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TEIV\ EL ESTUDIO DOOttATICD DEL PENITENCIARIS..0 

EN IEKICO. 

EL OBJETIVO. El estudio esencial del interno o 

delincuente, para establecer la verdadera responsabilidad 

que se exige al estado de extinguir pérdidas, porque de 

lo contrario puede llegarse a errores qua se traduzcan en 

fenóa.enos sociales di~Lcil1M1nte de evitar o controlar. 



INTRODUC::C::ION 

Tomando en cuenta que la criminalidad en todas 

sus •anifestaciones convencionale~ y no convencionales 

puede ser solamente contenida en márgenes de razonable 

tolerancia,. pero no totalmente eliminada; considerando 

que el tratamiento Penitenciario solamente hace 

prevención especial del delito, en cuanto que va dirigida 

tlnicamente a la enmienda de un individuo en particular; 

por tratamiento penitencia~io debemos entender el 

complejo de las interventores posibles y utilizables para 

los fines de la reeducación del delincuente. En esta. 

amplia definición concluyen todos los medios mediante los 

cuales, la sociedad dispone para readaptar • ese 

individuo llamado delincuente. La rehabilitación implica 

riesgos,, sugiere dinámica constante,, necesita decisiva 

voluntad de renovación; no temeridad,, pero si valor,, no 

arrojo insensato, pero disposición resuelta de emprender 

todos y cada uno de los nuevos caminos que la tarea 

solicita, y el elenco de éstos caminos dist.a mucho de 

haberse agotado. En las prisiones, donde es posible 

poner una t.arifa, todos los bienes, sin olvidar ni 

siquiera aquéllos que como luz constituyen todavía dones 



para el hombre libre, donde el alimento, la prepotencia, 

ta·holganza, el vicio, la servidumbre y el sexo tienen un 

precio exagerado. No se desea el lujo que afrentaria el 

trabajador honrado, porque no ignora la parte de verdad 

que encierra el principio de la menor exigibilidad 

enunciado por Enrice Ferri. 

Sólo se debe insistir es lo que la sociedad 

exige, en el indisputable planteamiento; no es posible 

formar o reformar hombres en lugares que parecen hechos 

para albergar bestias, es hora de cancelar las prisiones 

que reproducen con fidelidad la vida de aquellas c~rceles 

bulliciosas y promiscuas, insalubres, sofocantes, previas 

al humanitarismo. 



KSTVDIO DOGHATICO DKL PllHITBllCIARISHO 

lllf KKXICO. 

DKFINICION DK DKRKCHO PllHITBNCIARIO: 

Alsunos tratadistas mexicanos aportan las 

sisuientes def inioiones reepecto al tema: 

Para el Profeeor Halo Calllllcho ee: "111 con.junto 

de normae que resulan la ejecución de lae penae v -idas 

de eesuridad impueetae por la autoridad c0111P9tente, COlllO 

coneecuencia de la comieión de conductas previetae cOlllO 

delito en la lev penal." (1) 

lJ.- HALO CllHACllO GVSTAPV. Hanusl de Derecho 
PanJtencJarJo H61Clcano, BJblJoteca lltJJúc1UJ1J de 
Prevrmoldn y Rssd~tsc16n SocJal, INACIPE, /Mxlco 
1976, Pllll- 5. 
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Bernaldo Quiroz, lo define: "Como aquél que 

reconociendo las normas fundamentales del derecho penal 

del que es continuación hasta rematarle. desenvuelve la 

teoria. la ejecución de lae penas. tomada eata palabra en 

BU sentido m4s B111Plio, en el cual entran hoy también las 

11..-das medidas.de seguridad." (2) 

Loe eepoeoe Cuevas García. lo definen como: 

"JU conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución 

de las penas v -.fidas de eesuridad, o eea la relación 

jurídica que ee establece entre el Retado v el interno". 

(3) 

2).- BERlfALDO DE QUIROZ CONS'l'ANCIO. LeccloneB de Derecho 
PenltencltlZ"lo. I-renta Unlversltarla. Héxi.co J.953, 
Pág. 9 

3). - CUEVAS SOSA JAIHE Y GARCIA DE CVEVAS IRHA. Derecho 
Penltenclarlo, Edltorl"l Jus. Héxlco 1977, ~- J.7-18 
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Otra definición que noe da Jor11e Ojeda 

Velázquez en su obra Derecho de Bjecución de Penas, ea 

del tenor literal oi11Uiente: "Ko el conjunto de lae 

diopoeicionee lesielativae o reglamentariae que 

dieciplinan la privación de la libertad, deede que un 

individuo ee Detenido pueoto a diepooición · del 

minioterio público, convalidado su eotado de detención 

por el ór¡¡ano juriediccional y pueeto a la diepoeición de 

la cuetodia de la autoridad adminietrativa, haeta la 

total COlllPUl'llación de la pena que le fue i.mpueeta." (4) 

Para mi, el Derecho Penitenciario oeria el 

conjunto de nol'lllllS ;luridicao que eo re11Ulan entre el 

Retado ¡¡ el interno para dieciplinar y educar a éete 

rehabilitándolo a la eociedad, con una buena educación, 

trabajo ¡¡ conducta. 

4).- OJKDA VELAZQUEZ JORGE Derecho de EJecucJ.6n de 
Penas, EdJ.torJ.al Por.rúa, HéxJ.co 1985, pág. 6. 



derecho 

CAPI'l'ULO PRIHKRO. 

HISTORIA DE LAS CARCELl!S EN lfilXICO. 

L 1.- EPOCA PRECOLOMBINA. 

En eeta época 

penitenciario. 

Precolombina no exieti6 el 

solamente ee eetableci6 

fundamentalmente el castiso. la vensanza. la 

intimidación: no exietia la priei6n como pena, ira que 

ésta sólo ee tenia como. el medio de asegurar al 

delincuente haeta en tonto ee le eeHalaba la pena a la 

que se había hecho acreedor, la.a_ penas fueron: la de 

esclavitud, la pena de muerte. y entre otras estaba la de 

mutilación que se aplicaba con el fin de identificar al 

delincuente. estas penas con frecuencia eran ejecutadas 

públicamente; aai quienes habían cometido una falta eran 

recluidos en jaulas individualee. la prieión fue en 

seneralo entendida como lugar de custodia hoeta el 

momento de la aplicaci6p de la pena. pero se conoció 
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tambi6n como forma de caetiso en ei miBllll, para loe 

delitoe menoree, lf en la iJQpoeición ae obeervaron cllBOe 

en que parecen acept!lree el talión lf la indBllllizaci6n. 

La mlljforia de loe hietoriadoree de México como 

Frlllf Bartolom6 de lae caeaa. Antonio Solie de Rivadenejf. 

Francisco Javier Clavijero lf Bernal Dlaz del Caetillo en 

su etapa precolombina lf de la conc;¡uieta. se han oaupado 

BOlmmnte de diverBllB cuestiones de la vida iJQperante 

en aquella 6poca lf 'linicmmnte quien se ha ~do de 

algunos de loe delitos, de BUB penae y concretmmnte de 

la prisión fue Frlllf Bernardino de Sahasún. 

Kl derecho indlaena. en ..u eeveridad, operó 

bajo el principio de la illlpoeición penal cC!OO penn 

p6blica. conaidertlndola como una eetricta :fwlción del 

Katado, contrario a la idea de la venaanza privada. Kn 

relación con alaunoe delitos aun cuando ee otorsó al 

ofendido la oportunidad de ejecutar por ai la pena 

correspondiente, esto ei-re aconteció con la anuencia 

expresa del Katado. 
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Entre las cárceles mcistentee en esa 6poca ee 

encuentran: 

l.- El Teipilovan: Fue una prisión menos 

rígida, para deudores y para reos que no deberían BU:frir 

la pena ds muerte.. eegún se refirió Clavijero. 

gravea. 

2.- El Cauhcalli: Cárcel para loe delitos IDlie 

destinada a cautivos quienes habrian de 

aplÍcáreelee la pena capital; coneietia en una jaula de 

madera muy estrecha v muy vigilada, donde se procuraba 

hacer sentir al reo los" risoree de la muerte, desde el 

momento que era hecho prisionero. 

3.- Bl Kalcalli: Según se refiere Sehasún, era 

una cárcel eepecial para loe cautivos de guerra. a 

quienes se tenia en sran cuidado v ee obsequiaba comi.da v 

bebida abundante. 

4.- Bl Petracalli o Petlalco: Cárcel en donde 

eran encerradoe loe reos par faltas leves. 

Rxistian atrae tipos de penas entre las cuales 

se encontraba; que si el hijo del príncipe era tahúr v 

vendia la hacienda que su padre tenia, o vendia alguna 
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suerte de tierra. morfa par ello eecretamente ahoaado. v 

si era plebeyo de baja euerte, haciéndolo eeclavo; si 

alsuno tomaba de loe misauevea. que son loa cordones o 

arbolillos de enpinae, se di.:lo que hacia veinte cosas 

provechosas. para hacer miel. y eran de veinte pies o 

lirbolee loe pea.aba con lea mlllltae que loe jueces 

sentenciaban. y ai no laa tenia. o era de ID4e piee de 

1D1111Ue:ves lo bacien esclavo. JU que pedia nl¡runes mantee 

fiadas o prestadas :v no lBB pe¡¡abe. era esclavo. Si 

alsuna red de peecar se pesaba con 111B11tas .,, si no las 

tenia era esclavo. Si al11UD0 hurtaba una canoa, peaaban 

con mantea cuantas valia la canoa :v si no la tenia era 

esclavo; al ladrón si no babia ¡¡eatado lo hurtado ll si lo 

babia saetado, siendo cosa de valor lo mataban. 

C.-. auxiliares de los 6rsanoe de .:lusticia. 

además de la palicia preventiva. existieron los 

Centecpenpizques o cuidadores de cien vecinos en los 

barrios o calpullis. 
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Como cárcelea. aegún lo expuesto. se tenia el 

Petlalco o Petracalli, el Halcalli, Teypiloyan y el 

Cauhcalli. (5) 

Se observa confuei6n entre loe historiadores. 

respecto al 1'e!D'l parece eer que exietieron dos 

instancias. Bn la primera instancia. operaron loe 

Tribunalee de acuerdo con la jerar'Jllia de las caUBAB. Si 

era causa entre macehualee o gente baja. conocia una Sala 

Popular, el Teccalli; ei ee trataba de nobles y 

guerreroe, ae ocurría al Tlacxitla, donde ademé.a se 

sentenciaban los juicios instruidos por la Sala 

anterior. Después de la sentencia se podía apelar a la 

segunda instancia, ante un Tribunal integrado por 12 

jueces que actuaban en representación del oeftor o bien se 

comparecía ante el eeftor miamo.. Una vez sentenciada la 

cauea, la misma era objeto de información al público 

mediante un pregonero, llamado Tecppuyutl, y si la 

sentencia era de muerte, el sentenciado recibía a loe 

Achacahtl y Verdugos. 

5).- CARRANCA Y TRUJILLO. Derecho Penal Hexicano, 
Editorial Porrúa, Héxico 1982 pág. 116. 
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Para la 1->eición de lae penae exietia un 

amplio arbitrio judicial y loe ;luicioe eataban su;letce a 

un t6rmino máximo de cuatro meaee aztecas. ee decir. 

ochenta diae fecha limite para pronunciar la eentencia. 

La privaci6n de la libertad COIDO pena, aparecen 

ya en las leyes de Indias. donde ezpreaamente se observa 

autorizada la priei6n por deudae, hecho que reeulta 

ei¡¡nificativo porque la privaci6n de la libertad ee 

con.niderada ya en ai misma como pena y no e6lo como 

nedida de cuetodia preventiva. 

La evoluci6n de loe eetablecilllientoe penales, 

ha eido resida directanente por el Derecho Penal por lo 

que eu deearrollo ee obeerva paralelo. Habiendo eido lae 

ci§rcelee el nedio de e;lecuci6n de lae eancionee 

coneisnadae por el Derecho Penal, fue haeta que la acci6n 

eocial contra. el delincuente eetuvo confiada al poder 

público, y separada la elilllinaci6n del delincuente 

DBdiante la 11111erte O BU expulei6n del srupo eocial, que 

loara deearrollar la idea de la prisi6n cono pena. Hasta 

entonces en t61'1Dinoe seneralee no hubo ni fueron 

neceeariae lae prisiones. a no ser co1D0 viae de cuetodia 

o durante el ~uicio. esta ea la razón por la cual en la 

antistledad ee haeta que el Derecho Penal constituye un 
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cuerpo de doctrina y le¡¡ielación Bietemátic-nte 

organizada, cuando ee deaarrollan loB eetablecia.ientoa 

penitenciarios. 

En la recopilación de las leyes de Indias entre 

otras diapoeicion!'B y en relación con la materia fueron 

coneideradoe loa aspectos ei¡¡uientes: Se ordenó la 

conetrucción de cárceles en todas las ciudadee ee procuró 

el buen trato a loe presos, se prohibió detener a loe 

pebres par inCIDIPlimiento en el pa¡¡o de aue obli11acionee 

y se prohibió el quitarles aue prendas, se intentó 

prote11er al preeo de loa abueoe en las prisiones. La 

Real Cárcel de la Corte tuvo su ori11en en el ei11lo XVI 

casi en el tieq>o de la conquista, época en la cual fue 

conetruida como una manifestación lógica· del inicio de la 

colonia, el penemniento de la época hacia refarencia a la 

necesidad de una reforma carcelaria; en 1814, ee 

reglmnentan lae cárceles en la Ciudad de México y ee 

establece el trabajo para loe reclueoe en 1820 ee 

reforman el miemo re11l11111ento que ea adicionado en 1826, y 

ee establece el trabajo como obligatorio y la 

inexcueable limitación de no admitir en el penal a 

individuo alguno que no eatiefaciera loe requisitos que 

para eee efecto exigia la Conetitución. 
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Apunta Macedo y Ceniceros. que la reforma 

penitenciaria se dejó sentir en México de"PUés de 1814; 

particular interés merece el Decreto del 7 de octubre de 

1848, en virtud del cual a IDOCión del Presidente José 

Joaquín Herrera. el Congreso General ordenó en la 

Conetitución el establecimiento de detención l/ prisión, 

preventiva, de corrección para j6venee delincuentes y de 

asilo para libaradoe, y fue encomendada a una junta 

directiva la redacción de un regl.....,nto de prisiones. 

(8) 

6).- l!IALO CllHACllO GUSTAVO.- Historia de las Cárceles en 
116xico. Cuadernos del INACIPE: Tlalpan 116x1co. p6¡¡s 60 
a 69 
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I. 2.- LA CARCKL DE BELEK. 

Debido al mal eetado en que ee encontraba la 

cárcel de la ciudad, en 1686, el gobernador del 

Departamento del Dietrito Federal, General Ceballoe, 

pidió al H. ~tamiento y obtuvo de éste la anuencia 

para adaptar el Departamento de Providencia y trasladar a 

la Cárcel de Belem. ya entonces clircel naciona1. a loe 

reclusos que hasta esa fecha habian eetado en la cárcel 

de la ciudad, por lo que la cárcel de Belem quedó tombién 

como cárcel de detenidos; aei existieron entre otros. loe 

presidioe de Baja California y Texas. Asimismo, ee 

conocieron las fortalezas, prisiones del tipa de San Jullll 

de Ulúa y de Perote, todae lae cualee aún exietian 

deepuée de la independencia; en particular las del Norte 

fueron conservadas como sitios de defensa contra loe 

indios no eometidos. 

La cárcel de Belem, tnmbién conocida como 

cárcel nacional y como cárcel municipal eetaba dividida 

en loe departamentoe eisuientee: 

Detenidos, encausados, sentenciados a prisión 

ordinaria, eentenciadoa prisión extraordinaria y 

separados .. 
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Lo" patios de talleres tenian IN belleza, 

re&ultaban disnos de eer visitados con al¡pma 

frecuencia, pera obeervar lo" fe.W..noa que operaba el 

traba,io en el hOllbre '1T aobre todo, en el hombre que ha 

delinquido. Llepban a tener el aspecto '1T el modo de eer 

de loa hOlllbre" ciiue no piensan en el mal del pr6;1imo, Bino 

en el bien propio, conquistado a baee de trabajo '1T da 

lucha. 

Eao" hombre", una vez quo adquirian axpreaionea 

apacibles en INB roatroa 1Ndoroaoa, podia afirmaree que 

aaldrian de la c6rcel para traba,iar '1T nunca volver a 

delinquir. 

Huchas indwstriaa ee desarrollaban en el patio 

de talleres de la c6rcel de Bel-, en IN .._litud 

contenian loa telares, las maquinarias de la fabricación 

de calzados, loa traba,iadorea que tallaban el huaeo eran, 

ain duda alllUllOS de loa m4B adairadoa par loa visitantes, 

por laa curioaidadea que .aabian hacer, babia tambi6n 

talleres de herreria '1T talabarteria; no en toda J.a c6rcel 

ae ofrecia el bello eapect4culo del traba,io febril de loa 

prenos, ~e tenian a buecar su repneraci6n, con el 

sblpAtico "patio de talleres" ee ostentaba el "'patio de 
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los encausados", lusar de pesadilla, donde la suciedad 

1-raba l1 la hol11azaneria. .Tal patio era destinado a 

alojar a todoe loe delincuentes desde la fecha de 

consisnaci6n hasta la de au 11entencia, I>Ues en ésta o 

volvian a la calle o forzosamente tenian que incorporarse 

a laa filas de traba.:ladores, podria deducirse de eu 

desaseo que la inactividad absoluta en la que se 

mantenian sus ocupantes, los volvia holgazanea haata el 

extrMIO de no cuidar para nada de si 11imios ni de laa 

c4rceles que ocupaban, laa paredes hllmedaB aparecian 

decoradaa con toacaa fiaruraa obacenaa, capacee de hacer 

ruborizar a la obocenidad lliema; l/ laa levendae que la 

ociosidad lee babia hecho eetlll!Pllr en laa 1111- da 

ver¡¡Qenza siquiera recordarlas. 

Para entrar en lae celdaa. era poco menos que 

indiepensables proveerse de llftBCarillaa proteotoraa. Por 

esos los visitantes, que carecían .de talee adlliniculos, 

preferian observarlas a dietancia l1 t~ aai la 

1-reei6n podla resultar grata. Loe visitantes a la 

c4rcel ae preguntaban c6mo era posible que I>Udieran vivir 

loe reclusos en tales condiciones, sobre todo que 

conciliaran el euello, en tanto que aquellae resionee de 

bechejoe lea piCJUBteaban el cuerpo l/ la ezplicaci6n que 



daban loa empleados de la prisión no era baatante para 

convencer: "ya están acostumbrados .. , ae resiste aceptar 

que haya guien era capaz de acoatwnbraree~ 

Se encontraban asaltantes, aeeeinoe, ladronea, 

estafadores. etc.. pero también habían hombres jóvenes 

delincuentes ocasionales que habian caido en manos de la 

justicia, y lo peor era la clase de maestros delincuentes 

que lea enaefiaban pacientemente: aconsejándolos 

adiestrándolos para el futuro, alli se aprendía con 

facilidad el arte de sacar las carteras y los 

portBlllonedas del bolsillo ajeno, sin que la victima 

pudiera darse cuenta .. Kn la escuela no faltaba. por 

eupueeto, un curso completo sobre la forma de conseguir 

abrir las cajas fuertes, bien usando la combinación, o 

por medio de la violencia. 

En lo máe apartado del patio se reunían grupoo 

de reclusos, con el solo propósito de rendir culto a 

""Dofta Juanita", designaban con eee nombre a la mariguana. 

loe aficionados a ella sentían. en la cárcel mayor 

necesidad de usarla. pues eoatenian que el fumarla 

olvidaban transitoriamente eu triste condena y se eentian 

felices. Darse las "'tres" con "Dofia Juanita", 

consietia en dar tres fumadas a uno de esos toscos 
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clsarroe envueltoe en papel de eetraza que por tabeco 

tenían la ""yerba". Aquelloe eu;Jetoe que ee eentian t!lll 

felices, aenera1-nte a loe pocos ainutoe ee pomen 

furioeoa V rellian entre si o con loa d-6& detanidoe, 

eran instantes de BlmD eac6ndelo v de 11BVor peliaro en el 

patio, puee va. marisuenoe loe recluaoa, resultaban 

dificllee de doainar una vez que ee encontraban ezoitadoe 

por la verba. 

Bl "Preeidente dol Penal", tenia que eer, puee 

adem6e, de en6raico, listo en dietinaUir el olorcillo a 

tule 

cortar en aue princtpioe loa avances de aquel vicio, que 

auchoe de loe reoe adc¡uirian en la 111- c4lrcel; era 

6ate uno do loe ..,..,ntoa en que el "Preeidente•• 

resultaba inarato a loe reclueoa, va que decididamente "" 

acercaba a loa mBrill'WUloe, lee llllCUdian un poco con el 

eno.._ •lll'l"Qte v hacia que fueran balle.doe a oubetazoa 

hasta coneeauir que reaccionaran. Lueao, .,.,., caatlao, 

loa haoian encerrar en lae bartolinea, para alelarlos 

COlllPlet....,nte e 1-pedir nuevae aareeionee. 

Por otra parte, lllB hartolinea eran unos 

ouartuoboe en loa que a durae penae podia caber el 

preDO, eetaban provietllB de un petate en el QUe hllbien 
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anidados miles de animaluchos, le puerta era pequelia ll 

tenia en el exterior un cerrojo apropiado pera colocarle 

arandee candados. Bn la parte alta, lllB bartolinllB 

contaban con un paco de luz, algo de eol y un ventanillo 

estrecho cruzado por barrotes de hierro, que permitía la 

ventilación. lb:ietian atrae celdas que eran destinadas a 

loe preeoe m6a peliaroeoe, a loe eentenciadoe a 1111erte ll 

a loe periodietae que eran llevados por el graviei.mo 

delito de expresar con toda claridad BUB ideas; 6etae 

eran lae m6e incoa>dee de todae, con lnmedad, le. 

obscuridad ll la falta e.beoluta de ventilación. 

Desde entonces, ae ve c6-o todoe tratan de 

se.car provecho del reci6n llegado y eólo es al cabo de 

mucho tieq><>, que consigue evitar el pago hasta de loe 

m4e insignificantes eervicioe; "Muerden" • generalmente. 

desde loe reclueoe más viejos he.eta loe empleados de le. 

alcaldía, paeando por loe celadores, comandantes, entre 

otros. 

Lo. ocupación principal de todos loe ocupe.otee 

del departamento de distinción ere. el estudio. Le1an 

pequeftoe libros, lo cual indicaba que eran unas 

verdaderas corumltaa, seguramente lllUY intereaantee, talee 

libros no eran otra cosa que los Códigos Penales, de 
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Prooedi.lllientoe Penales, Civil, de Procedi.lllientou Civiles 

¡¡ la Conetituci6n Politice Mexicana, eran obrau mucho máB 

intereeantee para loe preeoe que la -jor literatura que 

pueda haberse escrito. Kn BUB p6¡¡inae obtenían todo lo 

que necesitaban para preeentaree armados ¡¡ acorazados 

ante la justicia, cualquiera de eeoe preeou habían 

estudiado de tal manera lo relativo al delito c09lltido 

por él, que en eee materia podia diacutir con la 

ee¡¡uridad de vencer al mejor abopdo. ( 7) 

7) .- tKQJKI. S. KACHDO: 
Derecho Penal Mexicano, 
264. 

Apuntes para la Historia del 
Bditorial Cultura. ¡M§ae. 283 ¡¡ 
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L 3. FORMAS DE RKPRKSION EN LA COLONIA. 

En Eepafla, hasta fines del aislo XVIII, la 

represión no llegó a eer conaiderada como pena y bajo 

esta idea reeulta notable la claridad con que la miema es 

afirmada en las p_artidas donde expresamente se refiere un 

criterio al flllldarse la Colonia de la Nueva Hepafla, el 

Régimen. Penitenciario encuentra bases 1-ortantes en laa 

partidaa. donde se aclara que el lugo.r a donde loe presos 

deberán eer conducidos. será la cárcel pública. no 

autorizándose a particulares tener puestos de prisión, 

detención o arresto que pudiera constituir cárceles 

privadas. 

Con motivo de la conquista, el palacio del rey 

fue cedido en propiedad al conquistador, de ello se 

solicitó autorización para el alojamiento dentro del 

palac;io, a la primera audiencia. a loa oidores y a las 

Salas del Tribunal, la publicación de testisos consistía 

en hacerle conocer al reo y a ou defensor, todos los 

testimonios que habían en BU contra, pero omitiendo el 

nombre de loa testigos y todas las circunstancias del 

lusar y tiempo que pudieran permitir identificarlos, la 

pena denunciada por doa testigos era objeto de una 

investigación generalmente sin eu conocimiento, su 
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paeado, eu reputación, negocios aeooiadoa, etc,. Si ae 

encontraban :indicios, siempre que :fueran claros, ciertos 

y eapecificoe. Bl proceso se iniciaba dejando libre al 

inculpado. salvo cuando se 9oneideraba probable BU huida. 

en cuyo caso ..., procedia a BU detención. 

La denuncia podria derivar de un anónlllo o de 

cual<¡Uier persona. fuera digna de fe o no, y loe teetisoe 

con gran frecuencia resultaban parciales. ya <¡lle tanto la 

confesión como el teetlllonio podrian ear obtenidoe 

haciendo uso del tormint.o. "Bn nocbre de Dios" para 

conocer la verdad. 

Bn el tranecureo del proceso, el eecrito hacia 

imlPoaible la defenea del acueado, ya que 6ete no llesaba 

a conocer el nombre del denunciante, el de loe teetisoe 

ni al órsano de la cauea o juicio en el Tribunal, 'l\lienee 

aparecian eielDPre con el roetro cubierto. 

Bn la Colonia, con el tiOlllPO. adem6e de lae 

cárcelee exietian loe presidios, fundadoe sobre todo en 

el r6simen del paie. loe que hubieren de servir ca.> 

fcrtalezae militares de avanzada para eneanchar la 

con<¡Uieta, como medio de poblar las provinciae rematan y 

coJDO establecimientos penales. 
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Se conoció la fillU1'1l ,'luridica de la 

concurrencia de delitoe, llli_.. que fua caatil(llda con una 

srabación en la pena v en caeo de homicidio, con una 

folWll de aplicación v lllOdificación de la forma aplicada. 

A tales delitos .lea fueron aplicadas penaa de diverBll 

indole, las cuales conaiatian funda.mtalmente en: 

Keclavitud, Penaa InflmBDtes v Corporalee, Destierro, 

Confiscación de Bienes, lfulta, Prisión, Destitución de 

función u oficio v Pena de !fuerte; 6sta ~ltima fua lllla 

frecuen"-nte aplicada, siendo 1-Bta por rillQr v en 

forma diversa, de acuerdo a la sravedad en pr1-r orden, 

v el tiPode delito ccmetido. 

Kl caati•o de los delitos estuvo fi,'lado en 

relación con la sravedad de los hechos, habi6ndose 

utilizado pera ciertos caeos de la ~or o menor sravedad 

del hecho, la Pena Capital sin duda la 1-esta con ~r 

frecuencia, se aplicó en laa fo...,.... m6e variadas; 

descuartizamiento, c~ión en vida, envenellllaiento, 

decapitación, estransulaaiento, -chacaaiento de cr6nso, 

lapidación v srietaa en la ca,'la torúica •.. eto. 
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Por otra parte existía la C4rcel del Carmen la 

cual era una especie de prisión preventiva, albergaba en 

cinco galeras a borrachos v vagos, golpeadores de 

lllll.1eree, rateros, afeminados v a loe que vendían pulque 

sin permiso. Kn el interior, nos recuerdan nuestros 

historiadores , 1!6lo ee oía el rtm0r de las cadenas que 

arrastraban loe presos, el canto 11elancólico de alil'UloB, 

o el 1'6¡¡ubre quejido de loe azotados v de loe que eran 

B011etidos a la prueba del tormento, aquellos infelices 

tenlan casi si.._re a su vista el verdugo v el cadalso. 

Las mejoras quB ee hicieron en las prisiones, 

durante eetos afias en la colonia penal abarcaron: 

instalaciones de c-ntoe, de montee, fabricación de 

casas para habitación v talleres, obras de irri11&ción. 

cultivo de tierras... etc. 

A loe presos que hablan observado buena 

conducta se lee permitió traer a eue faailiaree; 6eto 

lograrla conservar el núcleo faailiar QUe de~e con 

frecuencia cuando el padre es encarcelado. 
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I. 4.- LA SANTA INQUISICION. 

La inquisición eepaflola recibía de loe reyes la 

pateetad del Papa, ya que nombraban a inquieidoree y 

6etoe recibían doble poder: "El Relisioeo y el Civil". 

La primera diferencia notable que encontramos 

entre la inquisición de la Edad Media y la de Kepafla, ee 

debe a que habiendo exietido en distintas 6pacae, loe 

inquieidoree no tenian eino la pateetad ecleei4etica; en 

cambio en Kepefla tienen ambe.e, la Kcleeii§atica par 

declaración del Papa y la Civil, por la declaración de la 

Corona. En el Tribunal del Santo Oficio eepa!lol no queda 

nada del peder episcopal, ee deelisa por COIQPleto de la 

actividad de loe obiepoe, quedando todo en menos de loe 

inquisidores. loe cualee eran elegidos par los monarcae. 

Para que eete Tribunal ejerciera influencia 

necesitaba darle una nueva forma, ilQPria16ndole un visor 

que la inquisición medieval babia perdido, lo que llegó a 

construir lae baeee de la IDOdificación del.Tribunal de la 

estrecha relación y dependencia del Santo Oficio con el 

Poder Real, puee loe nuevoe inquieidoree obtenían de 

als6n IDOdo la autoridad de la Corona. Ln cabeza de eete 

consejo era el inquisidor general. creando éete loe 
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Tribunales provinciales con aua directores o inquisidores 

reaponaablea. éstos podrían nombrar a su personal docente 

o carcelario. el que rendia informes al inquisidor 

general. 

El cru:ácter político 

distintivo de la inquisición 

que vino 

le fue dado 

a ser lo 

a nuestro 

entender por loe Reyes Católicos. no porque quieieran 

tener una arma política, aino por aer el medio que 

crevendo más eficaz para lograr aua fines de unidad 

relisioaa. 

Los interrogatorios eran arduos y complicados, 

porc¡¡ue la mayor parte de loe acusados procuraban en.sallar, 

contestando con evasivas y eludir toda aquello que loa 

comprometiera, o bien se mantenían en una negativa 

absoluta. trataban de aparecer como buenos cristianos. 

Para los interrogatorios tenían loa acusados m:l.nuciosoa 

tormentos. Por lo general aunque los reos no pidieran 

abogado, los inquisidores les nombraban \UlO o dos, a loe 

cuales se les pagaba con loa bienes del acusado y si no 

poeeian ninguno. loa inquisidores debían pagar las costas 

de la defensa de loa fondos del Tribunal. 
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Las cárceles del Tribunal del Santo Oficio 

fueron principalmente: La secreta, donde se 111BJ1tenian a 

los presoe incomunicados baeta en tanto era dictada la 

sentencia definitiva. La c6rcel de roperia y 

especial.mente la cárcel de la perpetua o de llÚ.eericordia 

donde eran recluidos loe condenados expreaamente a el·la y 

por eue caracteristicas babia de 11anar para México el 

nombre de la "Bastilla Mexicana". 

Kn una aran junta en la que concurrieron loe 

consejeros reales, los conmiltorce del inquisidor 

mayor, ee dio lectura a dichas instrucciones que fueron 

lae que constituyeron las baeee juridicae del tribunal de 

la inquisici6n. 

No creelllOB, ein etDbargo, que hayn. eido Mapole6n 

o lae Cortes de Cadiz, o las Asocin.cionee Secretn.e, 

quienes vencieron a la 1nquieici6n y loe que acunaron BU 

de~ioi6n definitiva puee aunqua ee reetableoi6 no 

pudo el Tribunal renn.cer BU antipo vi11or y eeto acaeoi6 

porque, el Santo Oficio babia terllÚ.nado eu cometido 

hiet6rico. 
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Hn 1810, la regencia ordenó ee reetableci~ra la 

Santa Inquisición, mandando al Consejo SUpreno que 

volviera a restituirse para ejercer BUS funciones. 

Fue mucho deepuéo cuando loa reyes llegaron a 

emplear el Tribunal del Santo Oficio con fines politicoe, 

en tie111PO de loa Barbones, principalllente Felipe II y 

Felipe IV, en el reino de Carlos V, durante diez afloe, 

la inquisición careció de la jurisdicción civil, puee 

conocia asuntos pura11ente ecleei6sticoe. 

El Tribunal del Santo Oficio, desde BU 

eetablecillliento en México baeta eu extinción en 1820, 

buba de ocupar eie11Pre el mimo edificio, la CllBll. fue 

donada por la familia Guerrero y a la orden de loe 

Dolld.nicoe, quienee primero la habitaron y deapu6e la 

cedieron al Santo Oficio al traeladaree ellos a BU 

convento definitivo. (8) 

8).- HARIEL DE IBAREZ YOLANDA. El Tribunal de la 
InquJ.eicJ.6n. UNAH: H6xico 1974. págs. 65 y 77. 
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I. 5.- LA CARCBL DE LKCUfBKlUU. 

A lo largo de eeeenta y cinco aflos inaaotables, 

el holllbre y la tradición de leCUIDberri, colmaron la 

historia penitenciaria de nuestro pais, su aiismo 

edificio, plantado par el paso del tiempo en el corazón 

de la Ciudad e México, y el cúmulo de sucesos que en la 

opinión pública, hubo que vencer numerosos obstáculos 

durante le construcción de la penitenceria en la que 

participaron contratistas norteamericanos aspecializadoe, 

y cuya eetructura radial, 1-preeionante y eesura. se 

au;letaba fielmente a la arquitectura funcional de su 

éPOca. 

Destacaban también en este dieefto original, el 

que después se agregaron ajustes y novedades, doe 

edificioe redondoe, a loe que se lee llBIDÓ circularee, 

para el aielamiento de celdae eeguras de quienes 

merecieron ser segregados.. La prisión es. en einteeis. 

el modo del preec y la celda del reducido hogar, si vale 

la pena la palabra en el que éete ve correr su vida. de 

JDOdo general era esta una verdadera rotonda en el tiempo 

de las ci§rceles celulares, bajo la piedad penitenciaria Y 

el humanitarismo que mandaron lae grandee Y promiecuae 
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cárceles bullicioeae, por severas fortalezas en las que 

cada prisionero tenia.BU propio refugio. 

Podie notar el visitante, el proceeo de 

tranefo....,,ción inconeciente que BUfrian loe reos, los 

pr1-roB dies qu'! aBistien al trabajo, iba con palpable 

dis11UBto con el cefto fruncido y con vieiblee reatos de la 

ferocidad empleada en el delito y que lee babia hecho 

insreear a la prisión. 

LeClllllberri no pecaba por unifonddad en sus 

celdas, las babia de 11111choe tuiafloe, aspectos y ransos: 

desde aquellos recspttlculos deplorables, los apandas y 

los cuarteles, peaando por celdas para dos o tres 

personas, mitad habitación y mitad taller, hasta lae 

destinadaB a los -;lores, cualquiera que sea el sentido 

en que asta palabra ae utilice, -;lores por el talsnto o 

por el insenio, por la opulencia, por la conducta, por el 

poder sobre todos los ha.brea. 

Se he hablado mucho sobre las celdas de 

leOUlllberri, entre las mejores dotadaB las babia de dos 

pieoe, desarrolladas mediante la unión entre una celda 

del nivel inferior con otra del auperior; abundaban las 

inscripciones en loe muros, tan estudiadas e 
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interpretadas par criminalietas :v penitenciarietB8; en 

ocasiones en toda la celda habia recortes de peri6dicoe :v 

de revietae con que alimentar la imaginación, la 

nostalgia o la eeperenza. 

Lecumberri cayó ba.:lo el nombre de la Lepra de 

las Cárceles: LB eobre Población lllllY pronto se presentó 

:v fue insuficiente para el número de loe pabladoree que 

la hacian ver como una gran ciudad generadora de 

delincuentes. Si alsuna vez hubo un hombre en cado 

celda, luego fueron dos o tres o cuatro :v otros dicen 

haber hallado veinte en hacin8111ientoe increiblee. 

No ee f!Úlil imasinar el alto sentido de 

acumulación que ee desarrolla en al prisionero, su 

eesuridad e inclusive vitalidad cuando posee dos o tres 

cosas con las que arma eu propia :v pet¡Uella fortaleza, 

hay quienes quieren elegir un lllUlldo dietinto, opneeto al 

que existe en atrae celdas, en todas las crujiae en el 

conjunto de la cárcel, :v "6lo pneden hacerlo a partir de 

lo que ee eu celda :v de lo que éeta representa. 

Hasta 1954, hubo en Lecumberri un pabellón para 

muJeree, la que hasta loe últimos dilll!I fue cru,iia "L" 

con aire mucho menoe severo que lae restantes; la 
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presencia de lee mujeres en LeCUIDberri oceeion6 un 

einn1Jmero de problemae por haberse olvidado de ellBB loe 

anteriores gobiernos. 

En el ...,biente de la penitencer1a iJoperaba el 

tráfico de narc~ticoe. lee rifle.e Bllll8rientaa. el robo 

hecho costumbre. el aoborno.. el fraude. 

recllHSOB v lea vejaciones do orden sexual. 

entre loe 

Loe PreBOe buscaban eelvar BU comodidad, sanar 

eesuridad v llllllltener identidad para el résimen 

·penitenciario, parapetándose en sus celdas v poniendo en 

éetae al.so que loe reflejen que loe prolonsue. que loe 

aliente. Son larsae v numeroeae lae horae que el preBO 

paea en BU celda, bajo un itinerario que de d1a y de 

noche previene que hacer, cómo hacerlo y por cuanto 

ti'*PO-

La eeparaoi6n es aqui resla de eentido coe6n, 

no e6lo elevadora norma penal6sica. 11\npero, el texto 

orisinal de la Conetituci6n de 1917, que coneesr6 la 

aeparaci6n entre procenadoe y sentenciados, no 

propio con hod>res v lllll;leres. éste reBUlt6 

reforma.e de 1985. 

hizo lo 

de lee 
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Kn ciertas horas de la Historia de laa 

prisiones prevalecía la confusión entre loa reclusos; la 

miBlllll 11111ralla, el mismo calabozo, aervian para la 

aglomeración de loe más diversos prieioneroe, varones y 

mujeres, ei es ingrato ver a los hombrea entre rejas, ea 

mucho peor ver trae de ellas a lae mujeree, hay en 8sto 

una mayor brutalidad, una más devastadora pérdida de 

condición humana, que conmueve y desagrada, además, 

inútil vejatorio, y de ahi el esfuerzo del reclusorio 

tipo para hallar alternativa que asocien lae 

conveniencias de un nuevo estilo de pUerta con las 

neceeidadea da la aesuridad. 

La cárcel quedo circundada por una alta 

muralla, interrumpida con pequeftoa terrenos de vigilancia 

sin zonas verdee ni campos deportivos, ni euperficie de 

recreo 11 con l~gaa y rectas galeras que en dos pieos 

agrupaban la auceeión de celdas deatinadae a ocupantes 

solitarios, forradas con planchas de acero, cerradas por 

puertas metálicas excelsas y seguras, cuya muralla 

operaba desde afuera, permitía al visilante observar la 

presencia del cautivo, inquirir sobre su estado, hacerle 

llegar objetoa diveraaa y examinar aua movimientos. La 

construcción de paredes altas y sólidas, con loa 

calabozos previstos de cerrojos y llaves. afirmaba su 
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seguridad. que era fortalecida con la guardia que ae 

hncia notar en laa azoteas.. en loa garitones y en el 

exterior del edificio (9) 

9).- GARCIA RAHIREZ SERGIO. El Flllal de Lecumberri. 
Editorial Porrúa. S.A. Néxico 1979. págs. 40 y 46. 



CAPITULO SRGUNDO 

RL PRNITRNCIARISMO MEXICANO. 

II. l. LA Rl!NOVACION DEL Pl!NITRNCIARISHO 

A NIVEL MUNDIAL. 

La renovación penitenciaria del mundo ha 

progresado. principalmente en México,, como podemos ver 

con loe proyectos del Centro Penitenciario del Estado de 

México 

Juárez), 

(Centro de Readaptación Social de Almoloya de 

fue presentado en el Congreso Nacional 

Penitenciario de 1952, pero fue hasta el gobierno del 

Lic. Juan Fernández Albarrán (1953-1959) a mediados del 

afio de 1966, cuando se inició en una superficie de 

115985 H2, la construcción de la nueva penitenceria del 

Be~ado,, cumpliendo con loa lineamientos marcados en la 

Ley de Ejecución de Penas Privativas y respectivas de 

Libertad del Retado de México, que fue publicado en la 

Gaceta de Gobierno en el Decreto número 81 de 23 de abril 

de 1966. 
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Por otra parte, la ejecución penal en 

Arsentina, al isual que en México, tiene carlicter 

claramente adminietrativo a diferencia de lo que acontece 

en paieee pene~radoa, en mayor o menor medida, por el 

insrediente judicial en eete campo, ee¡¡ún ocurre en 

Italia con el juez de vigilancia, y en Francia con el 

juez de la ejecución de penae, el eietema prosreeivo de 

la LBy Penitenciaria Nacional que conteJQPlan loe periodoe 

de obeervación, trataaiento y prueba, conviene tener 

preeente que todos eatoa periodoa, con isual o diverBll 

den0111inación, eetlin aceptadoa por la LBy de .l!jecución de 

Penae Privativae y Reetrictivae de Libertad del Botado de 

México, además de que ee reepetan en la prlictica del 

centro penitenciario del Retado y fueron recibidoB en la 

LBy de Normas Minimae de 1971 y difundidce por influjo de 

éeta o con autoncmln, on las demáa norma.e penitenciarias 

del paie. 

La conetrucción del Centro Penitenciario del 

Retado de México, fue baeado en una idea de cftlllbio a 

nivel mundial, las nuevas proyecciones hacia una reforma 

integral del eietlllJB penitenciario, por priJDera vez en 

México y en el mundo ee contó con la docta colaboración 

teleolósica de loe eisuientee Maeatroe jurietae 

Mexicanoe. LIC. JAVIER PIRA Y PALACIOS, DR. JUAN JOSH 
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GONZALRZ BUSTAHANTK, DR. SKRGIO GARCIA RAKIRKZ, DR. 

ALFONSO QUIBOZ CUARON, LIC. RAFAEL MATBOS BSOOBKDO, LIC. 

JUAN FKRNANDKZ ALBAlU!AN, LIC. AN'l'OMIO SAllCHBZ GALIHDO, 

entre otros: Betoe proponian v con ejecución un trabajo 

perfectB1D&nte coordinado, inBtaurar en la entidad un 

verdadero sist~ penitenciario proare.,ivo, técnico v 

!nmano del que estuvieran auaentes el -iri,,_,, la 

corrupción, la isnorancia, la arbitrariedad, la 

promiecuidad v el vicio. 

Para tales efectos eli11ieron al Dr. Sergio 

Garcia llam1rez, como Director del Nuevo Penal, el cual 

presentó varios provectos v prolll'llllllB pera beneficio de 

tal coneidernciOn, loe c¡ue fueron aprobados 

le11islativamento en eu debido tiempo, pidiendo 

indudabl_,,te el Conee;lo del Cri.minali.,ta Mexicano Dr. 

Alfonao Quiroz Cuarón, sacando en coDBecmencia 

construcciones v formais notables. 

Bn loe últimos afloe, ee ha desarrollado en 

K6xico una vigorosa arquitectura carcelaria con una idea 

que evita la pel'IDallente, costosa v an6rquica reinversión 

de lae prisiones. Kn el Quinto Conareeo Nacional 

Penitenciario ee replanteo el tema de la arquitectura, el 
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cuel fue resuelto con le aprobación del reclueorio tipa 

patrocinado por la Secretaria de Gobernación. 

Kn la Ciudad de México se intesró en 1971, un 

equipo para el eetudio de loe nuevos reclusorios, que 

oustituirian a Lecunberri. 

Bn 1968, en pleno acontecimiento mundial, 

(dieciochoava Oli.111Pieda de le era moderna) Por primera 

vez en la República Mexicana v en el lll.Ulldo como va antee 

ee aeentó, México fue el Ca.lllPeón en Or¡¡anización 

Deportiva v Penitenciaria en loe eisuientee órdenes; 

Tretamientoe Preliberacional, Patronato para Liberados, 

Ketablecimientoe del Sistema de Remisión Parcial de le 

Pena que coneiete en perdonar un dia de aentencio. por 

cada doe df.ae de trabajo, ~a oea en la eacuela o en el 

taller, eeí como haber observado buena conducta. Pero 

eeo no ee todo, en julio de 1969, ee termina le 

construcción del Primer Penal abierto en el mundo, que 

borra la imagen de las cloacae, maemorrae o cárcelee. 
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Bl tratamiento readaptivo en eBte eiet.,... 

pros;reeivo, tiene eu :fundamento en el articulo 16 

conetitucional, en eu párrafo eeaundo que a la letra 

dice: 

"Loe Gobiernos de la Federación y de loa 

Betadoe, Organizarán el Siste1Da Penal en eue reepectivae 

,jurisdicciones, eobra la baee del trabajo, la 

capacitación, para el lliamo y la educación como medios 

para la readaptación social del delincuente. LaB 

...Ueree c~aar4n eue penas en lUll&reS eeparadoa de loa 

destinados a loe hombrea para tal efecto. " ( 10} 

De aqui ee deqloea la Ley de B,jecución de 

Ponaa Privativae y Restrictivas de Libertad, la Ley Penal 

que establece las No...-.. Kiniloaa eobre Readaptación 

Social de Sentenciados y el Reglamento Interior del 

Centro correapondiente. 

10).- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. Editorial SiBta, S.A. DE C. V. Héxioo 1994. 
Art.fculo 18. 
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Hov a loe detenidos se lee reconocen muchos 

derechos conntitucionalee, entre ellos el de la ealud, 

ésta debe oer garantizada a través de la construcción de 

estableciaientoa que setiefasan hasta loe m6.e minimoe 

requerimientos o exigencias higiénicas, a fin de que BU 

ealud no ee vea disminuida. 

En mma, en la construcción de nuevos 

establecimientos penitenciarios, oe debe garantizar al 

máximo la higiene, sea fieica o mental, porque 6eta debe 

considerarse 1-ortante, a fin que no naufrasue la 

función readaptiva de la pena. (11) 

11).- GARCIA RAHIREZ SERGIO. Manual de Prisiones. 
Editorial parrúa, S.A. México 1980. págs. 257 y 258. 
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El Tratamiento Readaptivo en el Sietema 

Progresivo Técnico. ee ha dividido en tres fases que son: 

a).- Ketudio y Diasn6etico. 

b).- Tratamiento. 

e).- Reinte¡¡raci6n. 

La primera f aee ee lleva a cabo en loe primeros 

treinta diae del interno en la inetituci6n; lapeo en el 

cual ee le practicarán eetudioe de pereonalidad 

(médico, peicol6aico-peiquiátrico, laboral, departivo, 

pedas6sico, eocial y de custodia) loe cuales tendrán que 

eer inte¡¡radoe par un criminalista que clasificará en 

baee a loe antecedentes practicados, y pcndrá el ¡¡rado de 

pelisrceidad de las pereonae, y deeisnar la celda y loe 

pabellonee que le correepandan. 

La eesunda faee, eerá una evaluación par cada 

treinta diae a todo el personal de internos y éetoe nos 

llevar4n en consecuencia a la tercera fase, que es la 

reintesraci6n del individuo a la eociedad. 
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II.2. COWNIAS PKNALl!S. 

Kn 1952, ee llevó a cabo el aesundo CODlll'eeo 

nacional penitenciario en el cual ee eoetuvo: que deben 

eetableceree coloniae penales, lae que podrán euetituir 

en parte a 

readaptación 

lae actuales prieionee, 

social propioe para 

como centros de 

la delincuencia 

mexicana, propUgruU'on que ee preecindieae en México de 

toda prieión urbana, para adoptar el eietema de coloniae 

asricolae o de tipo mixto; la experiencia criminológica 

demuestra que el mejor eietema para reoe de condenae 

largae, ee el de coloniae penales. 

Le regulación jurídica eepecial de lae Ielae 

Mariae, ee inició con decreto de 12 de mayo de 1905, que 

lae deetinó el establecimiento de una colonia 

penitenciaria, actualmente Be aplica el Reqlmaento de las 

Coloniae Penal Federal de lae Islae Marias, Pllblicedo en 

el Diario oficial del 17 de septiembre de 1991, en el 

cual ee coneideró: 

"Que dentro del proceeo de modernización del 

eietema penitenciario nacional, ee ha eeteblecido le 

neceeidad de eetructurar a nivel federal v eetetal, 
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verdederoe eietenee intesralee que dén reepueetee e loe 

dietintoe nivelee de pelisroeided que preeenta la 

población en internamiento." ( 12) 

novedad notable introducida· en el 

régimen de le colonia penal y une de lee m6e importantee 

del penitenciariBIDO mexicano en la década de loe eeeente, 

fue la paulatina euetitución del antiguo y tradicional 

uietema de traeladoe forzoeoe, por otro de envioe a 

voluntad del treelado, que ee inició desde la prieión de 

Mérida y ha continuado desde otros reclueorioe del peie, 

este procedimiento da lugar a un tipo de inetitución por 

completo diferente. 

Ha variada la fuente de ocupación de loe 

colonoe: Agricultura, peeca y empaque. snnndcrin. 

fruticultura, mec4nica-hojalateria, electricidad, 

carpinteria, eeetreria, fabricación de tabique, mosaico y 

cal, elaboración de aal, producción de refreecoe 

embotelladoe, alballileria y construcción. 

l2).- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION HEXICO. 
Septiembre de l99l. ptfg. 3. 

l7 de 
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En el impulso de loe trabajoe y servicios de le 

colonia, he descollado la empresa pareestetal Promoción v 

Desarrollo Industrial, S. A., formalizada entre 1975 y 

1976, euetituyendo e la antisua entidad henequenere del 

pacífico. Conforme a BU objeto eociel, aquélla se 

plantea coJDO instrumento para el patrocinio y el impulso 

de lae industrillB penitenciariee, mediante la necesaria 

conjugación de criterios económicos y correccionelee. 

(13) 

13.- GARCIA RAHIREZ SERGIO. Henual de Pr-isiones, págs. 
283, 285. 
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Existe un reslrunento interno que dete de 1941; 

entre las reglas eetablecidao, pademoe mencionar como 

esenciales lee siguientes: 

La ejecución de la pena privativa de la 

libertad, está dividida en tres periodos: 

En el primero, ee aplica la eesresación celular 

durante una partee de la ejecución, con una duración no 

euperior a los tres meses, en loe cuslea loe condenados 

deberán de abstenerse de trebejar y cOllllllliceree con loe 

demás. 

Bl eesundo periodo, ee eplica el Sistema 

Aburniano, es decir, trebejo collJÚJl de die y eislBJDiento 

celular de noche. Bate eesundo periodo, junto con el 

primero, no debe eer mayor de la cuarte perte de la 

ejecución de le pene y debe durar de uno e eeie meeee, 

con la condición de que el detenido tenae une buena 

conducta. 

Por 1iltimo, ee aplica el Siete111a Progresivo 

Irlandés: Kn éste, el condenado readquiere una 

eemilibertad, siempre al interior de la isla, haeta la 

extinción de la pena con residencia obligatoria de un afio 



- 44 -

lf con la poeibilidad de quedar completamente libre, de 

eetableceree ahi con su familia. (14) 

Por otro lado v con base en la cárcel ein 

rejae de Almoloira de Ju.U-ez en el Eatado de México, ee 

optó par el Gobierno Federal, el inició de la reforma 

penitenciaria con la promulsación de la Ley de Normae 

Minimae, el 19 de mayo de 1971. 

Las autoridadee del Departamento del Diatrito 

Federal. iniciaron con en:u>efto la conetrucción de cuatro 

reclusorioa modernos que satisfacen lo exigido por el 

articulo lB conetitucional, loe cualee aon: El Recluaorio 

Norte, Reclusorio Sur, Reclusorio Oriente y Poniente, el 

cual se e.opera que funcione este afio y el Centro de 

Readaptación Social Femenil de Tepepan; éatoe eetm 

residoe Por un Reslamento que fue creado par la Aeamblea 

de Repreeentantee del Die.trito Federal lf del cual pcdemoe 

comprender que 

eetablecimientoe; 

Dietrito Federal, 

en eetae 

correeponde 

coloniae penal e e 

al Departamento 

o 

del 

a travée de la Dirección General de 

14).- OJeda Velázguez J. Op. Cit. pág. 146. 
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Reclusorios y Centros de Readaptación Social, la función 

de integrar, desarrollar. dirigir y administrar el 

sietema de Reclusorlos y Centros de Readaptación Social 

pare Adultoe, sin perjuicio de le C01Qpetencia que en le 

materia correeponda e le Secretaria de Gobernación e 

trevée de le . Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social (15). 

lU Coneejo de le Dirección General de 

Reclusorios y Centroe de Readaptación Social, presidido 

por el Titular de le mise se integrará por: 

e).- Un Bapecieliete en Criminolosia, quien 

será Secretario del mismo. 

b).- Un Médico Bapecielizedo en Peiquietrie. 

c).- Un Licenciado en Derecho. 

d).- Un Licenciado en Trebejo Social. 

15). - O.jeda Velázguez J. Ob, Cit. pág. 143. 
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e).- Un Licenciado en Psicologin. 

f).- Un Licenciado en Pedagogia. 

g).- Un Sociólogo Especializado en Prevención 

de.la delincuencia. 

h).- Un experto en Seguridad. 

i).- Un Representante designado pcr la 

Dirección General de Readaptación Social, 

de la Secretaria de Gobernación, 

Loa demás consejeros serán nombrados par el 

Jefe del Departamento del Distrito Federal, tomando en 

conoideraci6n sue antecedentes profesionales. preetigio y 

experiencia. 

Durante el periodos de observación y para 

efecto de ln clasificación y continuidad del tratamiento 

de los internoa. deberán tolDlU"Be en caneideraci6n loa 

estudios realizados en el reclusorio o reclueorioe de 

donde provengan~ sin perjuicio de loe que ee realicen en 

la institución para ejecución de sanciones, la 

observación y resultados del régimen del tratamiento 
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individualizado de loe internoe, aei como lae opinionee 

del Coneejo Técnico interdieciplinario, eer6n enviadoe 

eietem6tica lT oportun.....,nte, por el Director del 

Reclueorio a 111 Dirección General de Prevención lT 

Readaptación Social. 
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11.3.- CONSEJOS '.l.'UTKLARKS PARA MKNORRS. 

Kl General Francieco Serrano, con la aprobación 

del Preeidente de la llepública, expidió el Realemento 

pere la Calificación de loe Infractores Menoree de Kdad 

en el Distrito Federal, el 19 de agosto de 1926, este 

Realemento normaba la COlllPBtencia del Tribunal 

Administrativo en Materia de Faltas y otros Extremos de 

conocimiento, Auxilio procesal, Ejecución y Protección de 

Menores .. 

Dentro de esta llli1111a pol1tica eocial, el 

gobierno orientó a lao escuelas correcciona.lee, de 

acuerdo con las tendencias modernas, a fin de que 

pudieran llevar a cabo la reforma de loe menoree 

infractores y completamente la obra del Tribunal; en su 

torea de proteaer a loe 11enoree, el Tribunal fue 

auxiliado par los refol'lllBtorios y casa de observación, 

por loe establecimientos de beneficencia píiblica del 

Distrito Federal, Instituciones particulares, fundaciones 

• de beneficencia privada, sociedades cientificae y algunas 

dependencias gubernativas relacionadas con la protección 

de la infancia. 
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La ley de 1928, expidió la acción del Tribunal 

al preecribir como una de BUB funciones al ocuparse no 

solo de ...,noree infractores, sino también de nil'loe 

abandonados y .,..neeteroeoe, proponiendo la forma de que 

pudiera dáreelee.educación y satisfacer SUB neceeidedee, 

esta ley se intituló Previsión Social de la Delincuencia 

Infantil en el Distrito Federal", en la que prescribis, 

que en cada una de las alas que intesraban el Tribunal, 

deberia estar compuesto por un maestro normalista, un 

peicóloao y un llléd.ico. 

Loe buenos resultados que inlllediat ...... nte se 

tuvieron con el funcionamiento del Tribunal 

Administrativo para menores, decidieron llJllPliar la acción 

del Tribunal. Respondió a esta inquietud una ley 

expedida el 9 de junio de 1928, que BUBtentaba el 

criterio de que loe delincuentes menores de quince afias 

de edad, no contraen reeponeabilidad criminal por 

infracciones a las leyes, úe que un CllBtiao, un 

tratamiento de carácter médico educativo de vigilancia, 

etc •• que loe reetitnya al equilibrio eocial. 
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Sin perder la preocupación por buena marcha del 

Tribunal para Henares, ee expide el 15 de noviembre de 

ese miSIDO afio el Resluiento del Tribunal para Henares 

del Distrito Federal. Bate resluiento edificó como 

función esencial del Tribunal, hacer el estudio Y 

obeervación de loa infractores, 11Bnorea de quince aflos Y 

determinar las 111edidaa que han de ser sometidos para au 

educación y corrección. 

Bl 

deearrolló 

Departa11Bnto de Prevención 

variae laborea en relación 

Social, 

con el 

trataniento de loe 11Bnores, supervisó a loe Tribunales 

para IDBDOree que trabajan de acuerdo con el Código Penal 

de 1931 y con loe reslamentoe aprobados por la Secretaria 

de Gobernación. 

La prevención de la delincuencia de -noree 

durante loe ll!loe de 1934 a 1940, también fue obra de las 

ceeas de obeervación, de orientación y de las eacuelaa 

Hoaar Vocacional y para Anormales; deeempellaba un -1 

importante en lae caeae de orientación, el servicio de 

Trabajo Social, por1111e trataban con el Departamento de 

Prevención Social sobre el OUIDPliJDiento de loe 

dictúienee del Tribunal y aeetionaba trabajo para llll!I 
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muchachas que ya estuvieran eanaa y fueran mayores de 

edad. (16) 

El Licenciado Miguel Alemán, Secretario de 

Gobernación, se dedicó al estudio de loe múltiples 

problemas que abarca la prevención de la delincuenCia. 

Quiso darse cuenta de lae condiciones en que se 

encontraban todos los establecimientos dependientes del 

DepartBJDBnto de Prevención Social y visitó detenidamente 

las caBB.s de tratamiento de menores infractores en 

febrero de 1941. ee preocupó por la necesidad de fomentar 

eneeffanza técnica en las escuelas para menor e e 

infractoreB y por el problema que constituia en lae casas 

de tratamiento. loo menores que cumplían la mayoría de 

edad y a loe que no se podian dejar en libertad ni 

remitir a la ,penitenceria. porque el cupo de éste no lo 

permitia. 

Al iniciaree el gobierno de Avila Camacho, se 

convocó el Primer Congreso de Prevención Social para 

unificar en la República, los métodos sesuidoe en la 

16. - CAS'l'AREDA GARCIA CARHEN. Prevención y Readaptación 
Social en Héxico, INACIPE. Tlalpan Héxico .• D.F. 1979. 
Pág. 25. 
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prevención social y hacer ver la necesidad de fundar 

tribunales para menores en laa ciudades que no loe 

tuvieran. Kl procedimiento de loa tribunales para 

menores ee apartaba del propio de loa adultos, la ley 

prescribia la inveatisación de la educación y condicionee 

fieicae y morales del menor, eu ingreso al centr<::> de 

observación cuando no ameritasen internamiento, aei como 

el estudio de la personalidad del menor. 

La ley de 1941, hacia auxiliares de loe 
' 

tribunales de menores a loe establecimientos de 

trat811liento que dependian del Depart811lento de Prevención 

Social y determinaba las medidas aplicables en cada caso, 

tomando en cuenta para ello tanto la edad como la 

condición de abandono y perversión actual o pasible del 

infractor, y loe BUPUestoa de libertad condicional o a 

prueba. 

Por iniciativa del Secretario de Gobernación, 

se -zó la construcción de un edificio apropiado para 

el Tribunal de Menores, a fines de 1946, las obras 

estaban 1111JY adelantadas, el Departamento de Prevención 

Social ofreció a las autoridades de las clircelee 

la cooperación de psiquiatras especializados en 
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criminologia, para que emitieran opinión acerca de lae 

condiciones mentales de loe delincuentes y de eu 

pelisroeidad eocial. (17) 

Sobre protección eocial y prevención general de 

la delincuencia, el Depertwnento de Prevención Social 

desarrollo amplia labor. Bn primer lugar, ee expidieron 

algunae disposiciones. leves. reslamentoe ....... etc .• para 

quo la legislación penal llenara eu conetido en la 

prevención y represión del delito. 

En loe tribunales pera nenoree, desde 1946, 

hasta 1951, era muy frecuente la aglomeración de nenoree 

en loe centros de observación, por eee 1110tivo ee 

practicaron con mayor rapidez loe eetudioe, eei como lae 

resoluciones de los Jueces .. 

El Código Penal para el Distrito Federal en 

Materia del Fuero Común y pera toda la República en 

Materia del Fuero Federal, partió de la idee de dejar a 

17.- a.STAR.BlM GARCIA C. Ob. CJ.t. P6g. 65 
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loe menores de edad al margen de la función penal 

represiva, sujetos a medidas educativas, de control, a 

diferencia de loa códigos anteriores, que expresamente 

excluían de reeponeabilidad y de pena a menoree de 

determinada edad, el Código de 1931, simplemente coneervó 

el titulo sexto con el nombre de Delincuencia de MenOree. 

Loe menores de dieciocho afias que cometan 

infracciones a laa leyes penales, serán internadoe por el 

tiempo que sea necesario para su corrección educativa, 

según las condiciones peculiares del menor y la gravedad 

de hecho, apreciadas en lo conducente como lo dispone el 

articulo 52, las medidas aplicables a 111Bnores eerán 

apercibimiento e internamiento en la forma que sigue: 

1.- Reclusión a Domicilio. 

11.- Reclusión Escolar. 

111.- Reclusión en BU Hogar honrado; Patronato 

e Instituciones Similares. 
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IV.- Reclusión en Establecimiento Médico. 

V.- Reclusión en Establecimiento Especial de 

Educación Técnica; y 

VI.- Reclusión en Establecimiento de Educación 

Correccional. 

Al menor de edad no ee le imponen lae penas 

previstas en el Códi¡¡o Penal, eino lae medidas educativas 

de orientación y protección previstas en loe articuloe 97 

y 103 de la vigente Ley para el Tratamiento de Menores 

Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y 

para toda la República en Materia Federal, que 

excepcionalmente utiliza el tratamiento interno como 

medida detentiva ( 16). 

18).- OJEDA VELAZQCJEZ J. Ob. Cit. pág. 130 
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II.4.- SISTl!MAS PEHITl!NCIARIOS. 

Se puede definir como el complejo de reslas que 

un determinado ordenamiento juridico pretende ae1111ir en 

la ejecución de ;Iaa penas, con el fin de obtener en el 

mejor lllOdo posible loe objetivos que ee ha propuesto 

alcanzar, de aqui ee desprende que como eietelllllB 

penitenciarios, eon loe diferentes procedimientos ideados 

y puestos en pr4.otica para el tratamiento, castigo v 

correcci6n de loe delincuentes. 

La or¡¡anización de una cárcel pública ba,10 un 

aietema, ee una creación moderna, pues no puede llamarse 

sistema penitenciario a la situación que describe Jhon 

Howard: 00 Los detenidos eran encerrados en locales 

comunes, oin cuidados de hacer diferenci.a alsuna entre 

loe criminales y loe presoe por deudas, ein observancia 

de reslas fijas, v sobre todo que ee eetablecie"" con 

claridad cuál era la acción que debia de.,arrollarse sobre 

el detenido, sobre el tiempo de eu encierro v cuáles eran 

loe medioe para losrar loe reeultadoe apetecidoe". (19) 

19).- DERECHO PENAL Al/GJINTINO. TOJDO II, 
Ed1tor1al T1Po Gráf1ca Ar11Snt1na. 

p6g. 375. 
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Guillermo cabanelles, en BU Diccionario de 

Derecho Ueual, noe dice que loe eietemae penitenciarioe 

eon: "Gada uno de loe planee propueetoe y praoticadoe 

para lograr, la regeneración del delincuente durante el 

lapeo de eu condena". (20) 

Se han empleado numerosas técnicas 

penitenciarias, pero esquemáticamente todae elles eolo 

pueden referirse a unoe cuantos eietemae penitenciarios, 

loe <:u.alee son: 

a).- Sietema Celular o Pbiladelphiano. 

b) .- Sietema Auburniano o del Trabajo Común. 

c).- Sieteaa Progresivo. 

d).- Sietema Progresivo Técnico. 

e).- Otroe Sietemae Penitenciarioe. 

20).- CABllNilLLAS GUILLHRllO. D1cc1onlU'1o da Derecho 
Usual. IV. Hadr1d. Ed1tor1al Sant1llanlJ. ¡;M¡¡. 95. 
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CARACTKRISTICAS DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS. 

a).- Sistema Celular o Philadelphiano: 

Este sistema nace a partir de que se intesra la 

construcci6n de prieioneo, esto hace que ee limite la 

aplicación de la pena de muerte, la base de este sistema 

era el aisla.miento en celda con el trabajo en BU 

interior. una de las ventajas era que se podia evitar la 

corrupción carcelaria, otra era evitar el problema 

sexual. porque como se eabe. la cárcel es también fuente 

de corrupción sexual. no siendo posible las relaciones 

heterosexuales se terminaba niempre en ho1110sexualidad, ya 

que loe condenados no tenian ningún tipa de contacto 

entre ellos; par último, el aislamiento continúo de dia y 

de noche, era el mejor medio para que la pena alcanzara 

BU objetivo. En efecto, a través de la soledad y la 

..,ditaci6n, el sujeto se encontraba consiso miemo, 

pudiendo arribar al arrepentimiento de BU delito y 

prometerse no llegar a cometer otro en el futuro-
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Loa aepectoe que el sistema celular mostró, 

fueron loe eiguientee: 

1.- Coeto excesivo por loe ses toe de 

construcción de la cárcel; eeto implicaba construir 

tantas celdas co"!O individuos hubiese y esi eesuirian loe 

aumentos en loa costos de la construcción. 

2.- No ea podria or¡¡anizar el trabajo, toda vez 

que el lÍllico tipo de trabajo que permitía desarrollar, 

era el arteeanal, esta ee tomaba como medida terapéutica 

para la buena conducta, pero con el paso del tiempo, loe 

detenidos llesaron a caer en el ocio, la inercia '11 con 

eeto beata llevarlos a la pérdida de eu salud 1Ental. 

3.- Bl aspecto ms trágico fue en el plano de 

la ealud fisica y 111Bntal, esto era que el alto indice de 

mortalidad en loe establec:lmientoe de este tipo, loe 

remord:lmientoe tomaban formas fantaemales hasta llevarlos 

a la pérdida de eu salud IDBntal. 
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b).- Sietema Auburniano o del Trabajo en Común. 

En eete eiatema, loe recluaoe eetaban divididoe 

en tres clases: Le. primera, comprendia a loa crimino.lea 

más endurecidoa que ee hallaban recluidos en constante 

aislamiento celular; la aegunda clase, eataba conffnada 

en celda durante tres diaa a la semana; y la tercera, 

formada por jóvenes delincuentes, ae lea permitia 

trabajar en el taller durante loa diae de la eemana, el 

preao estaba por completo aislado del mundo,. pUee no ee 

le permitía recibir viaitaa ni aun de au fBlllilia. No 

exiatia ni ejercicio, ni distracción al¡¡una, pero se le 

daba una rudimentaria ensel'lanza de lectura, escritura 1f 

aritmética. 

En eete eietema ai hubo aapectoe poaitivoe, ya 

que loe presos si podrian trabajar en equipo y aei poder 

adieatrarloa para cuando ée.toe salieran libree, pudieran 

trabajar en algo que efectuaran dentro de laa fébricae 

que existían en el exterior de las prieionee. 

c).- Sistema Progreeivo. 

En eete eietema se trata de beneficiar a loa 

detenidos, eetimuléndoloe al ver aue buenas conductae 1f 
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el buen deaempello de BU trabajo, cada vez eran ma¡roree 

loe beneficios que ee lee otoraaban. 

Ki Coronel Manuel Honteeinoe, Jefe del Presidio 

de Valencia, eetablec16 un eietema de deecDIQl>Olilición de 

la duración de lft!! penas, en tree etapae 11-dae: 

a).- De loe Hierroe. 

b) .- Del Trabajo. 

c).- De Libertad Intermedia. 

La primera, coneietia en poner en el pie del 

reo una cadena que le recordara BU condioión, en 

BUbetituc16n del eietema celular del que lfonteeinoe era 

en-iao. 

La eesunda, iniciando al reo en el trabajo 

oraanizado v educativo. 
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La Tercera de libertad intermedia, en la que 

el detenido Podía ealir durante el día para e111Plearee en 

diversos trabajoe, re¡¡reeando eb. la noche a la prisión. 

(21) 

Rn la Irlanda, se introdujo en el SiEitema 

Prosreeivo una modificación, la cual ee le llamó Sistema 

Irlandés; éste consistía en la creación de un periodo 

intermedio entre la prisión en común en local cerrado y 

la libertad condicional.. En eete la disciplina era mtie 

suave,, los presos eran empleados en el exterior. con 

preferencia en trabajos a¡¡rícolas se lee concedían 

ciertas ventajas, como poder disponer de parte de la 

remuneración de BU trabajo, no llevar el uniforme penal y 

sobre todo la comunicación y trato con la población 

Ubre, pero perdían BU condición de penados y continuaban 

sometidos a la disciplina penitenciaria. 

21).- HENDOZA BREHAUNTZ EHHA. la Pena de Prisión en 
Hsico. llnsayo as>zoeciado en la Revista Czoiminalia. 
Dicle111bzoe 1979. pág. 142. 
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d).- Sietema Prosreaivo Técnico. 

En Kéxico, en virtud de la publicación en 1971 

de la Lev qÚe Retablece lae Normae Kinimas, se 1-lant6 

el sistema penitenciario que hoy conocemos con el nombre 

de Sistema Prosr~eivo Técnico; en efecto, en BU articulo 

7o •• establece que: 

"JU régimen penitenciario tendrá carácter 

progresivo y técnico. y conetara por lo menos de periodos 

de estudio ll' diasn6aticoe, ll' de tratamiento, dividido 

eete último en fases de tratamiento en claeificaci6n ll' de 

tratamiento preliberacional". 

Le tecnioidad del miBlllO, deriva del hecho de 

que toda la etapa del tratamiento ee funda en loe 

estudios de pereonalidad que eobre loa detenidos se 

practican por medio de un equipo técnico 

interdisciplinario, quienes deede BU ll11ll' particular campo 

de acción, estudiaron al delincuente ll' propondrán a 

través de un diasnoeis ll' prognoeie, el tratamiento 

adecuado para readaptarlo. 

En el Instituto de R;Jecuci6n de Penas, situado 

en Santa Kartha Acatitla ll' conooido vulsanmnte con el 
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nombre de Penitenciaria de la Ciudad de México, en 

clasificación y preliberacional, eobre todo eete último, 

ee deeenvuelve a travée de las eiguientee pro¡¡reaionee. 

Hl condenado proveniente de un reclusorio preventivo 

(Norte, Sur u Oriente) que Ilesa a eeta inetituci6n, 

siendo agotados todos loe recursos que marca la leY no 

le queda m4e que CUllJPlir con el reato de su condena; al 

principio queda ou;leto a obeervaci6n de su pereonalidad, 

el equipo interdiaciplinario toma en cuenta el e:xpediente 

único multidieciplinario del detenido, una vez 

clasificado 

decir, ee 

puede ser tratado criminol6gicamente, ea 

le permite participar en actividadee 

laborativas, educativas, en curaos de capacitación 

técnica, en actividadee depcrtivne, culturales y 

recreativas durante todo el tiempo que dure BU condena. 

El tratamiento preliberacional que ee recibe ee 

de tipo administrativo, su propósito ea de diluir loe 

raesoe salientes del encarcelamiento y crear una eoluci6n 

de continuidad cada vez IOIÍB fácil y e:xpedita hacia la 
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vida libre, en este periodo se pierde la presencia de la 

cárcel, que por definición implica encierro y empieza a 

adquirir la vida libre. (22). 

Se concede CU4lldo el condenado ha cumplido 

parte de &U co~na y le resta poco para obtener BU 

libertad. Collienza por concedérsele una mayor 

información y orientación especial de los aepectos 

pereonales y prácticos de BU futura vida en libertad, 

mayores visitl!lB con BUB familiares o allisoe~ concee16n de 

mayor libertad dentro del establecimiento, lueso ee 

ubicado en una inetitución abierta, separada de loe 

pabellones o dormitorios para que de este último 

edificio, soce de la semi.libertad; o nea, de los pera:l.soe 

de salida de fin de semana o diaria con reclusión 

nocturna o bien de salida en d1as hábiles con reclusión 

de fin de semana (articulo Bo., de la Ley de Hormae 

Hinimae), con el fin de que BU esreso no sea de manera 

tempestuosa, abrupta y se vaya acOlllOdando paulatinamente 

a eu vida libre. 

22).- GARCIA RAHIREZ SERGIO. Comentarlos que Eatablecen 
las Normas Hln1-s. Bdlc16n 1977. J>6B. 43. 
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e}.- Otros Sistemas Penitenciarios. 

Existen otros sistemas de ejecución de penas 

restrictivas de la libertad personal, como los llamados 

reformatorios, el de clasificación y el de las 

instituciones abiertas. 

El Sistema Reformatorio, adopta como base la 

mayor o menor intermediación de la duración de la pena, 

aduciendo que ésta no debe prefijarse, sino que en su 

desarrollo, conforme se vayan apreciando los efectos 

reformantes del tratamiento aplicado en la prisión, debe 

de graduarse conforme evoluciona la peligrosidad del reo, 

liberándolo cuando demuestre su total enmienda, nunca 

antes. 

En el Sistema de Clasificación los reclusos 

están divididos en tres clases o grados. 

LOS RECIEN INGRESADOS: Eran internados en el 

segundo grado que al cabo de seis meses de BUENA 

CONDUCTA, pasaban al primer grado y a los seis meses, si 

persistían en ella podían aspirar a la libertad baje 

palabra. LOS QUE SE PORTABAN MAL, eran destinados al 

tercer grado, los incorregibles cumplían su condena hasta 

el limite máximo. Al conseguir su libertad en estas 
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condiciones, era por haber encontrado un trabajo 

satisfactorio de acuerdo al criterio del superintendente 

de la institución, si el liberado quebrantaba las 

condiciones fijadas para su liberación o cometía un nuevo 

delito, era reintegrado al Reformatorio o volvía a 

ingresar al seau.ndo periodo; sería pues el criterio del 

juzgador para asi, él decidiera en cada una de las 

formaciones de los internos y poder aplicar el criterio 

Justo, como ponerlos en libertad o prolongar su estadia 

en la institución por més tiempo, este sistema se 

caracterizó por la limitación de edad, de los reos, ya 

que abría una diferencia de edades. 

Por otra parte, el tratamiento para clasificar 

a los detenidos, jurídica y crirninolOgicamente es: En 

procesados y condenados e imponer la separación entre 

hombres y mujeres, asi como los menores de edad de los 

adultos, y encontrar mayor contaminación entre 

primodelincuentes, habituales y profesionales, normales e 

inimputables (locos, idiotas, imbéciles y sordomudos) los 

sanos a>n les drogadictos, esto se puede lograr con base 

en su clasificación de estos reos en instituciones 

especializadas. 
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Por lo que respecta a la PRISION ABIERTA el 

Licenciado Marco Antonio Diaz de León nos dice que en el 

régimen penitenciario de ejecución de la pena privativa 

de libertad que se caracteriza por la ausencia de 

precauciones materiales y ~isicas contra la evasión así 

como por un régimen fundado en una disciplina acepta·da y 

en el sentimiento de la responsabilidad del recluso 

respecto de la comunidad en que vive, este sistema 

alienta ala recluso a hacer uso de las libertades que se 

le ofrecen sin abusar de ellas, y los elementos 

constitutivos b&sicos fueron determinados. ( 23) 

Se hil considerado que la expresión 

ESTABLECIMIENTO ABIERTO designa el establecimiento 

penitenciario en el que las medidas preventivas contra 

evaciones no residen en obstáculos materiales tales como 

muros, cerraduras, barrotes o guardias complementarias. 

23) .. - Dtaz de León Harca Antonio "Diccionario Jurídico" 
Ed1torial Porrúa, Héxico 1993. 
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Por consiguiente la caracteristica esencial de 

una institución abierta debe residir en el hecho de que 

se solicite a los reclusos someterse a la disciplina de 

la prisión sin una vigilancia estrecha y constante y en 

el que el fundamento del régimen consista en inculcarles 

el sentimiento de responsabilidad personal. 



CAPITULO TERCERO. 

REHABILITACION POST-PENITENCIARIA. 

III.-.CLASIFICACION V TERAPIA MULTIPLE. 

Todos sabemos en efecto, qué importante es la 

función en el 4mbito penitenciario del personal que tiene 

contacto directo con los detenidos, es por esto que se 

cuenta con la colaboración no sólo de los expertos en la 

materia, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, 

médicas y criminólogos, quienes para la reeducación de 

detenidos, se sirven de sus métodos cient~ficos sino 

también de un personal de custodia altamente calificado, 

que haya recibido una preparación cultural y espiritual 

propia, y por consecuencia con la posibilidad de 

instaurar con ellos una verdadera y sincera relación 

humana. 

Por desgracia, hasta ahora la instauración de 

tal relación humana na ha constituida la regla., sino la 

excepción de algunos sujetas que empujadas par un 

profundo espiritu de humanidad, han sentido la necesidad 

de alejarse de los esquemas convencionales para seguir 

las de su propia conciencia; se puede constatar cómo en 
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el actual sistema penitenciario mexicano, es •l efectuada 

para defender a la socittdad del sujeto que ha errado, 

esto es encerrar al detenido en uno de los institutos ya 

sea para arre&tados, de custodia preventiva, de 

ejecución de penas o medidas de seguridad, para someterlo 

a un régimen da vida previamente establecido y de buscar 

el reeducarlo con el auxilio de los medios previstos por 

la Constitución, la Ley de Normas "inimas, CódiQD Penal y 

el Reglamento de los Reclusorios. 

Todo detenido al ingresar a un instituto de 

custodia preventiva, per•anecen privados de su libmrtad. 

Para poder hacer una cla~ificación de los 

detenidos al ingresar a un instituto de custodia 

preventiva, se deb• elaborar su ficha signaléctica o 

identificación general del sujeto, que es el paso 

principal que se practica en un reclusorio preventivo, en 

el que co1nprende entre otros datos generales: Nombre, 

Sexo, Edad, Lugar de Origen, Domicilio, Estado Civil, 

Profesión u Oficio e Información sobre la Familia del 

Internado. 

1.- Fecha y hora de ingreso y salida, así coma 

las constancias que acrediten su internamiento. 
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2.- Identificación OactilcantroporM!trica. 

3.- Identificación Fotográfica de frent• y de 

perfil. 

4.- Autoridad que ha ordenado la privacióO de 

la libertad y los motivos de ésta. 

Para saber cuál es su estado físico y mental, 

se le práctica un examen psicof isiológico, en el cual se 

pueden encontrar posibles lesiones f~sicas. •si como 

transtornos psíquicos, esto se hace con el fin de que se 

tomen en cuenta para ser atendidos por las alteraciones 

mentales que hagan presumir un estado de inimputabilidad 

en el internado, para dictar las medidas necesarias y se 

le dé el tratamiento médico-psiquiátrico que se requiera 

a su estado de salud. 

Por último, se contemplan dos fases de apoyo en 

favor del internado: 

a).- De orientación jurídica. 

b).- De asistencia psicológica. 
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En la primera se le hace conocer al suj•to su 

estado jurídico, el signific•do y trascendencia de su 

situación personal sus derechos y obligaciones, en el 

establecimientos y, la segunda faae, cocnprende el apoyo 

médico o psicológico a fin de evitar los 5ev•ros 

trastornos de ano.ustia y depresión que se present•n en la 

mayoría de las personas privadas de la libertad. 

Ahora bien, los detenidos-procesados, una vez 

internados en el Centro de Observación y Clasificación, 

los primeros tres dias pasan a través de una fase de 

información y conocimiento por parte de los trabajadores 

sociales, psicólogos, psiquiatras o especialistas en 

cualquier otra disciplina adecuada a cada problema en 

particular; transcurrido dicho periodo, las diversas 

iireas tttcnicas comi•nzan separadamente,· una despué& de 

otra, un periodo de información e investigación, con 

entrevistas y pruebas consideradas adaptadas a la 

personalidad del individuo (24). 

24).- OJEDA VELAZQUEZ J. Op. Cit. pág. 180. 
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Al ver los resultados da los estudios de 

personalidad,. se pueden obtener los primeros datos para 

clasificar a los internos; los criterios que se 

desarrollan para la clasificación, son los que 

tradicionalmente se vienen delineando y desarrollando en 

los reclusorios preventivos del Distrito Federal y· son 

basadas sobre criterios legales y crimihológicos; y las 

categorías legale~ son: primodelincuentes, reincidentes y 

habituales, en base a antecedentes penales de cada uno de 

ellos. 

En las prisiones, dichos comportamientos 

humanos pueden ser indicadores importantes en relación a 

los fines clasificados, son todas aquellas conductas que 

integran un repertorio de vivencia psicológica (25). 

25).- DOHINGUEZ T. BENJAHIN. La Investigación 
Cri•inológica en las Instituciones de Custodia. Apuntes 
•i•eograflados 197~. 
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Podemos decir que se sigue un criterio 

conductual, basado generalmente en la psicologia del 

delincuente, este criterio puede cla~ificarse en dos 

sent.idosi 

a).- O~ incrementa, esto es que su conducta es 

limitada por su joven edad o por motivos personales, 

podría ampliarla a través de actividades educativas y 

laborales, con los propios ccmpa~eros de celda. 

b) .- Seria clasifícar el comportamiento de un 

individua con amplias posibilidades de interacción, o 

sea, que podria ser puesto Junto a otros individuos 

depresivos e introvertidos para levantarles la moral y el 

espirit.u .. 

Existen otros criterios para la clasificación 

de los cuales mencionamos algunos de tantos., uno de 

ellos., el que se basa en las características personales 

y económicas de los internados. en la que padiamos 

clasi'fic:ar a los detenidos extranjeros respecto de los 

nacionales, en este mi~mo criterios podemos ubicar una 

subdivisión en relación a sus diversas condiciones 

sociales: Edad, Estado Civil. los de origen campesinos no 

deben estar con los de origen urbano; otra subdivisión 
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seria sobre la preferencia sexual de los detenidos 

(homosexuales o heterosexuales). 

Otros criterios de clasi "ficación seria el tipo 

de actividad que se puede desarrollar en los institutos 

de custodia preventiva, se pueden clasificar a· los 

detenidos en base a las actividades que desarrollan en el 

interior de ellos, es decir, para evitar una convivencia 

forzada entre los detenidos y además, para evitar una 

contaminación social y un deterioramiento intelectual. 

Por ó.ltimo,. el criterio de seguridad,. en éste 

se deben adoptar ciertas precauciones para alQunos 

detenidos por el tipo de actividad desarrollada en el 

exterior, como son los polic.i.as, militares y politices 

entre otros, éstos no pueden ser ubicados en cualquier 

dormitorio ya que dada la nueva situación detentiva y 

sus precedentes, pueden sufrir amenazas constantes a su 

integridad personal. 

El criterio de las condiciones personales y 

cultura les de los proc;:esados, nos indica que se deben 

reservar las zonas y 11 de cada dormitorio para 

aquellos procesados que no hayan cumplido todavía los 25 
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añcs y con una preparación escolástica de•o•trable 

inferior a la media. 

El criterio de las actividad•s de los 

procesados. nos indica la necesidad de reservar una e dos 

zonas de un dor.mitorio para aquéllos cuyas conductas 

observadas durante el tiempo que estuvieran en el centro 

de observación y clasificación, seRalan que son personas 

activas y continuamente envueltas en trabajo, las 

experiencias nos indican la necesidad de considerar a los 

dormitorios miis cercanos a los talleres, como aquellos 

destinados a los individuos deseosos de trabajar; asto 

significa, usar los dor•itorios 6,, 7 y e, destinados 

exclusivamente para los procesados laboriosos. (26) 

Otro tipo de clasi"ficaciOn de los detenidos 

procesados, los encontramos en un trabajo ubicado par el 

también joven criminalista Jorge LOpez Vergara. en el que 

narra su experiencia como Jefe del Departafftento de 

Criminología del Reclusorios Preventivo Oriente, durante 

el año de 1977; los primeros problemas qua tuvo que 

26).- OJEDA VELAZQUEZ J. Op. Cit. p~g. 185. 
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afrontar su equipo técnico, fue el de la reorganización 

de los primeros sistemas de clasificación y tratamiento 

de ese reclusorio, que habiendo sido inaugurado mases 

ant.::s, necesitaba de la consolidación del trabajo que 

habia dejado el equipo anterior y de ideas innovadoras, 

para el bien de sus internos, López Vergara, nos ·dice 

que, la pr i.,era medida que tomaron "fue la de 

dividir el reclusorio por edades y decidieron que los 

dormitorios 6, 7 y 8 fueran para menores de 25 años; y 

los dormitorios 1, 2, 3, 4 11 5 y 9 para mayores de la edad 

mencionada. (27). 

La e tasi ficación que se inició aunque con mA• 

flexibilidad, era la siguiente: 

Dormí torio 1: Mayores de 25 años, con indice 

de peligrosidad alto, reacios al tratamiento, 

multireincidentes (más de dos ingresos anteriores), nivel 

socio-cultural bajo, indice de adaptabilidad social bajo, 

en otros términos los habituales. 

27).- LOPEZ VERGARA J. la De•ocratización de la Prisión, 
Trabajo Publicado en Cuadernos Pana•e~os de Cri•inología. 
Hú•ero 8, Universidad de Pana•~ 1979. 
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TESIS 
DE LA 

N9 DEBl: 
BIBUITECA 

En el dormitorio 2~ ntayores da 25 ~Ros., se 

inició una clasificación mixta, pues se ubicaron a los 

que tenian indice de peligrosidad medio o medio-alto, con 

indice de adaptabilidad social positivo., de nivel 

socio-cultural medio o al to, sin ser reincidentes y 

ademAs permitir que se conviviera con personas de indice 

de peligrosidad medio o bajo,, pero que eran considerados 

como ~o contaminables; asiraismo., incluimos a varios con 

un nivel soc:io-cul tural medio o bajo que se cre.ia que 

tenian posibilidad de mantener una comunicación aceptable 

con sus compañeros. 

En el dormitorio 3: se encontraban los mayores 

de 25 años que tenían un indice de peligrosidad lftedio o 

atto, pero que no eran reincidentes ni reacios al 

tratamiento, con índice de adaptabilidad social medio o 

bajo, nivel socio-cultural medio o bajo, considerados 

contaminantes, con problemas de toxicomanía ya fuera de 

consumo o venta. 

En el dormitorio 4:i estaban asimismo •ayeres 

de 25 aRos y con indice de peligrosidad medio o bajo, con 

indice de adaptabilidad social positivo, sin antecedentes 

de toxicomanía, de nivel socio-cultural medio alto, y 

considerados contaminables. 
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Tanto en el dormitorio tres, como en el cuarto, 

se consideró oportuno ubicar a los denominados 

delincuentes por convicción o poli tices que, cometieron 

actos en contra de la seguridad interior del Estado o con 

esos fines. 

En el dormitorio 5: se concentran a los 

mayores de 25 affos, extranjeros, aunque en determinados 

casos, se considera mejor ubicarlos en el dormitorio dos, 

seg~n fueran sus indices de peligrosidad y adaptabilidad 

social, aquí estaban los indices de peligrosidad 

medio-al to con niveles socio-cultura les medio o medio 

bajos, con indice de adaptabilidad medio o bajo, 

considerados contaminantes, rebeldes al tratamiento; 

sobre todo los extranjeros que no aceptaban el cambiar 

sus manera de pensar respecto al uso y abuso de las 

drogas, pues muchos estaban consignados por delito contra 

la salud. 

Habia dos dormitorios mAs, el nueve y el diez. 

en ambos, habia cuatro zonas de 9 celdas individuales, 

que a diferencia de los ocho dormitorios restante, desde 

las celdas eran trinarias con la finalidad de evitar la 

promiscuidad de una determinada pareja. 
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En el dormitorio 9: se buscó ubicar a la• 

personas que en los demAs dormitorios no pod.i.an estar 

por poseer conductas especiales, ya fuera porque se 

trataba de 

homosexuales, 

personalidades psicópatas o personas 

o bien da lideres anteriores que en o-tras 

dormitorios no podían ser neutralizados o personas que 

por circunstancias especiales necesitaban estar solas. 

El dormitorio 10: de idénticas proporciones que 

el nueve, estaba reservado para castigos, prohibido todo 

tipo de visitas para los sujetos a sanción, ya fuera del 

exterior o bien de los compañeros del interior; el 

castigo consistía, en estar determinado nl1mero de días 

imposibilitado para salir de la pequeña celda y nunca 

existía como sanción una medida infamante. 
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III. 2.- EL TRABAJO INSTITUCIONAL. 

El Capitulo III de la Ley de Narmas '1inimas, 

reóne varios elementos del tratamiento penitenciaria; en 

primer lugar, figura el trabajo penitenciario (articulo 

10), en un tiempo había sido considerado c08to una pena 

más a la pena privativa de libertad; otras v•ces fue 

aplicado de manera nt0nótona y solitaria, como un 

entretenimiento; más adelante fue visto con interés como 

instrumento para afrontar algunas necesidades da las 

cárceles; otras veces ha sido objeto de simple comercio, 

asignado sin ninglln destino u objeto de terapéutico por 

algunos funcionarios pl\blicos,. quienes explotan sin 

misericordia la mano de obra barata de los detenidos, 

pagándoles un salario inferior al mínimo,. Encplotanda en 

suma, su necesidad de ganarse unas cuantos pasos para 

poder subsistir él y su familia. 

El derecha al trabajo está garantizada par la 

Constitución (articulo 123, párrafo primero),y por esta 

razón nadie puede quebrantarla; y aunque el detenido sea 

un sujeta pasivo, es al mismo tiempo un sujeto de 

derecho, por lo que éste debe de gozar también de esta 

garantía social. 
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Tomando en cuenta el articulo 5o. 

Constitucional, en su párrafo tercero dices 

.. Nadie podra ser obligado a prestar trabajos 

personales sin. la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento, SALVO EL TRABAJO IHPUESTO COHO PENA POR 

LA AUTORIDAD JUDICIAL, el cual se ajustará a lo 

dispuesto en las fracciones 1 y I I del articulo 123". 

(28) 

Asi como el articulo 81 del Código Penal del 

Distrito Federal expresa qua& 

"Todo reo privado de su libertad y que no se 

encuentre •nfermo o invAlicio, se ocupara en el trabajo 

que se le asigne, de acuerdo con los reglamentos 

interiores del establecimiento en donde se encuentre". 

(29) 

28.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
HEXICANOS. Editorial Sista, S.A. DE C.V. Haxico 1994. 

29- CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
Porrúa.. 52a Edición.. H'xico ~994 .. 

Editorial 
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Nosotros pensamos que los detenidos siguen 

gozando de todos sus derechos y obligaciones que como 

personas poseen, salvo aquéllas que les vienen 

disminuidos por una sentencia; ahora bien, si como hasta 

la fecha no existe ningón delito que imponoa como pena el 

trabajo, el articulo So. constitucional, párrafo terCero, 

y el articulo 81 del Código Penal del Distrito Federal, 

quedan sin materia, toda vez que la autoridad judicial no 

puede imponer pena alguna que no esté decretada como tal 

por alguna norma; por lo que debemos propugnar por la 

derogación de tales preceptos y en su lugar afirmar que 

el trabajo penitenciario es antes que todo una terapia,. 

un medio para obtener como dice el articula 18 

constitucional, el readaptamiento social del detenido, 

(que el trabajo penitenciario y su reglamentación se debe 

tomar en cuenta su carácter), porque constituye la mejor 

garantía frente a eventuales excesos del poder p~blico, y 

no podría servir a sus fines de readaptación, aquel 

trabajo que no respetase escrupulosamente la dignidad del 

hombre y que no fuese atento a sus posibilidades y 

necesidades .. 

El Doctor Sergio García Ram.:i.rez, expresó: "si 

el interno no es otra cosa que un trabajador privado de 

la libertad,, y si el propósito final de la pena de 
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prisión es preparar al individuo para un desempeffo libre 

positivo y no crear sólo buenos reclusos, es necesario 

que el trabajo penitenciario se organice y se eJ•rza en 

condiciones técnicas, y hasta donde sea posible, 

administrativas iQuales o muy semejantes a las que 

prevalecen en la yida libre, es indeseable por ella, caer 

en el cultivo de artesanías modestisimas llamadas 

industrias de la miseria, o en el ejercicio de tareas 

conforme a moldes tecnológicos superados. Con esto no se 

hace otra cosa que preparar el futuro desplazamiento del 

liberado, que hace de éste un incapaz y auspicia con •llo 

el fenómeno de la reincidencia. n'e ahí que en la 

composiciOn del trabajo penitenciario deba intervenir un 

inteligente elemento e•presarial". (30) 

30).- GARCIA RAHIREZ SERGIO. Op. Ci~. P4g. 52. 
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En México, el viejo reglamento de 1902, de Ja 

pentenceria de la Ciudad, prohibía que empresarios o 

contratistas privados tuvieran parte alguna en los 

talleres de dicho instituto, o que especularan sobre la 

mano de obra de los detenidos; con el nuevo Reglamento de 

Reclusorios del Distrito Federal, se adopta el sistema de 

la administración penitenciaria de la mano de obra 

carcelaria, en donde dicha administración se convierte en 

patrón de los detenidos y de los talleres carcelarios en 

este sistema los detenidos si reciben una remuneración 

muy inferior al salario m~nimo, pero no gozan de ciertos 

derechos sindicales ni de seguro social, o cualquier otra 

indemnización constitucional. Por esto se discute si 

entre la administración penitenciaria y el detenido se 

instaura una relación normal de trabajo con todas sus 

consecuencias. aun del punto de vista sindical• a mí me 

parece que tal proposición es discutible y se puede 

adherir a ella con ciertas reservas, el carácter 

obligatorio del trabajo carcelario, que quita a ello la 

característica de prestación voluntaria, típica del 

contrato individual del trabajo; a esto debemos agregar 

que tal relación de trabajo debe presentar un carácter 

adicional, que es aquel del fin reeducativo (articulo 18 

constitucional), que forma parte del tratamiento 
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individual y que es extraño a los nor••les contratos de 

trabajo. 

Si a esto le agr&Qaatos el d•recho que tienen 

todos los det•nidos a la remisión parcial de la pena 

(por cada dos di-s de trabajo• al det•nido se le reducir~ 

un di.a d• pr-isión) • llegamos a la conclusión de que el 

trabajo penitenciario no es del todo asimilable al 

trabajo en libertad. 

A mayor abundamiento, el articulo 65 del 

Reglamento del Reclusorio del Di•trito Federal mani~iesta 

que: 

"El trabajo en los reclusor-ios es un elemento 

del tratamiento para la readaptación social del interno y 

no podrá imponerse como corrección disciplinaria ni ser 

objeto de contratación individual o colectiva por 

par-ticulares". (31) 

31).- REGLAHEHTO DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACIOH 
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL. Editado por la Secr•t•rla 
General d• Protección y Vialidad (S.G.P.V.) R•clusorios. 
Articulo 65. 
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De donde se delDUestra que el trabajo 

penitenciario, atipican\ente es una pena más a la que hay 

que agregar a la pena detentiva,. a la multa y a la 

reparación del daño, aunque con el nuevo ordenamiento 

penitenciario viene considerado como uno de los elemt!ntos 

del tratamiento, quizá, el principal, dada la importancia 

conferida al trabajo de los detenidos. 

La razón de tal actitud debe ser encontrada en 

ampliar las posibilidades de reincorporación social que 

el trabajo ofrece, empeñando al sujeto en una actividad 

productiva y haci~ndole conseguir dispanibilid•des 

económicas a satisfacer las necesidades propias y de su 

familia. 

El problema de la remuneración del trabaja 

penitenciario, asi como el derecho al trabajo está 

garantizado por la Constitución y nadie puede conculcarlo 

si no forma parte de la pena; asi también no se puede 

pretender que un detenido trabaje sin que venga 

remunerado con un salario sino fuese asi• se podría 

pensar que el trabajo penitenciario es una pena m.1s que 

se agrega a la pena detentiva. lo que seria contrario al 

articulo 123 constitucional. 
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La remuneración representa asi la suma de 

dinero que recibe un detenido-trabajador como resultado 

de un trabajo que desempeñe dentro de un instituto 

carcelario; en esta perspectiva, la re9lJlleración, un 

valor fundamental. no sólo por la afirmación de principio 

de justicia que ello comparta, en cuanto que reconoce el 

derecho a ser compensado por una actividad prestada. sino 

también por el efecto_ psicológico que de ello deriva. 

Para el sostenimiento de los detenidos en los 

reclusorios, incide gravemente sobre el erario p~blico y 

a fin de cuentas sobre el pueblo contribuyente, es 

necesario que aquél los cooperen con parte de su 

remuneración,al sostenimiento de estas instituciones, de 

ahi que la Ley de Normas M!nimas (articulo 10 y el Código 

Penal del Distrito Federal (articulo 83) establezcan que: 

"Los reos pagar~n su sostenimiento en el 

reclusorio con cargo a la percepción que en éste tenga 

como resultado del trabajo que desempeñen. Dicho pago 
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se establecerá a base de descuentos correspondientes a 

una proporción adecuada a la remuneración, proporción que 

deberá ser uniforme para los internos de un mismo 

establecimiento 11
• (32) 

V a fin de que la ad .. inistración penitenci'aria 

no abuse de su poder pll.blico, en relación a la mano de 

obra de los detenidos, el mismo legislador penitenci~rio 

de 1979 estableció que: "tanto la realización del 

trabajo como la capacitación para él mismo, ser4n 

retribuidas al internoº. 

32).- LEY DE NORHAS HINIHAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE 
SENTENCIADOS Editorial Porrúa 1994 ArtLculo 10. 
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III. 3.- EDUCACION INSTITUCIONAL. 

El comportamiento criminal es determinado por 

el estado de incultura e ignorancia del delincuente, la 

correlación entre analfabetistno y delincuencia induce a 

pensar que fuera.cierto, no surgía en el pAsado, •lguna 

sospecha que ignorancia y delincuencia no estuvieran en 

relación de causa a efecto, sino ambas unidades a 

situaciones de depravaciones familiares y sociales. 

Con el paso del tiempo y la experiencia, se ha 

demostrado que a la elevación del grado de escolaridad ha 

disminuido el grado de criminalidad. 

De ahí el particular interés que se ha dedicado 

a la instrucción pedagógica en les institutos 

penitenciarios, desde el reglamento de la penitenceria en 

la Ciudad de t1éxico, de 1902, en su parte VI estaba 

dedicada a la educación de los detenidos• y establee.la 

como obligación la participación a la escuela de todos 

los prisioneros. 
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En la Constitución de 19J.7, la educación 

penitenciaria viene elevada al rango de institución 

constitucional al enunciar que: 

"Los Gobiernos de la Federación y de los 

Estados organizarán el sistema penitenciario, en sus 

respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, la 

CAPACITACION PARA EL HISHO V LA EDUCACION, CDHO HEDIOS 

PARA LA READAPTACION SOCIAL DEL DELINCUENTE ••• " (33) 

Tomando en consideración que 1 a Secretaria d& 

Educación P~blica, tiene un programa para la instrucción 

primaria, el cual se lleva a' cabo en los Centros de 

Readaptación Social, se debe considerar qua los internos 

muchas veces aspiran a más, como debe ser la instrucción 

profesional para el trabajo que desempeñen al llegar su 

libertad. 

Como la Ley de Normas Mínimas y el Reglamento 

de Reclusorios del Distrito Federal, la educación 

primaria impartida por la administración penitenciarLa, 

33) .- COHSTITUCIOH POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
HEXICAHOS. Editorial Sista, S.A. de C. V. Héxico 1994. 
Artículo. 18 
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en relación con la fracción VI del articulo 3o., 

constitucional, sigue conservando este matiz obligatoria, 

pero es facultativa por lo que respecta a los demás 

cursos superi.ores, debiéndose facilitar a los detenidos 

que soliciten los medios para alcanzarlo, como podemos 

ver el articulo 75 y 76 del reglamento que dice: 

Se impartirá educación primaria a los 

internos que no la hayan concluido". ( 34) 

"La educación obligatoria en los centros de 

reclusión, se impartirá conforme a los planes y programas 

que autorice la Secretaria de Educación Pdblica para este 

tipo de establecimientos". (35) 

"La Dirección General de Reclusorios y Centros 

de Readaptación Social, podrA convenir con la propia 

Secretaria de Educación, o con otras institucione& 

educativas pL\blicas, los arreglos que procedan para que 

los internos puedan realizar o continuar diversos 

estudios en el periodo de reclusión". (36) 

34).-REGLAHEHTO DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACIOH 
SOIAL DEL DISTRITO FEDERAL Editado por la S.G.P.V.
RECLUSORIOS. 
35).- Ob. Cit. Art. 75. 
36).- Ob. Cit. Art. 76. 
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El articulo 11 de la Ley de Normas Mínimas, 

agrega otra característica que debe tener la moderna 

educación penitenciaria: 

"La educación que se imparta a los internos no 

tendrá sólo carácter académico, sino también cívico, 

higiénico, artístico, físico y ético". 

"Será en todo caso orientada por las técnicas 

de la pedagogía correctiva y quedar A a cargo 

preferentemente de maestros especializ.ados 11 .( 37) 

Alounos ,.ecanismos, en verdad, están previstos 

para incentivar la participación de los detenidos a los 

cursos escolásticos y a la formación de un mayor nivel de 

cultura. 

Por ejemplo, la remisión parcial de la pena 

está unida a la participación del recluso regularmente en 

las actividades educativas que se organicen en el 

establecimiento (articulo 18, párrafo segundo del Código 

Penal y 16 de la Ley de Normas Mínimas). 

37).- ley de Horaas Híni•as.- Editorial Porrúa. Edición.52a. 
H~xico, D. F. Artículo 11. 
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Sin embargo. hemos notado en nuestra prActica 

penitenciaria, que se excluye la educación, mejor dicho, 

la asistencia como alulftno a los cursos regulares de las 

instituciones educativas, para los efectos del cómputo de 

dias laborados en la remisión parcial de la pena, esto es 

por no poder gozar de esta beneficio por la excluSiOn 

Juridica que de ella hace el articulo 69 del Reglamento 

de Reclusorios. 
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III.4.- REGI"EN DE DISCIPLINA. 

El régimen disciplinario dentro de un instituto 

penitenciarib, viene a ser un complejo de reglas de 

conduct.a que los detenidos deben observar durante su 

detención, asi como las recompensas y castigos o 

sanciones que se merecen por su comportamiento, 

ajustándose o no a las reglas de la institución en qu• 

han sido recluidos. 

En el viejo reglamento de 1902, en su ~imen 

disciplinario, era caracterizado por" los premios y los 

castigos que la dirección imponia a las detenidos, segón 

su comportamiento observado en el d1tl 

establecimiento; las reglas penitenciarias principalmente 

a las que se refieren es a las relaciones que los 

detenidos deben tener entre si (relaciones 

interpersonales), o en relación al personal penitenciario 

(relaciones de subordinados y respecto), esto es en 

general, a la obligación que ellos tienen de respetar las 

normas que regulan la vida penitenciaria a fin de que sea 

garantizado el ordenado desarrollo de la vida interna de 

la institución. 
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El sistema de las recompensas y de las 

sanciones disciplinarias, constituye un medio d• control 

del trata11iento reductivo del reo, en cuanto que estii 

dirijo a estimular el sentido de responsabilidad y 

autocontrol del sujeto. 

Los premios a los detenidos eran concedidos por 

su frecuencia a la escuela y su buen rendi~iento, por su 

dedicación al trabajo y su buena conducta, y los castigOs 

consistían en la perdida de los premios recibidos. 

El mismo reglamento establecía, que el 

retroceso de un periodo a otro podría ser impuesto sólo 

en caso de faltas graves y no señal•ban ningó.n otro 

procedimiento a seguir en el caso en que el detenido 

cometiese una infracción; la calificación de la conducta 

del detenido y la eventual aplicación.de los premios y de 

los castigos eran a juicio de los custodios, profesores e 

instructores de los tal ler:es; y la evaluación de la 

misma, hecha por el Consejo Directivo. 

El principio adoptado en nuestro nuevo 

ordenamiento (Ley de Normas Mínimas y Reglamento de 

Reclusorios del Distrito Federal) constituye una nueva 

innovación de oran portada y digna de un pueblo 
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civilizado; el detenido no es más que un sujeto que debe 

ser simplemente custodiado, sino una persona que 

equivocadamente ha demostrado no poseer o no tener 

suficiente sentido de responsabilidad y de autocontrol, 

cualidades que deben ser recuperadas en cuanto que son 

instrumentos esenciales a la reeducación y a la 

reincorporación del reo, y lo ayudarán a una 

participación activa y consciente, en la vida comunitaria 

de la institución y en su vida en libertad. 

Ello se efect~a a través de las recompensas que 

constituyen el reconocimiento del sentido de 

responsabilidad, demostrado en la conducta personal y en 

la actividad organizativa d~ los institutos, y a través 

de las sanciones infligidas que influyen sobre las 

condiciones de vida de los detenidos en medida tan 

absorbente, capaz hasta de proveernos de una parte 

integrante de datos e indicaciones, destinados a 

corroborar el avance o retroceso en el tratamiento 

individual. 

Por lo que respecta las recompensas, podemos 

definirlas como premios concedidos a los detenidos que se 

han distinguido por su comportamiento en las actividades 

laborativas, escolares, en las actividades organizadas en 



- 99 -

el establecimiento y en general, en las relaciones 

interpersonales¡ ellas en sustancia, son un 

reconocimiento por la efectiva voluntad de participar en 

la obra de reeducación. 

En c4anto a las recompensas, podemos 

encontrarlas en el art~culo 23 del Reglamento del 

Reclusorio del Distrito Federal y ~stas son1 

1.- La autorización para trabajar horas 

extraordinarias. 

II.- La autorización para recibir visita& con 

mayor frecuencia que la establecida en los manuales o 

instructivos del establecimiento._ 

III.- Las notas laudatorias que otorgue la 

Dirección, razón de las cuales se integrarA al eMpediente 

respectivo. 

IV.- La autorización para introducir y utilizar 

artículos que dnicamente podrán ser, instrumentos de 

trabajo que no constituyan riesgos para la seguridad de 

los internos y del establecimiento, ni constituyan lujos 
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que permitan crear situaciones de privilegio para los 

internos. 

Las sanciones disciplinarias, son los castigos 

aplicados a los detenidos que se han hecho responsables a 

una infracción disciplinaria prevista por el reglamento. 

Todas las sanciones disciplinarias vienen 

impuestas a través de un procedimiento penitenciario, por 

el Director del Reclusorio. Dicho procedimiento se 

inicia con el reporte del custodio o de la autoridad que 

haya tomando conocimiento del hecho, acertado o presunto, 

cometido por el detenido, el reporte viene transmitido 

por via jerArquica al Director, quien ordenarA que 

comparezca el presunto, le informará a éste sobre la 

infracción que se le atribuye lo escuchara en su defensa 

y resolverá lo conducente. 

Lo anterior se asentará por escrito. cuyo 

orir.1inal se agregar A al expediente único 

multidisciplinario y una copia se entregará al detenido. 

en la resolución se hará. constar. la falta cometida, la 

manifestación que en su defensa haya hecho el infractor 

y. en su caso, la corrección disciplinaria impuesta; el 

detenido, sus familiares, o la persona que él designe, 
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podrán inconformarse verbalmente o por escrito, respecto 

de la corrección disciplinaria impuesta ante la Dirección 

General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, 

esta Dirección General, en un término que no excederá de 

48 horas, emitirá la resolución que proceda y la 

comunicará para su ejecución al Director del Reclusorio y 

al interesado. 



CAPITULO CUARTO 

ESTADO JURIDICO DE EXTERNACION 

ANTICIPADA. 

IV. 1.- Remisión Parcial de la Pena. 

Como podemos ver, dentro de las leyes, se 

encuentran las medidas alternativas a las panas de corta 

duración, de las cuales podríamos citar entre otras: 

a).- Libertad Provisional: Es el derecho que 

todo procesado tiene, cuando el delito merezca ser 

castigado, siempre y cuando el monto estimado de 

la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias 

que en su caso puedan imponerse al inculpado y no se 

trate de delitos en que por su gravedad, la ley 

expresamente prohiba conceder este beneficio (articulo 20 

constitucional fracción I). Este tipo de tratamiento 

jurídico tiene como fin, el de evitar la promiscuidad de 

las personas que por primera vez entran en un 
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establecimiento penitenciario para no entrar en contacto 

con los otros detenidos que son huéspedes habituales de 

las cárceles. 

b) .- La Sustitución y Conmutación de· la Pena 

Detentiva: Los ~ueces mexicanos a su prudente arbitrio, 

pueden sustituir la pena de prisión no mayor de un aRo, 

por la 111ulta o trabajo en 'favor de la coaMJnidad, para 

favorecer al delincuente primario, siempre y cuando 

funden y expresen los motivos de su decisión y para tAl 

efecto, deberán tomar en cuenta las circunstancias 

personales del sentenciado (articulo 70 del Código Penal 

para el Distrito Federal). 

También se puede sustituir la pt!na de prisión 

cuando no exceda de 3 años, por el tratamiento 

en libertad o semilibertad, con esto se piensa que si no 

fuera por estas figuras Juridicas, toda vez que las penas 

de corta duración causan mayores perjuicios al detenido, 

a su familia y a la sociedad. 

e).- Condena Condicional: Esto es, la 

suspensión temporal de la ejecución de la pena dictada 

por el juez cuando la condena se refiere a la pena 

detentiva que no exceda de 2 años, sie~pre y cuando, sea 
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la primera vez que el sentenciado incurra en un delito 

intencional y,. además haya evidenciado buena conducta 

positiva,. antes y después del hecho punible¡ que por 

sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, 

asi como por la naturaleza, 1nodalidades y móviles del 

delito, se presuma que el sentenciado no volver~ a 

delinquir (articulo 90 del Código Penal Federal). Hay 

que aclarar que la suspensión temporal de la ejecución de 

la pena,. comprende tanto la suspensión· de la pena 

privativa de libertad personal como la multa, y 

en cuanto a las demás sanciones impt.iestas,. el juez 

resolverá discrecionalmente segán las circunstancias del 

caso. 

No podemos dejar por desapercibido el hecho de 

que la suspensión te1nporal de la ejecución de la pena 

tenga una duración de 3 aRos. contados desde la fecha de 

la sentencia que causa ejecutoria y durante este 

lapso. el condenado condicionalmente estará sujeto a 

ciertas medidas de seguridad no detentivas. tales como: 

I.- Residir en un determinado lugar del que no 

podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza 

sobre él• cuidado y vigilancia. 
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II.- Desempeñar en el plazo que se fije, 

profesión, arte, oficio u ocupación licita. 

III.

embriagantes y 

Abstenerse del 

del empleo de 

abuso de bebidas 

estupefacientes, 

psicotrópicos u 9tras substancias que produzcan efectos 

similares, salvo por prescripción médica. 

Para poder gozar de este beneficio, el 

condenado condicionalmente deberA reparar el daño 

causado y optar, entre otorQar una garantía ("fianza o 

caución), o sujetarse a las medidas de seguridad antes 

mencionadas. 

Ahora bien, si durante el término de tres años 

contados desde la fecha . de la primera sentencia, que 

desde luego causó ya ejecutoria, si el condenado no diera 

lugar a un nuevo proceso por delito intencional que 

concluya con sentencia condenatoria, se considerará 

eMtinguida la sanción ~ijada en aquélla. 
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V. 2.- TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL. 

El propósito de estos beneficios, es el de 

disminuir las señas personales sobresalientes del 

encarcelamiento y de crear una solución de continui.dad, 

proyectada hacia la vida libre; en este periodo 

preliberacional la cárcel pierde su importancia, ya que 

por definición significa aislamiento, y comienza a 

adquirir preponderancia la 

que en este tratamiento se 

vida libre, es por eso 

ponen en juego los 

beneficios y medidas jurídica-administrativas, señaladas 

por el articulo So., de la Ley de Normas Mínimas que a la 

letra dice: 

El tratamiento preliber-acional podrá 

comprender: 

1 .- Información y orientación especiales, 

discusión con el detenido y con sus familiares 

sobre aspectos personales y prácticos de su futura vida 

en libertad .. 

II.- Métodos colectivos .. 
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I I I .- Concesión de mayor libertad dentro del 

establecimiento. 

IV.- Traslado a la institución abierta; y 

V.- Permisos de salidas de fin de semana o 

diaria con reclusión nocturna, o bien la salida en días 

hábiles con reclusión de fin de semana. 

La concesión de estos beneficios vienen 

concedidos, cuando el detenido ha cumplido con el 

tratamiento jurídico criminológico dentro de la 

institución y está próximo a obtener su libertad; sabemas 

que en esta etapa se producen procesos psicológicos en el 

individuo y que el egreso abrupto de la cárcel puede 

producirle traumas, shocks e inclusive lo llevaría 

inevitablemente a cometer nuevos delitos a fin de volver 

a _su antiguo habitad, la cárcel. 

De esta manera, vemos que el artLculo anterior 

nos seña.la lo importante que es la pc1rticipación de los 

"familiares y amigos del detenido en una 

"futura reintegración a su medio social, éstos deben ser 
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su marco fundamental del retorno y su comprensión y 

apoyo, resultan ser indispensables. 

De esta manera se está uniendo al cuerpo que 

hab.i.a sido destrozado, este entendimiento entre la 

familia y el detenido, no debe reposar en la emisión 

natural del momento, sino en la sólida preparación 

psicológica que se le brinda a la familia. (30) 

Otras de las cosas importantes que nas viene 

señalando el articulo anterior, es la cuestión que no 

basta de ninguna manera, mantener al individuo entre 

patios y dormitorios, talleres o la escuela, o cualquier 

otro lugar, ya que nada tiene semejanza con el mundo 

real, con la sociedad libre, a la que han pertenecido por 

muchos años. 

(38).- VEGA JDSE LUIS. Teoría y Pr;ict:ica del Rl!gi•en 
Preliberacional. Cuadernos Penitenciarios Ho 1. 
Publicados por la Df recci6n de Prevención y Readaptación 
Social del Estado de Hichoacán, 1981. 
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Este debe ser un contacto con la sociedad 

viviendo una realidad y ponerlos al día con los cambios 

que va sufriendo la ciudad paulatinamente. 

Por otra parte, la fase preliberacional puede y 

debe surtir efec~os desde el mismo centro penitenciario, 

concediendo al detenido a obtener la preliberación, un 

mayor n~mero de facilidades, accesos, beneficios; es 

decir, considerándolo no como un detenido mAs, sino como 

un próximo ciudadano que se prepara para inoresar a la 

sociedad. 

Gracias a este criterio, el desplazamiento del 

detenido por toda la insti t.ución y a\l.n fuera .de el la 

cuando sea autorizado, le dará més confianza y seguridad 

en si mismo, y si podemos ver que el traslado a una 

institución abierta constituye el punto final de la 

preliberación y al mismo tiempo, el punto de partida de 

las medidas alternativas a la detención que sa inicia con 

la semilibertad. 
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IV. 3.- LIBERTAD PREPARATORIA. 

De acuerdo a lo que dispone el articulo 84 del 

Código Penal para el Distrito Federal: 

Esta medida alternativa a la detención se 

concede a los detenidos que han cumplido las tres quintas 

partes de su condena, tratándose de delitos intencionales 

o la mitad de ella, tratándose de delitos culposos; 

siempre y cuando el condenado cumpla con los siguientes 

requisitos: 

a).- Que haya observado buena conducta durante 

la ejecución de la sentencia. 

b).- Clue al examen de su personalidad, se 

obtengan elementos positivas tales de presumir que está 

socialmente readaptado y en condiciones de no volver a 

delinquir. 
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e).- Que haya reparado el daño causado o se 

comprometa a repararlo. 

Cumplidos los requisitos anteriores, el 

detenido o su abogado podrán dirigirse a la Direc.ción 

General de Servicios Coordinados de Prevención y 

Readaptación Social, anexando a su solicitud sus 

certificados correspondientes. 

Una vez que esta solicitud esté en manos de la 

autoridad administrativa antes se~alada, ésta confirmará 

los datos solicitando informes al director del 

establecimiento donde el detenido est..1 compurgando su 

condena. 

Antes de ser concedida la libertad 

preparatoria, un Delegado de la Dirección General, 

realiza una investigación previa sobre la idoneidad y la 

solvencia del garante propuesto, por el detenido; 

admitida la garantía se otorga al reo un salvoconducto 

para que pueda disfrutar de su libertad. 
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Esta decisión viene comunicad• al director de 

la Penitenciaria donde el detenido se encuentra, a la 

autoridad administrativa del lugar (policía preventiva) y 

al juez de mérito. 

Si el liberado cometiera un nuevo d•lito 

intencional y fuera condenado mediante sentencia 

definitiva, la revocación de la libertad preparatoria se 

hará de oficio,. pero si el nuevo delito fuere 

imprudencia!, la autoridad podrá segtln la gravedad del 

hecho, revocar o mantener estA medida alternativa a la 

detención 11 pero deberá motivar su resolución. 

As!, de esta manera se trata de establecer un 

auténtico juicio de personalidad para precisar la 

readaptación social del sujeto y par lo mismo, su 

idoneidad para la vida en comunidad libre; no hay que 

olvidar- que la libertad preparatoria no viene concedida 

a los condenados por- delitos contra la salud en materia 

de estupefacientes, ni a los delincuentes habituales, ni 

a los reincidentes. 
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De lo anterior se desprende,. que es par ella 

entonces que lo destinado a la asistencia a liberados 

el sistema de la que se colige que tal asistencia forma 

parte integral del tratamiento general de los 

delincuentes. 

En t1éxico 11 la limitada tradición es orientada 

sin excepciones por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos; estas soluciones nacionales han trazado un 

interesante y ótil diseño mixto de estos organismos,. 

concurren en el los 11 debidamente representados 11 las 

sectores p~bliCos y privados, representantes de los 

trabajadores y empleados de la localidad,. 

industriales y comerciantes, ca•o ca•pesinos. 

tanto 

Por lo que,. deberá pugnarse para que todos los 

liberados por el cumplimiento de una condena quedasen 

sometidos a la asistencia de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos,. asi también,. por ello,. las normas han 

adoptado otra orientación 11 la asistencia es obligatoria 

sólo cuando se trata de sujetos a libertad preparatoria o 

a condena condicional 11 la libertad preparatoria de que 

estos individuos disfrutan 11 asi como el hecho de 

que en una y otra hipótesis se encuentran sometidos a 

un periodo de prueba,. permiten su misión a la Comisión 
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Nacional de Derechas Humanos, que en estos supuestos 

deberán actuar de consumo con el órgano ejecutor de 

sanciones, como orientadores y asesores del liberado. 

Ha de advertirse que las puertas da la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, quedan abiertas para 

asistir sujetos, dentro de un claro designio de amplitud 

en 1 a defensa social. No sólo podrá y deberá brindar 

ayuda a quienes han sido encarcelados a· sentenciados, 

sino también a quienes han obtenido su libertad procesal 

o fueron absueltos; por libertad procesal podrá 

entenderse la alcanzada, por cualquier acto de 

jurisdicción en el curso del enjuiciamiento, "falta de 

m•ritos, o falta de elementos para procesar. 

Huchas veces, el tiempo que transcurre en el 

proceso y la desvinculación que en tal virtud sufre el 

enjuiciado con respecto a la sociedad libre, Justifica la 

ayuda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
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IV. 4.- MODIFICACION DE MODALIDADES DE 

LA SANCION. 

Para poder llegar hasta este punta se tuvd que 

hacer un estudio más a fondo, ya que para poder modificar 

la sanción tendríamos que hablar de los artículos del 

Código Penal, relacionados a la sustitución y conmutación 

de sanciones. En el titulo referente de las penas y 

medidas de seguridad, se introducen algunas 

modificaciones importantes, el tratamiento en libertad 

como sustituto de la prisión esto permite una adecuada 

aplicación de las pen~s; la multa se fijará de acuerdo a 

la percepción diaria del inculpado en el momento de 

consumar el delito, tomando en cuenta todas sus 

percepciones, y en ningtln caso será inferior el día, 

multa al monto del salario mínimo diario vigente cuando 

se consumó el delito. Por otro lado la sustitución del 

pago de la multa por la prestación del trabajo en 

favor de la comunidad; como muchas veces el sentenciado 

no puede pagar dicha pena pecuniaria y tiene que 

descontar otros meses más a fin de que pueda obtener su 

libertad, la autoridad judicial podrá sustituir la multa, 
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por prestación de trabajo, como aquel de alfabetización 

que tanta falta hace a una gran parte de México. 

Para aquéllos que además de ser 

print0delincuentes, hayan sido condenados a penas que 

oscilen entre uno y tres años, y que revelen nula 

peligrosidad social, toda vez que la causa del hecho 

antijurídico fue debido a estados emotivos o pasionales, 

o bien a una falta de cuidado, negligencia, impericia, en 

suma a la imprudencia, el legislador mexicano consideró 

pertinente aplicarles algunas de las medidas alternativas 

a la detención, detallada por los articulas 27, 70 y 73 

del Código Penal, principalmente aquellas del trabajo en 

favor de la colltUnidad. 

Estas consisten en la prest.ación de 

servicios no remunerados, en instituciones p\l.blicas, 

educativas D de asistencia social D en 

instituciones privadas asistenciales. 

El trabajo por lo general se lleva a cabe en 

jornadas dentro de periodos distintos al horario de 

labores que representan la fuente de ingresos para la 

subsistencia del sujeto y de su familia, sin que pueda 
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exceder de la jornada extraordinaria que determina la Ley 

Laboral, desarrollándose bajo la orientación y vigilancia 

de la autoridad ejecutora,. que será en todo caso la 

Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención 

y Readaptación Social. 

Nuestra Legislación Penitenciaria, como la 

señalamos en el pArraf o tercero del articulo 27 del 

Código Penal, al implantar el trabajo en favor de la 

comunidad y puede ser aplicado por la autoridad Judicial 

como sustitutivo de la prisión cuando la pena det.entiva 

no excede de un año (articulo 70 fracción I del Código 

Penal), tratándose de los beneficios otorgados en el 

art~culo 70 en relación con el articulo 90, fracción I, 

incisos B) y C) del Código Penal para el Distrito 

Federal, segó.o la reforma establecida por el art.tculo 

1o del decreto del 30 de diciembre de 1993, publicado en 

el Diario Oficial el trece de enero de 1994, en la que se 

reestructuró el artículo mencionado; en primer término, 

se determina que la pena privativa de libertad podrá ser 

sustituida, es decir se cambió el texto de conmutación al 

de sustituir que es la terminología correcta, ya que 

conmutación está específicamente contemplada en otro 

precepto y se refiere a diversa cuestión. 
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De acuerdo a las modalidades de las sanciones 

que puede haber dentro de las penas sustitutivas, podemos 

citar entre otras las siguientes tesis y jurisprudencias 

que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

póblica en el Semanario Judicial; que mes con mes los 

Juzgados de Distrito, los Tribunales Colegiados asi como 

los Tribunales Unitarios de toda la Rep~blica van 

formando los precedentes para formular las 

Jurisprudencias y tesis de referencia. 

"PENAS SUSTITUC:ION DE LAS.- Dados los términos 

en que están concedidos los artLculos 71 y 72 del Código 

Penal para el Distrito y Territorios Federales, el 

Tribunal que hace la sustitución de las penas, no estA 

obligada a e»presar la necesidad de ello, pues el propio 

articulo 71 está redactado en términos imperativos, ya 

que dice que cuando la sanciones exceda de dos a~os, la 

sustitución se haré siempre que se trate de un 

reincidente, y el artículo 72 agrega que en los casos de 

reincidencia, la sanción de prisión se sustituirá por la 

relegación; por lo que la autoridad que, aplicando estas 

reglas, sustituya una sanción, no violan en perjuicio del 

reo, garantía constitucional alguna. 

TOMO XLV. Pág. 1931.- C:HAVEZ MORALES LAURENO.- 30 de 

julio de 1935." 
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"PRISION, PENA DE, EN SUBSTITUCION DE LA 

PECUNIARIA.- El articulo 29 del Código Penal Federal, 

previene que cuando el condenado no pudiera pagar 1• 

multa que se le hubiere impuesto como sanción, o sólo 

pudiere pagar parte de ella, el juez, fijará en 

substitución, los. dias de prisión que corresponden, seg~n 

la condición económica del reo; no pudiendo exceder 

nunca ese término, de cuatro meses. En consecuencia, es 

violatoria de garantías la sentencia que impone una multa 

de S320.00, en su efecto cinco meses, diez días r11ás de 

prisión; y debe concederse el amparo, para el efecto de 

que la pena pecuniaria de multa que se imponga, no pueda 

ser convertida, en caso de no ser pagada, en prisión por 

más de cuatro meses. 

Tomo LXI.- Pág. 4697.- Medina Mena Carlos.- 20 de 

septiembre de 1939.- Unanimidad de cinco votos." 

"CONHUTACION DE LAS PENAS DE PRISION.- El 

articulo 74 del Código Penal de Distrito, por los 

términos en que ésta redactado, no autoriza que se haga 

distinción respecto de la sustitución de la pena de 

prisión, cuando no exceda de seis meses, si concurre la 

sanción pecuniaria; pues el principio filosófico que 

norma la política criminal sobre la sustitución de la 

pena, no es otra si no la privación de la libertad no es 
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muy recomendable,. ya que puede conseguirse la 

regeneración o readaptación del delincuenté, que no está 

sometido a un régimen de trabajo y por el contrario,. el 

reo se vicia en el ambiente de las prisiones y adquiere 

malos hábitos para el futuro; siendo este principio 

predominante en la sustitución de la pena,. no puede h·aber 

obstáculo para concederla porque hay otra pena pecuniaria 

conjunta,. pues como ya se dijo, tal distinción no está 

autorizada por la ley. 

Tomo LXXIII,. pág. Barcia Valseca Ionacio.- 19 de agosto 

de 1942." 

"TRATAMIENTO EN SEMILIBERTAD. SU OTORGAMIENTO 

NO REQUIERE EXIGIR GARANTIA ALGUNA.- Del análisis de 

los articules 27, 70, 72 Y 76 del Código Penal para el 

Distrito Federal en Materia del Fuero Com~n y para toda 

la Repóblica en Materia de Fuero Federal se advierte que 

salvo el supuesto en que haya luga.r a la reparación del 

daf;:o, que puede dar lugar a que se exija garant.i.a para 

asegurar su pago, para la pr'ocedencia de la sustitución 

de prisión por el beneficio de tratamiento en 

semilibertad, ónicamente es menester que el sentenciado, 

además de no ser merecedor a una pena mayor a la de tres 

años de prisión, reóna los requisitos señalados en la 

fracción I, inciso b) y e) del articulo 90 del 
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multicitado Código, que consisten en que sea la primera 

vez · que incurre en delito intencional, que haya 

evidenciado buena conducta positiva, antes y después del 

hecho punible y que por sus antecedentes personales o 

modo honesto de vi~ir, asi como por la naturaleza, 

modalidad y móviles del delito, $e presuma que no volverá 

a delinquir. Par tanto, sólo en la hipótesis de que se 

hubiese condenado al sentenciado a la reparación del 

daño, se podrá exigir válidamente fianza u otra garantía 

para asegurar su pago, como requisito para el 

otorgamiento del mencionado beneficio, de conformidad con 

el articulo 76 del referido código sustantivo, ya que no 

existe disposición alguna que autorice en forma expresa 

al Ju:gador ~ requerirla en cualquier ctrc caso para su 

concesión. 

Contradicción de tesis 3/90. Entre las sustentada• por 

el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia 

Penal del Primer Circuito.- 20 de agosto de 1990.- 5 

votos. Ponente: Sa.muel Alba Leyva. 

Arel lano Hobelsber.;;1er." 

Secretario: Carla• 

"LEVES DE El1ERGENC:IA EN "ATERIA PENAL. El 

anAlisis de las disposiciones del Decreto que levanta la 

suspensión de garantías, en lo que se refiere a materia 

penal, nos lleva a la conclusión de que deja sin efecto 
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las leyes de emergencia en materia penal pero con 

excepciones se refieren a).- a la competencia para 

conocer de los delitos cometidos durante el estado de 

suspensión de garantías, que se conserva otorgando a las 

mismas autoridades a quienes dio competencia aquella 

legislación; b).- a la vigencia de las Qarantias y 

derechos que la Constitución establece para los 

inculpados, los cuales no serán incomunicados y quedarán 

sujetos al procedimiento que fija el Código Federal de 

Procedimientos Penales; y e).- a la penalidad establecida 

por la legislación de emergencia, que en aquellos delitos 

en que se estableció la pena de muerte, ésta deberá ser 

sustituida por la de treinta años de prisión. Así en 

aquellos delitos cometidos durante el estado de 

suspensión de garantías, a las cuales se les fijó como 

penalidad la de muerte, el ~nico beneficio que se otorgó 

fue el de sustitución por la de treinta a~os de prisión. 

Tomo CVII.- Pág. 372.- Ortega Cerón Juan.- 19 de enero de 

1951." 

"CDNl1UTACIDN DE PENAS CONDENA CONDICIONAL. la 

tonalidad de la penologia moderna, contraria a las penas 

cortas de prisión por sus perjudiciales consecuencias, 

informa a la mayoría de las legislaciones, en las que se 

aplican penas o medidas de seguridad en permuta de 
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aquellas, tales como la caución, la reprensión judicial,. 

la amonestación, el arresto domiciliario, el perdón 

judicial, la multa, la condenación condicional, el 

sistema de prueba,. etc. en el derecho vivo mexicano la 

tendencia eléctica impera en su estructuraci~n, y de ahi 

que solo haya dc;tdo acogida a la sanción pecuniaria en 

forma de multa, la caución de no ofender y la condena 

condicional, como llnicas penas sustitutivas de la 

privativa de libertad,. por otra parte, si bien el 

fundamento de la sustitución reside en evitar que el 

acusado se contamine en prisiones inadecuadas,. la 

condena condicional amplJ.amente cumple con ese cometido 

con ventaja respecto de la multa,. ya que ésta es ilusoria 

como medida preventiva, cuando se aplica a personas de 

buena situación económica. 

Toca No. 107B/54/2da. pág. 312. 

Tomo CXXIV. 21 de Abril de 1955. 4 votos." 

"SUSTITUCION DE SANCIONES. l'IONTO DE LA MULTA 

RELATIVA (LEGISLACION FEDERAL): El monto de lA 111ul ta 

que sustituya a la sanción privativa de la libertad,. aun 

cuando no se precisa en el articulo 74 del Código Penal 

Federal, no puede quedar al arbitrio ilimitado del 

sentenciador, porque pugnaría con el párrafo tercero del 

articulo 14 constitucional. En tales casos, debe 
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entenderse que la multa imponible al sustituir la pena de 

prisión- no puede ser otra que la comprendida en los 

extremos que señale a la propia pena pecuniaria el 

articulo que sancione la conducta delictuosa de que se 

trate. Concebir el problema en forma distinta 

ocasionaria atentar contra el principio de segur·idad 

jurídica_ uno de cuyos aspectos persigue que el procesado 

conozca los limites de las penas correlativas a la 

conducta antisocial imputada e intrinsecamente_ se 

violarían garantías constitucionales por imponerse 

sanciones no decretadas expresamente en una ley 

exactamente aplicable al delito de que se tratara. 

AH?ARO DIRECTO 654/81.-Antonio Zoloeta Sagaón.- 15 DE 

JULIO DE 1981. Unanimidad de 4 votos Ponente: Ra1ll 

Cuevas Mantecón." 

"CONDENA CONDICIONAL. ES ILEGAL LA NEGATIVA DEL 

BENEFICIO. FUNDADA EN LA SUBSTITUCIDN DE LA PRISION POR 

MULTA. El hecho de que haya sustituido la pena corporal 

por multa_ no es motivo jur.i.dico para no conceder el 

beneficio de la condena condicional. Si la pena aplicada 

con motivo de la sustitución es la de multa y en su 

defecto la de prisión, puesto que la primera se convierte 

en la segunda, cuando al reo, dadas sus condiciones 
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económicas, no le es posible pagar la multa, debe 

establecerse que el sentenciador puede conceder la 

condena condicional, si se reánen los requisitos legales 

para su procedencia. 

Amparo directo 9941/65.- Antonio Hern4ndez Alejandro.- 14 

de abril de 1966 •. - 5 votos Ponente: Manuel Rivera Silva. 11 

"MULTA, SUSTITUTIVA DE LA PENA DE PRISIDN POR. 

PARA SU CUANTIFICACION DEBE ESTARSE A LO DISPUESTO EN EL 

ARTICULO 29 DEL CODIGO PENAL.- Para sustituir la pana de 

prisión por multa, que expresamente establece la fracción 

I I I del artículo 70 del Código Pena·l para el Distrito 

Federal en Materia del Fuero CoRMln y para toda la 

Rep~blica en "atería del Fuero Federal, es indispansable 

observar lo establecido en los articules 51 y 52 del 

Ordena~iento legal invocado, para que se determine sobre 

la procedencia de tal sustitutiva, sin que deba 

interpretarse tal disposición, como la obligación de 

realizar un nuevo análisis respecto de la capacidad 

económica del sentenciado, pues tal requisito ya se t0116 

en cuenta para individualizar las penas; y, siendo esto 

así, sólo debe estarse a lo que dispone el séptimo 

párrafo del numera~ 29 del citado Código Penal que 

claramente dispone la forma en que se hará la 

equivalencia de la sustitutiva que será de un dia multa 
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por un día de prisión, teniendo como límite la sanción 

pecuniaria, los días de prisión impuestos, o los que 

falten por compurgar. 

Directo Penal 1793/93.- Jorge Alfonso Blancas Rodríguez. 

17 de enero de 1994.- Unanimidad de votas. Ponente: 

Guillermo Velasco Félix. Secretario: Ignacio Manuel' Cal 

Y !'layar Barcia." 

LIBERTAD PRDVISIOHAL EH AHPARO DIRECTO. 

"EL HECHO DE QUE NO SE TENGA A LA VISTA EL 

EXPEDIENTE ORIGINAL DE PRil1ERA INSTANCIA DEL QUE DERIVO 

EL TOCA DE APELACiaN CORRESPONDIENTE, NO ES OBSTACULO 

PARA QUE EL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO NO SE AVOQUE AL 

CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL QUEJOSO 

RESPECTO DE SU LIBERTAD PROVISIONAL, YA QUE ESA SOLA 

CIRCUNSTANCIA NO ES UN Il1PEDil1ENTO LEGAL PARA RESOLVER 

DICHA PETICION, 11AXI11E QUE EN EL TOCA RESPECTIVO DEBEN 

OBRAR CONSTANCIAS EN LAS QUE SE CONTENGAN LAS 

CIRCUNSTANCIAS QUE REQUIERE EL ARTICULO 399 DEL CODIGO 

FEDERAL DE PROCEDil1IENTOS PENALES PARA LA CONCESION DE 

ESE BENEFICIO, AUNADO A QUE COl10 EN LA ESPECIE SE TRATA 

DE UNA LIBERTAD SOLICITADA EN AMPARO INDIRECTO, LAS 

NORMAS QUE RIGEN LA CONCESION DE ESTE BENEF1CIO NO SON 

NECESARIAMENTE LAS QUE DEBAN PREVALECER PARA OTORGARLA EN 
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EL PROCESO,. SINO ESPECIFICAl1ENTE REFERIDA AL JUICIO DE 

GARANTIAS Y GUE TIENEN POR FINALIDAD EVITAR GUE EL AHORA 

GUEJOSO SE SUSTRAIGA A LA ACCION DE LA JUSTICIA. 

GUEJA PENAL. 6/91.- GABRIEL BALLINA LEROY. 19 de marzo 

de 1991.- unanimidad de votos. Ponente: l'IANUEL "ORALES 

CRUZ. SECRETARIO. DANIEL J. GARCIA HERNANDEZ. " 

"SUSTITUTIVA DE PRISION POR TRATA"IENTO EN LIBERTAD, 

APERCIBIMIENTO INDEBIDO PARA LA PROCEDENCIA DE LA.- Si 

bien es cierto que la pena de prisión puede ser 

sustituida, a juicio del juzgador, por tratamiento en 

libertad,. también lo es que para la procedencia de su 

otorgamiento no debe apercibirse en el texto mismo de la 

sentencia al beneficiado, en el sentido de que 

previamente cumpla con las obligaciones que al efecto la 

seRale la autoridad ejecutiva, pues no puede exigirle que 

cumpla, con unas obligaciones que todavía no conoce. 

Esto es así, parque dicho apercibimiento, se refiere a 

hechos posteriores en la ejecución de la sentencia 

respectiva, lo que en caso contrario haría nugatorio el 

beneficio otorgado. 

DIRECTO PENAL NO. 1490/91.- Héctor Hanuel andreu 

cuellas. 14 de "febrero de 1992.- Unanimidad de votos.-

Ponente: Carlos de Gortari Jiménez. Secretaria. Marina 

ElVira Velázquez Arias." 
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"11ULTA. INDEBIDA SUSTITUCION DE LA. POR HENOS 

JORNADAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. AL 

sustituirse la multa por jornadas de trabajo en favor de 

la comunidad, es evidente que esas jornadas de trabajo se 

imponen como pena por la Autoridad Judicial, y por ende, 

en nada se refieren a una relación laboral con el Estado, 

como equivocadamente lo sostiene la autoridad 

responsable,. pues el sistema para sustituir la pena 

pecuniaria por jornadas de trabaja en favor de la 

comunidad que establece el quinto párrafo del articulo 

29 del Código Penal, es clara al señalar que las jornadas 

de trabajo que sustituyen la multa impuesta,. deben ser 

equivalentes, a sea en la misma proporción al totalizar 

el monto de la sanción pecuniaria, es decir,. que debe 

tomarse en consideración únicamente el salario mínimo 

vigente en la ~poca de la comisión del delito, pues tomar 

como base al realizar la sustitución, el salario minimo 

vigente en el momento de pronunciar sentencia, obliga a 

conceder el amparo para que se reduzca la pena pecuniaria 

y sea equivalente con las jornadas de trabajo que 

correspondan, existiendo con tal actuación violación de 

garantías por inexacta aplicación de la ley penal. 

Directo Penal No. 696/91. JUAN HATEO CRUZ TEOFILO. 13 de 

septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
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de G:ortari Jiménez. Secretaria: Martha Yolanda García 

Verduzco. 

"PENA. SUSTITUCION DE LA. NO DEBE 

CONDICIONARSE A HECHOS GUE SON MATERIA DE LA EJECUCION. 

Viola garantías la condición que señala el juzgador para 

otorgar los bene'ficios de la sustitución de la pena de 

prisión., cuando tal condición puede traducirse en la 

imposibilidad de gozar de los beneficios,. misma que se 

enuncia como apercibimiento de dejar sin efectos el 

beneficio otorgado, lo cual no debe hacerse en el texto 

de la sentencia, ya que se refiere a hechos propios de 

ejecución de la misma. contemplados en el articulo 71 del 

Código Penal para el Distrito Federal y que es la 

autoridad ejecutora quien debe determinarlo, procediendo 

por tanto concederse el amparo al quejoso, para el ónice 

efecto de que se eliminen el apercibimiento o condición 

que se impuso para gozar del beneficio otorgado. 

DIRECTO PENAL 1109/92.- Raúl pineda Sánchez.- 16 de Junio 

de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo 

Velasco Felix. Secretaria: Gloria Rangel del Valle." 

"LIBERTAD BAJO VIGILANCIA. PROCEDE OTORGARLA SOLO CUANDO 

NO SEA POSIBLE O CONVENIENTE SUSTITUIR LA MULTA POR 

PRESTACION DE SERVICIO • Debe razonarse en la sentencia, 
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el por que es conveniente la su=titución de la multa por 

libertad vigilada en lugar de prestación de servicios ya 

que la concesión de tal sustitutiva no debe aplicarse en 

forma arbitraria por la autoridad sentenciadora, pues no 

razonar porque no es posible o conveniente la prestación 

de servicios, se traduce en notorio desacato de lo· que 

dispone el articulo 29 del Código Penal para el Distrito 

Federal en materia del fuero Común y para toda la 

Repóblica en Materia del Fuero Federal. 

DIRECTO PENAL. No.- 1026/92.- MARTIN ALVARADO DEL VALLE.-

30 de septiembre de 1992.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- ponente: 

CARLOS DE GORTARI JIMENEZ.- SECRETARIA: MARTHA YOLANDA 

GARCIA VERDUZCO." 

"SEMILIBERTAD. 

DETERMINAR LAS 

TRATAMIENTO EN. COMPETE AL EJECUTIVO 

CONDICIONES DEL CUMPLIMIENTO.- No 

corresponde a la autoridad judicial determinar en la 

sentencia las condiciones con las que debe cumplirse el 

tratamiento en semilibertad, toda vez que es competencia 

del ejecutivo, por .conducto de la dependencia 

correspondiente, ser;¡alar específicamente los términos y 

condiciones en que se desarrollará el beneficio otorgado, 

segón las circunstancias del caso, como lo dispone el 

segunde pArrafo del artículo 27 del Código Penal para el 

Distrito Federal. 
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Directo Penal No. 2265/92.- Martín Campos Sánchez.- 10 de 

diciembre de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel 

Morales Cruz.- Secretario: Santiago F. Rodríguez 

Hernández. 11 



e o N e L u s I o N E s 

PRIHERA.- Con la gran aportación al 

conocimiento humano, al estructurnr a la Sociologia como 

ciencia cuyo objeto- materia de estudio son los fenómenos 

nacidos de la interrelación humana y desarrollada, se 

marca un sello característico en toda investigación donde 

se hacen presentes hechos interpersonales o relaciones 

interhumanas, y es la sociologia quien nos da los 

instrumentos para que un tema de estudia sea enriquecido, 

atento a que los fenómenos sociales están regidos par· 

leyes y pr'incipios; en el caso particular, al refer~rnos 

al Sistema Penitenciario en México, es indudable que si 

el fin es la readaptación social del delincuente, se 

requiere conocer las formas de comportamiento de la 

población en libertad para que los.grupos en prisión, se 

les aplique la terapia adecuada a su conteHto. 

SEGUNDA.- Se entiende la presencia de una 

Socio logia que nos aclare y explique les 

condicionamientos o factores que han generado la 

existencia de leyes fundamentales y es asi que a mi 



modo de ver analiza los fenómenos que prevalecieron antes 

del surgimiento de la norma, por ejemplo la Constitución 

de 1917,. nace como reacción de grandes grupos sociales 

que aspiran justicia en el campo, justicia en la fábrica, 

justicia social y democracia. Sin más, la Sociolog.ia 

Jurídica amplia su campo de acción al ser informadora de 

los factores impetrantes en un contexto interhumano donde 

inciden; La economía, religión, política, cultura, 

costumbres, etc.,. para la elaboración de nuevas normas o 

para su derogación o abrogación; 

TERCERA.- Siendo el delito un fenómeno complejo 

donde concurren una serie de factores en su producción, 

sociológicamente entraña el reconocimiento de una serie 

de valores a través de la existencia de la norma juridica 

penal y la sanción constituye la reacción social 

para protegerse del daño que causa al bien com~n; de ahi 

que ante el crecimiento de la población penitenciaria 

(como aumento de cárceles), se nos pone en evidencia 

que la sociedad sufre descomposición y que nos 

encontramos ante un fenómeno peligroso, de ahi la 

importancia de revisar nuestro sistema punitivo en 

México. 



CUARTA.- Si el delito es un mal social es 

necesario combatirlo para el bienestar general, ya sea 

implantando - un sistema preventivo dentro de los 

reclusorios con mejor organización social, fuentes de 

trabajo, educación, departes, salud, en fin un 

bienestar social; o bien reprimiéndolo pero no con un 

sistema de venganza a de aflicción, sino con medios 

correctivos, rehabilitación, readaptación del 

delincuente; es decir, como una mera defensa social. 

Ante los antisociales, procurando hasta donde sea posible 

el rescate del delincuente, la imposición de penas no 

debe propasar la necesidad de conservar la salud social, 

porque ante el exceso en el castigo provoca al igual que 

el delito, malestar en los grupos sociales, de ahi que 

las sanciones serti.n justas en la medida en que sean 

proporcionales al mal causada por el delincuente. 

QUINTA.- La realidad penitenciaria de nuestro 

país, exige la necesidad de conjugar esfuerzos pol~ticos 

gubernamentales y de la sociedad libre para resolver su 

problemática especifica; y como existen en nuestros 

llamados centros de Readaptación Social, todos los males, 

y sólo nos queda la esperanza, para que cuando afrontemos 

el próximo milenio tenga un mejor rostro para bien de la 



salud p~blica y que podemos resumir de la manera 

siguiente: 

a).- ProblemAtica Penitenciaria 

1.- H~cinamiento penitenciario, produciendo 

efectos perniciosos de promiscuidad, insalubridad, 

escasos espacios vitales y contaminación criminógena. 

2.- Insuficiente capacidad de las instalaciones 

penitenciarias, ya que sabemos que existe desde un 40 a 

un 501. de sobrecupo. 

3.- La improvisación en la selección y la falta 

de capacidad del personal penitenciario, incide en 

alejarnos del objetivo de la readaptación social. 

4 .. - Son 111anifiestos en nuestras cárceles, la 

corrupción a todo nivel, tráfico de estupefacientes antre 

los mismos custodios y el abuso del poder dentro de los 

mismos. 

SEXTA.- Las prisiones contin'1an estando 

sobrepobladas; existen todavía demasiados delincuentes 

que han cometido delitos muy graves, que son peli.gr·osos, 



reincidentes, habituales o profesionales del delito, 

e incapaces y reticentes a cooperar para su readaptación 

y en cambiar la vida; al dejar libres dándoles sólo una 

palmadita en la espalda para que se les pase el complejo 

de delincuentes, resultaría no sólo más peligroso, sino 

que desataría una mayor alarma social, empujando a. las 

victimas, como lo hemos señalado, a hacerse justicia por 

su propia mano. 

SEPTIHA.- Los institutos de prevención y de 

pena son muy costosos en su construcción y 

mantenimiento, el costo anual para la custodia y el 

mantenimiento de un detenido, ha ido siempre cada vez, 

aulftefltando y viene a repercutir a fin de cuentas, en los 

bolsillos de los contribuyentes sabemos también que la 

cárcel no ayuda en gran cosa a readaptar a los 

delincuentes; sabemos que sobre diez reincidentes 

condenados a la reclusión, al menos cuatro estar.in de 

nuevo en problemas después de cinco años; sabemos que con 

prisión o sin ella, la delincuencia aumenta al doble cada 

cinco años. 

OCTAVA. La cuestión latente es saber si se 

debe hacer desaparecer la pena detentiva y encontrar su 

sustituto de las prisiones; hasta ahora nadie ha llegado 



a proclamar abiertamente su desaparición, pues la razón 

es que si el Estado no castiga aunque sea con esta pena a 

los delincuentes, la justicia privada vendrá a sustituir 

a la justicia pó.blica, encontrándonos a un paso de la 

anarquia; y por otra parte, creo que es necesario que el 

delincuente esté en control,. aunque sea por breve 

tiempo con las actuales prisione·s,. a fin que esta pena es 

detrimente sobre el individuo y lo desista en cometer 

futuros delitos. 



ALGUNAS PROPUESTAS A SOLUCIONAR: 

1.- Fortalecer la defensoría de oficia para 

quitarle la imagen de ser una figura decorativa, en 

virtud de falta de preparación adecuada; promovi&tndose, 

mediante convenios can universidades 11 Barras y Colegios 

de Abogados, y así se provea de una eficiente defensa 

gratuita a quienes est.6n sujetos a proceso penal, y no 

pueden pagarlo. 

2.- Concebir a las cárceles ca.o talleres o 

escuelas. 

3.- So naco~ita instaurar un departamento 

juridico en cada prisión, para que informe de sus 

derechos a los internos. 

4.- Se requiere un Sistema Computarizado de 

registro de sentenciados 

beneficios de libertad. 

para ser operativo los 



S.- Crear un Centro de Capacitación para 

custodios, que se encuentren en condiciones de pasar 

ex.imenes médicos sin que lleguen a est.ar into>cicados y 

pasar este examen mes con mes,. sin caer en los mismos 

sistemas que hasta ahora se vienen siguiendo. 

6.- Reforzar y remover a los Jefes de Seguridad 

de las Centros de Readaptación Social, para que éstos na 

lo hagan ser m4s corrupto de lo que ya est.i dado. 
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