra! 

ladar al sujeto en estudio, al espacio penitenciario local o~ 

cional que le corresponda, lo que reforzará su sentimiento de 

individualidad e identidad. 

Ese espacio f!sico, racial y cultural que le es más con~ 

cido, evita en lo posible, graves reacciones de tipo neur6tico 

o psicopático y los sentimientos de culpa, soledad, desamparo y 

miedo a un futuro incierto ( 239 ) 

( 238) GONZALEZ VIDAURRI, Alicia y SANCHEZ SANDOVAL,Augusto.Op, 
c.l:t; T1ta6lado Nac.lonat e ln:teJtnac.lonat de Sett:tenc.lado6. pág. 19. 
( 239 ) lb.ldem, pág. 23. 
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Se enlazan varios aspectos que fundamentan el Traslado de 

Sentenciados - tanto a nivel nacional como internacional - • 

ASPECTOS SOCIOL.OGICOS : 

a) El problema de la convivencia 

b) El medio ambiente hostil 

e) La idiosincracia del individuo 

di La influencia exterior: positiva y negativa 

ASPECTOS ETNOLOGZCOS 

a) La cultura 

b) El clima 

e) Los hábitos adapta ti vos 

di El idioma 

el La religión 

ASPECTOS EDUCATIVOS : 

al El problema del aprendizaje 

b) El problema de la enseñanza 

ASPECTOS VE SALUV 

a) El problema de enfrentar determinadas enfermadades 

b) La adaptación a la comida 

el La influencia del clima en la salud 
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ASPECTOS FAMILIARES : 

<l) Importancia de la cercanía familiar 

b) Importancia de la visita íntima 

e) Necesidad de afecto 

di Angustia del padre acerca de la tutela del hijo 

e) Necesidad del hijo por la representac16n de la f ig~ 

ra paterna 

ASPECTOS LABORALES : 

a) El problema de un lugar adecuado para desempeñar un 

trabajo 

b ) El prcblema de encontrar un oficio adecuado " ( 240 ) 

Al desarraigar al penitenciado, s6lo puede conseguirse que 

se le estimulen la angustia y ansiedad que provoca la soledad. 

" La soledad, fondo de donde brota la angustia, empez6 el d!a 

en que nos desprendimos del ámbito materno y ca!mos en un rnun -

do extraño y hostil "• ( 241 ) 

Ese arraigo, que bien se sustenta en lo anteriormente se-

!\alado, y que necesariamente debe legarse - puesto que de lo éo!!_ 

trario, toda Política Penitenciaria que esencialmente conlleva 

( 240 ) BOLSTELMANN LAPINE, Karim. Tlr.<l6i.<ldo de P1Lü.io1te1L06. Re
vista " Criminología ", Gobierno del Estado de México, Direc -
ci6n de Gobernaci6n, Departamento de Readaptación Social, No 7, 
Año I, Editorial Tollocan, S.A., Toluca, México, 
( 241 ) PAZ, Octavio. M~x.lco rn .f.ct ObiL<l de Oc.tav.to Paz. El Pe re 
grino en su Patria. Tomo I. Fondo de Cultura Econ6mica, Za. EdI 
ci6n, México, 1989, pág. 71. 
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la Readaptación Social, se hundirá en sus buenas intenciones -

se expresa en dos sentidos : el nacional y el local. 

Cada Nación, se entiende por su cultura. La cultura de una 

Nación, la cultura nacional, encierra las raíces de un pueblo, 

el cual se vincula por un origen común de sangre y de suelo. Es 

te hecho, es el que marca la desigualdad en las naciones y es lo 

que constituye su fuerza aglutinante. 

El Traslado de Sentencidos, cuyo fin primordial es el que 

cl hab.i.tat pen.itenc.la1t.lo se desarrolle en el hab.ltat geoglr.<f ó.lco 

de oJt.lgen o natu.Jtal., " reduce los factores de marginación o di.!!_ 

criminación social, racial o cultural que puedan existir entre 

las autoridades y reclusos o entre estos mismos "• 242 

" Las posibilidades de Readaptación Social de un senten

ciado están en relación directamente proporcional a su 

personalidad y al ambiente socio-cultural en que se en-

cuentra descontando la pena " (. 243 1 

IV.5.3, TRATADOS SOBRE EJECUCION DE SENTENCIAS 

PENALES 

Pensamos que los Tratados sobre Ejecución de Sentencias Pe 

nales, tienen una mayor justificación, en los países vecinos y 

en aqu~llos en los que hay una incidencia de determinados nacio-

( 242 ) GONZALEZ VIDAURRI, Alicia Y SANCHEZ SANDOVAL, Augusto. Op, 
c.lt; Tltct~l.ado Nac.lonal. e Inte.Jtnac.lona.l de Sentenc.lado~, pág. 111. 
( 243 ) Ib.ldem, pág. 120. 
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nales que despliegan conductas delictivas en países extranjeros • 

México se ubica entre los paises vanguardistas, respecto 

de los Tratados Sobre Ejecuci6n de Sentencias Penales; habién -

do suscrito a la fecha tres en el siguiente orden cronol6gico 

Mlx.i.c.o-E6tado6 Un.ldo6 de. AmliL<'.c.a, 25 de. NovúmbJLe. de. 1976; /.llx<'.

c.o-Canad4, 22 de. Nov.le.mbJLe. de. 1977 y Mlx.i.c.o-Panam4, 11 de. Ago6-

to de. 1979. 

" En lineas generales los tres tratados coinciden en su 

operatividad y aplicabilidad. Todos establecen que pa-

ra que el traslado sea posible, se requiere la concu -

rrencia de tres voluntades : la voluntad del Estado ~ 

ladante, la voluntad de la persona sentenciada y la va-

luntad del Estado Receptor ". ( 244 ) 

Haremos menci6n en consecuencia de los puntos más sobres~ 

lientes y de coincidencia de los Tratados que México ha suscri7 

to en esta materia. Ello nos permitirá tener una visi6n gene -

ral sobre la forma en que éstos se convienen o celebran. 

Para fines de los Tratados Sobre Ejecución de Sentencias 

Penales, deben definirse los conceptos siguientes; 

AJ E6tado TiLa6ladante. .- " Significa la Parte de la cual 

el reo habrá de ser trasladado 

B 1 E6tado Re.c.e.ptOiL. - " Significa la Parte a la que el reo 

habrá de ser trasladado •, ( 245 l 

( 244 .J GONZALEZ VIDAURRI, Alicia y SANCHEZ SANDOVAL, Augusto . 
Op, c.~t; pág. 59. 
( 245 l Tratado México-E.U.A. artículo IX; Tratado México-Cana 
dá artículo IX y Tratado México-Panamá artículo II. -
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Cl Utt IJ11.c.lo1111.t.- " Significa, en el caso de Canadá, Wl Ci!!_ 

dadano canadiense ". ( 246 ) Solamente el Tratado México-Ca-

nadá introduce este concepto. 

V) Reo. - " Significa la persona que, en el territorio de 

una de las Partes ha sido declarado responsable de un delito y 

se encuentra, sujeta en virtud de una sentencia o de cualquier 

medida legal adoptada en ejecuci6n de dicha sentencia, ya sea a 

prisión, ya sea el régimen de condena condicional, de 

preparatoria o de cualquier otra forma de libertad " 

libertad 
( 24 7 ) 

E) Utt dom.lc.ll..lado. - " Significa una persona que ha radi -

cado en el territorio de una de las Partes por lo menos cinco 

años con el prop6sito de permanecer en él •. ( 248 ) 

Los puntos más importantes y de coincidencia de los tres 

Tratados son: 

1.- Las penas impuestas en los Estados Contratantes, po

drán ser extinguidas en el otro Estado Contratante. 

2.- El Delito por el cual el Reo fue declarado culpabley 

en consecuencia haya sido sentenciado, debe también ser punible 

en el Estado Receptor. 

3.- El Reo debe ser Nacional del Estado Receptor. 

4. - El Reo no debe estar domiciliado en el Estado Trasladan te. 

5,- Los Tratados México-Estados Unidos de América y Méxi-

co-Panamá, disponen que los delincuentes Politicos no sean suj~ 

tos del Tratado. El México-Canadá en cambio no preveé esa limi-

246 ) Tratado con E.U.A, art. IX; con Canadll art rx con Panamá art rr. 
247 ) Tratado con E.U.A, art. IX· con Canadá art rx con Panamá art rr. 
248 ) Tratado con E.U.A, art. rx; con Canadá art rx con Panamá art II. 
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tante. 

6.- El Tratado México-Estados Unidos de América, contem

pla la disposici6n de no otorgar el Traslado a los sujetos que 

hayan violado leyes migratorias. 

7.- La parte de la Sentencia del Reo que queda por cum -

plirse en el momento en que se haga la solicitud de Traslado, d~ 

be ser de por lo menos de seis meses. 

8.- Deben haberse agotado en el Estado Trasladante, to -

dos los procedimientos de apelaci6n, recurso o juicio en contra 

de la Sentencia o de la pena, y debe haber prescrito el término 

para la apelaci6n de la condena. 

9,- Los Tratados se aplicarán exclusivamente a sujetos a 

los que se haya impuesto una sentencia determinada. 

10,- Cada Estado designará a una Autoridad, para que se e~ 

cargue de ejercer las funciones previstas en los Tratados, 

11.- Los tres Tratados disponen : "ninguna sentencia de 

prisi6n será ejecutada por el Estado Receptor de manera de pro

longar la duraci6n de la pena más allá de la fecha en que qued~ 

ria extinguida de acuerdo con la sentencia del Estado Trasla -

dante • ( 249 ) 

12,- En los tres Tratados, se obliga al Estado Receptor a 

respetar la Jurisdicci6n exclusiva que tiene el Estado Trasla -

( 249 ) Tratado México-Estados Unidos de América, Artículo V ~ 
ciso 3; Tratdo México-Canadá, Artículo V inciso 4; Tratado Mé
xico-Panamá, Artículo VI, 3. 
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dante, respecto del procedimiento, no estando facultado el Est~ 

do Receptor a impugnar, modificar o dejar sin efecto las sente~ 

cias dictadas por los tribunales del Trasladante. 

13.- Los tres Tratados disponen en sus artículos respecti 

vos que : " un reo entregado para la ejecuci6n de una sentencia 

conforme al presente Tratado no podrá ser detenido, procesado 

ni sentenciado en el Estado Receptor por el mismo delito que m~ 

tiv6 la sentencia a ser ejecutada •, ( 250 ) En dichos ar-

tículos los Tratados México-Estados Unidos de América y México

Canadá, además sefialan : " para los fines de este Artículo, el 

Estado Receptor no ejercitará acci6n penal en contra del reo por 

cualquier delito respecto del cual el ejercicio de la acci6n ~ 

nal no sería posible conforme a las leyes de ese Estado, en el 

caso de que la .;;entencia hubiere sido impuesta por uno de sus 

tribunales federal, estatal o provincial •. ( 251 ) 

14,- Los tres Tratados se obligan en cierta forma a acep-

tar, según el caso, el traslado a su lugar de origen, de aqué -

llas personas que sufran enfermedad o anomalía mental, así como 

los sujetos a supervisión u otras medidas ( corno podrian ser los 

menores infractores ) a fin de ser atendidos en instituciones 

adecuadas, Lo anterior en base al consentimiento de quien lega! 

mente esté facultado para solicitarlo. 

15,- Otro principio importante es el de Vi6c~eclonalidad 

( 250 ) Tratado México-E.U.A. artículo VII; Tratado México-Cana 
dá, artículo VII; Tratado México-Panamá, artículo VI, 1. -
( 251 ) Tratado México- Estados Unidos de Norteamérica, artícu
lo VII; Tratado Ml!xico-Canadá, artículo VII. 
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L.imltada, " esto es, hay casos en que el traslado es imposible, 

como lo son aquéllos de delincuencia política, militar o migra

toria, y también detenta el Estado la posibilidad de no trasla-

dar o de no recibir, en las hip6tesis restantes, cuando la tr~ 

ferencia o la recepci6n pudieran resultar perjudiciales a la luz 

de principios superiores de defensa social. As! las cosas , no 

existe ni en la Constitución ni en el convenio el derecho abso-

luto del reo al traslado, que pueda éste oponer al Estado juri~ 

diccional o exigir frente al Estado ejecutor, siempre y en todo 

caso. Hay, por ahora, s6lo la posibilidad de celebrar convenios 

e, incluso dentro de éstos, existe discrecionalmente - que de -

hiera ser siempre inteligente, limpia, justiciera - en cuanto 

a la pertinencia del traslado ", ( 252 ) 

Como vemos el Traslado de Sentenciados no constituye ac -

tualmente un derecho en sí para el sentenciado. Los Tratados so 

bre Ejecución de Sentencias Penales no lo contemplan en ese se~ 

tido. 

Sin embargo, las Constituciones respectivas deben dispo -

nerlo como una real garantía para su efectiva Readaptación So 

cial, 

16.- Los Tratados México-Estado Unidos de América y Méxi

co-Canadá, tendr1in vigencia de tres afies. La no notificación n2_ 

venta días antes de la expiración de dicho término, de la inte~ 

ción de finiquitar el tratado por algunas de las partes, obliga 

( 252 ) GARCIA RAMIREZ, Sergio, Op, c.tt; Leg.t6lac.tcfo Pe11.tte11cA:a 
4.i.a y Co44ecc.i.011at Comentada. pp. 14-15, 
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a éstas por tres años más y así sucesivamente. 

El Tratado México-Panamá, en este sentido dispone : " El 

presente Tratado permanecerá en vigor durante cinco años conta

dos a partir del canje de los instrumentos de ratificación y se 

prorrogará automáticamente por periodos adicionales de cinco a

ños, a menos que una de las Partes notifique, por escrito, a la 

otra Parte su intención de darlo por terminado, por lo menos seis 

meses antes de su vencimiento original o antes de la expiración 

de cualquier periodo adicional de cinco años ". ( 253 ) 

Estos convenios de Traslados de Sentenciados, deben pro -

piciarse asimismo, en las Naciones dentro de su ámbito local 6 

estatal y federal, sobre todo en aquéllas que presentan mosai -

cos en sus tradiciones¡ lengua; religión; etc, yá que aunados a los 

Tratados de carácter internacional, " se contabiliza el hecho de 

que el interno se siente una persona importante desde el punto 

de vista de sus derechos. Percibe que tiene una Patria que se 

preocupa por él, por su propio bienestar y el de su fami -

lia "• 254 Lo que incide decisivamente en el ánimo del 

interno, y en consecuencia hace que ello se refleje en el efec

tivo tratamiento penitenciario. 

" Todos los conceptos expresados son coadyuvantes para 

justificar la necesidad de la existencia de acuerdes in 

terestatales a nivel nacional e internacional, que ti"!!. 

253 Tratado México-Panamá, artículo XII, 2, 
254 MARCO DEL PONT, Luis. O, d.t; Ve1teclw Pe1úte11cúvUo, pág. 616. 
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dan a facilitar un verdadero tratamiento penitenciario 

individualizado y el traslado de los sentenciados , si 

~stos así lo desean, al medio ambiente físico y socio-

cultural que le sea propio "· ( 255 ) 

Finalizo mi trabajo con una emotiva reflexi6n que encierra 

la anica verdad en donde los sujetos privados de su libertad pu~ 

den apoyar su destino : 

" Nb1gú.11 homb!Le puede v.lv.llL adecuadamente e11 l>otedad. 

La ooc.ledad t1<a.lc.lo11a. Eo neceoalt.lo .tenelL u11 hogalL 

b.le11 .l11.teg1Lada en oepa!Lado donde haya 11.el>peto, a6ecto, 

amoll. y 11.eopo11oab.lt.ldad. No tenemol> una 6am.lt.la con 

ta que v.lv.llL, hay que buoca1<ta o hay que 6011.ma!Lta , 

pOILque 4.l 110, et 6a11tMma de ta p1Lú.l611 "e vuetve a 

p11.eoe11.ta11. 61<ente a nooo.t1<00. QUE NUNCA VAYAMOS A PE~ 

SAR QUE LA PRISION ES NUESTRA CASA Y NUESTROS COMPA

~EROS VE RECLUSION, NUESTRA FAMILIA. i Hay que otu.l-

da11. ta p1L.lo.l6n ;. A veceo, .l11conoc.le11.temente, buoca

mol> et 11.eg/Lel>o pMque 110 tenemol> el ualo11. ou6.lc.lente 

pa!La co111i.t11.u.l11. 11ueo.t1La v.lda e11 l.lbell.tad. Hagamol> una 

6am.lt.la a ta que amemo1> l>u6.lc.le11temente pa!La 110 uot

vell. a ta p1Lú.l611 " ( 256 ) 

( 255) GONZALEZ VIDAURRI, Alicia y SANCHEZ SANDOVAL, Augusto. 
OP, e.U; T11.al>tado Nac.lo11al e I11te11.11ac.lo11at de Sente11eúldo4, pág. 31. 
( 256 ) SANCHEZ GALINDO, Antonio. Manual de Co11oc.lm.lentol> B<f1i.l 
col> pa11.a el Pe1<oonat de Cent/Loo Pen.ltenc.la11..lo1i, pág. 48. -
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA : La PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD que nace para 

sustituir a la PENA DE MUERTE; en su tiempo represent6 la fo!. 

ma humanitaria de castigo al delincuente, al cual sostiene en 

el mundo y paradójicamente lo aleja de él, Es así, como la pa -

labra Penitencia 1 4!4, 4lo ), se inserta en la PENOLOGIA con 

una orientaci6n espiritual y de enmienda, para transformarse en 

sanción penal. Hoy la 1nhtltucl6n Penltenclalúa, representa la 

principal forma de reacción penal que preveén las legislacio -

nes del concierto internacional. Pensar en su desaparici6n es 

falaz, puesto que no se cuenta con los sustitutivos penales su

ficientes y eficaces. Por lo tanto, es una realidad para quie -

nes justa o injustamente la padecen y también una realidad que 

impera y con la cual a corto y quizá mediano plazo debemos se

guir admitiéndola como forma de represión y protección social 

contra la criminalidad. Pese a ello, la Inhtitucl6n Penitencla

Júa, no debe verse como el lugar ideal para agrupar, para guar

dar a los delincuentes, puesto que el camino que la PENOLOGIA 

de nuestro tiempo marca, después de que en su evolución, expe -

rimentó las más crueles formas de reclusi6n; violándo en conse

cuencia los más elementales Derechos Humanos, no es otro, que el 

del efectivo Tltatamle11to Penltencl41Llo que conlleva la Readap -

tación Social del sujeto. 
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SEGUNDA : La POLITICA PENITENCIARIA, es la actividad hu -

mana, que supone la participaci6n comunitaria; actividad que se 

orienta a la búsqueda y logro de lo que es bueno y útil para la 

So c.údad Pe11.l.tenc..la1L.la. 

El Objetivo Supremo de la POLITICA PENITENCIARIA del pr~ 

sente no es otro que el REINTEGRAR A LA SOCIEVAV - A TRAVES VEL 

EFECTIVO TRATAMIENTO PENITENCIARIO - Y AL ENTORNO LIBRE AL QUE 

SE ASENTARA, A UN SER HUMANO BIO - PSICO Y SOCIALMENTE UTTL. 

Este Objetivo de la POLITICA PENITENCIARIA no es posible, si la 

disciplina no se nutre de los ELEMENTOS PRIMARIOS: LEGISLACION 

PENITENCIARIA, VERECHOS HUMANOS VE LOS PENITENCIAVOS , SISTEMA 

PENITENCIARIO, para afianzarse y continuarse en los ELEMENTOS 

SECUNVARIOS : REGIMEN PENITENCIARIO, TRATAMIENTO PENITENCIARIO, 

ASISTENCIA POSTPENITENCIARIA Y TRASLAVO VE SENTENCIAVOS. Ambos 

elementos constituyen nuestra propuesta. 

TERCERA : La LEGISLACION PENITENCIARIA no debe abrigar 

doctrinas vindicativas, retributivas o aflictivas; porque ello 

hará que la ln~t.ltu.c..lón Pe11.ltenc..la1L.la se transforme; para dejar 

de ser un lugar de castigo y convertirse en una Instituci6n de 

Tratamiento. 

CUARTA : Los VERECHOS HUMANOS VE LOS PENITENCIAVOS, deben 

amalgamarse en la Ejecuci6n de la PENA PRIVATIVA DE LA LIBER -

TAD, Ello no supone que el Sentenciado no deba cumplirla con la 
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seriedad y disciplina sin las cuales todo T1tatam.i.e.11to Pe.n.i.te.n -

ct.aJtt.o raya en el ridiculo y compromete la seguridad de las ln.2_ 

tituciones y de la sociedad en su conjunto. 

QUINTA : Los SISTEMAS PENITENCIARIOS deben diversificar -

se, pues cada individuo que sufre la privaci6n de su libertad , 

representa una entidad singular. 

Las P1túl.one.h de. Md'.x.i.ma Se.gutidad, tan de moda y cuyo fin 

es Re.te.ne.1t a los sujetos que presentan alta peligrosidad, han 

hecho renacer al St.hte.ma Ce.lula1t y constituyen una expresión de 

inhumana y extrema venganza. Aterran porque transportan al suj~ 

to que la sufre hacia su lenta muerte. Estas prisiones, son una 

!te.ali.dad pe.nt.te.nc.ia1tl.a del ocaso del siglo XXI con un mundo ca

da vez más convulsionado y violento que ha encontrado en esas 

Fo1ttale.zah el Gnico medio actual de represi6n principalmente en 

contra del C1tt.me.n 01tgan.i.zado. 

SEXTA : El REGIMEN PENITENCIARIO supone que la Inhtt.tu -

c..i.6n Pe.n.i.te.nc.i.tUL.i.a debe contar con una Arquitectura id6nea que 

la eleje de la sobrepoblaci6n. El Pe.Jthonal Pen.i.te.1tc.i.11JL.i.o, tanto 

Directivo como Cientifico y de Custodia, ha de contar con la de

bida capacitación, pero sobre todo su manifiesta vocaci6n se -

rá el pilar fundamental para que ella cumpla el Objetivo Supr~ 

mo de la POLITICA PENITENCIARIA. 
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S~PTIMA : El efectivo Tkatamlento Penltencla~o que dese~ 

cadena la Readaptaclrfo Soc.ial del Sentenclado, debe suponer : 

a) Que al lntekno no se le considere aislado, si 

no en comunicación permanente con su medio social. 

b) Que haya una verdadera 1ndlvlduallzacl6n Pe-

nltenclMla. 

c) Que la Célula Primaria del lntekno, le brin

de apoyo; y si esto no es posible, que se busquen los sustituti 

vos adecuados para tal fin. 

OCTAVA : La labor que desempefia la AS1STENC1A POSTPEN1 -

TENC1AR1A, representa para el sujeto privado de su libertad, el 

primer paso firme hacia la sociedad libre, pues constituye el di 

que en el cual se contenga la reincidencia. 

NOVENA : La celebración de Tratados sobre Tka6lado6 de 

Sentenclado6, a nivel Internacional, asi como Nacional o Local, 

hacen que el 6entenclado descuente su pena en el ambiente socio 

-cultural que le pertenece y lo acerca a su núcleo familiar, lo 

que facilita su Readaptacl6n Soclal. 

DéCIMA : Toda POL1TICA PEN1TENC1ARIA se eclipsa si hay ª!:!. 

sencia o improvisación de organización científica y penitencia

ria. Esto sin duda, es la gran enfermedad crónica de la 1n6tltu 

cl6n Penltenclakla y lo que hace que no cumpla con su finalidad. 
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