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INTRODUCCIÓN 

En el amplísimo campo del Derecho, existen conceptos y 
problemas que han sido objeto de un estudio analítico, sobre los 
cuales encontramos doctrina abundante; sin embargo hay otros 
que no han sido estudiados pro:fundamente, y que nos permitan 
en un momento dado regular una actuación o una posición 
determinada, corno se estudia en la presente investigación 
intitulada "EL ABUSO EN LA APLICACION DE LA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD"; distinción que se dará a cada uno 
de los conceptos, puesto que la mayor parte de los países, no 
sólo Latinoamericanos, presentan los problemas que trae 
consigo el abuso de la pena de prisión. 

Es necesario establecer que la pena privativa de libertad ha 
estado siempre en voga, por el clamor de algunos grupos que 
solicitan que se haga e:fectiva la pena de muerte, debido a la :falta 
de seguridad que tiene el pueblo. Esta situación no es exclusiva 
de México, o de los países tercer rnundistas, sino tambien abarca 
a países desarrollados como son Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia, etc. 

El problema que representa el abuso en la pena privativa 
de libertad en México y en todo el mundo, debiera ser de interés 
no sólo para Penalistas, Penitenciaristas y Criminólogos, sino 
para cualquier persona como integrante de una determinada 
comunidad; pero desa:fortunadamente, lo que ocurre tras los 
muros de una prisión resulta ajeno para la mayoría de la gente. 

Antes de escribir sobre este terna, me planteé una gran 
cantidad de interrogantes, respecto al :futuro que tendrían todos 
aquellos sujetos que se les consideraba "delincuentes"; así como 
el futtiró de nuestra sociedad, al volverse cada día más 
inhumana, fué esta la causa que originó el interés para elaborar 
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el presente ensayo. Al tener día a día tan de cerca a los sujetos 
que delinquen, uno se convierte un poco en Juez, ya que tenía 
que determinar si era o no procedente el No Ejercicio de la 
Acción Penal. Otra cara muy distinta, es cuando realizo las 
funciones de Abogada Postulante, uno se percata del dolor del 
querellante, denunciante o del Inculpado. 

En este trabajo intenté plasmar la realidad que se vive en 
las cárceles, reclusorios y penitenciarías, así como la 
importancia de una urgente solución, la cual no unicamente va 
enfocada a la rehabilitación o resocialización de los reos, sino 
también a la prevención del delito; por lo que fué necesario 
utilizar los métodos histórico, comparativo, deductivo, 
inductivo, interpretativo, exegético, jurídico, lógico y 
sociológico. 

"La prisión, catedral del vicio y Universidad del crimen", 
como el maestro Carránca y Trujillo denominase a ese negro 
lunar social que como crespón de luto reclama a la comunidad 
su pronta transformación, al parecer los gobernantes 

·democráticos y con mayor razón aún los gobiernos despóticos y 
tiránicos como las dictaduras han cerrado herméticamente sus 
órganos receptores de sonidos para evitar así las audiciones que 
a manera de reclamo emitan las sociedades carcelarias exigiendo 
cambios que calen profundamente en el seno de la comunidad 
penitenciaría. 

Más antes de entrar en materia, consideramos pertinente 
exponer que si bien es cierto, las prisiones ya existen y tienen 
internos, debemos tomar en cuenta que el presente ensayo trata 
de hacer conciencia en tres fines básicos: a.- Prevenir la 
comisión de nuevos ilícitos penales, b.- Rehabilitar a todos 
aquellos sujetos que hayan realizado una conducta ilícita, e.
emprender el proyecto de una prisión abierta o en su caso la 
aplicación de los substitutivos penales; una vez aclarado esto, 
diremos que el desarrollo de esta obra es llevado a través de un 
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recorrido de cinco capítulos, dedicados a: Antecedentes 
históricos de la pena privativa de libertad, su marco conceptual y 
legislativo, su finalidad, sus problemas y sus alternativas de 
solución. 

-- El -primero de ellos esta dedicado a realizar un rápido 
recorrido por el nacimiento y evolución de la pena privativa de 
libertad através de la historia, desde los períodos en que esta se 
divide, hasta el período contempóraneo, pasando por Roma, 
Grecia, México Prehispánico, Colonial e Independiente. No 
siendo éste un tratado de historia del Derecho Penitenciario, ya 
que escogimos lo más significativo de diferentes períodos y 
lugares, para dar una idea general del desarrollo que ha sufrido 
la pena privativa de la libertad através de los tiempos. La 
prisión no es una institución muy antigua, por ejemplo en la 
Roma antigua, esta se reservaba para los esclavos, y en la Edad 
Media se aplicaban tormentos o torturas, sin embargo tuvo su 
desarrollo durante la Inquisición, aplicandose a quienes 
cometían la superstición, blasfemia y adulterio entre otros. 

En el segundo capítulo se trata de responder a las 
preguntas de ¿qué es el Derecho Penitenciario, y cual es su 
diferencia con el Derecho Ejecutivo Penal?, ¿Que es la Pena?; 
punto de partida para saber los fines que busca y su distinción 
entre punibilidad, punición y pena. ¿Qué es la libertad?, ¿Qué es 
pena privativa de libertad? y ¿Que es una prisión?, ya que como 
sabemos el término prisión no tiene el mismo significado que 
cárcel o penitenciaría, tal y como lo explica el Dr. Raúl Carrancá 
y Rivas; la cárcel precede al presidio y a las penitenciarías, que 
son las que designan el modo de cumplimiento y el lugar de 
ejecución de las sanciones privativas de libertad; y terminando la 
exposición de este capítulo se presentara el marco legislativo de 
la pena privativa de libertad. 

El capítulo tercero, estudia las diversas escuelas, corrientes 
y tendencias que se han tomado respecto a la verdadera finalidad 
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de la pena privativa de libertad: ¿Seguridad juádica o defensa 
social?, ¿Resocialización, rehabilitación o readaptación?, 
¿prevención General o Prevención especial?, son algunas de las 
interrogantes que abordaremos, haciendo distinción de cada uno 
de los términos utilizados, y establecer la verdadera finalidad 
que persigue la aplicación de una pena que prive de la libertad a 
un individuo que cometió una conducta ilícita; haciendo 
hincapié que en relación a la prevención se podría hacer un 
tratado, por lo que unicamente nos avocaremos como finalidad 
del Derecho Penitencario. 

En el capítulo cuarto se analizan los principales problemas 
surgidos por el abuso en la aplicación de la pena privativa de 
libertad; estos problemas van desde la sobrepoblación, 
desviaciones sexuales, drogadicción, :falta de personal 
penitenciario, duración de la pena, los presos sin sentencia, hasta 
el daño que se causa al reo, a la víctima, al estado y a la · 
sociedad. Lo que pretendernos aquí, es fbrrnar conciencia y 
poner al lector en contacto con las preocupaciones más notables 
que existen en las prisiones, así como un acercamiento a la 
realidad en la forma más objetiva posible, toda vez que nos 
apoyamos en datos proporcionados por la Secretaría de 
Gobernación, la embajada de la 0.N. U. y la Embajada de los 
Estados Unidos en México; ya que como todos sabemos, la 
prisión en la actualidad es una institución que ha sido un :fracaso, 
tomando en consideración que si el interno después de un 
tratamiento penitenciario, debería rehabilitarse o resocializarse, 
las cifras de reincidencia muestran lo contrario. La pena 
privativa de libertad sólo puede mantenerse en la medida en que 
su legislación acoja los postulados de un Estado social y 
democrático de derecho y porque graves razones aconsejen su 
sobrevi vencia. 

Por lo que respecta al último capítulo, enunciaremos las 
alternativas, substitutivos y médios para suprimir la privación de 
la libertad innecesaria y muchas veces injusta. Ya que no es 
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suficientehac:erun_1istado de los problemas que trae consigo el 
abuso de la pena privativa de libertad, sino que también realizar 
propuestas acordes a fa realidad . 

.. Es urgente que la prisión sea transformada desde ·sus 
cimientos, y que no sólo los planes sean sexenales, sino deben 
de plantearse y realizarse a largo plazo, así como una reforma 
penal en la que se plantee la solución de los problemas que 
generalmente ha ocasionado la ejecución de las penas, ya que la 
legislación aplicable data desde 1 91 7 hasta la fecha, con sus 
respectivas modificaciones. Lo anterior debe de ir unido a un 
plan que debera llevarse desde las escuelas elementales, 
consistiendo básicamente en formar en la mente de los niños la 
tendencia a no realizar conductas previstas en nuestro Código 
Penal, y de ningún modo desentendiendose de la realidad social 
mexicana 

Asimismo, cabe hacer menc1on que se consulto a los 
doctos en Derecho Penal, Procesal Penal, Penitenciario, 
Criminología, y Sociología Jurídica, para así formular una 
conclusión según sea el caso para su buen entendimiento, 
esperando que sirva este ensayo para exponer un tema, que 
considero importante y vital para la participación de nuestra 
sociedad, tomando como principio fundamental que la libertad 
del hombre es una garantía ineludible a todo ser humano, y 
debemos defenderla todos, bajo cualquier precio, con lo cual es 
indispensable la participación de la Sociedad Civil. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DE LA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD 
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1.-EVOLUCION DE LA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERTAD 

"/AS LEl"ES. LOS DELITOS. LAS PENAS NO 
SURGE.V POR GE.\'ERACION ESPONTANEA. 
OBEDECE.V A U.V LENTO Y MINUCIOSO 
PROCESO DE El'OLVCJÓN ESPIRITUAL Y SOCIAL 
DEL 1/0.\IBRE" 

(DR. RAUL CARRANCA Y RJVAS) 

l. l.- REFERENCIA HISTÓRTCA DE LAS PENAS 

El derecho a castigar en la antigüedad tenía un carácter 
teleológico y por ende la justicia es siempre administrada por el 
rey, representante de la divinidad en la tierra. Así lo establecían 
las leyes de las primeras sociedades humanas de Oriente. En 
China, el emperador personificaba a la divinidad y sus leyes eran 
absolutas, degradantes y feroces, podían dirigirse a cualquier 
objeto, incluso cadáveres. 1 La pena constituye el tercero de los 
elementos dentro del clásico tríptico del derecho penal: delito, 
'delincuente y pena_ Desde que Francis Lieber, en 1834, utilizó 
por primera vez el término penología, definiéndola como la rama 
de la ciencia criminal que se ocupa del castigo criminal, el 
estudio de la pena, como medio directo de la lucha contra el 
delito, constituyendo tal vez el más fundamental capítulo de esta 
disciplina. En Grecia, el pueblo más culto de la época antigua, la 
pena era definida como "una medicina del alma", pero debía ser 
aplicada a través del dolor para lograr la correcc10n del 
individuo, y en caso de delincuentes incorregibles estos han de 
ser eliminados. Ahora bien las XII tablas seguían un criterio 
tradicional y emplearon como te1nas, la flagelación, con varas, 
azotes y la ruptura de miembros. En la República de Roma se 
aplicó la marca a los calumniadores; esta etapa se caracterizó por 
infringir un daño fisico al individuo, un dolor vivo en la tortura 

Cfr. COSTA. FAUSTO."EL DEUTO Y LA PENA EN LA HISTORIA DE LA 
ffl OSQFIA" Ed. Ethea. Mitxico 1953, p.3. 
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de muy variadas formas, tantas como el ingenio del hombre 
creaba, fueran suficientes para ocasionar el más grave castigo 
que implicara sufrimiento. 

En la Edad Media la reacción contrri. el délito era la 
venganza privada aplicada por parte del individuo que sufría el 
daño, que consideraba a la agresión- como· uria'°'deClaración de 
guerra y el agresor tenía que enfrentar una contienda de sangre. 
El Derecho de la Iglesia Católica, ya en esta época le concede 
gran importancia a la pena privativa de libertad. Pero durante la 
edad media, a semejanza de lo que había ocurrido en el Derecho 
Romano, la privación de la libertad era una mera custodia hasta 
la imposición de la pena de muerte, de azotes, etc., sin 
preocupación alguna por la higiene física ni moral de los 
reclusos. Las más famosas cárceles levantadas en ese período no 
fueron edificios construídos con ese fin, pudiendo citarse de 
ejemplo, que la torre de Londres era primitivamente un palacio 
totalmente fortificado. 

En España no se conocen las penas privativas de libertad, 
como penas propiamente dichas, en la antigua legislación, 
cumpliendo con las siete partidas una función simplemente 
preventiva. Con su actual característica comienzan a existir en el 
siglo XVI, utilizando como cárceles los Tribunales de la Santa 
inquisición, tanto corno lugares de custodia como sitios para 
cumplir las penas aplicadas a los condenados, aunque en ningún 
momento constituyeron un sistema, ya que eran un depósito de 
procesados o condenados que esperaban su ejecución, y siendo 
hasta 1530, que cobran importancia las galeras.2 

"La pena es contemporánea del hombre, no tiene principio 
ni fin. El hombre como ser dotado de conciencia moral, ha 
tenido y tendrá siempre las nociones de delito y de la pena. La 
pena presupone la idea de una ley y de un ordenamiento que 
sólo pueden ser inteligibles al ser racional, cualquiera que sea el 

2 Las cuales eran realmente cárcelesjlotanres~ con las peores condiones de higiéne y salud 
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grado de civilización a que pertenezca".3 Para la doctrina, la 
pena en su evolución ha pasado por cinco etapas a saber: 
a. - venganza privada 
b. - venganza divina 
c. - venganza pública 
d. - período humanitario 
e. - etapa científica 

1.1.1.- LA VENGANZA PRIVADA 

En esta primera etapa encontramos que toda persona que 
ha sido víctima por la comisión de un delito se hace justicia por 
su propia mano, no importando si el daño que éste infiere al 
agresor es de igual proporción al recibido, pues la única reacción 
es la ciega venganza, que siempre será limitada. 

Posteriormente dentro de esta misma etapa aparece la · 
llamada Ley del Talión, misma que ya lleva implícitamente un 
cierto criterio de justicia que resulta de gran importancia para 
establecer la proporción que existe entre el daño inferido y el 
que recibirá el delincuente como resultado de su conducta 
antisocial, toda vez que el mal recibido debe ser retribuido como 
se ha dicho de una manera proporcional y limitativa (ojo por ojo, 
diente por diente). La Ley del Talión se transforma tiempo 
después en la composición, de la cual resulta que el delincuente 
no sufrirá de manera fisica, sino material el resultado de su 
conducta ilícita, es decir, tiene la posibilidad de pagarse un 
rescate mediante la entrega al agraviado de utensilios, armas, 
animales o dinero, estableciéndose la proporcionalidad en la 
llamada tarifa de composición. 

3 MAGG/ORE. G/USEPPE. "DERECHO PENAL" . Loe. Cil. Vol. //, Editorial Temis. Bogota 
1972. pag. 2-13_ 
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1.1.2.-LA VENGANZA DIVINA 

Al ir los pueblos tomando como forma propia de 
organización a la teocracia, por . consecuencia lógica todo el 
mundo gira alrededor de la divinidad, imponiéndose en el 
nombre de este, todas las penas para así calmar su ira_ Es 
indeclinable el concepto de que la irritación y la reacción 
provocadas por un ataque venido del exterior respondieron 
primero al instinto de conservación, dando nacimiento a la lucha 
y a la venganza privada cuando la ofensa se había consumado; 
no sólo después, lógica y ontológicamente, se idearon 
explicaciones o justificaciones que atribuyeron tal conducta a la 
necesidad de dar satisfacción a las divinidades ofendidas, aún 
cuando entre unas y otras mediara muy corto interválo_ El 
ejemplo más claro de esta etapa lo tenemos en el pueblo Hebreo, 
mismo que desde siempre ha sido eminentemente religioso_ "Por 
disposición de dos testigos perderá la vida el que es digno de 
muerte_ Ninguno será condenado a muerte por el dicho de un 
sólo testigo contra él, pues la mano de los testigos será la 
primera en tirar piedras para matarte, y después todo el pueblo 
acabará de apedrearte, a fin de expeler al malo de en medio de 
ti".4 

En la India la pena se define como "La rectora del género 
humano" y se admite que el hombre no es virtuoso por 
naturaleza, pero que puede llegar a serlo solamente por el temor 
a los castigos, de ahí la gran importancia que tenían las penas. 
En Persia se toman como base los conceptos de luz y de 
tinieblas, personificadas por Ormuz y Arimán, respectivamente, 
y se entiende al delito como el triunfo del espíritu del mal en su 
permanente lucha contra el espíritu del bien-

Por Platón, al igual que Sócrates, las leyes son de origen 
divino; justicia y ley son una misma cosa, agrega que lo 
principal de todas las leyes, incluyendo la punitiva, no debe 

.¡ COSTA, F. "EL DELITO YLA PENA ENLA HISTORIA DE lA EllOSQEfA", Loe. Cit. 
Editorial E. T.H.E.A .• Mexico, /9S3, p. 4. 
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buscarse en lo útil ni en lo relativo, sino en lo absoluto, puesto 
que la justicia es potencia armonizadora de las virtudes, a la vez 
que es el medio idóneo para lograr el bien, por lo anterior dice 
que si un individuo, al cometer un delito viese su injusticia se 
abstendría de él, porque nadie, conociendo el bien de la justicia 
que es el bien mismo del alma, podría dejar de quererlo" .s 
Explica que al morir, las almas de los delincuentes sufrirán las 
penas correspondientes a sus malas acciones terrenales y esto 
dice sucederá en el Hades o en otro lugar adecuado para tal fin, 
que debe ser un lugar "horrible". Es decir, en esta etapa se 
considera a la pena como una medicin~- del alma, pues así como 
la medicina libera al cuerpo de la enfermedad, así también libera 
la justicia penal al alma de la intolerancia y, a través de la 
expiación o dolor que la pena le ocasiona, es como aprende el 
delincuente a conocer la verdad y la justicia. 

1.1.3.-LA VENGANZA PUBLICA 

En esta etapa los Estados se van consolidando como entes 
soberanos, empieza a hacerse la distinción de los delitos en 
públicos y privados, entendiendo por los primeros aquellos que 
afectan el interés colectivo, en cuanto a los segundos son 
aquellos que lesionan los derechos de los particulares. Como 
consecuencia de lo anterior, el Estado juzga ya en nombre de la 
colectividad, imponiendo penas cada vez más crueles e 
inhumanas. Ahora bien al crearse la organización estatal, la 
implantación de la justicia penal pasó a manos de los jueces, 
quienes observando normas de carácter procedimental fijaban 
las penas al delincuente. El estado constituyó el exclusivo 
organismo impositor y ejecutor de las penas. La venganza 
pública ocupó así el lugar de la venganza divina. La situación 
política y social que prevalecía en ésta época, se caracterizaba 
por el dominio ejercido sobre la masa del pueblo por un grupo 

5 Cfr. Costa, F.; Op. Cit. p. 12. 
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de políticos y privilegiados, que se manifestó hondamente en la 
administracióp. de la justicia. La represión penal fué inhumana y 
desigual. Las leyes consignaban severidad cruel en la pena 
aplicable al responsable. Los nobles eran favorecidos con 
sanciones leves o con la impunidad, los pobres eran víctimas de 
innumerables crueldades, con esta tendencia protectora de las 
clases privilegiadas, se concedió a los juzgadores amplias 
facultades para responsabilizar a los individuos por delitos aún 
no previstos en las leyes. 

1.1.4.-EL PERIODO HUMANITARIO 

Al terminar la etapa más vergonzosa en la evolución de la 
pena, surge a mediados del siglo XVIII, encabezado por César 
Bonnesana, el ilustre Marqués de Beccaria; en esta etapa, la pena 
no debe exceder a las necesidades de la tutela jurídica. 
Asimismo también surgen entre otros del ámbito filosófico, 
denominado "Ilustrismo" que fue promovida por ideas 
renovadoras de Locke, Hobbs, Espinoza, Rosseau, Montesquieu 
y Voltaire, los cuales influyeron notablemente no sólo en lo 
social y en lo político sino también en la humanización de los 
sistemas punitarios. Estos novedosos pensamientos liberales 
vertidos por los enciclopedistas, se reflejaron por lo que al 
Derecho Penal atañe, en la distinguida y valiosa obra de César 
Bonnesana; en su libro, el autor enérgicamente combate las 
crueles e infamantes penas que se ejecutaban, reprueba la 
aplicación de suplicios y tormentos, pugna por la proscripc1on 
de la pena de muerte, sostiene que los delitos deben estar 
claramente establecidos por las leyes, y sólo los jueces pueden 
declarar su violación. Las penas deben ser públicas, prontas, 
necesarias, proporcionales a la comisión del delito y nunca 
atroces. 

Otro de los movimientos de evidente importancia en los 
sistemas penitenciarios, fué el desplegado por Howard en 
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Inglaterra. Este filántropo visitó las prisiones de casi todos los 
países Europeos, informándose y recabando datos sobre sistemas 
empleados, tratamientos impuestos a los delincuentes . Sus 
experiencias culminaron en su libro titulado "The State of the 
prisions in England", en el describe las terribles condiciones de 
vida de los reos, sus penurias fisico-rnorales y la insalubridad de 
sus prisiones. Corno consecuencia de lo anterior propuso 
medidas idóneas que a su juicio exigían observase en el 
tratamiento de los presos. Clasificación o separación correcta de 
los reos, enseñanza de la religión, sistemas apropiados de 
trabajo, satisfactorias condiciones higiénicas y un régimen 
alimenticio adecuado. Con Howard se inició la reforma 
penitenciaria tendiente a humanizar el sistema de ejecución de 
las penas. 

1.1.5.-LA ETAPA CIENTIFICA 

Los fuertes conceptos jurídicos vertidos por Bonnessana, 
se ven apoyados y apuntalados por el máximo exponente de Ja 
escuela clásica, Francesco Carrara, quien con su obra intitulada 
"Programa del Corso del Diritti criminale", revolucionó 
totalmente la doctrina del delito y la pena. Los pensamientos 
penalisticos expuestos en este período contemporáneo , han 
provocado una profunda transformación del Derecho Penal. La 
apanc1on de las llamadas ciencias penales, han influido 
notablemente en la concepción del delito, delincuente y pena. El 
delito, además de constituir un concepto eminentemente 
jurídico, tiene como causa, factores de tipo social e individual. 
El delincuente al realizar su conducta ilícita, externa su 
personalidad antisocial. 

Persigue la prevención general de la criminalidad, reviste 
también el carácter de medio o -conducto poi el cual ~l Estado 
procura la correcc1on o resocialización del- 'delincuente, 
previniendo en lo particuiar la futura comisión de - actos 
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delictivos; por ello se destaca como princ1p10 básico, la 
adecuación de la pena a la personalidad del delincuente tomando 
también en consideración las circunstancias de ejecución del 
hecho punible.6 

Elías Neuman7 nos señala los períodos por los que ha 
pasado la prisión: 

1 º-- El encierro, 
2º.- Explotación del reo 
3°.- Correccionalista y moralizador 
4°.- Readaptación social o resocialización 

En síntesis, la prisión como pena es una institución 
relativamente nueva que no va más allá del último cuarto del 
siglo XVIII. Aunque han existido cárceles desde hace ya mucho 
tiempo, lo que nos da por resultado que la pena privativa de 
libertad siempre ha existido como sanción. 

1.2.-LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD ENLA 
ANTIGUEDAD. 

En la antigüedad exitistían penas privativas de libertad que 
forzosamente debían cumplirse en establecimientos a los que se 
les denominaban cárceles. Se internaban a deudores, quienes no 
pagaban o cumplían con sus obligaciones. En el antiguo derecho 
es casi desconocida la prisión como pena, puesto que los únicos 
pueblos que tenían cárceles eran el chino, babilónico, hindú, 
persa, egipcio, japones y hebreo.s 

6 Cfr. CARRANCA Y TRUJ/LLO, RAUL; CARRANCA Y R/VAS, RAUL;" DESECHO PENAL 
ME.YJCANQ" Parte General. l.Jªedición, Editorial Porrúa, S.A .. Aféxico 1982, Pág. 25. 

7 NEUfl,fAN, EL/AS; "PRISIQN 48/ERTA" Loe. Cit. Ediciones Palma, Argentina, 1986, pág. 
7. 

8 Cfr. !v/ARCO DEL PONT. LUIS" PENOLOG!A", Buenos Aires, 1991, Primera edicián, 
Primera reimpresión, Editorial De Palma. 1974, Tomo/, Pág. 64. 
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Los chinos tenían prisiones desde la época del emperador 
Sun, ya que todos los individuos que eran condenados, debían 
realizar trabajos forzados y públicos9 - En la antigua Babilonia, a 
las cárceles se les llamaba "Lago de leones" y eran verdaderas 
cisternas. En Egipto también encontramos lugares destinados a 
cárceles, eran ciudades y casas privadas donde los condenados 
debían realizar trabajos. Los Japoneses dividían al país en 
cárceles del norte y cárceles del sur, alojaban en estas últimas a 
quienes eran condenados por delitos menores. 

En el pueblo Hebreo, la prisión tenía dos funciones, una 
era evitar que se fugaran los delincuentes y otra servir de 
sanción. Este tipo de sanción tiene semejanza con lo que después 
se le conoce como prisión perpetua pues consideraba indigno 
vivir en sociedad a quien había violado una ley. En cuanto al 
pueblo de Israel, las normas penales las encontramos en el 
éxodo, el levítico y el deuteronomio. En estos predomina el 
espíritu religioso, siendo el derecho de castigar una delegación 
divina. Sócrates enseñaba que la justicia, al igual que otras 
virtudes no es más que sabiduría, por lo cual siempre predicó y 
practicó obediencia total a las leyes, fueren del orden que fueren, 
leyes naturales, positivas, escritas, no escritas, etc., pues pensaba 
que todas las leyes eran de origen divino y, por lo tanto, dignas 
de ser acatadas. 

Para Platón, al igual que Sócates, las leyes son de origen 
divino, justicia y ley son una misma cosa, agrega que lo 
principal de todas las leyes, incluyendo la punitiva, no debe 
buscarse en lo útil ni en lo relativo, sino en lo absoluto, puesto 
que la justicia es potencia armonizadora de las virtudes del alma, 
a la vez que es el medio idóneo para lograr el bien; por lo 
anterior dice que si un individuo, al cometer un delito " ... viese 
su injusticia se abstendría de él, porque nadie, conociendo el 
bien de la justicia que es el bien mismo del alma, podría dejar de 

9 En estas cárceles se aplicaban diferentes tormentos. eg. picar los ojos con un hierro caliente. 
Actualrnente lo conocemos como TORTURA.. 
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quererlo".10 Explica que al morir, las almas de los delincuentes 
sufrirán las penas correspondientes a sus malas acciones 
terrenales y esto -dice- sucederá en el Hades o en otro adecuado 
para tal fin, que debe ser un lugar horrible. Para Platón la 
libertad es el fundamento de lajusticia que no se cumple aquí en 
la tierra, sino más allá de las fronteras de la muerte, en la tumba, 
y la justicia terrenal sólo tiene como finalidad respetar la ley. 

En resumen, considera a la pena como "una medicina del 
alma" 11 pues así como la medicina libera al cuerpo de la 
enfermedad, así también libera la justicia penal al alma de la 
intolerancia y, a través de la expiación o dolor que la pena le 
ocasiona, es como aprende el delincuente a conocer la verdad y 
la justicia. Para Aristóteles la punición de las acciones malas no 
es más que " ... un acto de justicia y al mismo tiempo una 
necesidad, no existiendo posibilidad de elección entre la pena y 
la impunidad"12 o sea que era automático, o para usar la 
terminología Aristótelica, era sologístico, porque si tú cometiste 
un delito se te ·debe aplicar una pena. 

1.2.1.- PRISIONES EN ROMA 

Ahora pasaremos a Roma, tan significativa para el 
derecho" .. .justificóse el derecho de castigar por la ejemplaridad 
intimidante de la pena".u Sabemos que la venganza y la 
expiación religiosa, por mucho tiempo, el objetivo primordial de 
las penas, principalmente en Roma, e~ la simple venganza es 
imposible saber si la manifestación objetiva del delito concuerda 
con la voluntad subjetiva del delincuente, puesto que ya desde 
la Ley de las XII Tablas se distinguía el dolo bueno del dolo 
malo, esto quiere decir que en Roma el individuo comienza, por 

10 COSTA, F .• Op. cit. pág. 12. 
11 ldem. pág. 14. 
12 Citado por COSTA. F., Op. cit. pág. 15. 
13 CARRANCA Y RJVAS, RAUL ; CARRANCA Y TRUJlLLO. RAUL; Op. Cit .• pág. 155. 
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así decirlo, a tener voluntad, la ley toma ya encuenta la intención 
o la voluritaddelsujeto, aunque claro, siempre está el ciudadano 
subordinado al Estado, y por eso mismo debía el hombre 
adhesión a la ley y esto alcanzaba tal magnitud que Cicerón 
llegó a decir que el hombre debía sacrificarse por la República 
siempre que ésta así lo demandase. 

Consideramos de vital· importancia el estudio de este 
pueblo, porque tuvo enorme influencia sobre los demás, 
incluyendo el nuestro, no obstante que desarrollaron 
principalmente el derecho privado. "En Roma es donde tenemos 
más predsa una historia de la prisión, principia con aquél arbor 
infelix (árbol infeliz), que es donde se ataba al prisionero 
mientras se preparaba su ejecución o mientras se le hace un 
juicio sumarísimo antes de ejecutarlo. "14 

. 
En un principio las prisiones sólo se establecieron para 

seguridad de los acusados, es decir, no existía la pena de prisión 
como forma de castigo. Sobresalía como castigo la pena capital 
y algunas otras menos crueles para delitos menores, como las 
marcas, los azotes, las amputaciones, etc. Durante la época de 

·Constantino hizo construir un sistema de cárceles que debían de 
servir no para castigo de los hombres, sino para su guarda; pero 
durante la época romana se estableció que dichas prisiones 
serían para la detención y no para el castigo. 

La segunda cárcel romana fué construída por Apio Claudio 
en el año de 451 a.C., en donde el propio Apio se suicidó. La 
tercera cárcel contruída, es la cárcel Mamertina, la cual es de 
gran importancia y es la más conocida de las cárceles de la 
antigüedad; la cuál consiste en dos estructuras del año de 387 
a.C. y significaba poza de agua, por ser esta construcción. un · 
antiguo recipiente de agua. Posteriormente se convierte ·.en 
prisión del estado, y años más tarde se edificó allí mismo una 

/.1 RODRIGUEZ MANZANERA. LUIS; "INTRODUCCIQNA l.A PENOLOGIA" LÓc. _Cit. 
Mé-cico, 1978, I.I.J., pág . .JS. 
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iglesia y se le llamó "San Pedro en la cárcel", ya que una leyenda 
dice que ahí estuvo preso San Pedro y con el agua que brotaba 
milagrosamente bautizaba a los presos" 

Apartir del siglo II d.C-, se empieza a dejar a los 
individuos en la cárcel, su ejecución se. retarda demasiado, los 
jueces los dejan olvidados por años en la prisión sin haberlos 
sentenciado, ya como vimos no existía la prisión perpetua, tal 
vez por el sentimiento sagrado de libertad que tenían los 
romanos- Las cárceles en Roma podían ser de dos clases: 
Públicas y Privadas. Dentro de las cárceles públicas 
encontramos la custodia libera, Lautu miae, Praktoreioi y la 
víncula pública_ 

1.2.2.- LAS PRISIONES EN GRECIA 

Para hablar del pueblo griego, tenemos que hacer alusión a 
dos importantes ciudades de la antigüedad como lo fueron 
Esparta y Atenas_ Esparta se conoce como el primer ensayo de 
organización socialista, porque toda la vida y toda la educaeión 
se orienta hacia el intéres del Estado, se van olvidando de lo 
religioso, la venganza pública y la venganza divina pronto queda 
en el olvido, ahora cuando se cometía algún delito ya no se 
considera una o:fensa a la divinidad sino al propio Estado y a sus 
intereses_ 

Por lo contrario, en Atenas se advierte un marcado 
contraste entre la legislación bastante atrasada y cruel, y el 
adelanto científico y filosófico que alcanza alturas apenas 
concebidas para aquélla época. Lo más destacable de esta ciudád 
y de su Derecho Penal, es que, precisamente aquí es donde se 
empieza a distinguir entre delito público y delito privado, como 



CAPITULO f.- ANTECEDENTES DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD J 4 

un primer paso para el conocimiento del verdadero carácter de 
esta clase de atentados. Según Platón, cada tribunal debía tener 
su propia cárcel e instituyó la necesidad de tres tipos de ellas: 
una en la plaza del mercado, otra casa de corrección y la casa del 
suplicio, que debía estar en una región sombría y alejada. 

La cárcel en esta civilización era muy incierta como 
institución ya que sólo se aplicaba a los que eran condenados por 
robo a los deudores que no podían pagar lo que debían. 
Asimismo existían cárceles para los que no cumplían impuestos, 
los que le causaban algún perjuicio a algún comerciante o a 
propietarios de buques y no pagaban sus deudas, quedaban 
detenidos hasta que cumplieran con su pago. 

1.2.3. EDAD MEDIA 

Durante la edad media, indiscutiblemente encontramos una 
época de obscurantismo. La situación de los señores feudales era 
muy inestable, la persona de los reos a nadie interesaba, sólo se 
les destinaba a los lugares seguros para que no pudieran escapar, 
los sitios usados eran principalmente calabozos o torres que no 
habían sido construídos con el fin de privar de la libertad a 
persona alguna. 

A los delincuentes peligrosos, se les aplicaban sanciones 
como: los azotes, el corte de oreja o de la nariz, la marca a hierro 
y la pena de muerte.is La característica principal de estas 
prisiones, consistió en que fueron construídas con fines políticos 
o religiosos, más que de readaptación de un delincuente común y 
corriente. 

15 Cfr. NORVAL. MORRJS;"EL FUTURO DE LAS PR/SfONES" Siglo XXI. México, 1978, 
Págs. 19 y 20. 
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2.-EVOLUCION DE LA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERTAD EN MEXICO. 

"CU.·f.\I /.ARGO EL TRAGICO CAAllNO DEL 
.\IEJOR.1.\llE.\'10 DE LAS PRISIONES" 

(J/MENEZ DE ASUA) 

2.1.- CARCELES ENEL MEXICO PREHISPANICO Y 
COLONIAL 

Actualmente contamos con escasos datos sobre el Derecho 
penal precortesiano, encontrándose este tema todavía en época 
de investigación. La nula influencia de las ideas penales 
aborígenes en el derecho penitenciario, tal vez constituya la 
razón por la cual no haya despertado entre los jurístas interés y 
entusiasmo al estudio e investigación en este maravilloso tema, 
no obstante reseñaremos en forma somera algunos datos 
reveladores de la existencia de ideas penológicas en aquella 
época. 

2.1.1.- ENTRE LOS AZTECAS 

La época prehispánica, es aquella etapa vivida por el 
pueblo Azteca hasta antes de la llegada de los conquistadores 
españoles. Pero hablaremos de esta etapa de nuestra historia 
haciendo referencia únicamente al aspecto penitenciario. 

"En el México Prehispánico, entre los Aztecas, el derecho 
penal . ·se caracterizó por una severidad congruente con el 
régimen de tipo militar que imperaba, así mismo coincidente con 
un elevado nivel de desarrollo cívico del pueblo. En general la 
imposición de penas fué muy rígida y la pena que sin duda 
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alcanzó la mayor aplicación fué la pena de muerte"_ 16 Si 
profundizamos en la cita anterior podremos percatarnos de que 
"la prisión fué en general entendida como lugar de custodia 
hasta el momento de aplicación de la pena ___ en México existió 
una concepción de la peil.a fincada en un criterio de ejemplaridad 
y de la supresión de los elementos estimados nocivos al grupo 
social"-• 7 

Podemos observar, también la similitud en cuanto a la 
función con que cumplía la pena privativa de libertad en la 
sociedad Azteca, a aquella que cumplía esta institución en 
Roma; agréguese, además el objetivo perseguido por la pena, 
que si bien es cierto que tendía fundamentalmente a la 
eliminación del infractor, también lo es que toma en 
consideración una cuestión de prevención general, como lo es la 
ejemplaridad de la pena, puesto que además de retribución por lo 
pasado, la pena debe ser un ejemplo para evitar delitos futuros. 

Démonos cuenta de que la prisión existe, pero no era 
importante; había entre los aztecas, ausencia de reglamentación 
carcelaria (aún cuando solamente hablamos de los aztecas, lo 
hacemos en sentido genérico, ya que lo que de ellos hemos dicho 
puede también ser considerado en relación con Texcoco y 
Tlaxcala, de tal manera que hacemos referencia no sólo a la Gran 
Tenochtitlán, sino a todo el Valle de México). 

La pena de muerte se aplicaba de diferentes formas, 
incineración en vida, decapitación, descuartizamiento y 
machacamiento de la cabeza. Con este tipo de sanciones 
inhumanas, la pena privativa de libertad sólo ocupaba un 
pequeño sitio, pues el cúmulo de aquéllas absorbía a cualquier 
posible reglamentación carcelaria. Es por lo anterior, que no 
encontramos en la cultura azteca la existencia de resquicio 
alguno de la prevención de los delitos por el convencimiento de 

16 MALO CAMACHO. G. "MANUAL DE DERECHO PENITENCIARIO" Loe. Cit .. /NAC/PE, 
,\-léxico, 1976, Pág. 26. 

17 ,WALO CAMACHO. G. "HISTOR/d DE L4SCARCElESEN/vfEXICO" Loe. Cit. /NACIPE, 
México. 1976, págs. 12 y 13. 
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los gobernadores de que el bienestar común era lo mejor; sino 
más bien, éstos no infringían las leyes por temor a las medidas 
tan severas con que se castigaba_ Así la pena tuvo Como objetivo 
primordial afligir, torturar, satisfacer un instinto primitivo de 
justicia en las diferentes clases sociales_ 

"Entre los aztecas no existía la prisión como pena, pues 
éstos rechazaban la idea de la existencia de un hombre que no 
representara la utilidad a la sociedad y que, por el contrario, 
significara una carga para la misma. Los delitos se dividían en 
leves y graves, los leves se castigaban correcionalmente, por lo 
general con azotes o golpes de palos, y los graves eran contra las 
personas; ataque a la propiedad, al orden público o a la moral y 
la desobediencia a ciertas leyes preceptivas". •a 

Cabe hacer mención, que los aztecas poseían una 
clasificación en sus leyes, de la cual aún diversos estudiosos del 
tema no se ponen totalmente de acuerdo. A continuación 
citaremos una clasificación que nos parece bastante 
representativa, elaborada por Salvador Toscano, estudioso de la 
materia, en su libro Derecho y Organización social de los 
Aztecas, basado principalmente en el manuscrito de Alcobiz del 
año 1534, a su vez, fundado en la legislación de 
N etzahualcóyotl: 

Delitos contra la seguridad del imperio, 
Delitos contra la moral pública, 
Delitos contra la libertad y la integridad de las personas, 
Delitos contra la vida y seguridad, 
Delitos contra el honor, y 
Delitos sexuales. 

Ésta era básicamente la clasificación, según Toscano, en la 
que se fundamentaban los aztecas para enunciar los delitos, y en 
base a estos aplicaban las sanciones a los infractores de las 
mismas. La imposición y la ejecución penal fué considerada 

18 CHA VERO. ALFREDO ; ",VEX!CQ A TRA VES DE LOS S[GLQS" Loe. cit. Tomo I. México 
1970, Ed Cumbres, Pág. 75. 
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como una actitud única y exclusiva del Estado; .con objeto de 
eliminar la -venganza priVada. _: =---.·o 

El pueblo azteca distinguió cuatro tipos;de prisiones: 
1.- EL TEILPILOY AN. Que estaba destináda:para recluir a 

los deudores que rehusaban pagar su crédito y penas 
menores. 

2.- EL CAUHCALLI. Cárcel de máxima seguridad, no tanto 
por el material de que se encontraba construída, sino por la 
gravedad de los delitos.19 

3.- EL MALCALLI. Que era una cárcel para los presos de 
guerra, tenían buen trato, ya que se les daba buena comida. 

4.- EL PETLALCO: Aquí eran recluidos los delincuentes por 
faltas leves. 

Para ilustrar estos comentarios sobre las leyendas de los 
aztecas, se presenta a continuación un cuadro sinóptico de los 
delitos y penas aplicables en aquella época, que magistralmente 
nos muestra el Dr. Raúl Carrancá y Rivas20 , cabe hacer mención 
que unicamente mencionaremos algunos, por lo que 
recomendamos que se remitan a la obra del Doctor Carrancá. 

DELITOS PENAS 

Traición al rey o al Estado Descuartizamiento 

Encubrimiento de tal traición, Pérdida de la libertad 
por parte de los parientes 

Espionaje Desollamiento en vida 

19 A esta cárcel también se le denominaba Petlacalli. que significa -"Ccisa de espera'~ 
20 Cuadro Sinóptico extraído de la obra del Dr. RAUL CARRANCA J-'. RIVAS; "DERECHO 

PEN/TENClARlO"fCARCEL Y PENAS DE MEX{COI México 1986.Ed. Porrua S:A:, Págs. 
27-33. 
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Encubrimiento de los parientes Esclavitud 
hasta el 4° grado, que habiendo 
!tenido conocimiento de traición 
al soberano, no lo han 
comunicado 
Peculado Muerte 
Malversación Esclavitud 
Hurto en el mercado Lapidación en el sitio de los 

hechos 
Homicidio, aunque se ejecute Muerte 
en un esclavo 
Privación de la vida de otro por Ahorcadura 
medio de bebedizos 
Acceso carnal a la mujer, Muerte 
cuando conste que ella ha 
violado la fé conyugal 
Pecado nefando (sodomía) Ahorcadura 
Prostitución en las mujeres Ahorcadura 
nobles 
Vestirse de mujer el hombre, o Ahorcadura 
de hombre la mujer 
(travestismo) 
Lesbianismo Muerte por garrote 
Encubrimiento del delito Muerte 
anterior 
Calumnia pública grave Muerte 
Falso testimonio La misma pena que 

corresponde al hecho falso 
atestiguado 

Riña Cárcel. si uno de los riñosos 
resulta herido, el heridor 
pagará gastos de curación y 
daños causados. 
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Lesiones a tercero fuera de riña Cárcel. Se pagarán además 
los gastos de curación y los 
perjuicios causados a la 
víctiITl'a. 

Deserción de la guerra Muerte 
Traición en la guerra Muerte 
Robo de armas e insignias Muerte 
militares 
Abandono de la guerra, de la Degüello 
bandera 
Maltrato de algún embajador, Muerte 
ministro o correo del rey, 
dentro del camino real 
Amotinamiento en el pueblo Muerte 
Dictar un juez una sentencia Muerte 
injusta o no conforme a las 
leyes 
Cohecho Muerte 

Del anterior análisis, podemos concluir que en el Imperio 
Azteca se vivía en pleno período de la venganza privada, pero 
con la autorización y supervisión del Estado, siendo aplicable en 
cierto modo la Ley del Talión, la cual se basaba principalmente 
en la muerte; en el caso de la pena privativa de libertad, ésta 
simplemente se utilizaba como un lugar en donde los 
responsables de la comisión de un ilícito permanecían en calidad 
de depósito, hasta en tanto se le asignara un castigo, el cual era 
primordialmente la privación de la vida. 

Se puede observar pues que de la diversidad de penas, las 
que ocupan el primer plano, son las penas corporales, sobre todo 
la de muerte, y la pena privativa de libertad es relegada a un 
plano inferior; no obstante esto, se conocieron diversos tipos de 
prisiones.21 Tenían las cárceles dentro de una casa obscura y de 
poca claridad y en ella hacían una o varias jaulas, con una puerta 

21 Up. Supra Pág. 14. 
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pequeña, parecido a un palomar. Podernos afirmar que en esta 
etapa se usó la cárcel en una forma rudimentaria, como un lugar 
de guarda o custodia, pero no con senti.do propiamente penal; 
además de que aparece siempre .. pór debajo del nivel de 
aplicación de otras penas_ O como lo afirma Kohler "El derecho 
Penal Mexicano es testimonio de severidad moral~ ·de 
concepción dura de la vida y dé notable cohesión .. política. ·El 
sistema penal era casi draconiano" _22 Corno mera observación 
diremos que tal autor nos habla indistintamente, en tiempo 
presente y pasado, lo cual en un momento dado, podría ser 
motivo de confusión_ 

El Doctor Carrancá y Rivas menciona que actualmente 
"nosotros readaptamos a los delincuentes o por lo menos eso 
deseamos; y los aztecas, en cambio mantenían a los delincuentes 
potenciales -prácticamente a toda la comunidad- bajo el peso de 
un convenio tácito de terror" .23 

2.1.2.- ENTRE LOS MAYAS 

Esta cultura ha sido considerada como la más refinada no 
sólo de Norteamérica, sino también de Latinoamérica; ya· que 
veían la vida de otra forma, tan es así que procuraban aplicar 
distintos tipos de penas que no fuera la privación de la vida, ya 
que esta era exclusiva de la sodomía, traición a la patria, 
homicidio aunque (fuera por imprudencia), deudas e incendio 
doloso. 

Para los delitos más graves corno era el homicidio, el 
adulterio y el robo la pena no era fatalmente la de muerte, y los 
delitos culposos eran sancionados con penas 
pecuniarias."Cuando el homicida era un menor de edad, pasaba a __________ ._. __ ·_.. .. . 

22 Citado por CARRANCÁ Y TRUJ/LLO. RAÚL; CÁRRANCÁ Y RiVAS. RAÚL; Op. Cit., Pág. 
116.. . . 

23 /dem, Pág. IS. 
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ser esclavo perpetuo de la familia del occiso, para compensar 
con su fuerza de trabajo el daño reparable pecuniariamente; con 
esto se puede deducir que se había dado un paso significativo 
hacia una superior evolución, al transitar de la pena de muerte a 
la pérdida de la libertad"24 

El pueblo maya carecía de casas de detención o cárceles, 
por lo menos en el sentido moderno de la palabra; la verdad es 
que poco la necesitaban ya que se atenían a la rápida 
averiguación y castigo de los delincuentes. La jaula de palos 
sólo servía para esperar la ejecución de la pena. 

2.1.3.- ENTRE LOS ZAPOTECAS Y TARASCOS 

En estas civilizaciones, la delincuencia era muy baja, 
siendo que las penas más utilizadas fueron la flagelación y la 
prisión, pero eran utilizadas por los delitos de embriaguez entre 
los jóvenes y la desobediencia a las autoridades; los Tarascos las 
utilizaban para esperar el día de la sentencia. 

Según datos ofrendados por los cronistas, la delincuencia 
en el pueblo zapoteca era mínima y sus primitivas cárceles se 
constituían en paupérrimas chozas que no ofrecían seriedad 
alguna, sin vigilancia y a pesar de esto, los índigenas presos no 
se evadían, es curioso que al incursionar en la penología de los 
pueblos azteca. maya y zapoteca; el adulterio, en los dos 
primeros era sancionado el sujeto activo con la tnuerte o por el 
perdón del ofendido, pero en el pueblo zapoteca, se le imponía 
una multa suficiente para cubrir la manutención de los hijos de 
él o la adultera.25 Por otra parte los zapotecas conocieron la pena 

24 /dem. CARRANCA. Y R/VAS, RAUL: Pág. 36y 37. 
25 Cfr. AIENDIETA Y NUÑEZ. LUCIO; "LOS ZAPOTECAS· MONQGRAEIA HISTOR/CA 

ETNQGRAE/CA Y ECONQM/CA" Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 
Imprenta Universitaria. Afé.""Cico 19-19, Págs. 18-21. 
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privativa de libertad para dos delitos: La embriaguez entre 
jóvenes y la desobediencia a las autoridades. 

El maestro Luis Jiménez de Asúa, dice que para constru.ir 
un derecho penal propio de los indígenas, habríamos. de 
coalisionarnos con un axioma democrático; es decir que haya 
igualdad ante la ley, ya que ·para ellos no existe ningúri 
inconveniente para que se aplique un verdadero Derecho 
Penitenciario. 

2.1.4.- DURANTE LA EPOCA COLONIAL 

Aquél período de nuestra historia que comprende desde la 
conquista de la Gran Tenochtitlán hasta la obtención de la 
independencia ( 151 9-1821 ). Teniendo como base fundamental 
las Partidas, Cédulas, Ordenanzas, Provisiones reales, Fueros 
juzgos, etc. inspirados en el humanitarismo español, que se 
preocupaban por los indígenas. Ahora mencionaremos 
solamente algunos de los delitos y penas de aquella época: 

DELITOS 26 1 PENAS 

Judaizar Muerte por garrote y posterior 
que1nazón del cuerpo en la 
hoguera. A los judaizantes 
ausentes, relajación en estatura. 
A los judaizantes muertos 
tiempos atrás y cuya fe no se 
había descubierto, exhumación 
de los restos para convertirlos 
en cenizas. 

:?6 Cuadro sinóp1ico anali=ado en la obra magna del Dr. RAUL CARRANCA Y RIVAS. Ob. Cit. 
Págs. 183-190. 
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Herejía, rebeldía 
afrancesamiento 

y Relajamiento y muerte en la 
hoguera (proceso y ejecución 
de la pena a cargo del Santo 
Oficio). 

Idolatría por medio del Tormento tan severo que 
indios quedaron 
lisiados, cuatro mil 
cuarenta y nueve 
y atormentados, 

sacrificio de niños cuyos muchos 
cadáveres se preciptaron en los mancos, y 
cenotes. quinientos 

Poner a los hijos 
divisas y señales 
vestidos, donde 

colgados 
ochenta y cuatro 

múltiples 
azotados, 

ensambenitados, 
penitenciados, 
!trasquilados, penados con 
penas pecuniarias. 

nombres, Prisión y cien azotes. 
en los 

se 
representaran los demonios. 

Robo y asalto Muerte en la hora, hacer 
cuartos el cuerpo y poner éstos 
en las calzadas. 
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Homicidio Sacar al reo, de la cárcel donde 
se encontraba, en una bestia de 
albarda, con una soga en la 
garganta y atado de los pies y 
manos un debería manifestar su 
delito. Traído por las calles 
¡públicas sería llevado el reo 
hasta la casa de la víctima, 
enfrente de la cual se le cortaría 
la mano derecha y se pondría 
en exhibición en un palo. 
Posteriormente al reo lo 
llevarían hasta la plaza pública 
donde sería degollado. 

Suicidio Colocación del cuerpo en una 
mula de albarda, paseo del 
mismo por la ciudad y pregón 
de su delito a gritos. Luego, 
"ejecución" en la horca con 
identicas ceremonias que a los 
vivos. 

Costumbres homosexuales En el caso se trató de un mulato 
vestido por mujer, azotes. 

Daño en propiedad ajena (en el Muerte en la hoguera debajo de 
caso un lobo amestizado la horca. 
quemó la horca) 
Embriaguez Azotes 
Dar mal ejemplo Azotes, trasquiladura y cárcel. 
Encubrimiento en asalto Azotes 
Magnicidio (el del duque del nueve años de encierro en las 
gálvez) mazmorras de San Juan de 

U lúa. 
Daño en propiedad ajena Azotes 
Alcahuetería Emplumamiento debajo de la 

horca 



CAPITULO /.-ANTECEDENTES DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 26 

ar mal ejemplo (ordenanz Azotes, trasquiladura y cárcel. 
ara el gobierno) 

Así durante la época Colonial, México quedó sujeto en 
materia penal al escaso régimen jurídico español de su tiempo. 
Las leyes de Indias en general eran medidas protectoras para los 
indígenas mientras que los conquistadores se regían por sus 
propias leyes. También se dictarón enérgicas disposiciones para 
mestizos y negros encaminados a prevenir motines_ Las leyes de 
Toro, en cambio, comunes para los españoles se aplicaban 
supletoriamente a los indígenas. En las siete partidas se 
establecía: " ... es privilegio del rey establecer las cárceles que 
deben ser para guardar presos, y no hacerles enemigo ni otro 
mal, ni darles pena en ellas ... " Otras disposiciones análogas 
dictaban medidas tendientes a la seguridad material de los 
establecimientos, el pago de los derechos carcelarios, etc_ La 
piedad de la legislación se encaminaba a hacer menos cruel la 
vida de los presos y la educación que se les impartía enfocaba el 
aspecto religioso, para conseguir el arrepentimiento del reo por 
la transgresión a la ley del Monarca que era la ley de Dios, ya 
que los delitos eran considerados en función del pecado y las 
sanciones únicamente apuntaban al castigo del delincuente. 

Las cárceles que funcionaron en la capital de la república 
durante el tiempo de la Colonia fueron: la de la Corte, la de la 
Ciudad y la de Santiago Tlatelolco; las cuales además de su 
función pun1t1va eran fortalezas para prevenir posibles 
incursiones enemigas. También existía la cárcel de la Acordada, 
dependiente del Tribunal del mismo nombre y contigua a él, la 
que se destinaba para los peores delincuentes y salteadores de 
caminos, y fué instituída -al mismo tiempo que el Tribunal- por 
el virrey Duque de Linares, el nombre de dicha cárcel fué la de 
la cárcel de la Acordada. 
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Tema apasionante para todos y desconocido por muchos es 
el de la Santa Inquisición, de la cual se decía que fornía parte de 
la "leyenda Negra"21 de España y de la Colonia. El origen del 
Santo Oficio data de siglos anteriores a la Colonia, el 
antecedente más remoto se encuentra en el Concilio de Verona 
en 1185, el cual concedió a los obispos la facultad de proceder 
judicialmente contra los sospechosos de herejía, la cual estaba 
considerada como delito, y en caso de hallar culpables a los 
acusados debían ser entregados a la autoridad civil para que los 
castigara, esto se hacía porque los obispos por sus investiduras 
no podían ejecutar sanciones corporales. 

2.1.4.1.· CARCELES DE LA INQWSICION 

El tribunal de la Inquisición era una especie de Tribunal 
eclesiástico que investiga y castiga los delitos contra la fe 

·católica, de manera muy especial la herejía; tal Tribunal estuvo 
vigente en la Nueva España del 2 de noviembre de 1571 al 10 de 
junio de 1820, pero veamos como trabajaba y de qué medios se 
valía para sentenciar. Ahora bien el tribunal del Santo Oficio o 
Tribunal de la inquisición estaba caracterizado en su etapa _ 
procesal, por utilizar medios como el tormento; tal como )os 
cordeles, el agua, el hambre, la garocha, el bracero, la plancha 
caliente, el escarabajo, las tablillas y el potro. 

El Santo Oficio de la Inquisición fue un instrumento 
poderoso para el Papa, porque le permitía intervenir en la vida 
de los súbditos españoles e influir, entorpecer y aún paralizar los 
propósitos absorventes de los Reyes Católicos, estos por medio 
de sus consejeros reales, lograron una Bula en el año de 14 78, en 
el cual se concedía a la corona de Castilla, la facultad de 
designar a los inquisidores y de organizar el tribunal en la forma 
gue les conviniera; este triunfo estuvo acompañado por la 

27 Enciclopedia "HISTORIA DE MEXICQ" Loe. Cit. tomo 6, editorial Salvar. México 1979. 
Pág. 125-1. 
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expulsión de judíos que vivían en España, es decir, los llamados 
"conversos"_ 

Durante el tiempo que este inhumano tribunal funcionó en 
la Nueva España , estuvo ubicado siempre en el mismo lugai:-. lo 
que actualmente se encuentra a un lado de la plaza de Santo 
Domingo_ Dicho tribunal contaba con las siguientes cárceles; 
a. La secreta, en la cual los presos eran puestos en las 

condiciones de custodia, es decir, estaban a la espera de la 
sentencia definitiva, pero totalmente incomunicados. 

b. La cárcel de la ropería, que tenía tres o cuatro cuartos. 
c. La perpetua o de misericordia; a la que Orozco y Berra, así 

como Rivas Cambas28, calificaron como "La Bastilla 
Mexicana", con lo cual podemos imaginarnos la situación 
imperante allí. Esta cárcel era prácticamente una 
penitenciaria, puesto que era para que los sentenciados 
cumplieran ahí su condena, llegó a ser tan importante e 
inclusive dio nombre a la calle de la perpetua; lo anterior lo 
confirma una placa de losa que se puede ver actualmente en 
la calle de la República de Venezuela, entre los números 4 y 
8, que dice que aquí estuvo la cárcel perpetua de la 
inquisición que dió nombre a la calle "1577-1820". 

2.1.4.2.- EL TRIBUNAL Y CARCEL DE LA ACORDADA. 

La situación en la Nueva España antes de la existencia del 
tribunal de la Acordada era la siguiente: más o menos, había una 
inseguridad total en el individuo, siempre temeroso de ser 
víctima de un posible asalto, debido a que la escasa población y 
las grandes distancias que había que recorrer para llegar de un 
lugar a otro proporcionaban el surgimiento de bandas de 
asaltantes; es entonces cuando se creo este tribunal para que 
sumariamente se juzgara a esa plaga de ladrones. 

Cfr. OROZCO Y BERRA ; "HISTORIA ANTIGUA Y DE LA CQNOUISTA DE MEX/CO" 
ED. Porrúa, con prológo de Angel l\faría Garibay, ,\4éxico 1967, (1887). 
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En aquél entonces una misma autoridad se encargaba de 
las cuestiones políticas y administrativas como de las judiciales, 
y es precisamente este Tribunal el primero cuya competencia va 
a ser exclusivamente judicial, con todos los beneficios que esto 
acarrea, por ello se ha dicho que fué " ... la más importante 
institución para aplicar la ley en el siglo XVIII en México ... En 
suma, el Tribunal de la Acordada representó una importante 
etapa en el desarrollo del poder jurídico y del Estado hacía el 
ideal moderno de la separación entre autoridad política y 
jurídica" .29 -<' 

Previamente a la implantación de la cárcel de la Acordada, 
tuvo lugar el establecimiento del Tribunal del mismo nombre, lo 
que sucedió en 1710, sin embargo se le dió hasta el año de 1719. 
Al conocer el nombre del Tribunal se podría pensar que se 
trataba de un órgano colegiado; la verdad es que recibe !al 
nombre porque éste fué tomando por acuerdo de la Real 
Audiencia, y el encargado del Tribunal era una sola persona, 
llamada indistintamente Juez o Capitán. En lo que respecta a la 
cárcel, ésta se encontraba en lo que hoy es Avenida Juárez, a la 
altura de las calles de Balderas y Humboldt. Se dice que tanto 
sobre la puerta principal, como en ambos costados de dicha 
cárcel, bien visible a los transeúntes y con objeto intimidatorio, 
se podían leer las siguientes octavas: 

29 

"Yace aquí la n1aldad aprisionada.rnientras 
la humanidad es alendida, una por !ajusticia 

es castigada y arra por la piedad es 
socorrida pasajero que ves esta 

111orada.enderesa los pasos de tu vida.pues la 
piedad que adentro hace favores no impide a 

!ajusticia sus rigores ... Aquí en duras 
prisiones )/ace el vicio. víctbna de los 

suplicios destinada.y aquí a pesar de!fi·aude 
y artificio.resulta la verdad 

averiguada. ¡Pasajero!, respeta este edificio.y 

"REVISTA MEXCANA DE DERECHO PENAL", Loe. Cit . ./~ época, número 18, octubre
diciembre de 1957, p. 61-63. 
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procura evitar su triste entrada, pues 
cerrada una vez su dura puerta.sólo para el 
suplicio se halla abierta ... Aquella excelsa 
fábrica suntuosa.defensa es de las vidas y 
caudales;y su murallafuerte y espaciosa, al 

público le impide muchos males.¿Oh. tu que 
miras sufachada hermosa. cuidado cómo 

pisas los umbrales?que vive aquí severa la 
justicia.y aquí muere oprimida la inalicia".30 

En cuanto a las condiciones que imperaban en esta cárcel 
se nos informa que era " ___ de paredes altas y sólidas con los 
calabozos provistos de cerrojos y llaves, afirmaba su seguridad, 
que era fortalecida con la guardía que se hacía notar en las 
azoteas, en los garitones y en el exterior del edificio_ En el 
interior- .. sólo se oía el rumor de las cadenas que arrastraban los 
presos, el canto melancólico de algunos, o el lúgubre quejido de 
los azotados y de los que eran sometidos a la prueba del 
tormento. Aquellos infelices tenían casi siempre a su vista el 
verdugo y el cadalso" .31 En el mismo sentido se manifiesta 
Rivera Cambas al mencionar que los calabozos de la Acordada 
no se ensanchaban, aún cuando aumentara notablemente el 
número de presos,de lo cual resultaba que fuera dificil aún hasta 
·respirar; y si se agregan los malos alimentos y el mal trato no se 
extrañara que fuera tan considerable el número de enfermos que 
allí salía. 

Figuras patibularias, fisonomías demacradas y degradadas, 
andrajos y suciedad, este era el conjunto de aquella escuela de 
prostitución en que los menos delincuentes aprendían siempre 
algo de los más famosos bandidos; jóvenes que por sus ligeras 
faltas caían en aquel lugar de infamia, al salir aventajaban para 
evitar fugas eran soltados perros bravos desde la caída de la 
tarde hasta el amanecer, fué demolida en el año 1906 y que 
bueno que haya sido así, pues "describir lo que fué esta cárcel, 
sería recordar una época luctuosa y de venganza para México. 
Patios tan estrechos que parodiaban los antros inquisitoriales; 

30 
31 

MALO CAl'vlACHO; G: "Historia ... ", Op. Cit. Pags. 79-80. 
Idem. Pág. 70. 
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dormitorios tan obscuros y húmedos, que podrían haberse 
tornado por calabozos del feudalismo; pisos tan bajos que 
podrían haberse llamado subterráneos ... albañales sin corriente, 
que a la .. menor lluvia inundaba todos los departamentos 
interiores, he ahí lo que era eso impropiamente se llamó prisión, 
y que, . en realidad, fué el sitio donde odiosos magnates 
torturaron la libertad del pensamiento, y conculcaron los altos 
derechos de la humanidad. "n 

2.1.4.3.· LA REAL CARCEL DE LA NUEVA ESPAÑA 

Cuando una Nación domina a otra, caso concreto España
México, su principal preocupación consiste en mantener ese 
dominio, para lo cual es fundamental la existencia de un aparato 
represivo, dentro del cual la cárcel es figura principal. Tal es el 
origen de esta cárcel. Es bien sabido que el que fuera el Palacio 
de Moctezuma fué cedido en Barcelona. Con el tiempo, Martín 
Cortés, hijo del conquistador, vendió esa propiedad, que fué 
ocupada en 1562 por los virreyes y los oidores, estableciendose 
en esa fecha, dentro del mismo palacio, la cárcel de que 
tratarnos. En ese lugar estuvo funcionando hasta el año de 1699, 
en que un 1notín de presos ong1nó un incendio, con la 
consecuente destrucción de la cárcel, que hubo de trasladarse 
provisionalmente al lugar donde hoy se encuentra el Monte de 
Piedad, en tanto que se reconstruía la cárcel anterior, quedando 
finalmente en la puerta norte del actual Palacio Nacional, que 
con dicha reconstrucción perdió su aspecto de fortaleza para 
adquirir la fachada que aún conserva. 

Esta cárcel constaba de dos salas: la del crimen y la de los 
tormentos. La primera de ellas cumplía con las funciones de un 
juzgado, esto es, allí tenían lugar las diligencias procesales y la 
segunda se explicaba por su mismo nombre. En 1831 se 

32 PEÑA. FRANCISCO JAVIER: "C-!RCEl ES DE ME\'!CQ EN 1875" Loe. Cit. Revista de 
Criminalía, ediciones Botas. Año .. \:\·1·: .\léxico. Agosto de 1959, Nzi111ero 8, Página 486. 
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suprim10 esta cárcel; lps motivos de.ello se ignoran, puesto que 
durante la invasión Norteamericana se perdieron los archivos 
que contenían esa información. 

2.2.- MEXICO INDEPENDIENTE Y 
CQNTEMPORANEO 

En México ya como país independiente, en el Distrito 
Federal existían tres cárceles estan eran Cárcel de la Ciudad, de 
Belem y de Santiago Tlatelolco; y como México contemporáneo 
se construyeron la Cárcel de San Juan de Ulúa y de Lecumberri. 
Cabe hacer mención que respecto a las cárceles del México 
Moderno las estudiaremos en el capítulo cuarto del presente 
trabajo, el cual va a comprender entre otros puntos los 
CERESOS, la Cárcel de Alrnoloya de Juárez y los Reclusorios · 
Sur, Norte y Oriente. 

2.2.1.- LA CARCEL DE LA CIUDAD 

Su nombre le viene de su competencia, que era de carácter 
común, su ámbito espacial de valídez se limitaba exclusivamente 
a la ciudad, puesto que los alcaldes que allí fungían eran de 
carácter ordinario. Ese era el nombre de la cárcel, pero por el 
pueblo era conocida como "LA CHINCHE", sobrenombre que 
se había ganado por la extraordinaria cantidad de estas alimañas 
que junto con los presos, se encontraban allí. 

Constaba de dos departamentos: el de mujeres y el de 
hombres. El primero estaba constituido por una extensa galera y 
solamente contaba con dos pequeñas ventanas que dificultaban 
tanto la respiración corno la iluminación; el segundo era aquél 
por el cual la cárcel se ha ganado el mote que mencionamos, 
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pues las paredes descascaradas de antemano, parecían que 
estaban tapizadas, lo que en realidad era la sangre de tanta 
chinche muerta. En el patio faltaban losas en el piso, lugar donde 
se acumulaban agua sucia y orines, que expuestos al sol 
desprendían un olor desagradable; en el extremo de ese patio se. 
encontraba algo que pretendía ser un sanitario, en el cual era 
necesario defecar en incómoda posición y existía el peligro de 
resbalar en el fango y caer en un boquete lleno de excremento, al 
salir de allí el preso había quedado impregnado de la fetidez del 
lugar; en el otro extremo del patio estaba el "mingitorio", que en 
realidad era una alcantarilla que no contaba con agua corriente, y 
en consecuencia se acumulaban los desechos líquidos de los 
presos; la Cárcel no contaba con enfermería, ni mucho menos 
con un reglamento interno. Las condiciones imperantes eran 
principalmente: 
1.- La diputación tiene dos departamentos: uno para cada 

sexo. 
2.- Su patio era insalubre " . . . , 
3.- El común y el meadero del común de preso's,son focos 

miasmáticos de importancia. • , ··· ... ··. ··• •. _··.· . 
4.- Los dormitorios de lo presos son chinchosos~ desaseadosy 

mal ventilados · ·· · ·· . · · · 

5.- El dormitorio principal de presos no1:iene buena ventanilla 
o ventilación, ni esta convenientemente"aiúmbrado, ni en. 
buen estado de aseo. 

6.- No hay enfermería .. 
7.- Los presos no tienen trabajo n.iclistraéción, viven en el 

ocio. 
8.- El alimento que se les dá, aurique es abundante, no llena 

las condiciones de una buena alimentación. 

La cárcel de la ciudad o de la Diputación, estuvo ubicada 
en el centro de la Ciudad, al lado sur del Zócalo o Plaza de la 
Constitución. Esta cárcel dejó de funcionar el 1 O de octubre de 
1886, fecha en que se trasladaron los presos de allí a la cárcel de 
Belem. 
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2.2.2.- CARCEL DE BELEM 

Conocido también como cárcel Nacional o como cárcel 
general de México. Inició su funcionamiento desde el 22 o 23 de 
enero de 1863, siendo- una prisión acondicionada, esto es, el 
edificio en que se encontraba había sido anteriormente un 
Colegio de recogidas, una especie de convento, . al cllal se le 
hicieron algunas adaptaciones para que fungierac como prisión, 
sin embargo, conservo algo de lo que había sido originalmente, 
al grado que Porfirio Díaz mencionaba que su aspecto era el de 
una casa de vecindad. 

Esta cárcel estuvo ubicada en lo que actualmente es la 
calle de Arcos de Belem, que lleva ese nombre precisamente en 
recuerdo del Colegio de niñas que se llamaba "San Miguel de 
Belem", la espalda de la prisión era lo que es la actual calle de 
Niños Heroes. La cárcel de Belem estaba destinada " ... a la 
detención de inculpados por delitos que no fueran militares y de 
cuyos procesos conocieran la autoridad judicial residente en la 
ciudad de México ... en ella también extinguían sus condenas reos 
sentenciados a reclusión simple o a prisión ordinaria ... "33 

La cárcel constaba de cuatro divisiones o departamentos, 
el más importante era el patio de hombres; tenía separos donde 
se detenía a los gendarmes y policias que, obviamente, no 
podían estar en el mismo lugar que los restantes presos, ese 
lugar se llamaba "LA PROVIDENCIA". el tercer departamento 
era para jóvenes menores de 18 años y el último era el destinado 
a las mujeres, el cual contaba con servicio médico, talleres y se 
enseñaba en forma elemental lectura y aritmética. 

En resumen, los presos estaban sujetos a la más inicua 
_explotación, tanto por las autoridades del penal, como >por sus 
propios compañeros, algunos estaban casi desnudos, en el ocio 
más completo, descalzos; por mobiliario tenían un petate, que 

33 OJEDA VELASQUEZ; J; "DERECHO DE E.!ECUCIQN DE PENAS" Loe. Cit. 2ª edición, 
1985. XV/-422, pág 172. 
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hacía las veces de cama y su asiento era el mismo suelo de la 
prisión. Esta Cárcel llegó a tener una sobrepoblación tal, que se 
cuenta que cuando todos los presos se acostaban, daban la 
impresión de ver una al:fombra humana, pues cubría todo el 
lugar disponible e, inclusive, algunas veces no cabían acostados. 
Sólo resta mencionar que por allí pasaron muchos hombres 
:famosos, desde conocidisimos delincuentes, como Jesús Negrete 
"El tigre de Santa Julia", que a la larga, paso a la posterioridad 
por Ja :forma tan singular en que :fué aprendido; o bien otra 
persona que de delincuente no tenía nada, pero que por 
cuestiones políticas estuvo en esta cárcel, como Ricardo Flores 
Magón, precursor de nuestro movimiento revolucionario de 
191 O, que se cuenta entre los primeros que se revelaron contra 
el régimen dictatorial de Don Porfirío Diaz, o bien , otra persona 
que nunca se contó entre los presos, pero que :fué sumamente 
querido por ellos y por todo aquel que Jo conoció, hablamos de 
José Menéndez "El hombre del Corbatón" pro:fundo conocedor 
de las leyes que de:fendió por cientos, de Jos cuales la mayoría 
obtuvo su libertad gracias a él, que las más de las veces no les 
cobraba por sus servicios y que finalmente murió sólo y pobre. 
Asi se pueden relatar una infinidad de anécdotas, en donde no 

·nos alcanzarían las hojas para redactarlas. 

2.2.3.- CARCEL DE SANTIAGO TLATELOLCO 

Recibió este nombre, porque el lugar que ocupaba cuando 
era el Anáhuac tenía el nombre de Xatilolco. Antes era un 
convento en tiempos de Ja colonia, por Jos rumbos de PeralviJio, 
en el cual llegó a predicar Fray Bernardino de Sahagún, 
convirtiendose en prisión militar en el año de 1883. La prisión 
constaba de dos departamentos: el de la tropa y el de Jos 
oficiales; a su vez el primer departamento contaba con tres 
dormitorios, dos escuelas, cuatro separos o calabozos y un 
común, y el segundo constaba de dieciseis dormitorios y un 
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común. En cuanto al mobiliario, no había más que se procürabári 
los mismos presos. En si constaba de lo siguiente: 
l.- Dos departamentos, ·· .... •. . . 
2.- Un patio principal amplio, higiénico y con pilétas;. 
3 .- Con dormitorios y escuelas . . . 
4.- Los separas son sucios, humedos y mal olientes;';: .. 
5.- Los albañales están algunos unidos y otros ñü;·- . - . 
6.- Los dormitorios de oficiales estaban sucios,_irial olientes y 

daba una ventana al patio; · 
7.- El común de la tropa era desaseado; 
8.- Oficiales y tropa se encontraban en el total ocio.34 

Cesó en su funcionamiento al inaugurarse el Centro 
Militar número uno de rehabilitación social, puesto que los 
presos fueron trasladados a ese lugar, mientras que la anterior 
prisión fué reacondicionada para funcionar como Museo de 
Historia. 

2.2.4.- CARCEL DE SAN JUAN DE ULUA 

Su nombre se debe a que la isla en la que se encuentra fué 
descubierta por Juan de Grijalba en 1518, exactamente el 24 de 
junio, día de San Juan Bautista. Su construcción se inició en 
1535, por orden de Don Antonio de Mendoza, primer virrey de 
Nueva España, quien tomó en consideración la ubicación 
geográfica y, por lo tanto estratégica, quien decidió que en ese 
lugar era necesario contar con una fortaleza en previsión de 
posibles invasiones, siendo terminada su construcción hasta 
1707. 

En sus cuatro siglos de existencia ha desempeñado 
diferentes funciones, tal y como fué durante la dominación 
española como centinela; posteriormente Don Porfirio Díaz en 

3"' Cfr. PENA. FRANCISCO JA V/ER: .. CdRCEl ES EN El MEXICQ /NDEPEND!6NTE''
Revista Criminalia. Ediciones Botas. ailo ... \:YV. México 1959. número 8, pág. 499-500. 
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su primer período de gobierno (5 de mayo de 1877 al 30 de 
noviembre de 1880) ordenó que los baluartes de Ulúa se 
convirtieran en prisión para maleantes y para sus opositores 
políticos, función que cumplió hasta 1915; ya que en ese año por 
decreto presidencial, Don Venustiano Carranza, abolió las 
prisiones en el castillo, mencionando que ningún gobierno 
posterior la debería ocupar para tal fin; en mayo de 1916 el 
mismo Carranza entregó el castillo a la Secretaría de Marina, 
para que lo convirtiera en taller de Arsenal Nacional, para lo que 
estuvo dedicada hasta 1 960, en que le es entregado al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, para convertirlo en 
atracción turistica. Eran tales las condiciones imperantes en esta 
prisión, que se consideraba que "todo prisionero condenado a 
purgar su pena en el Castillo de San Juan de Ulúa, era 
prácticamente un condenado a muerte" .Js Ahora bien entre las 
personalidades encarceladas que podemos mencionar se 
encontró a Fray Melchor de Talamantes, el Licenciado Francisco 
Primo de Verdad, Agustín de Iturbide, Felipe Carrillo Puerto, 
Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, el Licenciado Benito 
Juárez, "Chucho el roto", el "bandido generoso". 

2.2.5.- CARCEL DE LECUMBERRI 

Lecumberri etimológicamente significa Lugar bueno y 
nuevo, debido a las esperanzas que de ella se tenían, pero al 
correr de los años se tornó paradógico, pues fué asiento de los 
mayores vicios, y de todo lo negativo que se pudiera imaginar, 
incluso llegó a conocerse como el " Palacio Negro". Lecumberri 
terminó de construirse en 1897, inaugurándose el 29 de 
septiembre de 1 900. Había quedado ubicada en la periferia de la 
ciudad de aquel entonces, al oriente en lo que fueron los potreros 
de San Lázaro, cerca de los llanos de Aragón. 

35 CASANOVA KRAUSS, A. "Hl5TORIA Y LEYENDAS DEL CASVllO DE SAN ll!AN DE 
~ loe. Cit. Ediciones Carlos Pe//icer. México 1955. Pág. 52. 



CAPITULO 1.- ANTECEDENTES DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 38 

El mobiliario de las celdas, que originalmente fueron 
individuales y que posteriormente fueron colectivas, consistía en 
una cama fija a la pared, un lavabo y un retrete, todo esto era 
metálico, contaba con catorce crujías, identificadas por las letras 
de la A a la N, en las cuales colocaban a los reos tomando como. 
criterio el delito cometido. Lecumberri vivió sus mejores años 
durante la dictadura, tan es así que fué considerada la mejor en 
América Latina en aquella época. Los problemas comenzaron a 
raíz del movimiento armado de 191 O, en que, por las peculiares 
condiciones del País, la población penitenciaria aumento 
considerablemente, sin embargo, la gota que derramó el vaso fué 
el traslado de los presos(as) de la cárcel de Belem a Lecumberri, 
en 1933, ocasionando un perjudicial hacinamiento, ya que esto 
ocasionaba que los servicios de atención para los internos fueran 
dificiles e insuficientes que las visitas familiares se llevaran en 
las celdas de los detenidos en una inconveniente promiscuidad_ 

Uno de los Directores de Lecumberri por aquellos años de 
1936, fué el Lic. Carlos Franco Sodi, quien manifestaba que 
Lecumberri había cambiado " ... de casa de corrección a casa de 
asignación, de un lugar de trabajo a sitio de bacanales y de 
holganza, de lugar de silencio a cuna de todos los escándalos, de 
sitio de regeneración a escuela inmejorable de vicio, de prisión a· 
hotel caro, sucio, malo y nauseabundo, pues fétido es su 
ambiente porque el drenaje ha dejado de serlo y fetidez 
insoportable exhalan casi todos los espíritus que se cobijan bajos 
sus muros"J6 

Así las cosas durante el sexenio del presidente Echeverría, 
éste declaró que al final del mismo, Lecumberri ya no debería 
estar funcionado. De tal manera que el traslado de los presos se 
inició mandando a los sentenciados a la nueva penitenciaria de 
Santa Martha Acatitla en mayo de 1976, y el traslado de los 
procesados a los nuevos reclusorios del Norte y Oriente 
comenzó el 1 ° de Agosto de ese mismo año y termino el 26 del 

36 Citado por GARCIA RAMIREZ. SERGIO; "EL FINAL DE LECUMBERRl REFLEXIONES 
SOBRE l A PR!S/QN" Editorial Porrzía. México, I 979. Págs. 23 y 24. 
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mismo mes y año, habiendose clausurado como prisión _a}_ 
siguiente día, e acto que estuvo a cargo de ·su último director, el 
Dr. Sergio GarcíaRamírez. 

Así terminó la historia del "Palacio Negro", que de haber 
sido la cárcel más importante del país, terminó siendo la 
vergüenza riaciona.I, una Universidad del delito, una antigüedad, 
la menos atractiva de la cual todo lo que se escriba es poco, toda 
vez que sobre el tema existe una amplísima bibliografia. 

2.2.6.- COLONIA PENAL DE ISLAS MARIAS 

Surgió en México la necesidad de establecer colonias 
penitenciarias fue planteada en el partido liberal mexicano en 
1906 (punto cuarenta y cuatro), y en el mensaje y proyecto de 
Don Venustiano Carranza. La colonia penal de Islas Marías se 
encuentra ubicada en el conjunto de cuatro islas, que forman un 
archipiélago en el Océano Pacífico, frente a las costas dé 
Nayarit. Estas islas se conocen como: 
1. - Isla María Madre, que es la sede principal de la prisión. 
2. - Isla María Magdalena. 
3. - Isla María Cleofas 
4. - Isla San Juanito. 

La colonia penal fue creada en el 12 de mayo de 1905, 
para que el 12 de junio de 1908 funcionara con un sistema 
progresivo. Cabe señalar que se promulgaron dos reglamentos, 
el primero el 1 O de marzo de 1920 y el segundo el 30 de 
diciembre de 1939. 

La colonia penal de islas Marías se ha confundido con una 
Prisión Abierta, ya que se puede tram~itar libremente por toda la 



CAPITULO F.- ANTECEDENTES DE LA PENA PRFl'ATFl'A DE LIBERTAD 40 

isla, no siendo esta la característica de la prisión abierta, en 
realidad se trata de una Prisión de Máxima seguridad. En dicha 
isla habitan aproximadamente 2,800 personas, dando comienzo 
las actividades laborales apartir de las 4 de la mañana y terminan 
a las 21 horas, teniendo como actividad principal la agricultura, 
para que los propios reos cosechen sus alimentos. 

El Reglamento interior de la colonia Penal de las islas 
Marías fué expedido en 1 920, en donde nos indica que la 
readaptación de los sentenciados se basa principalmente en el 
trabajo y educación. Asimismo nos muestra la jerarquía 
administrativa que presenta este penal, estando en primer rango 
el Secretario de Gobernación, el Director de dicha colonia y 
todos los subalternos que viven dentro de la isla. 

2.2.7.- PENITENCIARIA DE SANTA MARTHA 
ACATITLA 

Durante el gobierno del Lic. Adolfo Ruíz Cortines se 
inició el proyecto de construcción de una penitenciaría para el 
Distrito Federal, construcción que se hacía necesaria por las 
circunstancias prevalecientes en la pentenciaría de Lecumberri. 

La pentenciaría del Distrito Federal en Santa Martha 
Acatitla se inauguró en el año de 1957. Este edificio contaba con 
sitios para la enseñanza, el trabajo y la recreación; cuatro 
dormitorios y una zona de talleres, además de un edificio para la 
visita íntima y patios para la visita familiar, dejando uno 
exclusivamente para los internos; también se contaba con un 
área de gobierno y un servicio médico. 
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2.2.8.- CENTRO FEMENIL DE READAPTACION SOCIAL 

En 1952 y 1954, respectivamente, se llevó al cabo en el 
Distrito Federal la construcción e inauguración del Centro 
Femenil de readaptación social en santa Martha Acatitla, 
perímetro de Iztapalapa. En este centro fueron ubicadas las 
mujeres recluidas en Ja penitenciaria de Lecumberri, al respecto, 
Sergio García Ramfrez señala que la presencia de las mujeres en 
Lecumberri ocasionó un sin número de problemas. Con el 
cambio de Cárcel quedaron en Lecumberri sólo las detenidas por 
las setenta y dos horas necesarias para expedir el auto de formal 
prisión. Ni aún esto le pareció conveniente, y cuando fué 
procurador del Distrito dispuso, de acuerdo con el entonces 
Regente de la Ciudad, Alfonso Martínez Domínguez. Con dicho 
edificio se cumplía con lo ordenado por el artícuo 18 
constitucional, en lo que respecta a la separación entre 
procesadas y sentenciadas se hacía sólo através de Ja 
clasificación de dormitorios. Y es hasta 1 984, que se cerró dicha 
penitenciaría. 

2.2.9.- CENTRO PENITENCIARIO DEL ESTADO DE 
MEXICO. 

Este centro se encuentra localizado en el municipo de 
Almoloya de Juárez. en el Estado de México. y se le consideró. 
en su tiempo. el eje de reforma penitenciaria nacional. Este 
establecin1iento está con1puesto de edificios bajos, de líneas 
rectas y sixnples. con espacios verdes, Jugares para ta11eres, 
campos deportivos. auditorio para actos artísticos y culturales, 
dormitorios distribuidos en dos plantas y un granja. 

Ahora bien. existe separac1on entre procesados y 
sentenciados; por otra parte. para facilitar las diligencias con los 
jueces. hay comunicación con los tribunales de justicia. Cabe 
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hacer mención que más adelante analizaremos este Centro 
Penitenciario_ 

2.2.1 O.- RECLUSORIOS PREVENTIVOS DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Apartir de 1973 se comenzó a construir cuatro reclusorios 
preventivos tipo, que se ubicarían en los cuatro puntos 
cardinales de la ciudad, habiendo terminado tres; el Norte fué el 
primero en inaugurarse en el año de 1 970. Dichos centros 
surgieron como consecuencia de la reforma penitenciaria 
instrumentada por el gobierno de la República, así como por la 
Ley que establece las Normas Mínimas sobre readaptación 
Social de Sentenciados,37 cada uno de estos reclusorios tiene 
capacidad para 1200 internos, y cuenta con un anexo para la 
población femenina que se encuentra bajo prisión preventiva. 

37 Estaleyfuépromu/gadaen 1971. 
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1.- CONCEPTO DE DERECHO 
PENITENCIARIO Y SU DIFERENCIA CON 

EL DERECHO EJECUTIVO PENAL 
'".\O IJEBE.\IOS CCRAR.\'OS DE LO QUE DIG.-1 EL 
l'l Ell/.O. SISO SOLO DE LO QL'E D/RA AQUEL 
Qt:E CO.\"OCE LO JL:sro y /.O /.\'JUSTO. y ESTé 
JL'EZ U.VICO ES /.A l"ERDAD" 

fSOCRATES) 

El derecho penitenciario "es el conjunto de normas que 
regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad, 
impuestas por la autoridad competente, como consecuencia de la 
comisión de conductas previstas como delitos en la ley penal."38 

De entre las diversas denominaciones con que se puede 
calificar a la materia son: Derecho penitenciario, Derecho 
ejecutivo penal, Derecho de ejecuc10n punitivo, Derecho 
ejecutivo criminal, Derecho de aplicación de penas y medidas de 
seguridad, o incluso otras denominaciones que excluyen su 
pertenencia al derecho y por lo mismo en realidad observan un 
contenido diverso . 

El derecho ejecutivo penal es aquél que estudia las normas 
que regulan la ejecución de la pena, o de la medida de seguridad, 
desde el momento en que se convierte en ejecutivo el título que 
legitima la ejecución. Varios autores denominan indistintamente 
al Derecho Penitenciario y al Derecho Ejecutivo Penal; nosotros 
no entraremos en debate, sino unicamente estableceremos que el 
derecho ejecutivo penal es el género y el derecho penitenciario 
es la especie; ya que no es fin del presente trabajo el discutir 
esta terminología.39 

3 8 MALO CA MACHO. GUSTAVO; M-tNUAl DE INTRODUCCION d LAS CIENCIAS 
PEcVAl ES"; Loe. Cit.,Secretaria de Gobernación, l\,féxico, 1976, Pág. 139. 

39 Ya que las penas privativas de la libertad son solamente una pequeña parte de la gran 
variedad de penas con que cuenta no solo el Derecho mexicano, sino en todos los países, en 
menor o mayor grado. 
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¡pERE(------------------ -- ------------- ---., 
DERECHO EJECL.f!!Y<?__!'~~~L > 

~-~ 
.... ..,_ -- --------- ---- ------

<"_--Derecho PenitenciarlV 
- -- -------

En resumen, se estima que el derecho penitenciario si debe 
incluir en su objeto de estudio todo tipo de pena y no 
exclusivamente la pena de libertad, toda vez que no existe base 
jurídica para impedirlo. Al mismo tiempo por obvias razones, es 
evidente que el capítulo de principal atención está lógicamente 
representado por la pena privativa de libertad, tanto por ser la 
sanción punitiva actual por excelencia, cuanto por su naturaleza 
misma que requiere de una amplia y cuidadosa reglamentación. 

2.- TELEOLOGIA DE LA PENA 
"/.A .\//SERIA .-ICTL:·IL DEPE.\'DE EXCLUSJVA,\,fENTE 
DE !.A FAt.7:-t DE ADAPTACIO.\' DE LAS IDEAS A LOS 
!IEC!/OS"' 

(KE>"SERLINGJ 

2.1.- CONCEPTO Y DEFTNICIQN DE PENA 

Innumerables son las definiciones intentadas respecto de la 
pena_ Casi podríamos decir que no ha habido tratadista de alguna 
envergadura, dentro del campo del derecho penal, que no haya 
contribuido con la suya. La palabra PENA, proviene del latín 
prehensio-onis "detención" por la fuerza o impuesta en contra de 
la voluntad. Sitio donde se encierra y asegura a los presos. En la 
imposibilidad de brindarlas todas, hemos escogido un pequeño 
grupo de ellas, así tenemos que: 
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Ulpiano define la pena corno la venganza de un delito, 
Pessina considera a la pena corno "un sufrimiento que recae, por 
obra de la sociedad humana, sobre aquel que ha sido declarado 
autor de un delito, corno único medio de reafirmar el derecho" .4o 

La pena a juicio no es un mal sino un justo dolor por el injusto 
goce del delito. Para Florian, la pena no es "sino el tratamiento 
al cual es sometido por el Estado, con fines de defensa social, 
cualquiera que haya cometido un delito y aparezca corno 
socialmente peligroso. 

Para Soler "la pena es un mal amenazado primero, y luego 
impuesto al violador de un precepto legal, como retribución 
consistente en la disminución de un bien jurídico, y cuyo fin es 
evitar los delitos. "41 

Por lo tanto consideramos que la PENA consiste en la 
privación o restricción de un bien jurídico que impone el Estado, 
por intermedio de sus órganos jurisdiccionales competentes, al 
autor responsable de un delito, como retribución por su 
culpabilidad. 

La pena desde cualquier punto de vista que se le analice ha 
sido considerada siempre como un mal, como un verdadero 
castigo, como una aflicción, como un menoscabo, como un 
verdadero sufrimiento, corno un dolor; ya que si fuera un bien, 
según el dicho de numerosos autores, dejaría de ser castigo, para 
transformarse en un remedio, lo que según los tratadistas 
modernos humanamente debiera ser, aunque de hecho no suceda 
así. 

Tampoco se deben confundir las penas privativas de 
libertad con las penas corporales, ya que algunos autores 
incluyen a las penas privativas dentro de las corporales, aunque 
ambas recaen directamente sobre la persona del condenado 

40 Citado por MARIO CHICHIZOL.4. "l .f !ND/VWUALIZAC/ON DE LA PENA" Ediciones 
Buenos Aires, Mé.."'Cico, 1967. pt.Í¡! . .3-1. 

4 1 ldem. pág . ./O. 



CAPITULO//.- MARCO CONCEPTUAL Y LEGISLATIVO SOBRE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 4 7 

afectan distintos bienes jurídicos- Las penas privativas de 
libertad como ya se estableció afectan la libertad de los seres 
humanos, mientras que las corporales afectan su integridad 
fisica, por lo que implica un castigo que se infiere en el cuerpo 
del penado y la pena privativa de libertad en un sentido moderno 
no tiene por objeto producir un sufrimiento corporal sino 
readaptado y devolver a la sociedad un hombre útil a ésta. 

El maestro Ruíz Funes nos hace la distinción entre cárceles 
de custodia, propiamente la cárcel, y cárceles de pena; es decir la 
prisión. Nos dice que no sería estrictamente prisión "el lugar 
donde se encuentran los ciudadanos, hasta que una sentencia 
firme los considere culpables de un delito y los oblige al 
cumplimiento de una sanción penal; la cárcel precede al presidio 
y a la penitenciaría, que son los que designan el medio de 
cumplimiento y el lugar de ejecución de las sanciones privativas 
de la libertad. "42 Ahora bien existen sanciones penales que 
disminuyen en cierto modo la personalidad al suspender 
determinados derechos, limitan la libertad que es un atributo 
esencial, o disminuyen el patrimonio económico o moral pero la 
prisión es la única pena que aspira a privar totalmente de la 
libertad, con lo cual ataca el fundamento de la persona humana 
ya que sin libertad no hay persona_ 

El apreciado maestro Carrancá y Trujillo, nos dice "de las 
penas contra la libertad, la más importante es la prisión, la cual 
es la privación de la libertad mediante reclusión, en un 
establecimiento especial y con un régimen especial también ... "4 3 

Ignacio Villalobos por su parte entiende por prisión, a la 
pena que mantiene al sujeto recluído en un establecimiento ad 
hoc, con fines de castigo, de eliminación del individuo peligroso 
respecto del medio social, de inocuización forzosa del mismo 
mientras dura ese aislamiento, y de readaptación a la vida 
moderna lo que elimina su peligrosidad. 

42 RUIZ FUNES, MARIANO, Ob. Cit, Pág. 258. 
4 3 CARRANCA YTRUJILLO; RAUL, Ob. cit. Pág. 27. 
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Castellanos Tena, nos dice que la pena "es el castigo 
legalmente impuesto por el estado al delincuente, para así 
conservar el orden jurídico."44 Don Constancia Bernaldo de 
Quiróz define a la per:.a como "la reacción social jurídicamente 
organizada contra el delito" .45 

El Jurista Argentino Sebastián Soler dice que la pena "es 
un mal amenazado primero, y luego impuesto al violador de un 
precepto legal~ como retribución, consistente en la disminución 
de un bien jurídico, y cuyo fin es evitar los delitos".46 La pena es 
un mal necesario que se justifica por la intimidación, la 
ejemplaridad, la expiac1on en aras del bien colectivo, la 
necesidad de evitar la venganza privada, etc. pero sobre todo por 
la necesidad de conservar el orden social, el ejercicio de la 
acción penal es un servicio público de seguridad y orden. La 
sanción penal es uno de los recursos de la lucha contra el delito, 
el fracaso de la escuela clásica no lo proporciona la escuela 
positiva con recursos jurídico y prágmaticos, debiendo buscarse 
la solución principalmente por: 

a) -Ampliación del arbitrio judicial hasta los límites 
constitucionales. 

b) -Disminución del casuismo con los mismos 
c) -Individualización de las sanciones, transición a las 

medidas de seguridad. 
d) -Efectividad de la reparación del daño. 
e) -Simplificación del procedimiento. 

Ahora bien al proclamarse la formula de que no hay 
delitos sino delincuentes debe completarse con la frase de que no 
hay delincuentes sino hombres, por lo que el legislador de 1931 

44 CASTELLANOS TENA. FERNANDO: "l úVEd/t,ljENTOS El EMENTALES DE DERECHO 
E.El:!..dL:.:. Loe. Cit., editorial Porrúa. décima tercera edición, J\.fé.xico. 1979. Pág. 305. 

45 !dem. BERNALDO DE QU/ROZ. CONSTANCIO: citado por Castellanos Tena, Ob. Cit. Pág. 
305. 

46 SOLER. SEBASTIAN: "DERECHO PEN4l ARGENT/NO" Loe. Cit. Volumen 11, tipográfica 
editora Argentina. Buenos Aires, 1973, pág. 3-12. 
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planteó la humanización de las penas, con ellos se sientan las 
bases de la moderna tecnología y del derecho penitenciario 
actual. 

Antes de finalizar ·con este punto, considero necesario 
mencionar las teorías que con respecto de la pena y de acuerdo 
con los conceptos que de la misma se tienen, han formulado los 
tratadistas para justificarla: 

Las teorías absolutas son las que se caracterizan por 
juzgar a la pena como una consecuencia necesaria del delito, 
toda vez que de acuerdo con la forma de pensar de los 
doctrinarios que defienden estas teorías, el delito debe ser 
reparado o retribuido, es decir, la pena sigue necesariamente al 
delito como el efecto a la causa. 47 

Para los seguidores de las teorías relativas, la pena ya no 
es considerada desde el punto de vista estricto c:Ie _la retribución y 
como algo justificado por si mismo, sino la pena tiene un fin y 
ella no es el fin mismo, su justificación no se encuentra en ella 
misma, sino que está en otro principio.48 

Las teorías mixtas son aquellas que hacen incidir sobre la 
pena un carácter absoluto, y uno o más relativos, reconociendo 
que al lado de la necesidad debe considerarse la utilidad, sin dar 
a ninguno de estos dos un carácter exclusivo o excluyente.49 

Después de haber visto los conceptos de pena por cada uno 
de los autores mencionados, encontramos que éstos se apegan a 
la realidad del tiempo en que se manifestaron; así como nuestro 
Código Penal de 1929, ya empleaba vocablos como los de 
educación, adaptación o curación y no como un castigo para los 
delincuentes que cometían el delito. 

47 Fdem. Pág. 320. 
48 Fdem. Cfr., pág. 324. 
4 9 Fdem. Cfr .. Pág. 332. 
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La pena según la escuela Clásica, constituye una 
expiación, es un mal retributivo; esta concebida como un mal y 
como un medio de tutela jurídica y su medida deberá guardar 
proporcionalidad cualitativa y cuantitativa con la gravedad del 
delito_ Ahora bien para la escuela positiva, la pena es una de las 
sanciones posibles a aplicar a quien ha delinquido, la 
responsabilidad del delincuente deriva de su convivir en 
sociedad, que puede acarrearle una pena en virtud de la 
salvaguarda de la defensa social. Las concepciones penales 
positivas modernas se inclinan abiertamente hacia el principio de 
la defensa social como fundamento de la pena. 

Es necesario hacer mención a los principios rectores a que 
esta sujeto el Derecho Penal: 
a. - Nullum crimen sine legi, nulla poena sine lege. Este 

principio exige que los tipos penales estén de tal manera 
diseñados que de su forma y contenido se derive seguridad 
jurídica para los destinatarios de la norma penal. 

b. - Nullum crÍlnen sine conducta. Aquí se establece que el 
objeto de las normas penales únicamente lo son las 
conductas humanas, es decir, que las normas penales no 
pueden prohibir y ordenar más que conductas humanas y, 
por otra, consecuentemente con lo anterior, sólo podrá 
imponerse al sujeto una pena por lo que ha hecho y no por 
lo que es. 

c. - No hay delito ni pena sin lesión o puesta en peligro de un 
bienjuridico. Consiste en que es indispensable la existencia 
de un bien jurídico y que el mismo se haya puesto en peligro 

d. - Nullum crimen sine culpa. No hay delito sino hay culpa. 
e. - Nulla poena sine culpabilidad. Consiste en que a nadie 

podrá imponersele pena alguna, sino se demuestra que es 
culpable. 

f. - Racionalidad y hun1anidad de la pena. 
g. Personalidad o intrascendencia de la pena.so 

so Citado por FERNANDEZ MUÑOZ. DOLORES·EUGENIA: "LA PENA DE PRISIQN" /" 
edición, Universidad 1Vaciona/ Autó110111a de A..fé.:cico. A-féxico 1993, pág 59. Texto original de 
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Finalmente consideramos que la pena presenta un doble 
aspecto, el de prevencións• y el de represión, es decir una 
amenaza y la ejecución de lá misma 

2~2.- LOS FINES QUE BUSCA 

En el derecho penal liberal, se atribuyó a la pena una doble 
finalidad, ambas en el marco del contrato social, desde una 
perspectiva de la prevención, la pena debía perseguir fines 
socialmente útiles, es decir, el Estado castiga para lograr efectos 
disuasivos en los potenciales delincuentes y para el que ya 
delinquió que no reincida; como es de observarse esta teoría 
declinó por la prevención general fundamentada en el supuesto 
carácter intimidatorio de la norma penal, no es esta teoría la más 
sólida sino que imperó la concepción de la pena retributiva de 
Kant y Hegel. 

No debe olvidarse el carácter doblemente funcional que la 
pena tiene en la edad moderna, concepción jurídica, a saber: 
CASTIGAR y CORREGIR. 

A).- CASTIGAR 

Extensos son los fundamentos en que se ha querido 
sustentar el ius puniendi, existen tantos estudios a este respecto 
que nos ocuparía otra investigación, no obstante la relevancia 
del tema, no lo abordarémos con detenimiento, pues no es, en 
este caso nuestra temática principal. Filósofos e intelectuales 
desde épocas muy antiguas han reflexionado acerca del derecho 
a castigar, las discusiones son abundantes, que bien podríamos 
afirmar, que se han constituído en una constante del ámbito 

de ~/areno Hernánde=. Moisés; Presente y futuro de la legislación penal. Hacia el derecho 
penal del nuevo milenio. l.N.A.C.l.P.E .. México 1991. págs. 221 yss. 

51 Vid Jnfra. capitulo 111 del presente ensayo. 
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cultural de cada época, que a menudo son contradictorias con 
respecto a algunas posiciones filosóficas. 

Castigar significa en nuestra moderna teoría penalista 
"privar alque delinque, en proporción y condiciones adecuadas. 
dd. bien-que-Iiiás importancia adquiere en ia vida humana y, no 
por cierto fuera de ella. Este bien indiscutible, es la libertad. "s2 

Nos preguntamos ¿Por qué se castiga?, se castiga para 
defender el orden jurídico, esto es para garantizar las 
condiciones de la vida social. La razón o fundamento del 
derecho de castigar no es otra cosa que la necesidad que estriba 
en un orden lógico, porque quien quiere el fin debe querer el 
medio; de orden político-social, porque mientras no repugna a 
la ley moral que al mal, es así mismo cierto que la justicia pen_al 
es uno de los instrumentos más aptos para la formación del bien 
moral, de aquel sum1nun1 bonzun que es el fin último de la 
convivencia humana, sólo en este sentido puede decirse que en 
el derecho penal se propone la defensa social, o sea cuando se 
especifique que el derecho es el objeto directo de la defensa· y se 
tenga presente que la lucha contra la delincuencia es lucha por el 
mantenimiento de las condiciones de la vida y por la promoción 
de una moralidad más alta. 

Lo que ahora nos interesa destacar en este punto del tema, 
es la forma como se justificó el derecho a castigar en el estado 
absolutista; el cual se caracteriza por el hecho de que el titular 
del poder estatal, por lo general es un monarca, él concentra en 
sus manos un poder incontrolable por las instituciones y cuyo 
ejercicio no es restringido por ninguna ley limitativa, ya sea ésta 
de orden positivo o de orden natural divino. 

52 "EjVC/Cl OPEDIA ILJR!DfCd OMEBd" Loe. cit. To1110 .)(XI. edirorial Driskill. Buenos Aires. 
1979. pág. 980. 
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B)-- CORREGIR 

Corregir significa, en materia humana reconstruir un Orden 
de vida, reorientar un proceso vital desorientado; reeducar un 
espíritu a las exigencias culturales. 

Esta palabra incolora, que corresponde al lenguaje 
corriente, quiere abarcar todos los aspectos de la prevención 
especial que no se conforman con la simple seguridad de la 
colectividad frente al delincuente, sino que actúan sobre éste 
"corrigiendolo", osea liberándolo, para el futuro, de sus 
tendencias delictivas, empleando al respecto, el término 
"resocialización". 

Por lo tanto la corrección es, en primer lugar, "educación" 
y actuación pedagógica-individual, tanto en la libertad como en 
la prisión durante el cumplimiento de la pena. Como la 
seguridad, también la corrección puede realizarse aun con una 
intervención fisica directa, como ocurre por ejemplo, si se 
conecta con la pena una intervención coercitiva para quitar al 
sujeto su apego al alcohol o a los estupefacientes. 

Los esfuerzos que se han realizado para introducir la 
readaptación, son el resultado también de consideraciones 
relativas al autor en el sentido de una reintegración a la sociedad, 
una vez que éste haya expiado la pena. A tal criterio, de suprimir 
la mácula de la pena sufrida y de facilitar así la reincorporación 
a la sociedad. 

El que la pena sea un medio indispensable, es el resultado 
de la experiencia histórica sin una justa retribución del mal que 
ha sido cometido en una comunidad ordenada, la propia 
comunidad y su ordenamiento jurídico se demoran. La pena 
resulta ser, para la existencia de la comunidad y del 
ordenamiento jurídico, sin más indispensable y, por 
consiguiente, adecuada al fin de la conservación de la una y del 
otro. 
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La pena cumple una función moral; responde al 
sentimiento innato de justicia que nos hace desear la recompensa 
del bien y el castigo del mal. La conciencia social exige el 
castigo de la falta. Esta idea también antigua como el mundo y 
confirmada por la opinión pública ha inspirado tanto al 
legislador al promulgar las penalidades, como el juez al 
promulgar la sentencia; 

Sin embargo, la conciencia social es versátil y no ha sido 
siempre un criterio seguro en la determinación de lo autos que 
deben ser considerados como delitos o de las personas 
merecedoras de castigo. Al considerar por otra parte, que la pena 
tiene por misión reafirmar y :fortalecer la moral social, constituye 
únicamente una premisa, por petición del principio, dado a ese 
carácter relativo que el espacio y el tiempo ocupa la moral. 

No podemos oponer el .hecho vivido del sufrimiento a la 
idea abstracta representada por la moral social; si la moral es 
como acabamos de decir, relativa al sufrimiento como el hecho 
vivido es absoluto. 

Enrico Ferri señala, que todos los autores admiten que la 
función punitiva corresponde solo al Estado, que es la sociedad 
humana jurídica y organizada, que actúa mediante preceptos 
dotados de aquellas sanciones cohersitivas que constituyen el 
carácter específico del derecho. El maestro italiano dice: "que 
son sanciones penales cuando el Estado imprime legalmente a 
un hecho del hombre el carácter de ilícito penal -y agrega
cuando el Estado considera en cada momento histórico de la 
vida de un pueblo, es para determinadas desviaciones de la 
conducta individual y colectiva, al e:fecto de la conservación de 
las condiciones normales de existencia social no bastan las 
normas morales, añade una sanción moral".53 

La pena como tal, tiene ciertas :funciones que cumplir, es 
decir, debe estar estructurada de tal manera que mediante el 

53 Citado por ALPUCHE GONZALEZ. JUAN: "EL CREel!SCf/LO DE LA DOCTRINA 
PQS[TIV..f DEl DERECHO PE,Vdl .. .\lé:t:ico, 1952, Imprenta universitaria. Pág. 78. 
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sufrimiento que lleva implícito así como las medidas 
reeducativas que la misma supone, aparte en lo futuro al 
delincuente del delito; debe ser útil a la sociedad, tanto en el 
aspecto colectivo como en el aspecto individual; debe pues la 
pena, servir como instrumento en los actos de justicia, pero ante 
todo debe la pena ser el medio de control preventivo que utilice 
la sociedad para evitar la comisión de delitos, en la medida en 
que esto sea posible. 

Los doctrinarios imputan a la pena múltiples funciones, 
mismas que en mi opinión se encuentran reunidas en tres, las 
cuales son: 
a) .- Retributiva.- Si atendemos a las definiciones dadas por los 

doctrinarios, encontramos que si no en su totalidad sí en su 
mayoría mencionan o llevan implícita a la retribución. Es el 
sufrimiento infligido al delincuente en una forma 
proporcional al que él ha ocasionado a su víctima por el 
delito cometido. Esta función no debe limitarse como mera 
venganza, es decir, debe llevar dentro de sí las siguientes 
finalidades: 

.,.. Reestablecer el equilibrio social que se ve perturbado por la 
comisión de un delito. 

Para Carrara, "el fin primario de la pena es el 
reestablecimiento de orden externo de la sociedad"s.; 
• Brindar seguridad a la sociedad mediante una eficaz función 

retributiva, toda vez que el sujeto activo del delito sufrirá 
por su conducta antisocial el castigo que se merece y de esta 
forma la sociedad se siente amparada mediante la autoridad 
del Estado. 

• Reafirmar mediante la sanción, la autoridad y fuerza de la 
norma jurídica. El hombre, debido a su propia naturaleza 
siempre rehuye a lo que puede dañarle y por esta 
circunstancia si se siente amenazado, tratará de enviar 
aquellas conductas que puedan causarle algún perjuicio. 

54 Ob. Cit. CARRARA, FRANCESCO; pág. 68. 
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• Rechazar de una manera pública las conductas delictuosas, y 
tomando en cuenta la naturaleza eminentemente social del 
hombre, éste eludirá en la medida de sus posibilidades el 
potencial repudio que por parte de la sociedad pudiera 
hacersele_ 

b)-- Función de prevención genera}ss 

De todo lo anterior concluímos que: el fundamento de la 
sociedad se halla en la naturaleza del mismo hombre, 
inevitablemente porque todos los reclusos han delinquido_ Y 
más aún no, debería sorprender que las actitudes favorables a la 
delincuencia se fortalezcan y se desarrollen habilidades y 
experiencias relacionadas con la delincuencia después de un 
período en una institución correctiva, las prisiones reúnen a 
personas al margen de la ley en grupos fuertemente segregados, 
les dan la oportunidad de enseñar a otros las habilidades y 
aptitudes de una carrera desviada, y frecuentemente los 
provocan a que empleen estas habilidades reforzando su sentido 
de ser diferentes al resto de la sociedad.s6 

2.3.- DISUNCION ENTRE PUNIBILIDAD. PUNTCIQN 
Y PENA 

Este punto es sumamente importante, puesto que es 
impresionante ver como los egresados de las universidades no 
saben distinguir entre punibilidad, punición y pena, por lo que 
tomando en consideración lo expuesto por la Dra. Oiga Islas 
González de Mariscal: 

Punibilidad.- "es conminac10n de privac1on o restricción 
de bienes del autor del delito, formulada por el legislador para la 

SS Vid infra, Capitulo 111 del presente estudio. 
56 Cfr. M: PH/LIP. FELDMAN; "COMPORTAMIENTO CRIM/NAL·UN ANAllS/S 

PS/COl OGICO" Traducción de Javier Hernánde= Padilla, México 1987. Editorial Fondo 
de Cultura Economica. Pags. 154-156. 



CAPITULO H.- MARCO CO.VCEPTUAL Y LEGISLA T/l'O SOBRE LA PENA PRll'A TIVA DE LIBERTAD 57 

prevención· general, y determinada cualitativamente por_-la.clase 
de bien tutelado y cuantitativamente por la magnitud del bien y 
del ataque de éste" .s7 

:Y~~·'.·~ -

Proporcionando evidencia que tiene alguna r~lació~ con la 
probabilidad de la adaptación con la comunidad prisionera para 
que reduzca la probabilidad de no delinquir después. de la 
liberación. 

Punición.- "es la fijación de la particular y concreta 
privación o restricción de bienes del autor del delito, realizada 
por el juez para reafirmar la prevención general y determinada 
cuantitativamente por la magnitud de la culpabilidad" .ss 

Pena.- "Es la real privac10n o restricción de bienes del 
autor del delito, que lleva a cabo el órgano ejecutivo para la 
prevenc1on especial y determinada en su máximo por .Ja 
culpabilidad y en su mínimo por la repersonalización".s9 

En base a los anteriores conceptos me atreví a realizar el 
siguiente cuadro sinóptico: 

PUNIBILIDAD PUNICION PENA 
Corirnin.:cion dc• 
rcstricC'IOfl ck 
d1Jior del delito. 

pri\·dcion o /·:.-.: fij.ic1ón de· l.i p.irl rc-u!,~r y !·::-:: /,1 rc"d pr·i\·,icion o 
bJC•nc·;-; dC'I coricn·r .i prf\ .:c·1o!l o n·:·d rH crnn dl' biPne~ dei 

Dcsí'rlpcion 
ilbsl racla 

Pnril Ja pn!\TrH'!Ofl :!<·nrr.tl 

rc:;lnc c·ion d!~ i>wnc•:-: de·/ .it:lcn ce! dc:JJ!o. 
,wlor de! rk!ilo. 
!::-: !Hl :ri,:r!í!,do p.:~·1 rc1d111 ¡;..- 11r: llf'cho pi1rlic11/ar v 
('!HlCTC'\ d P:'f\ rl('fOrl o c:)fl('¡·¡·: o 

n·:--! rw: ,en: dC' !;:c·nc:.-.: dd 
.i ¡JI :H" :ir· 1 dc·JJ! o 
!) JC ~de!,: f)tJ /" /.lc·r,¡ .1/ cr1bo el on.~11110 
: 11 ri.:-:-d :ce :o¡¡,¡] C'fCC'!lÍ l\"O 

i.1 prc•\"C•rJc:JOfl 

57 ISLAS DE GONZALEZ MARISCAL. OLGA; "4NALIS/S LOG/CO DE lOS DELITOS 
CONTRA lA VIDA"; Loe. Cit. 3"edición,México. Trillas, 1991, Pág. 2-1. 

~=· /de111. Pág. 25 
ldem. Pág. 26 
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11 Determinada cualitalirnrncnte 1 11 
fl por la clase de bien tutelado U 

Determinada 
cuantitativamente 
magnitud del bien 

por 
Dct.crrn1n11da 

la cunnl.il.ali\·¡1nwnl.c por fil 
magnilud de /,1 culpcJbilidad 

Dc!I c!rminada . en su móxrmo 1 
por lc..t culpabilidad y en su 
mmirno por ld 
r!'pc r:-:ont1 !1;r.;1<·ion 

La punibilidad debe cxisl ir o /,;1 p1rn1e wn :-:e· 11p/Wd con J.;1 pcn11 es Id tc~rc.:cru en .-;u 
darse primero post erJoridtid 11 /tJ f~Xislc!rJCiil t1p/ÍCuC/Ófl 

de id r>un1b1liclild 

El ius puniendi representa una potestad cuya titularidad es 
compartida por los tres poderes del Estado. Así al poder 
legislativo le corresponde amenazar con penas a los autores de 
conductas infractoras de las normas. El poder judicial se ocupa 
de aplicar las penas en los casos concretos, luego del 
correspondiente proceso penal. Al poder ejecutivo le 
corresponde la ejecuc1on de la sentencia condenatoria y el 
cumplimiento de las penas. 

2.4.- upos DE PENA 

Por el bien jurídico que afectan, o corno dice el profesor 
Carrancá y Trujillo,atendiendo a sú naturaleza, las penas pueden 
ser: 

1 .- Contra la vida (pena capital) 
2.- Corporales (azotes, marcas y mutilaciones) 
3.- Contra la libertad (prisión, confinamiento, prohibición de 
ir a lugar determinado) 
4.- Pecuniarias (privación de algunos bienes patrimoniales, 

corno la multa y la reparación del daño) 
5.- Contra ciertos derechos (destitución de funciones, pérdida 

o suspensión de la patria potestad y la tutela, etc.} 
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El Código penal vigente para el. Distrito federal, en su 
artículo 24 establece laspenasymedidas de Ccseguridad, las 
cuales son: 

L Prisión. . . • .. 
2. Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en.favor de la 

comunidad. ·. · · · 

3. Internamiento o tratamiento eri'Iioertac(ae·rnJril.Pliia61es y de 
quienes tengan el hábito o. la necesidad de consumir 
estupefacientes o psicotrópicos_ 

4. Confinamiento. · 
5. Prohibición de ir a lugar determinado~ 
6. Sanción pecuniaria. · · ·. 
7. Derogado 
8. Decomiso y pérdida de instrumentos y objetos relacionados 

con el delito 
9. Amonestación. 
1 O. Apercibimiento. 
l l _ Caución de no ofender. 
12. Suspensión o privación de derechos 
13. Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o 

empleos. 
14. Publicación especial de sentencias. 
15. Vigilancia de la autoridad. 
16. Suspensión o disolución de sociedades. 
17. Medidas tutelares para menores. 
18. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento 

ilícito. 

De entre las penas señaladas, merecen especial 
reflexión la pena privativa de la libertad, la pena económica y 
por último la pena capital. 
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a).- LA PENA DE MUERTE 

"Las penas capitales son las que privan de la vida al 
delincuente"6o Aunque pudiera pensarse que el estudio de la pena 
capital es cosa del pasado en la actualidad ningún criminólogo o 
penólogo se atrevería a proponerla, ya que es un tema 
dolorosamente actual, toda vez que :frecuentemente nos llegan 
noticias de todo el mundo y sabemos de lugares en donde 
todavía tiene vigencia dicha pena, siendo éste el motivo por el 
cual haremos mención a la misma y debiendo ser estudiada para 
saber si es necesaria su reimplantación61 y por consiguiente la 
eliminación del delincuente, pudiera representar alguna ventaja 
para la sociedad. 

La imaginación humana en cuanto a su creatividad no 
tiene límites, y no ha sido la excepción en cuestión de inventos y 
prácticas para ejecutar la pena capital, encontrando entre otras 
formas las siguientes: 
1. - El lapidamiento.- El cual consiste en arrojar piedras contra 

el delincuente, y generalmente en forma exclusiva de los 
delitos que se cometen con escándalo y en donde el pueblo se 
erije como verdugo. 

2. - El ahogamiento. - consiste en sumergir en el agua al 
criminal, a quien por lo general se le ata y amarra al cuello 
cualquier objeto pesado que le impida salir a flote. 

3_ - El despeñaffliento.- consiste en dejar caer al vacío al 
delincuente, desde lugares de gran altura_ 

4. - El enterramiento.- consistió en enterrar al delincuente vivo 
junto con la piel de un animal o un cadáver, para ser devorado 
por los gusanos. 

5. - El apaleamiento.- es la muerte dada al delincuente a causa 
de toda clase de golpes aunque lo más usual es por medio de 
un palo. 

60 CARRARA. FRANCISCO. "PROGRAMA DEL CUBSo DE DERECHO CRfMINAL Loe. cit. 
Tomo I. Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina 1944,. Pág. /OO. 

61 Tomando en consideración que nuestra Cofta Magnci siempre la ha contemplado. pero en la 
práctica no se aplica. 
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6. - El eTnpalamiento. - Fué una de las formas más crueles de 
ejecutar al delincuente, pues a éste se le introducía por el 
orificio anal una lanza larga que salía por un lado del cuello, 
sin que tocara órganos vitales, produciendo al ejecutado una 
larga y dolorosa agonía. 

7. - El descuartizaTniento.- era la forma de desmembrar _al 
delincuente utilizando por lo general a cabaifos que tiraban en 
sentidos opuestos, llegándo a utilizar también en algunas 
ocasiones el hacha. -

8. - El arrastramiento.- entre los militares fué- uno .. de los 
medios más utilizados el cual consistía en arra.Strar al sujeto 
amarrado a un carro de caballos. 

9. - La hoguera.- consistía en quemar al reo, siendo ésta pena 
utilizada por su gran contenido religioso, en los delitos de 
sacrilegio, herejía, renegar de la fé, traición, idolatría y 
brujería · - ; • - _ 

1 O. La crucificción .- esta forma fué utilizadá por los 
romanos consistiendo en clavar o amarrar al reo en una cruz. 

Visto _lo anterior, se puede decir que la característica 
principal que presentó la pena capital en su ejecución en la 
antigüedad fué la crueldad desmedida. Ahora bien, en la 
actualidad, conforme a la tecnología moderna aporta a la 
humanidad nuevos inventos, éstos son aprovechados también 
para ejecutar la pena capital, encontrando como las formas más 
comunes: 

- La decapitación 
- La guillotina 
- La horca 
- El fusilmiento 
- La silla eléctrica 
- La cámara de gas 
- La inyección letal 
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Dentro de la corriente que justifica la imposición de la 
pena de muerte, se han esgrimido en su favor que la misma es 
barata, irrevocable, intimidatoria, preventiva, ejemplar, selectiva, 
mínimo sufrimiento ocasiona, es un derecho, de interés social, 
de aplicabilidad sencilla y retributiva. 

En-.cuanto a la corriente abolicionista nos dicen que es· 
antieconómica, irrevocable, nociva, ejemplar, intimidatoria, 
trascendente, desigual, no es un derecho, es represiva, 
innecesaria, y no es retributiva. 

En resumen, contra los defensores de la pena de muerte 
Don Ignacio L. Vallarta dice: "La pena de muerte es limpia para 
el condenado que la sufre, inmoral para el pueblo que la 
presencia, peligrosa para el legislador que la decreta, y 
repugnante para el juez que la aplica" .62 Por todo Jo antes 
expuesto, soy de la opinión de que la pena de muerte resu~ta 
obsoleta, cruel, inhumana, e injusta, pero sobre todo innecesaria, 
porque debemos creer en el derecho como instrumento necesario 
para la convivencia humana. 

B).- LAS PENAS PECUNIARIAS 

Para Francesco Carrara, "Se llama pena pecuniaria 
cualquier dismunición de nuestras riquezas, sancionada por la 
ley como castigo de un delito" .63 En lato sensu la pena 
pecuniaria es aquélla que afecta la propiedad del reo.6-t 

Más detalladamente se puede decir que la pena pecuniaria 
es aquélla que implica una disminución o pérdida total del 
patrimonio del reo, en favor del Estado por exigencia de la ley y 

62 VALLARTA, /GNAC/O L; "LA IUST/Cld DE Id PENA DE MCIERTE" Loe. Cit. Obras 
Inéditas. tomo VI. J: Joaquín Terra=as e hijas Impresor. Mexico 1897. 

63 CARRARd, FRANCISCO; Op. Cit. Pág. 129. 
64. Vid 111.fra Capítulo cuatro del presente ensayo. 
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como consecuencia de la comisión de un delito. Tomando como 
punto de partida para los efectos del presente estudio a la Ley 
del Talión, se puede observar como en la misma, la función 
principal que tiene como pena es de carácter eminentemente 
retributivo, es decir, un sujeto que priva de la vida a otro, sufrirá 
aquél el mismo daño; si lesiona a otro. y será lesionado, si causa 
un daño económico, en la misma medida lo sufrirá. . 

Las penas pecuniarias empiezan su evolución con la 
Compositio Romana, que se traduce como la cantidad de dinero 
o bienes que se daba al perjudicado en concepto de reparación; 
posteriormente, el perjudicado deberá compartir lo recibido con 
el templo; más adelante se comparten dichos bienes ya no tan 
sólo con el templo, sino también con el Estado. Ahora bien entre 
las principales penas pecuniarias se encuentran: 
a) .- La confiscación.- "Es la aplicación o adjudicación de 

bienes que hace el Estado a su favor por la comisión de un 
delito, sin realizar en beneficio del afectado ninguna 
contraprestación. "65 Como puede observarse del resultado de 
la confiscación, ésta lleva implícito un fuerte contenido de 
prevención especial, pues como el delincuente pierde parcial 
o totalmente los instrumentos del delito, posteriormente se 
encuentra con la dificultad de allegarse otros nuevos para la 
comisión de otros ilícitos. 

b) .- La reparación del daño.- Al entrar a estudio de la 
reparación del daño, consideramos indispensable manifestar 
que el maestro Colín Sánchez dice que "la legislación 
mexicana, cometiendo un error inaudito, otorga a dicha 
reparación el carácter de pena pública, no tomando en cuenta 
que, más que objeto accesorio, es una acción de naturaleza 
privada."66 De lo manifestado por el maestro Colín Sánchez. 
encontramos que la reparación del daño es una acción que 

65 BURGOA, !GNACIO; "LAS GARANT/dS IND!VIDUAlES" Loe. Cit. /6"edición, Editorial 
Porrúa, , México 1982. Póg. 646. 

66 COLIN SANCHEZ. GUILLERMO; "DERECHO MEXICANO DE PROCEQIM/ENTOS 
PENALES" Loe. cit. 5 4 edición.Editorial Porrúa. México. Pág. 582. 
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debe dejarse totalmente al arbitrio de la víctima, para que ésta, 
si así lo quiere satisfaga su deseo de justicia 

C).- PENAS INFAMANTES. LABORALES Y CORPORALES 

Los romanos distinguieron dos clases de infamía a saber: 
- iefamía de hecho. - que consiste en las acciones que en 
opinión de las personas honestas, son contrarias a las buenas 
costumbres, y que la mayoría de las veces no es castigada por 
la ley. 
- infamía de derecho.- que es la que se impone por mandato 
de la ley. 

Siguiendo con este orden de ideas Carrara dice que "penas 
infamantes son las que lesionan al delincuente en el patrimonio 
del honor, pero como la natural_eza misma del delito o del 
castigo puede producir, como consecuencia espontánea, el efecto 
de manchar la fama del reo, debe advertirse que sólo se Ilama 
infamante aqueila pena en la que la infamía es irrogada por 
medio de una formal declaración de la ley."67 

Encontramos pues, que las penas infamantes son aquellas 
que afectan el honor del reo desde un punto de vista meramente 
subjetivo, pero objetivamente serán penas infamantes aquellas 
que producen infamia legal. 

Las penas corporales son aquelas que tienden a producir 
un daño fisico o una molestia al condenado; nuestra 
Constitución vigente, retomando las ideas de la de 1857, prohíbe 
en su artículo 22, este tipo de penas. 

67 CARRARA, FRANCESCO, Op. Cit. Pág. 126. 
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Las penas laborales son aquellas en las que se utiliza al reo 
como fuerza de trabajo, y siendo en las minas, galeras y sobre 
todo cualquier tipo de trabajo forzado. 

3.- CONCEPTO DE LIBERTAD 
"QUE L.-1. LEY ES LA REISA DE LOS ,\fORTALES Y DE 
LOS l.VAIORTALES LLErA CO.VSJGO L·t FUERZA. Y 
CON SU ,\l·l.VO PODEROSA LA HACE LEGfTl.l-FA. JUZGO 
DE ESTO POR LAS ACCIONES DE HERACLES QUE SIN 
//ABERLAS CO.\f PRADO" 

(P/NDARO) 

El hombre es esencialmente libre, debido ésto a Ja 
inteligencia de que está dotado y por medio de la cual se 
autodeterrnina. La libertad del hombre y su voluntad están 
intímarnente ligadas, puesto que la libertad es el presupuesto de 
la voluntad, misma que en esencia busca el bien pero debido a 
diversas circunstancias puede encaminarse hacia el mal. 

Por lo que corresponde al sentido de la filosofia del 
espíritu dárse el nombre de libertad al estado existencial del 
hombre "en el cual éste es dueño de sus actos y puede 
autodeterminarse concienternente sin sujeción a ninguna fuerza 
o coacción psicofisica interior o exterior."6s 

La libertad humana opera , tanto en la esfera de la razón 
corno en la de la voluntad. De ahí que todo ejercicio de aquélla 
signifique una volición no ciega ni absoluta ni instintiva, sino 
racional. Y de ahí también que el grado de libertad interior 
dependa proporcionalmente del conocimiento del sentido de 
acc1on. Y para que el individuo realice sus propios fines, 
desenvolviendo su personalidad y proponiendiendose lograr su 
felicidad, es precisamente la libertad, concebida no solamente 

68 "ENCICLOPEDl-1 IURlDIC-1 O \fEB; "Loe. Cit. Tomo XVIII. Argentina 1979, Editorial 
Driskill. pág . .J;:-1. 
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como una mera potestad psicológica de .· elegir propósitos 
determinados, sino como una actuación externa sin limitaciones 
o restricciones que hagan imposible o impracticable los 
conductos necesarios para la actualización de la teleología 
humana. 

En la declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano, la libertad se consagra como derecho fundamental en 
el artículo 2°, y se define en el 4° en estos términos: "La facultad 
de hacer todo aquello que no perjudique a otro" 

Como conducta personal, la libertad se entiende en el 
sentido más amplio y a la vez ingenuo, en el anarquismo puro, 
como la potestad de hacer lo que se quiere, imposible caracter de 
omnipotenca y por el respeto que iefunden los demás en su 
individualidad y en su conjunto. Entre los derechos y libertades 
fundamentales de los seres humanos, el que es violado con 
mayor frecuencia es la libertad individual, cuya privación viene 
a constituir una grave irrupción en la esfera de los derechos del 
individuo. 

4.- CONCEPTO DE PRISION 
.. Y DESPl.'ES DE l'L'ES71?A SESTE.VCIA. NO ,\/E 
..IRREPIE.VTO DE SO l/ABER CO.\IETIDO ESTA 
/.\'D/GSIDAD. PORQUE QCIERO .\IÁS ,\/ORJR 
Dt:SPVES DE llABER.\/E DEFE.\'D/DO C0.\10 .\/E HE 
DEFE.VDIDO. QUE l"ll"IR POR llABER.\fE 
ARRASTRADO A.\"TE l'OSOTROS" 

(SOCRATESJ 

En este punto hemos de analizar el otro sentido con ei que 
se le conoce al término prisión, es decir, ya no como pena. 
privativa de libertad, sino corno institución material o local en 
donde se extingue aquélla. Tocante a ésto, nos encontramos con 
que la palabra prisión significa: "Cárcel o sitio donde se encierra 
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a los pr.esos. "69 Es decir es un establecimiento destinado para el 
cumplimiento de las penas que compurgan los condenados por 
sentencia firme. · · 

La institución de 18. prÍsión existió antes de que la ley la 
definiera como pena.7º La prisión es Ja pena privativa de libertad 
de mayor difusión en la época aetüal · éntre las que se encuentra, 
además, la reclusión, el arresto, la penitenciaría, etc. Como su 
nombre lo indica, privan al penado de su Jibertad ambulatoria, 
recluyéndolo en un establecimiento carcelario, en el que se le 
somete a un tratamiento penitenciario. El código penal vigente 
cuando se refiere a la ejecución de las penas, usa los vocablos 
cárcel, penitenciaría y presidio pero en la realidad sólo existe la 
pena privativa de libertad. 

Para Cuello Calón la prisión es "un establecimiento penal 
en donde se recluyen a los condenados y donde permanecen en, 
mayor o menor.grado, privados de su libertad, y sometidos a un 
determinado régimen de vida y, por lo común sujetos a la 
obligación de trabajar."71 Es un sitio en donde se ejecuta la 
sentencia de una persona condenada a la pena privativa de 
libertad, por haber cometido un delito que previamente se 
establezca. Asi como la pena la define como "el castigo 
legalmente impuesto por el Estado al delincuente, para conservar 
el ordenjurídico".72 

Para el Doctor Carrancá y Rivas, si existe di:ferencia entre 
cárcel, prisión y penitenciaria; la voz cárcel proviene del latín 
carcereris, indica un local para los presos. La cárcel es, por 
tanto, el edificio donde cumplen su condena los presos. La voz 
prisión proviene del latín prehensio-nis, que indica acción de 

69 "DICCIONARIO H!SP4NICQ UN/VERSAl" Loc. Cil., Tomo l. W. ,\,/. JACKSON Editorial, 
!Oº edición. A-fé.-.:ico 196-1, pág. 1159. 

70 Cfr. "DfCC!ONARIO IUR!D!CQ MEXICANO" Tomo VII, Editorial Pornía, México, 1985, 
pág. 225. 

71 CUELLO CALON. EUGENIO: "LA l\.:IODERNA PENQLOGIA" Loe. Cit. Editorial Bosch. 
Barcelona. España 1958. pág. 258. 

72 lden1. Pág. 262. 
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prender. Por extensión, es igualmente una cárcel ositio donde se 
encierra y asegura a los presos. Y la penitenciaria "es un sitio 
donde se sufre penitencia, pero en sentido más amplio. La voz 
penitenciaría indica que los individuos sujetos a un régimen, los 
hace expiar sus delitos, va enderezado a su enmienda y mejoría. 
La penitenciaria se diferencia de la cárcel y de la prisión en que 
aquella guarda relación con un establecimiento destinado por el 
cumplimiento de las penas largas de los condenados, 
sentenciados, por sentencia firme. "73 

5.- CONCEPTO DE PENA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD 

"TODO REGl.\IE.\' POLITICO DRACONIANO. TODA LEY 
SEl"ERA. TODA .\!ORAL /.\!PLACABLE. REPR/AfEN LA 
LIBERTAD }'. POR E.\'DE. CUALQUIER 
,\IASIFEST.·IC/O,\' DE LA CO.VDL'CTA //\"CLUIDAS SUS 
DESJ."/AC/0,\'ES; PERO ES /.\/POSIBLE ,VEGAR QUE 
TAL SISTE.\IA ESCADENA AL 110.HBRE Y LO L/,\ITTA ... 

(DR. CARRANCA Y RJVASJ 

Las penas privativas de libertad han sido compuestas a 
través de los tiempos a quien lesiona la convivencia gregaria del 
ser humano. 

La pena privativa de libertad, como su nombre lo indica, 
privan al penado de su libertad ambulatoria, recluyéndolo en un 
establecimiento carcelario, en el que se le somete a un 
tratamiento penitenciario. "La finalidad de la pena es 
perfeccionar al individuo, hacerlo mejor.7"'" La moderna 
penología establece que en la ejecuc1on de las penas 
principalmente en la privativa de la libertad, debe tratarse por 
todos los medios de lograr la reeducación del condenado, 
readaptándolo a la convivencia social y evitándole todo 

73 CARRANCA Y RIVAS, RAUL; Op. Cit., Págs. 11y12. 
74 CHICHIZOLO MARIO; Op. Cit. Pág. _42. 
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sufrimiento estéril. El propósito que inspira el tratámienfo 
correccional del penado es evitar que al término • del 
cumplimiento de la pena vuelva el delincuente a incurrir en .otros 
delitos. Esto es sólo un mero propósito, ya que en realidad el 
delincuente sale del penado hecho un verdadero maestro del 
delito. 

Muchos de los autores se muestran partidarios de la 
asimilación legal de todas las penas en una sola, la prisión; 
incluso hay códigos penales modernos que de igual manera la 
han sustituído y le dan una sola denominación. Nosotros 
utilizaremos el término de PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, 
por lo que no deben confundirse las penas privativas de libertad 
con las restrictivas de libertad, porque "ambas afectan el mismo 
bien jurídico, pero mientras en las primeras la libertad del 
condenado se restringe al máximo sometiéndolo a un régimen de 
disciplina y de trabajo determinado, en las · segundas .el 
sancionado ·conserva su libertad personal, y sólo sufre diversas 
restricciones como la prohibición de frecuentar determinados 
lugares, la obligación de residir en cierto lugar o de someterse a 
la vigilancia de la autoridad"1s 

El papel preponderante que ocupa dicha pena en las 
legislaciones contemporáneas tiene su razón de ser. En efecto, 
ellas contemplan con singular eficacía los diversos fines que se 
le asignan a las penas. Como instrumento de defensa social, 
permite la eliminación de la comunidad de aquellos individuos 
frente a los cuales resulta ineficaz todo tratamiento correctivq, 
privándolos de su libertad por tiempo indeterminado. Esta 
sanción suple con ventajas a la pena capital, porque tiene 
idéntico poder inocuizador y mayor eficacia intimidatoria. 

Al respecto, nos parece conveniente transcribir el artículo 
25 del Código Penal en material del fuero común para el Distrito 
Federal: 

75. "ENCICLOPEQIA ll/RW/CA OMEQA" Loe. Cit. Tomo XXIII. Editorial Driskil/, Buenos 
Aires, Argentina. 1976. pág. I S9. 
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"ART. 25.- La prisión consiste en la PRIVACÍONDE 
LA LIBERTAD CORPORAL, será de tres días a 
cincuenta anos y se extinguirá en _1as colonias 
penitenciarias, establecimientos o lugdr:es qúe al efecto 
señale el órgano t:!iecutor de las sanciones penales'~ 76 

Debemos de dejar establecido que en las penas privativas 
de la libertad, el penado conserva un mínimo de libertad, ya que 
puede elegir entre cumplir o violar las reglas de disciplina del 
lugar donde se encuentra internado y aún en los regímenes 
carcelarios muy estrictos siempre deja al hombre un estrecho 
margen de libertad en algunos aspectos de la vida penal y esto es 
así, ya que la libertad es la esencia del ser humano y éste sólo 
puede ser privado de su libertad en forma absoluta mediante la 
supresión de su existencia, o sea que la única pena privativa de 
libertad sería la muerte, por eso es que al calificar a la prisión 
como una pena privativa de la libertad se debe entender que el 
término "privativa" tiene un sentido relativo y no absoluto. 

6.- MARCO LEGISLATIVO DE LA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD 

"/:.".\' Sl.\'G{ ·.v.-1 rtRrl ss1:-1.\Cl.-I ES PER.\l/T/DO SER 
/.\"JUSTO. .VI 1 '0L l "ER /.\JL'STICIA POR /,\'JUSTICIA . 
. \/AL POR .\f..JL: J:.1 Ql.'E ESE .\l-IL SE REl'ERTIR.4 EN 
CO.\TR.-1 DE UXO .\l/S.\!O" 

rCRJTONJ 

La Carta Magna nos muestra el fundamento jurídico de 
nuestro sistema penitenciario, la base esta dada por el texto 
constitucional, que en este caso es el fundamental artículo 18; de 
este precepto se deduce la legislación secundaria, como el 

76 CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA EL DISTRITO EEQE8AL en materia del fuero común, 
Loe. Cit. México, 1994, Editorial Porrúa, Articulo 25. 
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Código Penal, Ley de Normas Mínimas para Sentenciados, 
Reglamentos Carcelarios, además de otros instrumentos que 
coinciden en la preocupación· ejecutiva y que poseen rango 
subalterno, y estan por último las decisiones admninistrativas. 
Cualquier Constitución moderna se ocupa dentro de su catálogo 
de derechos humanos en fijar un sistema de garantías para el 
prisionero. Dentro de esta línea, lo que preocupa es asegurar un 
trato digno al encausado y, particularmente, al procesado, se 
trataría de una expresión humanitaria que destierra de las 
carceles o pretende hacerlo todo trato inhumano. 

La legislación penitenciaria es la siguiente, haciendo notar 
que más adelante estudiaremos lo más importante, sin restarles 
importancia a los demás ordenamientos legales_ 
a_ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(artículos 18, 19, 20 fracción X, 21 y 22). 
b_ Código Penal para el Distrito Federal en materia· del fuero 

común y para toda la república en materia del fuero federal. 
c_ Código federal de procedimientos penales. 
d_ Código de procedimientos penales para el Distrito Federal. 
e. Ley orgánica de la Administración pública federal. 
f. Ley orgánica del Departamento del Distrito Federal, 
g. Ley orgánica de la Procuraduría General de la República 
h. Ley que establece las Normas mínimas sobre readaptación 

social de sentenciados. 
i. Reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, 
j. Reglamento de reclusorios y centros de readaptación social 

del Distrito Federal. 
k. Reglamento de los centros federales de readaptación social, 
l. Reglamento de la Colonia Penal de Islas Marías. 

La gran variedad de leyes, reglamentos, acuerdos y 
circulares trae consigo el problema de la ignorancia de los 
mismos, por lo que consideramos necesario la unificación de las 
diversas disposiciones referentes a la ejecución de las penas en 
un sólo código o ley, estableciendo una homogeneídad en la 
materia penitenciaria, así como reformar o derogar disposiciones 
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anacrónicas o contradictorias, cuidando que todo gire alrededor 
de un sólo fin , que es la resocialización del interno o recluso. 

6.1-DISPQSICIQNES CONSTITUCIONALES 
PENITENCTARIAS 

Las disposiciones constitucionales relacionadas con la 
esfera penitenciaria son los artículos 1 8, 19 y 22, e incluso el 21, 
si se incluye dentro del ámbito de estudio de la materia 
penitenciaria (lato sensu). 

6.1.1.- ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL 

El artículo 1 8 de la Constitución señala: 

"Sólo por delito que merezca pena corporal, habrá 
lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será 
distinto del que se destinare para la extinción de las 
penas y estaran completamente separados "n 

"La primera consiste en la privación de libertad para fines 
sólo asegurativos, aplicable a los procesados por delitos que 
presuntivamente ameritan la pena de pns1on. La segunda 
consiste en la privación de la libertad corno retribución por el 
delito cometido y de acuerdo con la sentencia judicial 
condenatoria correspondiente. Ambas deben ejecutarse en sitios 
distintos, completamente separados. En suma, la prisión 
preventiva, o detención se lleva al cabo en una cárcel 
provisional, asegurativa, y la pena de prisión propiamente dicha 
en una penitenciaría. "18 

77 CONSVTUC/ÓN POLÍTICA DE lQS ESTADOS UNIDOS 1\1EX!CANOS Loe. cit .. 
Reforn1ada, Instituto de Capacitación de la PGR, México 199../, Pág . ../6. 

78 CARRANCA Y R!VAS, RAUL, Op. cit. Pág . .//O. 
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El propósito como lo expresara el Congreso Constituyente, 
fué asegurar a procesados y sentenciados su separación, porque 
podría ocurrir durante la secuela del proceso que se presentaran 
causas que permitieran la libertad del procesado antes de dictar 
sentencia, maxime si no se había determinado su conducta 
antisocial, considerandose injusto mantenerlo en el mismo local 
en que se encuentran los reos sentenciados y sujetos a penas de 
prisión por determinados períodos. 

También se dijo que resultaba necesario atender a los 
caracteres personales del inculpado, "para evitar el contagio 
social entre los llamados reos habituales y los reos primarios, así 
como los que presentaban diversos grados de peligrosidad; 
organizando además el sistema penitenciario, de tal manera que 
las especiales condiciones familiares y sociales que en ella 
concurren. "79 El siguiente párrafo establece: "los gobiernos de la 
federación y de los estados organizaran el sistema penal, en sus 
respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la 
capacitación para el mismo y la educación como medios para la 
readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgaran 
sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres 
para tal efecto. "so 

Dice la Constitución, que el sistema penal se organizara 
sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la 
educación como medios para la readaptación social del 
delincuente, pues bien ya que algunos especialistas han 
manifestado su desacuerdo con el texto de la ley, al establecer 
que sería conveniente pensar en la necesidad de incluir el 
tratamiento médico como un medio para readaptar al 
delincuente, y no unicamente estimar el trabajo o la capacitación 
para el mismo y Ja educación, como los medios adecuados para 
lograr su readaptación social. En forma más especifica, argullen 
los inconformes que la ley se refiere, en el párrafo segundo de su 

79 CONSTITUCIÓN POL ÍT/CA DE LO'i ESTADOS UNIDO$ MEXICANOS. Op. cit. Pág. 46 y 
47. 

80 /dem., pág. 47. 
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artículo 3° de la Ley de Normas Mínimas a los sujetos alienados 
que hayan incurrido en conductas antisociales, respecto de las 
cuales -dice- lo fundamental no es el trabajo ni la educación sino 
la curación; debiendose aclarar que la base del trabajo, la 
capacitación para el mismo y la educación comprende 
exclusivamente a los adultos delincuentes (regla general), 
mientras que ni los alienados, ni los menores infractores son 
reclusos comunes y corrientes, constituyendo ambas especies 
una verdadera excepción. 

Respecto a la parte final de este párrafo las mujeres 
delincuentes, se ha dicho, deben ser recluidas en locales 
independientes del destinado para los hombres. El objeto es, por 
una parte, que siendo los sistemas de reclusión social así como el 
trabajo, distintos para unos y otros, se adapten dichos locales en 
forma conveniente a las exigencias de cada sexo, impidiendo 
todo tipo de promiscuidad y de atentados a la moral; por otra 
parte, debido a la educación y capacitación que requieren, la 
cual se encuentra orientada hacia finalidades diferentes por su 
condición fisiológica y psicológica particular. Asimismo 
continua la Constitución diciendo: "los gobernadores de los 
Estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales 
respectivas, podrán celebrar con la Federación convenios de 
carácter general, para que los reos sentenciados por delitos del 
orden común extingan su condena en establecimientos 
dependientes del Ejecutivo Federal."s1 

Con las reformas de 1964-1965 que se le hicieron al 
artículo 18 Constitucional, se pudo salvar el obstáculo legal que 
impedía que los gobiernos de los estados tuvieran acuerdos con 
la federación para que los reos sentenciados por delitos del 
orden común extinguieran su condena en establecimientos 
dependientes del Ejecutivo Federal. En virtud de los convenios 
de carácter general, queda incólume la soberanía de los estados; 
y la federación puede organizar y dirigir una conveniente 

SI Jdem, Pág. -16. 
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política penitenciaria. Ante la incapacidad económica de varias 
entidades federativas para ofrecer una pns1on preventiva 
apropiada, sobre todo la que debe proveerse en establecimientos 
especiales, se faculta a los gobiernos de los estados a celebrar 
convenios con la Federación, a efecto de que ciertos reos. del 
orden común que no puedan ser instalados en establecimientos 
penitenciarios por no encontrarse adaptados a las necesidades 
mencionadas, extingan sus condenas en cárceles federales que 
cuenten con los medios para atender la disposición 
constitucional en materia de readaptación, educación y 
capacitación para el trabajo, sobre todo tratándose de menores o 
anormales. 

En el siguiente párrafo indica la Constitución "la 
federación y los gobiernos de los estados estableceran 
instituciones especiales para el tratamiento de menores 
infractores. "s2 Los menores delincuentes y los incapacitados 
mentales, por requerir de un tratamiento procesal especial, son 
recluídos asimismo en departamentos o locales propios para 
dicho tratamiento, ya que, como lo ha expresado el Dr. García 
Ramírez, no es posible soslayar la necesidad de un 
enjuiciamiento específico para unos y otros, si se torna en 
consideración que, careciendo de capacidad plena para atender y 
obrar, sea por disposición absoluta de la ley (menores de edad), 
sea por enfermedades o limitaciones efectivas (ciegos, 
sordomudos, trastornados mentales, etc.), su peligrosidad y 
responsabilidad social limitadas y variables, al igual que las 
medidas de seguriad adoptadas para su retención por un 
determinado período; aparte el hecho de que la readaptación es 
distinta por su condición personal, debiendose además estar 
dirigida a evitar la posible comisión de nuevos delitos. 

Por último el artículo l 8 Constitucional, señala: 
"Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren 

compurgando penas en países extrariferos, podrán ser 

82 ldem. Pág. -16. 
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trasladados a la República para que cumplan sus 
condenas con base en los sistemas de readaptación 
social previstos en este artículo y los reos de 
nacionalidad extran_jera sentenciados por delitos del 
orden federal en toda la República, o del fuero común 
en el Distrito Federal. podrán ser trasladados al país 
de su origen o residencia, szljetándose a los tratados 
internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. 
Los gobernadores de los Estados podrán solicitar al 
.E;¡ecutivo Federal, con apoyo en las leyes locales 
respectivas, la inclusión de reos del orden común en 
dichos tratados. El traslado de los reos sólo podrá 
efectuarse con su consentimiento expreso ".s3 

Este último párra:fo, se refiere al intercambio internacional 
de reos de nacionalidad mexicana o extranjera. Desde la 
iniciativa presidencial se explicó que la necesidad de estructurar 
un proyecto. penitenciario acorde con los postulados · 
constitucionales y con el grado de desarrollo social y cultural 
alcanzado por el país, había llevado a la promulgación de un 
decreto para establecer normas mínimas para la readaptación 
social de sentenciados. Se dijo además, que las condiciones de la 
vida moderna, la proyección internacional de ciertos delitos y la 
:facilidad de las comunicaciones actuales, han traído como 
consecuencia, por un lado, que nacionales de países extranjeros 
incurran en conductas delictivas dentro de nuestro país, y por 
otro, que mexicanos que se encuentran en otros países, se vean 
sujetos a enjuiciamientos o a ejecuciones penales en medios 
distintos al suyo. 

Estas situaciones, al plantearse el problema de la 
readaptación de dichas personas, asi como el cumplimiento de 
sus condenas en su ambiente vital, trajo como tema de 
sugerencia social, la creación de un sistema de reincorporación 
de sentenciados, sobre todo el nacional, con base en los valores 

83 idem. Pág. -18. 
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medios de nuestra sociedad y con el propósito de sujetarlos a su 
propio habitat o sea las condiciones de vida a que se haya 
acostumbrado por nacimiento, educación y medio familiar. 

Fué este el motivo de llevar al cabo una reforma 
constitucional más, con la finalidad de colocarnos en el ámbito 
de las normas del derecho internacional penal a través de la 
firma de convenios o tratados de conducta recíproca, para 
permitir a delincuentes de uno u otro país, el mexicano o el 
extranjero, no ser privados de su dignidad ni de sus atributos 
personales, que el Estado mexicano debe cuidar y preservar si 
desea la cabal rehabilitación de nuestros nacionales. Este 
resultado sólo se logrará si al reo lo aconsejan sus propios 
trabajadores sociales, lo atienden en sus enfermedades o 
padecimientos sus propios médicos y son nacionales los 
encargados de las prisiones, conforme al planteamiento hecho en 
la organización de las Naciones Unidas. 

El presente artículo es por excelencia el dispositivo de la 
·ley constitucional que regula el sistema nacional y por tanto la 
norma que fundamenta el derecho penitenciario en México. 

6.1.2.- ARTÍCULO 19 PÁRRAFO TERCERO. 

"Todo 111altratamiento en la aprehensión o en las 
prisiones, toda molestia que se iriflera sin motivo legal; toda 
gabela o contribución en las cárceles, son abusos que serán 
corregidos por las leyes y reprbnidos por las autoridades". Esta 
disposición representa una serie de orientaciones de orden 
penitenciario en tanto que limita en un cierto sentido las 
acciones realizadas en los reclusorios, con lo que se conforma el 
sistema de reclusion que debe existir en el país. 
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6.1.3.- ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL 

El artículo 2 1 señala que " ... compete a la autoridad 
administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía; el cual únicamente consistirá en 
n1ulta o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si~el

infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará ésta por arresto correspondiente que no excederá en 
ningún caso de quince días. Si el irifi-actor faese jornalero u 
obrero no podrá ser castigado con multa mayor del importe de 
sujornal o sueldo de una semana. " 

El artículo 21 no corresponde a la esfera del derecho 
Penitenciario en stricto sensu, toda vez que no se refiere a la 
imposición penal por parte del poder judicial; se refiere al 
castigo que debera ser impuesto por la infracción a los 
reglamentos administrativos necesarios para permitir el buen 
gobierno en cada entidad del país. Entendiendo el derecho 
penitenciario en su sentido amplio, para efectos docentes, abarca 
toda forma de privación de libertad impuesta por autoridad 
competente, o que hace incluir el presente caso de privación de 
libertad por parte de la autoridad administrativa denominado 
arresto, hasta por un máximo de 36 horas, o bien hasta por el 
término de. 15 días en caso de existir la multa como sanción y 
ésta no hubiere sido pagada. 

La penitencia o pena en stricto sensu, corresponde 
exclusivamente a la autoridad judicial como acto inherente a su 
función al momento de dictar la sentencia, resolviendo 
definitivamente la situación jurídica del procesado; y en el caso 
del arresto, en cambio, nos encontramos frente a una sanción 
administrativa que sustancialmente reúne también las 
características de la pena como castigo y que es impuesta 
también como consecuencia de una infracción que debe quedar 
probada, pero que formalmente no corresponde ·al órgano 
judicial ni requiere del proceso, con todas sus. carac.terísticas, 
sino corresponde al poder ejecutivo. 
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6.1.4.- ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL 

El artículo 22 establece: 
"Quedan prohibidas las penas de mutilación y de 

infamía, la marca, los azotes. los palos, el tormento de 
cualquier especie, la multa excesiva. la coriflscación de 
bienes y cualquiera otras penas inusitadas 
trascendentales. No se considerará como confiscación 
de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de 
una persona hecha por la autoridad _judicial para el 
pago de la responsabilidad civil resultante de la 
comisión de un delito, o para el pago de impuestos y 
multas. Queda también prohibida la pena de muerte o 
delitos políticos, y en cuanto a los demás sólo podrá 
imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, 
al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y 
ventqja, al incendiario, al plagiario, al salteador de 
caminos, al pirata y a los reos de delitos graves de 
orden militar".84 

Aún cuando el artículo fundamentalmente observa normas 
de carácter penal en tanto que determina la expresa prohibición 
de ciertas penas en el país, trasciende esa esf"era y repercute en el 
derecho penitenciario toda vez que al erectuar esas prohibiciones 
delimita la materia penitenciaria y en base a los principios 
generales de, quien puede lo mas puede lo menos, la 
interpretación legal a favor del reo y el espíritu humanitario que 
imbuye la materia, debe estimarse también que las mismas 
acciones quedan prohibidas como medidas de disciplina en el 
interior de los reclusorios, con lo que indirectamente se integra 
el derecho penitenciario. El párraf"o segundo del dispositivo 
incluye una disposición que se refleja en la materia 
penitenciaria, toda vez que regula una acción que es parte de la 
ejecución de la pena. 

ESTA 
. . SIUI 

84 Loe. Cit. Articulo 19 de la CONSTITUCION POL/T/CA ME)("ICANA. 
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6.2.-CQDIGO PENAL DE 19:U 

Ante lo poco práctico del código de 1 929, el propio 
presidente Portes Gil designó una comisión revisora misma que. 
elaboró el Código penal de 193 1 del Distrito Federal y 
"territorios federales", el cual fué promulgado el 13 de agosto de 
1931 por el Presidente Ortíz Rubio. Es un código integrado por 
404 artículos de los que tres son transitorios. El presidente de la 
comisión redactora lo fué el Lic. Alfonso Teja Zabre, el que 
manifestó que ninguna escuela o doctrina pueden servir para 
fundar la construcción de un código penal, por lo que la 
tendencia ecléctica y pragmática fué lo recomendable, que el 
delito es un hecho contingente, originado por causas múltiples, 
siendo resultado de fuerzas antisociales. 

El derecho penal es el que establece normativamente las 
penas y medidas de seguridad; ofrece un catálogo de los mismos 
en la parte general y luego señala en particular la que 
corresponde a cada figura penal. El derecho ejecutivo penal es el 
que determina sus fines y las formas de aplicación concreta, ya 
sea através de leyes especiales, reglamentos o códigos de 
ejecuc1on penal. Para algunos autores, estas normas de 
ejecución forman parte del Derecho Penal, ya que es una 
prolongación. 

No se deben confundir los presupuestos jurídicos de la 
ejecución misma. Claro está que tiene puntos comunes, como 
son servir en general a los fines del Derecho y en particular a la 
policia criminal. Lo que si hemos observado es que 
anteriormente la Ley Penal sustantiva invadía terrenos que no le 
eran propios, afortunadamente estos preceptos fueron derogados 
por Decreto del 23 de diciembre de 1985. Ya que el Código 
Penal Mexicano incluía normas penitenciarias, presidios y 
establecimientos especiales donde debían cumplirse. las 
detenciones preventivas y las sanciones y medidas de seguridad 
privativas de la libertad, sobre la base del trabajo como medios 
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de regeneración, procurando la industrializaCión de aquellos y el 
desarrollo del espíritu de cooperación entre los detenidos. 

El Código Penal vigente, fija límites amplísimos a la pena 
de pris1on; de 3 días a 50 años. No obstante, algunos. 
especialistas en la materia opinan que después de ocho o diez 
años la prisión es inútil y hasta contraproducente porque el reo 
se adapta sin ningún esfuerzo a una rutina que lo automatiza, 
originalmente se fijó el máximo de la prisión en treinta años, 
pero el 3 1 de diciembre de 1954, la elevó a cuarenta años; 
posteriormente por reformas del 30 de diciembre de 1988, se fijó 
como máximo cincuenta años, la cual en ningún momento 
cumple la función de readaptar al delincuente. El Dr. Carrancá y 
Rivas señala "que con esto se pretende quizás complacer las 
demandas de una pertinaz publicidad que atribuye todavía el 
aumento de la delincuencia a la abolición de la pena de muerte y 
pugna por su reestablecimiento; como si las penas, cualquiera 
que ellas sean, tuvieran tamaña eficacia para la prevención 
general de los delitos y como si el aumento a cuarenta o 
cincuenta años de prisión bastara por sí para combatir las causas 
verdaderas de la delincuencia, tan complejas".ss 

6.3.- LEYES DE NORMAS MINIMAS SOBRE 
READAPTACIONSOCIAL DE SENTENCIADOS Y 

E.lECUCION DE SANCIONES PRIVATIVAS Y 
RESTRICTIVAS DE LIBERTAD EN LA REPUBLICA 

MEXICANA. 

La Ley de Normas Mínimas sobre readaptación social de 
sentenciados fué promulgada el 4 de febrero de 1971 y 
publicada el 19 de mayo del mismo año. Se encuentra integrada 

85 CARRANCÁ Y RIVAS. RAVL: Op. Cit.Págs. ·1-15-4./6. 
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de un total de 1 8 artículos más 5 artículos transitorios divididos 
en 6 capítulos, al tenor siguiente: 

Capitulo L finalidades 
Capítulo IL Personal . 
Capítulo III. Sistema 
Capítulo IV. Asistencia a liberados 
Capítulo V Remisión parcial de la pena 
Capítulo VI. Normas instrumentales 

Casi todos los países han reunido las normas sobre 
ejecución penal en leyes y códigos; así tambtén lo realizaron 
todos y cada uno de los estados de nuestra República 
Mexicana.s6 Siempre se ha discutido si es conveniente o no esto, 
por un lado se sostiene que origina estancamiento y fosilización 
del derecho, y por otro crea una sistemática y facilita el 
conocimiento del Derecho reunido en un sólo cuerpo legal. 
Entre las ventajas de la codificación se apunta además que hace 
efectivo ·el principio de legalidad de la ejecución penal frente al 
discrecionalismo de la administración; delimita con precisión los 
términos de la relación jurídica entre el Estado y el penado; 
reduce al mínimo la posibilidad de la administración en lo que se 
refiere a instrucciones, reglamentos o circulares. 

México cuenta con una moderna Ley de Normas Mínimas 
de readaptación social, y la ejecución de la pena corresponde a 
una autoridad administrativa que es la Dirección General de 
Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación que 
depende de la Secretaría de Gobernación. Esta ley, se puede 
decir que fué una respuesta del gobierno de la República a la 
impostergable necesidad de estructurar un sistema penitenciario 

86 Cfr. PINEDA. FANNY:_ "COMPENDIO DE LEYES DE NORMAS MÍNIMAS <;nBRE 
READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCl4DOS Y EJECUCIÓN DE SANCIONES 
PRIVATIVAS Y RESTR!CTIV.JS DE L IBEBTA D EN l d REPÚBLICA ME,WCANA" Comisión 
Nacional de Derechos Hun1anos. J.fé.xico 1991. 
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acorde con nuestros mandamientos constitucionales - y con el 
grado de desarrollo alcanzado por el país. 

Ahora bien, los más avanzados sistemas penitenciarios se 
caracterizan porque la privación de la libertad pretende, por 
medio_ de la readaptación del delincuente, que cuando éste 
ingrese a la sociedad no solamente quiera llevar una vida 
normal, bien adaptada y proveer a sus propias necesidades como 
miembro útil de la sociedad, sino también que sean capaz de 
hacerlo sin compulsión. "Al efecto, el régimen penitenciario 
debe emplear, conforme a las necesidades individuales de cada 
recluso, todos los medios de que pueda disponer: curativos, 
educativos, morales, espirituales, de asistencia o de cualquier 
otra índole. Dicho criterio no choca, a nuestro juicio, con lo que 
se ha sostenido en relación con la supuesta necesidad, de incluir 
el tratamiento médico como un medio para readaptar al 
delincuente".s7 La Ley de Normas Mínimas es únicamente un 
trazo general de "normas mínimas" que abarcan todos los 
aspectos esenciales del tratamiento técnico y penitenciario, a 
saber: finalidades, personal, tratamiento preliberacional y 
asistencia a liberados, remisión parcial de la pena y normas 
instrumentales. 

Con base en nuestra Constitución, la Ley de Normas 
Mínimas extiende sus garantías no sólo aquellos que la 
infringen. Es importante señalar que tal ley tiene aplicación 
directa e inmediata en el Distrito Federal y Estados de la 
República Mexicana en los reclusorios dependientes de la 
Federación, de acuerdo con la facultad que le concede a la 
misma el artículo 18 constitucional. Por lo tanto la ley es 
respetuosa de las prerrogativas de los Estados, a quienes la 
Constitución autoriza a establecer el sistema penal en sus 
respectivas jurisdicciones. 

87 CARRANCÁ YR!VAS, RAÚL; Op. Cit. Pág. 505. 
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6.4.- TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UJVIDOS 
MEXICANOS YLOS ESTADOS UNWOSDE 

AMERICA, SOBRE LA E.TECUCION DE SENTENCIAS 
PENALES. 

Este tratado fue posible que llegara a celebrarse en razón 
de la reforma del artículo 1 8 constitucional mexicano,ss por el 
que se facultó al poder ejecutivo a celebrar convenios con otros 
países para intercambio de prisioneros, el tratado está integrado 
por diez artículos, en los que se señala que las penas aplicables 
en uno de los países nacionales, podrían ser extinguidos en 
establecimientos del país originario, bajo la vigilancia de sus 
autoridades, siendo así que el convenio-tratado es 
exclusivamente para sentenciados y no para procesados. Se 
establecen como requisitos esenciales los siguientes: 

a) Que el delito por el cual el reo es declarado culpable y 
sentenciado, sea también punible en el estado receptor.s9 

b) Que el reo sea nacional del estado receptor 
c) Que el reo no esté domiciliado en el estado trasladante. 
d) Que el delito no sea político en el sentido estipulado en los 

tratados de extradición celebrados entre las partes, ni 
tampoco un delito previsto en las leyes de migración9o o en 
las leyes puramente militares. 

e) Que la parte de la sentencia del reo que quede por cumplirse 
en el momento de la solicitud sea de por lo menos seis 
meses. 

f) Que ningún procedimiento de apelación, recurso o juicio en 
contra de la sentencia o de la pena esté pendiente de 

88 El convenio fué firn1ado por el prt.!sidenre de los Estados Unidos J\/exicanos. Lic. Luis 
Echeverría A/l.·are=. por su S1..•c..:r1..•tano dt! Relaciones Exteriores, el Sr. Alfonso García Robles. 
y por /a otra parte el pre..>sid1.:11tL' de los Estados Unidos de Norrea1ncrica atraves de su 
enzbajador en A-lti.x:ico el Sr . .lohn .111\'a. 

89 Esta condición no será inte:rpn.•1t1d,1 1.:n el sentido de requerir que los delitos tipificados en las 
leyes de an1bos estados sean "/JnrKus t!n aquellos aspectos que no afectan la índole del 
delito. co1110 por ejer11plo. el t·a/or d-.: íos objetos o del n11n1erario sustraído. o en posesión del 
reo. o la presencia defactort.?s re!urn·os u/ cor11ercio interestatal. 

90 Esto en ra=ón de que el Estado .\lcx1,:a110 no acepta que los "indocumentados" como se llama 
a la enorrne cantidad de nuc1011ult!s que traspasan la frontera estadounidense. sean 
considerados delincuentes. 
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resolución en el estado trasladante y que el término 
prescrito para la apelación en la condena del reo haya 
vencido. 

Una de las facultades del estado receptor es la de aplicar 
toda disposición relativa a la condena condicional y a la 
reducción del período de pns1on, mediante preparatoria o 
cualquier otra forma de preliberación, dentro de estas últimas 
debe encontrarse la revisión parcial de la pena que se encuentra 
en la ley de normas mínimas mexicanas (art. 16), y que consiste 
en reducir la condena un día por cada dos de trabajo, buena 
conducta, la participación regular en actividades educativas y 
revelación efectiva de readaptación sociaL 

Dicho tratado establece que ambas partes intercambiaran 
·cada seis meses informes sobre el estado que guarda la ejecución 
de las sentencias de los reos trasladados, incluyendo los relativos 
a los de excarcelación, libertad preparatoria o libertad absoluta. 
La duración del tratado es de tres años, se renovará en forma 
automática sucesivamente de tres en tres años, así como cabe 
hacer mención que se firmó en la Ciudad de México el 25 de 
noviembre de 1 976-

El primer intercambio entre México y Estados Unidos se 
realizó en el año de 1 977 y abarcó un grupo de 242 
norteamericanos narcotráficantes en su mayoría, sólo 9 no lo 
eran, y 36 mexicanos, siendo beneficiados los reclusos 
estadounidenses. En 1 978 se realizó un segundo intercambio de 
prisioneros, 36 mexicanos recluidos en Texas y 43 
norteamericanos que se encontraban en distintas cárceles del 
país, éstos últimos antes de partir del país expresaron que fueron 
maltratados, mientras que los mexicanos expresaron que el 
sistema penitenciario norteamericano es más inhumano que el de 
su país. 

---- --- ---
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6. 5.- LEYQU$ CREA EL CONSEJO TUTELAR PARA 
MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO FEDERAL. 

Esta Ley fué creada el 2 de agosto de 1974, cuya 
naturaleza es fundamentalmente de orden procedimental, se 
instituyen los consejos tutelares y sus organismos auxiliares, a 
quienes se les señala su esfera de competencia y, por último, se 
establecen las normas a que deberán sujetarse en los 
procedimientos correspondientes. 

Este cuerpo de disposiciones esta encaminado como se 
indica a ''promover la readaptación social de los menores de 18 
años, mediante el estudio de la personalidad, la aplicación de 
medidas correctivas y la aplicación y vigilancia del 
tratamiento". De todo esto destaca lo concerniente al estudio de 
la personalidad, puesto que los demás aspectos que se 
mencionan, no son más que una consecuencia del anterior.91 No 
obstante lo expuesto no debemos olvidar que aún los más 
avanzados de los beneficios de la denominada pedagogía 
correctiva, no están del todo convencidos de que los 
procedimientos y sistema que proponen sean una verdadera 
garantía para el logro exitoso de lo que denominan 
resocialización o reeducación de los menores infractores, no 
debemos om1t1r que afirman, hasta cierto punto, para no 
comprometerse que: en pedagogía correctiva y en derecho de 
menores, el hecho delictivo no es más que un síntoma que nos 
puede hacer pensar que hay una desviación de la personalidad a 
investigar, pero no podemos juzgar por ello. El juez de menores, 
el funcionario de los nuevos consejos tutelares, lo que va a 
apreciar es una situación que comprende dos ángulos: la 

91 Es indudable que el estudio profundo de lu indit·idualidad de cada szljelo, permitirá el 
co11ocb11iento de /as causas que lo han lle\.·ado ha delinquir. del con1plejo mundo en el cual 
se ha desenvuelto y de sus ap1iludcs o incapaL~ic./ades. para así, de esa n1anera. a través de 
una adecuada psicoterapia. proporciunarlc lo que puede denontinarse acciones 
recuperadoras. En las lineas anlcriores ya nos referin1os a la edad y al respecto, qui=afuera 
recon1endable que en nues1ro n1edio. se dictaran 111edidas con10 las previs/as actualmente en 
la legislación penal Argentina, esencia/Jnente las adoptadas en la provincia de Dos Ríos, 
diferenciando la situación de los delincuentes adultos, y la situación legal de los menores 
co1no Carlos A. E/bert. 
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personalidad del mer.or que va a investigar por medio de los 
servicios psicológicos y el medio ambiente que rodea al menor, 
para proteger al ·menor, porque todo niño tiene derecho a su 
formación antes de una determinada edad límite, debemos 
procurársela cualquiera que sea la naturaleza del hecho que él 
ha cometido. 

Son infinidad de observaciones, reflexiones y 
recomendaciones las señaladas por los estudiosos de la 
pedagogía correctiva, misma que difícilmente está al alcance de 
los regímenes gubernamentales, no sólo por su alto costo, sino 
también por la carencia de verdaderos especialistas en el 
tratamiento de este problema. 

No cabe duda que la fijación de la minoría de edad, tanto 
como para los inimputables como para otros casos, no ha dejado 
de oscilar dentro de un criterio un tanto subjetivo, del cual ha 
sido el factor en. la opinión de médicos, psicológos y psiquíatras. 

6.6.- REGLAMENTO GENERAL DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PENALES DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Pieza importante en la columna vertebral del 
penitenciarismo lo es, el reglamento general para los 
establecimientos penales para el Distrito Federal, aún cuando 
para realizar la exégesis del vigente, es menester comentar en 
estas fechas ha sido materia de discusión, estudio, 
reestructuración e integración de un nuevo reglamento que supla 
el vigente, toda vez que la asamblea de representantes capitalina, 
ha tenido ha bien estructurar un ordenamiento legal que se 
adapte a las necesidades y requerimientos actuales para un mejor 
funcionamiento y administración de las instituciones 
penitenciarias capitalinas. 
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Más es necesario insistir en que no bastan buenos 
propósitos legislativos para encauzar, bajo canones moralizantes 
el manejo de tales centros de reclusión, pues de nada serviría un 
reglamento modelo con proyecciones internacionales por su 
adecuada estructuración sin que el personal encargado de su 
administración en sus diversas facetas como lo son el directivo, 
administrativo, técnico, de custodia y terapeutas, adquiera 
conciencia plena de la delicada función que en el desempeño de 
sus labores les asisten, teniendo siempre presente que su 
actividad es sumamente importante para el logro adecuado de la 
reinserción social, de aquellos que por disímbolos motivos han 
sido encuadrados dentro de las filas del penitenciarismo, 
pasando a formar parte de la sociedad penitenciaria, por haber 
reunido los elementos de algún tipo penal preestablecido en la 
ley sustantiva en vigor. 

El profesionalismo en la materia penitenciaria, el 
humanitarismo y un elevado sentimiento ético de lo que son las 
funciones al serv1c10 de tales instituciones, han de ser 
características plenas de quienes a ellas sirven, alejadas de todo 
espíritu de corrupción, fantasma perverso que anida en el alma 
de muchos de esos servidores es el que los induce a la 
explotación de internos y familiares, desvirtuando la fantástica 
labor a su cargo, en aras de un enriquecimiento indebido. 

El reglamento de reclusorios del Distrito Federal vigente 
apartir del 14 de agosto de 1 979, sustituyó a otros cuerpos 
inaplicables e inaplicados, a partir de la legislación penitenciaria 
como es el Reglamento General de los establecimientos penales 
del Distrito Federal del 14 de septiembre de 1900; y el 
reglamento de la penitenciaría de México del 3 1 de diciembre de 
1901. 

Los establecimientos que integran el sistema de reclusorios 
del Distrito Federal, instituciones preventivas que hasta ahora 
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son los denominados reclusorios norte, oriente y sur, además 
parcialmente la cárcel de mujeres, penitenciarias o reclusorios de 
ejecuc1on de penas privativas de libertad, como son la 
penitenciaria del Distrito Federal ; lugares que sirven para el 
cumplimiento de arrestos, instituciones abiertas y centro médico 
para los reclusorios. 
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l.- SEGURIDAD JURIDICA Y DEFENSA 
SOCIAL 

'"LA SOCIEDAD SOLO ACUDE A L-1 PENA 
Ct:.·t.VDO XO PUEDE RESTABLECER EL 
EQL'll.!BR!O ROTO POR EL DELITO" . 

00.V lllER/,\'GJ 

l. l.- CONCEPTO 

Aquí no se considera que la pena es un fin en si misma, 
sino que tiene un fin; es un medio necesario para la seguridad 
social o la defensa social, que es lo que da sentido a la represión. 
Pero las diversas doctrinas enmarcadas dentro de las teorías 
relativas difieren considerablemente acerca de la interpretación 
del modo en que la pena actua para obtener aquella finalidad. 

La teoría positivista constituye el máximo desarrollo del 
pensamiento relativista y utilitario, la pena es sólo la defensa 
social y constituye una parte del tratamiento, cuyo objeto es 
impedir que el sujeto cometa nuevos delitos. Su causa no es por 
lo tanto el delito, sino la peligrosidad del individuo, y por ello 
descarta toda diferencia entre penas y medidas de seguridad. 

pre~iona en tal forma al criminal. tratando de inhibirlo. que produce d efecto 
contrario. es decir lo lanza al crimen. mientras mas violentamente cs pn.:sionacJo d criminal. reacciona a su 
vez con mayor violencia y mii.:ntras es mois violento_ la reacción social es peor. IJegó.ndosc a un mecanismo 
de retroalimentación y a una escala de violencia. 
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1.2.- FUNDAMENTO Y BASE 

La defensa social encu~ntra su base en la escuela positiva 
italiana del Derecho Penal; sus finalidades consisten en 
preservar a la sociedad del peligro representado por el criminal, 
satisfacer al perjudicado, evitar la venganza y proteger la 
legítima libertad colectiva_ La sociedad presiona en tal forma al 
criminal, tratando de inhibirlo, que produce el efecto contrario, 
es decir lo lanza al crimen, mientras más violentamente y, sea 
mayor la violencia, la reacción social es peor, llegándose a un 
mecanismo de retroalimentación y a una escala de violencia_ 

1.3.- TRES HORIZONTES DE LA SEGURIDAD 
.TURIDICA 

Ahora hablar de los valores jurídicos, necesariamente nos 
constriñe a definir posiciones frente al objeto de estudio del 
derecho. Tres grandes horizontes abren las perspectivas 
valorativas de la estructura espiritual en el conducirse del 
hombre, a saber: la esfera mundana, la esfera sociológica y la 
personalitaria. En realidad, poco ganaríamos con la 
comprensión de cada uno de estos estratos estimativos, orden, 
seguridad, poder; sino ubicamos a los mismos en la dimensión 
específica que le corresponde dentro de la estructura espiritual 
estimativa, por lo que correríamos el riesgo de que la exposición 
carecería de sentido. 

La estructura estimativa en cuanto a esferas axiológicas se 
divide en: 
a) Dimensiones de valores mundanales (orden, seguridad y 

poder); 
b) Esfera de valores personalitarios (paz, concordia y 

prudencia). 
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Casi como regla general, el hombre ubicado en el mundo 
político capta el valor primordialmente através del orden 
iuspolítico social por no recibir influjos de la esfera privada; Es 
decir, recibiendo la influencia directa de la estructura iuspolítica, 
por lo tanto el Derecho Penitenciario se ve inmiscuido en un 
valor de conducta en su alteridad. 

En la Cosmovisión contemporánea, las notas psicológicas 
de la ansiedad parecen tipificar al hombre del siglo XX, esta 
ansiedad sumariamente reflejada en el temor no definido por un 
objeto concreto es la resultante de la quiebra de los valores 
mundanales o sea de la aparición de los disvalores correlativos 
como son: 

el desorden, 
la inseguridad, 
y la impotencia. 

Decíamos que la ansiedad como temor no está 
· intencionalmente dirigida a un objeto concreto, sí el temor que 
puede sentir un sujeto, hacia un determinado régimen jurídico
penal o el miedo a la figura de la pena, no nos tipifica ansiedad, 
como tampoco el temor de la clase dirigente partidaria a perder 
su status (poder judicial), así el problema de la seguridad 
jurídica surge intímamente conectado al análisis de las 
condiciones de desorganización social, son las dos caras de una 
misma moneda. 

1.4.- NIVELES DEL CAMBIO SOCIAL 

Es importante hacer notar, en otro orden de ideas, que el 
problema de la dinámica o del progreso social aparece hoy como 
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teoría del cambio social. En esta teoría del cambio pueden 
notarse, al menos para su estudio sistemático, tres niveles: 

A-- Histórico de la teoría del cambio en ia r~fl~xiÓJ1. ~()cfo!Ógica, 
B_- Análisis del problema de la seguridad jurídica Y. las 

estructuras societarias; 
C.- Estudio concreto de áreas y experienca de cambio_··· 

Por último el problema valorativo cruza el área del 
concepto y ha sido una preocupación constante de moralistas, 
filósofos de la historia y científicos, donde la conceptualización 
de un orden social más justo. También conviene señalar que los 
análisis del orden social y de la seguridad jurídica, por los 
juristas, han sido realizados prescindiendo de las normas y 
estructuras jurídicas. Recíprocamente los juristas han centrado 
sus enfoques en análisis del orden, como valor jurídico dentro de 
una pluralidad formalista que rehuye contactos con la 
problemática penitenciaria. 

La síntesis sólo puede venir de la penología jurídica, ya 
que Erlich,92 en un análisis clásico sobre el problema de la 
sociología del derecho, mostró como el análisis del Derecho 
Penitenciario, es esencial para conceptuar la norma jurídica que 
existe y vive en la realidad societaria, esto es, el derecho 
viviente, en cuanto a la vinculación entre aquellas instituciones y 
la cuestión social agudizada en los tie1npos actuales, recordemos 
el significado de la voz DEFENSA, en la enciclopedia de 
Espasa: "entre otras defensa tiene la significación de defensa 
social referida con un sentido genérico, a la protección de la 
sociedad, mediante la prevención general, para la omisión de 
delitos"9 3 

92 Cfr. J/MENEZ DE ASÚA. LUIS. ""TR·I T,-IDO Dt: Df:RECHQ PENAL"; redición, Buenos 
Aires 1957. Editorial Hernies, Pág -8-85. 

93 CABANELLAS. GUILLERMO; "DICC!O.VdR/0 DEL DERECHO USUAL''. Loe. cit .. Tomo 
/, /"edición . . Buenos Aires. 1976. Eitortal Heliasta, Pág. 597. 
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1.5.- FUNDAMENTO DE LA DEFENSA SOCIAL 

La defensa social tiene su fundamento en la teoría positiva 
al decirnos que constituye el máximo desarrollo del pensamiento 
relativista y utilitario. La pena es solo la defensa social, y 
constituye una suerte de tratamiento; cuyo objeto es impedir que 
el sujeto cometa nuevos delitos. su causa no es por lo tanto el 
delito. sino la peligrosidad del individuo. y por ello descarta toda 
diferencia entre penas y medidas de seguridad. 

2.- PREVENCION GENERAL Y 
PREVENCION ESPECIAL 

"7VDAS LAS CARCELES QUE CONSTRUYEN 
/.OS 110.\/BRES EST.-1.V l.fECIFAS CON LOS 
L·IDRILLOS DE LA l.\"FA.\f/.-1 Y ,-tSEGURADAS 
CON BARROTES P.-IR.·I EVITAR QUE CRISTO 
PUEDA 1'ER C0.\10 TRATA.V LOS HO,tfBRES A SUS 
llER.\IANOS." 

fOSC.-IR li'lLDEJ 

2. /.- TEQRIAS QUE SUSTENTAN LA PREVENCION 

Debamos advertir que nuestro estudio se ha dirigido a la 
pena privativa de libertad, pues en realidad como ya lo hemos 
afirmado, es ésta el eje de todo el sistema penal. Así mismo 
consideramos que todas las penas existentes en las legislaciones 
modernas relativas a la privación de la libertad se unifican en 
una sola, por lo que es necesario que se estudien las teorías 
relativas a la prevención. siendo esta última indispensable para 
que no exista el abuso en la aplicación de dicha pena. 
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2.1.1.- TEORIAS ABSOLUTAS 

Consideran que la pena constituye una consecuencia 
necesaria e ineludible del delito, al que sigue como la sombra al 
cuerpo. La razón de ser de la aplicación de una pena estará dada, 
entonces, por la sola comisión del delito. Dentro de las teorías 
absolutas, Binding ha distinguido la teoría de la reparación de 
las teorías de la retribución. 

2.1.1.1.· TEORIA DE LA REPARACION 

El delito es susceptible de satisfacción y la pena es el 
único medio de lograrlo, viendo en el delito más la voluntad 
determinada por hechos inmorales que el hecho exterior, la pena 
expía y purifica la voluntad normal que generó el crimen. 

2.1.1.2.· TEORIAS DE LA RETRIBUCION 

Estas teorías parten de la idea de que el delito es un mal en 
si mismo irreparable; se distingue, según acuerden a esa 
retribución un fundamento religioso-político, moral o jurídico. 

Para la teoría de la retribución divina, el estado es la 
exteriorización terrena de un orden querido por Dios, 
apareciendo la pena como medio en virtud del cual el Estado 
vence a la voluntad que al delinquir, se sobrepuso a la ley 
suprema, mostrando asi el predominio del Derecho. 

La teoría de la retribución moral ha sido expuesta por Kant 
para quien, en la idea de nuestra razón práctica, la transgresión 
de la ley moral, es algo digno de pena, siendo esencial que la ley 
penal es un imperativo categórico y desdichando el que se 
arrastra por el tortuoso sendero del seudodemonismo, en busca 
de algo que, por la ventaja que· promete desligue al cupable, en 
todo o en parte de la pena, conforme al farisaico principio 
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electivo: Cuando perece la justicia, no tiene sentido. que vivan 
ho1nbres sobre la tierra. 

2.1.2.- TEORIAS RELATIVAS 

A diferencia de las absolutas, no consideran que la pena es 
un fin en si misma, sino que tiene un fin. Es un medio necesario 
para la seguridad social o la defensa social, que es lo que da 
sentido a la represión. Pero las diversas doctrinas enmarcadas 
dentro de las teorías relativas difieren considerablemente acerca 
de la interpretación del modo en que la pena actúa para obtener 
aquella finalidad. 

2.1.2.1.- TEORIA CONTRACTUALISTA 

Proviene de Rousseau y se manifiesta en el campo penal a 
traves de la obra de Beccaria. El orden está fundado sobre 
convenciones y el pacto social tiene por fin la conservación de 
los contratantes, como dice el contrato social. Por eso el hombre 
al pactar, teniendo en cuenta que puede ser víctima de un 
asesinato, conciente en morir si él es el asesino; la idea de la 
pena es la de una reacción defensiva para la conservación del 
pacto social. 

2-1.2.2.- TEORIA DE LA PREVENCION MEDIANTE EJECUCION 

Ve en la antigua costumbre de aplicar las penas graves en 
público, el fin fundamental y específico de inspirar temor en el 
pueblo y escarmentarlo. Según la opinión de Soler, es un tipo de 
reacción ciega y temerosa, que vemos esporádicamente renacer 
en el seno de poderes tiránicos para los cuales el terror es un 
instrumento del gobierno. 
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2.1.2.3.- TEORIA DE LA PREVENCION MEDIANTE LA 
COACCION PSIQlilCA 

Consiste en que para tratar de evitar la comisión de delitos, 
no es eficaz la coacc1on fisica, sino la psíquica que es 
efectivamente anterior al delito, por eso ha escrito Feuerbach, 
que es necesario que todos sepan que a su hecho le seguirá 
inevitablemente un mal mayor que el que deriva de la 
insatisfacción del impulso de cometer el hecho. La coacción 
psíquica se opera amenazando con una pena la posible 
transgresión de la ley y aplicándola realmente cuando ella es 

'transgredida. 

2.1.2.4.- TEORIA DE LA DEFENSA DIRECTA 

Fué formulada por Romagnosi, quien expuso que si 
despues del primer delito se tuviese una certeza moral de que no 
ha de suceder ningún otro, la sociedad no tendría ningún derecho 
a castigarlo, más dicha certeza es imposible. El derecho penal 
tiene por objetivo evitar futuros delitos, pero la ocasión para 
aplicar la pena la suministra el delito cometido, la pena tiene que 
actuar sobre el futuro delincuente, influyendo en su ánimo 
mediante el temor; ahora bien ante las fuerzas que impelen al 
delito, la pena representa una fuerza repelente. 

2.1.2.5.- TEORIA DE LA PREVENCION ESPECIAL 

No se refiere a evitar indeterminadamente los delitos en 
general, como ocurre con las teorías relativas hasta aquí 
expuestas y que por eso se llaman teorías de la prevención 
general. Las teorías de la prevención especial destacan el sentido 
preventivo de la pena con relación a un sujeto determinado, 
consideran que la pena como amenaza es impotente e ineficaz 
para evitar el delito. 
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2.1.2.6- TEORIA CORRECCIONALISTA 

Es la más importante de las teorías de la prevención 
especial, teniendo en Roeder a su principal expositor. La pena 
deja de ser un mal porque su objeto es el mejorar al delincuente; 
realizando un bien tanto en el individuo como en la sociedad, el 
correccionalismo trata de obtener la re:forma del delincuente, 
mediante una especie de reeducación. 

2.1.2.7.- TEORIA POSITIVISTA 

Constituye el max1mo desarrollo del pensamiento 
relativista y utilitario; la pena es sólo un medio de de:fensa 
social, y constituye una suerte de tratamieto, cuyo objeto es 
impedir que el sujeto, cometa nuevos delitos; su causa no es por 
lo tarito el delito sino la peligrosidad del individuo, y por ello 
descarta toda diferencia entre penas y medidas de seguridad. 

2.2.- CONCEPTO DE PREVENCIQN 

Consideramos conveniente exponer que entendemos por 
prevención, etimológicamente el concepto proviene del latín 
''proviniere" que significa anticipadamente a los 
acontecimientos. Por PREVENIR debe entenderse preveer, 
conocer de antemano un daño o perjuicio, asi como preparar, 
aparejar y disponer con anticipación las cosas necesarias para un 
fin. Aplicada esta definición al área del derecho penal se debe 
entender como la ejecución de acciones tendientes a evitar la 
consumación de delitos; y en el más amplio de los sentidos 
consiste en la anticipación en la consumación de un mal o un 
peligro. Algunos autores consideran que la anticipación como tal 
es una actividad que se desarrollo en el campo de la medicina, 
surgiendo al efecto la medicina preventiva para custodiar la 
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salud, a ello se debe la disminución de mortalidad cuando se 
logran controlar las epidemias que aquejan a la humanidad.94 

Ahora bien quienes abordan el tema de los fines de la pena 
van en busca de dar respuesta a dos preguntas ¿por qué se 
castiga? y ¿por qué se debe castigar?. La primera pregunta es un 
problema de hecho que puede ser abordado empíricamente, es 
decir, pueden darse explicaciones de tipo socio-históricas 
dirigidas a demostrar porque existe la pena, las cuales pueden 
ser verdaderas o falsas. La segunda es un problema de índole 
filosófico que admite respuesta filosófica-política, ética
filosófica, y ética-política, en donde se derivan proposiciones 
normativas que son axiológicamente consideradas, con más 
precisión, no pueden ser ni falsas ni verdaderas sino aceptables o 
inaceptables. 

2.3.- CLASIFICACIONES DE LA PREVENCIQN 

2.3.1.- PREVENCION 
ESPECIAL 

GENERAL y PREVENCION 

Ya hemos visto como las concepciones utilitarias de la 
pena surgieron en la filosofia del liberalismo clásico, en donde 
se sostuvo la prevención general, no obstante en esta étapa del 
saber penal no se desarrollo una teoría de la prevención 
propiamente, sino que es el embrión para la construcción 
posterior de las teorías relativas de la pena. Estas teorías, en 
donde se da cabida a los fines de las penas, que surgieron con 
mucho auge a fines del siglo pasado en el esquema del Estado de 
defensa social, con un basamento epistemológico del 
positivismo. 

94 l'vlAYORCA. JUAN AfANUEL; .. LA PREVENCION DEL DELlTO .. ; Autores varios. Caracas, 
1973. Pág. IS. 
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Con el surgimiento del positivismo criminológico en Italia 
se pretendieron alcanzar fines de prevención especial, en similar 
sentido se dirigieron las teorías correccionalistas en España y 
con las corrientes políticas criminales en Alemania se encaminó 
la pena hacia fines preventivos especiales_ 

Siendo estas especies de la prevención, por medio de las 
cuales se pretenden alcanzar los fines de la pena, podemos 
claramente delimitarlos, según sea el destinatario principal a 
quien se dirija la pena o la amenza de la pena. Así tenemos que 
la prevención general se dirige a la generalidad de los sujetos, es 
decir su pretención es surtir determinadamente efectos en un 
grueso de la comunidad. 

La prevención puede ser especial o generaL La prevención 
general es un obstáculo psíquico puesto por el derecho, es una 
amenaza_ Si se acepta la tesis positivista de la normalidad 
patológica del delincuente, toda amenaza sería iriútil, pues estos 
anormales delinquirian lo mismo, a pesar de la prevención; sin 
embargo cabe advertir el contrasentido que significa, nada 
menos que Enrico Ferri, proyectó leyes amenazantes para su 
Proyecto para Código penal italiano y otro tanto hicieran entre 
nosotros Jorge Eduardo Coll y Eusebio Gómez, ambos de 
reconocida filiación positiva, en su proyecto para Código Penal, 
la prevención especial significa que la sanción debe tener 
eficacia preventiva para crear nuevas y futuras transgresiones a 
la Ley Penal, por aquél que es pacible de la aplicación de la 
pena, se trata de un capítulo del Derecho Penal, enriquecido en 
los últimos años por los progresos de la psicología, y de la 
psiquiatría, por la renovación del sistema carcelario y por una 
mejor comprensión del estudio y de las causas generadoras de la 
delincuencia_ 

Guillermo Cabanellas nos dice que la prevención general 
"es aquella que esta integrada por la conminación dirigida al 
conjunto social, en cuanto la pena significa un mal o privación 
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de derechos aplicables al que quebrante el orden jurídico. "95 Y 
por prevención especial nos dice que es "la obra sobre el 
delincuente al cumplir la sanción, como escarmiento que le 
disuada de la reincidencia, al comprobar que las penas no son 
simples amenazas verbales, esta finalidad punitiva se contrapone 
a la represión, corrección, etc. "96 

Ello ha traído como consecuencia un tratamiento 
específico de defectos; un particular regímen para los menores 
delincuentes; y la substitución de las penas privativas de libertad 
de corta duración por otros institutos penales; la aparición en las 
legislaciones de la sentencia determinada, la condena de 
ejecución penal, la libertad condicional, el perdón judicial, la 
rehabilitación y evidentes progresos en la técnica penitenciaria. 

En la Prevención general, la amenaza se presume conocida 
por todos y en base a esta premisa los individuos se abstendrían 
de cometer delitos. En primer lugar es un mito el afirmar que la 
ley es conocida por todos los ciudadanos de un país, cuando la 
desconocen quienes incluso en razón de su profesión deberían 
tener un conocimiento acabado de la misma. Esta limitado a un 
número reducido de personas en cuanto al conocimiento de la 
ley. En la prevención general, se suele afirmar sin ningún 
fundamento científico, que a mayor penalidad se producira una 
disminución de los delitos cometidos. Esto es otra falacia 
maliciosa y que se ha comprobado que la pena mayor -Ja de 
muerte- que es la que debería producir mayor intimidación, que 
no provoca los efectos deseados. La amenaza de ley y otras 
variables como características de personalidad de los sujetos, se 
ha discutido la prevención general, y aún entre los que la 
defienden hay casi unanimidad de que en ciertas penas y en 
relación ha ciertos delitos no se cumplen los fines de prevención 
general; y en consecuencia sus defensores la restringen a un 
determinado grupo de penas, delitos o autores. Solo se hace 

95 CABANELLAS. GUILLERJl-FO; "D/CC{ONAR!O DE DERECHO USUAL" Loe. Cit .. tomo III. 
Editora/ Heliasta. Buenos Aires, 1976. Pdg. 377. 

96 /dem. Pág. 377. 
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pública una reforma penal cuando se considera que tiene grave 
repercuciones sociales. Por ejemplo en enero de 1989 los 
períodicos en sus primeras planas hacían alusión que la pena 
máxima privativa de libertad era de 50 años, y eso fué lo único 
que el pueblo mexicano ·sabía del código penal. Ahora bien, 
¿cuantos individuos antes de cometer un delito, consultan un 
código penal para averiguar que pena se les impondrá?, siendo 
Jos procesados por delitos contra la salud, los que ocupan el 
segundo lugar dentro de la población penitenciaria, ya que se 
registraron 27 689 delitos por narcotráfico, lo que constituye un 
79% de la delincuencia del :fuero :federal, según lo publicado por 
el Programa Penitenciario Nacional 1991-1994. 

Juan Bustos objeta la prevención general97 al utilizar el 
miedo (terror) como fin, que en su criterio debería ser algo 
beneficioso, deseable de logar y por otro lado se encuentra que 
ese miedo o terror es incompatible con un estado demócratico 
que tiene en es.encía un carácter libertario o liberador. Integrado 
por la conminación dirigida al conjunto social, en cuanto a la 
pena significa un mal o privación de derechos aplicable al que 
quebrante el orden jurídico. La teoría positivista es un obstáculo 
psíquico puesto por el Derecho, es una amenaza, si se acepta la 
tesis positivista de la anormalidad patológica del delincuente, 
toda amenaza sería inútil, pues estos anormales delinquirían lo 
mismo, apesar de la prevención. 

En cuanto a la prevención especial, es necesario recalcar 
que esta debe tener eficacia preventiva para evitar nuevas y 
futuras transgresiones a la ley penal, por aquél que se hiciera 
pasible de la aplicación de la pena; no se ·refiere a evitar 
indeterminadamente los delitos en general, como ocurre con las 
teorías relativas hasta aquí expuestas. La que obra sobre el 
delincuente al cumplir la sanción como escarmiento que le 
disuada de la reincidencia, al comprobar que las penas no son 
simples amenazas verbales. 

97 Cfr. AfARCO DEL PONT. LUIS; "DERECHO PENITENCIAR/O" ,\,Féxico. 1984. Cardenas 
editores y distribuidores. Pág. 593-59-1. 
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La amenaza hecha en abstracto por el tipo penal, va 
dirigida a todos los individuos de una colectividad y no a uno en 
particular. Al hablar de prevención general como función de la 
pena, ·10 hacemos en virtud de que el mal amenazado deberá 
servir como inhibidor a todo aquél individuo que piense cometer 
un ilícito. Cuando no ha tenido resultados la función de 
prevención general, es decir, cuando se ha cometido algún 
delito, surge inmediatamente la función de prevención especial, 
entendida ésta como la aplicación de la pena al caso particular. 
De esta manera, la función de prevención especial debe ser : 

- educativa, mediante el tratamiento que se le de al 
delincuente, deberá readaptarse a la sociedad y conformarse con 
las reglas impuestas por la misma. 

- ejemplar, como decía el sabio Salomón "azotando al 
infestado el hecho se hace prudente", en este sentido decimos 
que la pena debe ser pública para que la sociedad se entere que 
el delincuente será castigado y por dicho motivo, la colectividad 
se abstenga de cometer actos de justicia popular y el delincuente 
de reincidir. 

- expiatoria, para que el delincuente se arrepienta de su 
conducta ilícita por medio del castigo fisico y del reproche 
·moral que la sociedad y él mismo se hace. 

Si tomamos lo manifestado por Schoch9s, quien admite que 
la prevención especial, está en contra de la teoría del empleo 
tiene una relevante importancia: 
1. - El mismo Schoch admite que la elasticidad del marco de la 

culpabilidad, ofrece en las zonas marginales del marco 
criminológicamente lógico, la ventaja de poder impedir 
penas demasiado elevadas o demasiado cortas; es decir fijar 
penas todavía adecuadas a la culpabilidad, superiores a un 
año y penas a la culpabilidad inferiores eg. a cinco años. 

98 Citado por ROXIN. CLAUS; "CULeABILIDAD Y PREVENCION EN DERECHO 
~Traducción de FRANCISCO .Ñ/UÑOZ CONDE, Editorial Reus, /"edición, México, 
pág. 136. 
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2. - Esto conduce a un tercer grupo de casos, 
extraordinariamente importante en la práctica, por la escasa 
o nula necesidad de tratamiento resocializador el que indica 
precisamente una atenuación en la pena motivada por la 
prevención especial. Dificílmente puede discutirse que no en 
los pocos casos el delincuente debe conformarse con una 
intervención estatal en sus bienes jurídicos. 

3. - El último punto que se va a tratar aquí ha sido ya puesto de 
relieve por Bruns con toda claridad, al decir que el peligro 
que cabe temer de la teoría del valor de empleo es que la 
simple pena por la culpabilidad sin ningún tipo de recorte 
bloqueó el paso de dichos preceptos. 

La investigación que hemos dedicado a la significación de 
la prevención en la determinación de la pena conduce, después 
de todo lo dicho, a una concepción que se podría calificar como 
de "una teoría del valor de empleo modificada por la prevención 
especial. La modificación consiste en reconocer un marco de 
culpabilidad en la determinación de la pena, pero este marco se 
completa dentro de lo posible, por necesidades preventivas 
especiales. Lo anterior lo podemos resumir en los siguientes 
puntos: 

a. - La problemática de la relación entre culpabilidad y 
prevención no se puede abordar depurando la culpabilidad 
de todos los elementos de los fines de la pena, para poder 
contraponer los conceptos en limpia antítesis. Antes bien, la 
culpabilidad, en tanto pueda ser constatada por criterios 
preventivos. 

b. - Pero tampoco se puede incluir en la culpabilidad como se 
ha intentado recientemente invirtiendo las posiciones 
anteriores, todos lo puntos de. vista preventivos generales, 



CAPITULO 111.- FINALIDAD DE LA PENA PR/VAT/l"A DE L/BERT.4D J 06 

haciendo desaparecer con ello el carácter antinón1ico de 
culpabilidad y prevención99 

c. Más bien se debe reconocer que el concepto jurídico-
penal de cupabilidad contiene ciertamente en sí algunos 
aspectos preventivos pero precisamente no otros, así que se 
producen, por ello, recíprocas limitaciones del poder 
punitivo que ocupan lugares distintos según se trate de la 
fudamentación o de la determinación de la pena. 

d. - Por lo que se refiere a la culpabilidad como fundamento de 
la pena en numerosos casos deben añadirse todavía algunos 
requisitos preventivos, para desencadenar una 
responsabilidad jurídico-penal. Con ello el castigo de 
comportamiento culpable, va a ser limitado precisamente 
por la necesidad preventiva, lo que desde el punto de vista 
dogmático jurídico-penal producirá consecuencias 
trascendentales. 

La prevenc1on general, en consecuenca, se dirige a · la 
colectividad y por medio de ella se intenta impedir que surjan 
delincuentes en la sociedad. Esta se subdivide en la prevención 
general positiva y general negativa.100 

Luego de esta exploración por la teoría relativa y una vez 
que hemos identificado sus vertientes fundamentales retornamos 
a nuestro tema para apuntar cuales son los fines perseguidos. Así 

99 En este punto estan1os de acuerdo con el 111aestro Burkhardt. en que tarnbién emplea en su 
discusión un valioso 111ateria/ sacado de las itn·esrigaciones 1naten1áticas de la filoso.tia 
analitica, tal como se usa en la bibliografia inglesa. Algunas de estas recientes 
investigaciones. in1portantes en este contexto y divergentes tanto en el plantea1niento con10 
en los resultados, que aqui no pueden ser anaU=adas 1nás detenidamente, requieren una 
discusión más amplia. Cfr. sobre todo ELLSCHEID-HASSER. "STRAEE CHNE 
VORWORF"" O THEORIE DER STATE lllf D.JMOKR4T/SCHEN .jND SQZ/AlEN 
RECHTSSST.4A TE" editorial Jackobs. Alemania, 197../, págs. 179 _v siguientes. 

100 LUZON PEÑA. DIEGO MANUEL " .JNTINOM/.JS PEN.JLE5 Y MEDICIÓN DE l.¡ PENA". 
La reforma del Derecho penal, Autores varios, Seminario Hispano-Germánico. 1979, Pág. 
19-1. 
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en síntesis, podemos afirmar que son los fines de prevención 
general (prevalecimiento del ordenjurídico e intimidación). 

e PREVENCION GENERA.L. · 

J 

. Para abordar cada uno de los fines de la pena es preciso 
apoyar en algún derecho positivo, aún cuando somos sabedores 
de que el altísimo problema de la pena, no conoce límites 
nacionales o culturales. La confusión se presenta cuando surge la 
necesidad de distinguir entre fin y función, así muchos autores 
usan ambos términos indiscriminadamente, confundiendo los 
significados de uno y otro; Ya que existe un vicio metodológico 
sostiene Ferrajolí que consiste en la confusión entre fin y 
función de la pena que deriva, a su vez, con una confusión de las 
justificaciones filosóficas como de las explicaciones 
descriptivas.101 

Las estadísticas nos confirman que la pena no cumple con 
sus funciones de prevención general y especial, pues de acuerdo 
con su clasificación jurídica, los 74 116 internos 
primodelincuentes representan el 79.39% de la población total, y 
los reincidentes son apenas el 10.13%; y 3 708 son 
multireincidentes, cifra significativa, pues nos indica que la 
prevención especial en ellos no funcionó 

Finalmente volveremos a reiterar la grave contradicción 
existente entre el código penal y la ley del régimen penitenciario 
por lo relativo a la pena; en el primero se impone la pena con 
base en la retribución y la segunda que se ejecute para lograr la 

101 Citado por ZAFFARONI. EUGENIO; "POl!T/CA CRIMINAL LATINOAMERICANA" 
Editorial Hammurabi, Buenos Aires 1982, Pág. 37. 
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resocialización del penado, "como la ejecución de algo pudiera 
tener un fin distinto e incompatible con la del objeto que 
ejecuta."102De cuaquier modo el fin principal de la pena es la 
resocialización, así en base a esta realidad jurídica objeto de 
nuestro estudio. 

Los fines de la prevención especial y la ejecuc1on penal 
decía el ilustre jurista Francesco Carrara "La prohibición sería 
una poesía si no la siguiese la sanción, la sanción sería una vana 
jactancia si no la siguiese el juicio y la consiguiente ejecución 
efectiva del fallo, esto lo entienden todos."103 Efectivamente la 
ejecución de la pena es el último estado en el sistema penal, de 
ella dependen en gran medida el prevalecimiento y reproducción 
del orden jurídico, de ahí el intéres del estado en que se ejecuten 
las penas. Sin embargo, el fin de la ejecución penal no es 
autoconstatación del Estado, aunque de hecho lo sea, pues la 
finalidad utilitaria en la modernidad exige que las penas tengan 
fines socialmente útiles. Así, como bien sintetiza Carrará ·el 
sistema penal debe estar encaminado coherentemente en sus 
etapas, a la ejecución de la sanción. La prevención especial tiene 
por objeto dirigir esos efectos al sujeto considerandolo 
individualmente, o mejor dicho, se dirige al transgresor. 

Esta división en dos vertientes de la teoría de la 
prevención es de manejo universal y tal parece que fué Bentham 
su creador; desde luego esta clasificación en la que se divide la 
prevención ha mantenido actualidad en la construcción de las 
modernas teorías, de ahí que su conocimiento y manejo 
apropiado es indispensabe en el manejo de la pena pero no solo 
eso, sino que en realidad entre estas dos especies de la 
prevenc1on se discierne la elaboración del derecho penal 
moderno. Escuchemos lo que dice al respecto Muñoz Conde en 
que "el problema del actual derecho penal se encuentra en el 
conflicto existente entre prevención especial y prevención 

102 /dem. pág. 36. 
103 CARRARA. FRANCESCO: "PROGBAMA DEL CURSO 06 DERECHO PENAL"· Loe. Cit., 

Parte general, Volzímen //, Editorial Depalma, Buenos Aires. 1944, pág. 1.39. 
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general, que traduce el eterno conflicto entre individuos y 
sociedad."104 

Estas contradicciones de la prevención se refejan en la 
realidad social, toda vez que la sociedad tiene derecho a proteger 
sus intereses más importantes, recurriendo a la pena si eilo es 
necesario, el delincuente tiene derecho a ser tratado como 
persona y a no quedar apartado de la sociedad, sin esperanza de 
poder reintegrarse a la misma. Es evidente que nuestro mayor 
intéres en manipular con precisión estas categorías es el tener 
presente siempre que el seno de eIIas se escenifica el conflicto 
eterno entre sociedad e individuo. 

La prevenc1on especial incide sobre quien ya ha 
delinquido, con objeto de que él en especial no vuelva a hacerlo. 
Y esta prevención se subdivide también en prevención positiva y 
prevención negativa, ambas se dirigen al sujeto infractor, más 
sus efectos tratan de incidir en el delincuente bien para 
resocializarlo o integrarlo a la comunidad o bien para 
inocuizarlo apartándolo de la sociedad mediante el 
internamiento segurativo tendiente a su neutralización.tos 

PREVENCION ESPECIAL 

POSITIVA.• R•aoo•li.zación 

En este cuadro del paradigma preventivo. clasificaremos la tcoria de la prevención especial. 

Antes de continuar con la expos1c1on de este punto es 
pertinente destacar que la clasificación de la prevención especial 
en positiva y negativa, es en verdad puramente formal, porque 

104 MUÑOZ CONDE: "DERECHO PENAL Y CONTROL SOCIAL" . Loe. _Cit .• Editorial 
Fundación deJére:. España, 198-1. Págs. 12../ y 125. 

IOS lUZON PEÑA. DIEGO MANUEL: Op. Cit. Pág. 20-1. 
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de hecho en la ejecución de la pena es dificil delimitar e 
n que momento, con la privación de libertad, se le esta 
resocializando o solamente segregando de la sociedad al penado
Naturalmente hablando no existe una tajante separación entre 
ambos fines de la pena, e inclusive podríamos tentativamente 
decir que en general con la pena privativa de libertad se pretende 
alcanzar los fines atribuidos a la pena, o sea, de carácter 
preventivo especial como general. Salvo, claro esta de la 
incinación legislativa hasta el fortalecimiento de algunas de las 
perspectivas preventivas, en cuyo caso tienen prioridad algunos 
de los fines determinados. 

A título ejemplificativo podemos orientar la op1n10n de 
Borja Mapelli, quien al referirse al contenido material del 
derecho penal preventivo dice "sus metas específicas son las de 
lograr un orden social abarcando tanto las pretenciones 
preventivo generales como especiales, ambas con mayor o 
menor intensidad afectan a las distintas fases del sistema penal 
y ambas se encuentran en útima instancia aspiraciones comunes, 
suponiendo desde luego, que no surgieron contradicciones 
irreconciliables. Como fin de la pena la inocuización del penado 
que debe consistir en el internamiento asegurativo del 
delincuente incorregible para evitar el peligro que éste 
representa. Por supuesto no hay que perder de vista que las 
teorías antropológicas del pos1t1v1smo criminológio, 
sociológicas y jurídico-penal, y que por lo relativo al fin de la 
inocuización del delincuente Liszt recoge todo de Garófalo, la 
idea de segregación o elimación del incorregible, aún cuando de 
modo más eufemístico. Por esta razón podernos considerar al 
positivista Rafael Garófalo como precursor en el derecho penal · 
moderno, de una teoría preventivo-especial de la pena dirigida a 
la neutralización, cuando no eliminación del delincuente. 

Como síntesis de su pensamiento etnocentrista y racista 
hacia el criminal, citaremos algunas de sus ideas respecto de la 
pena. "La reacción estatal consiste en la exclusión cuya 
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adaptación a las condiciones del medio ambiente manifiesta 
incompleta o imposible", empero, esta separac1on del 
delincuente de la sociedad debería ser la exclusión absoluta del 
criminal de toda clase de relaciones sociales- De este modo 
Garófalo sostuvo que tal exclusión podía llevarse al cabo con 
penas como la de abandono del deportado y la reclusión 
perpetua pero en uno y otro caso no se podían asegurar la 
exclusión total del criminal, ya que, en el caso de deportación el 
delincuente algun día podía encontrar otros grupos humanos, y 
por otro lado la reclusión perpetua dejaba al delincuente la 
esperanza de la fuga y el perdón; por tales motivos no podían 
existir otra forma de exclusión absoluta del criminal que la 
eliminación_ "El único medio absoluto y completo de 
eliminación es la muerte."106 

De cierto es de reconocerse que dicho fin se lleva a efecto 
en la realidad y que puede ser verificado empíricamente, es 
decir, cumple un función real. Siempre habrá que preguntarse si 
en verdad la prisión hace inofensivo al delincuente, o bien lo 
aparta del delito. Todo parece indicar que en nuestras cárceles 
no, así lo demuestran los altos índices de violencia y 
delincuencia infra-muros: son estos los rubros que han de 
tomarse en consideración para demostrar que las cárceles 
tampoco inocuizan a los delincuentes, entre otros podemos 
señalar principalmente, la falta de espacio fisico, las condiciones 
arquitéctonicas de los inmuebles, la precaridad tecnológica de 
vigilancia al interior del penal, suficiente uno por cada diez 
reclusos, ni capacitado para vigilar, tampoco recursos 
tecnológicos como los empleados en los centros de "máxima 
seguridad" los cuales por ser inhumanos, tampoco son deseables. 

Realmente con la pena privativa de libertad lo que se logra 
es sacar de circulación al infractor de cometer delitos en la 
sociedad, aún cuando en el interior de la prisión continue su 
carrera delictiva o la perfeccione toda vez que, de todos es 

106 Cfr. GAROFALO, RAFAEL; "LA CRIM/NOLOG[A" Daniel Jarro, Editorial Madrid. 
1912, Págs. 265, 27. 27 y 530. 
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conocido, el carácter criminógeno de la cárcel. Por otra parte 
desarrollando una idea del profesor Baratta, es verdad que el 
saber tecnocrático en que se fundamenta la prevención especial 
ha servido como argumento a la "tecnología del terror" del 
totalitarismo y autoritarismo para legitimar sus sistemas penales. 
En caso de América Latina principalmente América Central, se 
trata sobre todo de la variante más represiva de la prevención 
especial negativa: la aniquilación física o la desaparición del 
adversario acompañada del abandono de la función punitiva del 
derecho. 

Puestos ya en este plano es importante distinguir entre la 
inocuización del delincuente o su aniquilamiento, que es en 
realidad la forma como funciona este fin de la pena. Todo parece 
indicar que ni el teórico o legislativo, siempre cuando se habla 
de prevenc1on especial negativa se están refiriendo a la 
inocuización del penado, o mejor dicho a su internamiento 
asegurativo en un centro penitenciario, a la manera como lo 
proponía Liszt, pero jamás su eliminación. 

Así con frecuencia se afirma que apartando de la sociedad 
al delincuente se le esta neutralizando y, hay quienes aseguran 
como el profesor español Beristain que tal neutralización es uno 
de los fines principales de la pena. . 

El otro fin de la ejecución penal es la inocuización o 
neutralización del delincuente que se lleva a efecto desde el 
momento en que es apartado de la sociedad, esta es la 
prevención especial negativa. Este fin se encuentra dirigido al 
delincuente incorregible, para quien la prevención especial sólo 
sería posible inocuizándolo, es decir, apartándolo de la sociedad 
para evitar el peligro mediante su internamieno. Ciertamente el 
fin de neutralizar cumple una función empíricamente en la 
realidad de los sistemas punitivos. Pero esta función real de la 
pena, como señala Baratta, se acredita como justa y útil para 
generar concenso en torno a la normatividad del sistema penal. 
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Ya señalabamos con anterioridad que el centro de la teoría 
de la prevención existen graves contradicciones derivadas de la 
incompatibilidad entre los fines preventivos generales y 
preventivos especiales, tal _parece que desde su surgimiento y 
hasta nuestros días no ha existido una teoría de conciliación de 
las ideologías que sustentan tal o cual posición, esa es la razón 
por la cual a lo largo de la historia de la prevención se han 
elaborado, teorías ya de un lado u otro, que pugnan por la 
supremacía de alguno de los fines en particular. Sin duda cada 
una de estas pos1c1ones utilitarias responden al momento 
histórico en que han sido formuladas, así primero fué la 
prevención general, como lo explicamos en páginas anteriores y 
luego la prevención especial; y tal parece en nuestros días 
retoma su vuelo la prevención general, desde. luego, estas 
construcciones teóricas han sido sustrato ideológico de las 
legislaciones penales. 

En otro · orden de ideas es incuestionable que las 
cqntradicciones en el derecho penal no sólo surgen del 
enfrentamiento retribución-prevención, sino que dentro del 
paradigma preventivo existen antinomías, por el enfrentamiento 
entre las exigencias de prevención general y las exigencias de 
prevención especial. Sin embargo en lo posible se trata de 
armonizar tal disfuncionalidad entre las diferentes partes que 
integran el sistema del derecho penal. Estas contradicciones se 
presentan fundamentalmente desde el punto de vista de la 
antinomía de los fines de la pena, es decir, existen claros 
conflictos entre la mediación y ejecución de la pena. 

2.3.1.1.- CLASIFICACION DE PETER LEJINS101 

Peter Lejins, nos dice que la prevención se divide en tres clases: 

1. Prevención punitiva.- Que se fundamenta en la intimidación, 
en el desistimiento por medio de la amenaza penal. 

107 Cfr. RODRIGUEZ MANZANERA. LUIS; "CRlM/NOLOGlA" 6" edición, México, 1989, 
Editorial porrúa, Pág. J 26. 
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2. Prevención mecánica.- Trata de crear obstáculos que le 
cierren el camino al delincuente. 

3. Prevención colectiva.- Trata de detectar y eliminar si es 
posible, los factores criminogenos en la vida; se trata en una 
forma no penal la predelincuencia. . · · · 

Lo que trata aquí Lejins, es establecer una amenaza a 
cualquier individuo atraves de la intimidación, ya sea através 
oralmente o atraves de instrumentos, y en última instancia 
recurrir a la sociedad para evitar los factor criminogenos 

2.3.1.2.- CLASIFICACION DE CANIVELLtos 

El maestro Canivell divide a la prevención, también en tres 
tipos: 
1. - Prevención Prilnaria.- Toda actividad de carácter general 

que tiene un fin de saneamiento social que se espera evite o 
reduzca la incidencia de fenómenos delictivos y de los que 
producen riesgos a la comunidad. 

2. - Prevención secundaria. - es la que se ejerce sobre las 
personas de las que se puede afirmar la posibilidad a la 
probabilidad de cometer delitos o de adoptar un género de 
vida que las pueda hacer esecialmente peligrosas. 

3. - Prevención Terciaria.- es la que se propone evitar que las 
personas que ya han delinquido o incurrido en actividades 
especialmente peligrosas, persistan en su conducta 
socialmente nociva. 

Aquí Canivell divide en la prevención en primaria, 
secundaria y terciaria. En la primaria se espera se reduzcan los 
conductas delictivas, en la secundaria consiste en que aquellas 
personas que no han delinquido, se vean en la necesidad de 
hacerlo, y en la terciaria se trata de atacar directamente al 
delincuente para evitar nuevas transgresiones a la ley penal. 

108 ldem. pág. 12 7. 
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2.3.1.3.- CLASIFICACION DE BARRETO 

Barreto prefiere casificar basándose en ciertas distinciones 
como son: 
1. - Los objetos del delito. 
2. - Los medios del delito. 
3. - El autor del delito. 

Lo que pretende aquí Barreto, es guíar en tres objetivos y 
no distraerse en otras circunstancias que según él son 
irrelevantes. Esos tres objetivos son los objetos, medios y autor 
del delito. 

2.4.~ OBJETIVOS DE LA PREVENCION 

Los objetivos son los siguientes: 
a. · -Las investigaciones encaminadas para la obtención de un 

diagnóstico sobre las actitudes personales y los hechos 
sociales concurrentes la genésis del delito, así corno otros 
tipos de comportamiento o componentes de situación 
predelictiva. 

b. -La evaluación de las investigaciones criminológicas para 
establecer un plano de profiláxis social con el fin de 
disminuir la incidencia delictiva. 

c. -La formación de personal adecuado para aplicar las 
medidas inherentes a la prevención, y para la aplicación de 
medidas de profiláxis criminal. 

d. -La centralización, confección y publicación de estadístas y 
tablas del pronóstico criminal. 

e. -La realización de campañas de orientación de la 
colectividad para obtener su colaboración en la prevención 
del delito. 
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f. -La elaboración de proyectos de ley, de reglamentos, 
normas y procedimientos relacionados con la política 
antidelictiva. 

Los penalistas insisten en que la pena debe tener un fin de 
prevención general, o sea una amenaza penal que se presume 
conocida por todos y con esto los individuos se abstendrían de 
cometer nuevos delitos, es una especie de intimidación porque 
con el sólo hecho de pensar que serán castigados con la 
privación de la libertad lo meditaran para no verse en una 
situación problemática 

En primer lugar es muy discutido el hecho de afirmar que 
la ley es conocida por todos, ya que está probado que aún 
quienes en razón de su profesión deberían tener un pleno 
conocimiento de ella, la desconocen. En consecuencia, la 
premisa de la prevención general falla desde su base y no se 
obtienen los resultados que los penalistas le atribuyen. Lo que se 
debe intentar en particular es una mayor difusión de la ley penal, 
através de boletines, diarios oficiales, periódicos, televisión 
incluso, ya que éstos sólo difunden las reformas cuando tienen 
políticas que les interesan. La radio también juega un papel muy 
importante y últimamente ha puesto mucho intéres en dar a 
conocer preceptos de la ley penal lo que consideramos que es de 
mucha trascendencia, ya que como es sabido, el medio de 
comunicación más utilizado es el radio. 

La prevención general se afirma sin fundamento científico 
porque a mayor penalidad no disminuyen los delitos cometidos 
y se ha comprobado que los países con pena de muerte no tienen 
una criminalidad menor que los abolicionistas. "Mucho se ha 
discutido sobre la prevención general y aún quienes la 
defienden aceptan que en ciertas penas y en ciertos delitos, no 
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se cumplen los fines deseados, y se restringe a un determinado 
grupo de delitos y penas."109 

También se dice en la doctrina que mientras más se 
castigue al delincuente, éste no cometerá nuevos delitos; esto no 
es así ya que el alto grado de reincidencia nos muestra lo 
contrario. "En investigaciones que se han realizado sobre 
ladrones se ha comprobado que la pena privativa de libertad no 
logra la tan deseada rehabilitación social establecida en las leyes 
de ejecución penal y en los ordenamientos sustantivos."110 

Lo único que se ha observado es que los internos perciben 
a la institución como algo temido pero no modifican sus 
conductas o valores de una forma positiva, sólo muestran 
arrepentimiento o deseos de no regresar a la prisión porque la 
consideran algo terrible que les causa temor. Ninguno acepta que 
la cárcel haya modificado su conducta y el deseo de no reincidir 
es por la falta de libertad y la separación tan prolongada de sus 
familiares. Lo que encontrarnos es el viejo concepto de la pena 
como expiación o castigo. 

En otras investigaciones tampoco se ha podido probar que 
el tratamiento haya obtenido resultados positivos, por eso se 
sostiene que la idea de la rehabilitación se encuentra en crisis, 
esto lo afirman no sólo los criminologos de la corriente crítica, 
sino también los propios penalistas_ En conclusión podríamos 
afirmar que la prisión en sus condiciones actuales no puede ser 
un centro de rehabilitación, más bien es antirehabilitadora, el 
sistema es anticuado e ineficaz porque no reforma al 
delincuente. 

Para cerrar este punto cabe hacer esta última reflexión: 
Todo parece indicar que la ejecución de la pena privativa de 
libertad es el único fin que se pretende alcanzar con ella: la 

109 MARCO DEL PONT. LUIS: Op. Cit.Págs. 652-653. 
110 MARCO DEL PONT. LUIS: "INVEST/GAC/ONES SOBRE LADRONES EN UN MEDIO 

CARCELARIO" Loe. Cit.,Revista Mexicana de Ciencias Penales, A.féxico 1978, Pág. 420. 
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inocuización del recluso, por lo que ya argumentamos, y porque 
cómo se explica en nuestras prisiones hay un altísimo porcentaje 
de procesados que están en detención preventiva, es decir, ni 
siquiera son legalmente delincuentes. Lo cual es evidencia que el 
único fin pretendido de la pena privativa de libertad es pura .y 
simple neutralización o segregación del individuo de la sociedad 
y, no la resocialización, porque ésta sólo es para los penados y 
no los procesados. Enseguida podría argumentarse que el fin de 
la detención preventiva es asegurar el juzgamiento del presunto 
delincuente, pero la respuesta es evidente, existen otras formas 
para garantizar el éxito del proceso y evitar el internamiento del 
individuo en prisión, sólo que éste no es el interés perseguido 
por el Estado sino precisamente lo contrario el aseguramiento 
del delincuente. 

3.- RESOCIALIZACION, REHABILITACION 
O READAPTACION SOCIAL 

"L-1 .\//SERIA ..IC "Tl ..ti. DEPE.\'DE 
EXCl.CS/1 .. 1.\IF..\TE /JE L.J ¡.-.. fl.TA DF. 
AD.·IPT.·ICIO.\" 11r: 1 . .-ts /!JEA.\" A /.OS l!F.CllOS ... 

rA:EJ".._\"ERL/.\"GJ 

La resocialización como fin de la pena privativa de 
libertad, es un argumento que ya nadie puede sostener con cierto 
grado de credibilidad. Este fin atribuido a la pena esta altamente 
desacreditado, y no puede ser de otra manera, porque a todas 
luces su realización se torna poco menos que quimérica. Desde 
la perspectiva crítica de nuestros análisis señalaremos las 
impugnaciones que se han formulado contra la resocialización. 
Realmente son abundantes las críticas a la resocialización, desde 
diferentes áreas del saber general se le ha dirigido 
cuestionamientos. Así podemos observar criticas provenientes 
del derecho penal, de la crminología, de la sociología, de la 
penología, de la ciencia penitenciaria, etc. que han ido minando 
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el fin resocializador de la pena privativa de libertad, hasta 
develar la crisis por la que en estos días atraviesa. 

- -

Comenzaremos por conocer el significado de fo -palabra 
- resocialización, este es un término espurio en nuestro idioma 
receptado del alemán "resozialisierung" que aparece __ en la 
bibliografía alemana después de la primera guerra mundial para 
acompañar al de "besserung" -mejora- que había sido acuñado 
por Franz Von Liszt. Por la ambigüedad del concepto muy pocos 
saben que es lo que realmente se quiere decir con ello y tal vez 
con esa imprec1s1on de su significado se ha vuelto parte 
principal del discurso oficial, así se puede decir mucho o nada 
sin riesgo alguno. A éste término de resocialización, 
readaptación y rehabilitación cuya característica principal es que 
no existe una diferencia substancial entre ellos y se les usa con 
sinónimos. 

Actualmente las corrientes ideológicas dentro del derecho 
en que se sustenta la resocialización provienen de tres 
principales concepciones jurídicas: "del antiretribucionismo 
dogmático" en donde se pueden ubicar a los impugnadores de la 
retribución, de una concepción "asistencial" del derecho penar, 
aqui se incluyen a quienes dirigen su interés sólo a la persona 
del autor para asistirlo y beneficiarlo, y del neoretribucionismo 
quienes invocan la resocialización como una medida de ''política 
criminal" eficaz y racional para atajar a la criminalidad, siempre 
en nombre de la eficacia y del defensionismo. 

Todas estas conceciones tienen un rasgo en común que es 
su animadversión al retribucionismo, es decir pueden ser 
encajonadas dentro de la filosofía del utilitarismo penal. En 
seguida podremos dedicarnos al análisis de los múltiples 
problemas que enfrenta todo progama resocializador y la forma 
que se pretende llevar al cabo, empero este es un estudio que nos 
alejaría de nuestros propósitos, por lo mismo sólo enunciarémos 
algunas consideraciones expuestas en nuestro sentido por García 
Pablos, este autor señala los artificios contradictorios entre 
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':fines de la pena" y ':fines de eJecución de la pena". Asimismo 
apunta de qué f"orma fa resocialización es entendida como 
proceso natural de adaptación para lo cual se sirve de teorías 
como la de "resocialización", y la del "correccionalismo" y la de 
"basserrugstheorie ". 111 

También García Pablos se preocupa por distinguir el grado 
de aproximación en que pretende llegarse a e:fecto la 
resocialización, de ellos distingue "resocialización" como 
sinónimo de reinserción social del penado a la sociedad, en un 
segundo grado de "resocialización" como sinónimo de respeto a 
la legalidad, por lo que no es otra cosa que una resocialización 
truncada.1 12 Finalmente distingue como último aspecto del 
problema de llevar a e:fecto la resocialización, los antagonismos 
entre la posición "defensista"113 y la "tutela" para lo cual el 
delincuente es un desvalído. Entre ambas posiciones ha surgido 
la Nueva de:fensa social :férrea def"ensora del tratamiento. 

Ahora bien es común en nuestros días escuchar :frases 
impugnadoras de la resocialización, así se advierte que hay 
quienes la llaman mito, euf"enismo, ideología, etc; tal es el caso 
que en un brillante estudio del asunto e:fectuado por Francisco 
Conde Muñoz dice que idea de la resocialización sólo es una 
palabra de moda que se ha usado indiscriminadamente sin que 
nadie sepa muy bien lo que quiere decir con ello, y por cuanto el 
fin que se persigue con ésta es contradictorio toda vez que en 
una sociedad que produce ella misma la delincuencia "no es el 
delincuente sino la sociedad la que debería ser objeto de 
resocial ización." 114 

111 Consiste en 111ejorar al delincuente 
1 I:? GdRCIA PdBLOS DE M .. dNTON!O: "l 4 <;UPUEST.·I EUNCION RESOCIALIZADORA. 

DEL Dt;REC'HQ PEV-Jl · l/TOP/4 F EUEEVJ.Si\.JQH;Anuurio de Derecho penal y ciencias 
penales. Publicación del !n...-1i111ro ¡Vaciona/ de Estudios Juridicos. Aladrid. J 9 79, Págs. 668 )..' 
669. 

113 Proteger a la sociedad de los peligrosos J' peligros que la amena=an. 
1 H CONDE /l.IUSroz. f. "L d RESOC!.JLIZ-/C/QN DEL DEL úVCUENTE 1NAL IS/S l" CRITICA 

DE l!tV .\-flTO" la refonnu Penal, Se111inario Hispano-Ger111ánico, 1979, editado en 
Barcelona 1985, pág. 52. 
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Si se parte que la pena es un mal, y somos concientes de 
que produce un efecto destructivo, el supuesto efecto 
resocializador, con que se recompensa al delincuente al ejecutar 
aquel mal parecen no poder ser a lo sumo mas que un mito o un 
eufemismo. Todos sabemos que las penas que impone el código 
penal son demasiado largas para readaptar. Se incluyen máximos 
y mínimos penales que confunden el arbitrío del juez, quien no 
puede reducir o aumentar las sanciones establecidas en la ley. 

La resocialización se sustenta en una teoría ideológica de 
la realidad social, tendiente a producir concenso de la realidad 
de los ciudadanos en tomo al sistema penal de esta forma el fin 
de resocialización atribuído a la pena aparece definitivamente 
como una ilusión. 

En el ámbito latinoamericano el autor colombiano Emiro 
Sandoval ha dicho que de manera "que la alusión a la sociedad 
que aparece muchas de las expresiones actualmente empleadas 
para significar el objeto primordial de las sanciones penales no 
es mas que una simple apariencia por cuanto a la acción continua 
siendo encaminada, en forma exclusiva, hacia el individuo 
aisladamente considerado. 11 s Otra de las impugnaciones contra la 
resocialización efectuada en nuestro medio, es lo que apunta 
Zaffaroni diciendo que "esta absolutación de la resocialización 
convierte a las legislaciones penales vigentes en mayor o menor 
medida en un instrumento de una dictadura ética del Estado, que 
cada día deja menos espacio para la libertad de conciencia, lo 
que hace que los Estados éticos sean inmorales por su base."116 

Esta última critica dirigida a las legislaciones, por nuestra 
parte entendemos que la resocialización supone como primera 
función de la sociedad para con todo individuo, y que, el 
delincuente al cometer un delito es un sujeto desviado que no ha 

115 SANDOVAL. Eft.,f/RO: "PENQL O<i/-1 ". parte general, Editorial Externo de Colombia, 
Bogotá, 1982. Pág. I 06. 

116 ZAFFARONI. E.R.. "POL !VC; < "Rl.\fl/\'Al" Latinoamericana, Editorial Hammurbi, 
Buenos Aires. 1982, Pág. 38. 
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internalizado los valores supremos de la sociedad, a traves de la 
aplicación de un tratamiento compulsivo privandolo de su 
libertad_ Frente a este supuesto reflexionar, para ver si en efecto 
el individuo ha sido resocializado de acuerdo a las pautas 'Y 
valores que se supone son comunes en Ja sociedad, sin embargo 
no podemos aceptar que dentro de la sociedad el individuo se 
resocializa de una manera standar, es decir, no creemos que 
exista un tipo de hombre universal y mucho menos en 
sociedades tan diferentes como las nuestras, en donde la cultura 
dominante subsume a las divesas manifestaciones culturales con 
la pretención de donación. 

Al no existir homogeneidad social y por lo mismo una 
socialización igual para todos no puede el tratamiento 
penitenciario pretender resocializar lo.., que no ha sido 
socializado. "Porque la resocialización .sólo sería posible cuando 
el individuo a resocializar y el encargado de llevarla al cabo 
tienen o aceptan el mismo fundamento moral que la norma 
social de referencia."117 

Pero como no existe un sistema de valores universal ni 
inmutable; Ja resocialización viene a significar simplemente 
sometimiento, dominio de uno sobre otros. En el fondo, todo 
intento resocializador supone la imposición de una idea a costa 
de la libre autonomía del individuo."11s Como en definitiva, 
desde el punto de vista moral no existe fundamento para 
pretender resocializar al sujeto, como la resocialización debe 
consistir en hacer aceptar al delincuente las normas básicas que 
rigen en la sociedad. El objetivo resocializador en tal caso sería 
el respeto y Ja aceptación por parte del delincuente de las normas 
penales con el fin de impedirle cometer en el futuro nuevos 
delitos. 

En este último caso consideramos que el respeto a la 
legalidad penal, es una resocialización truncada que se reduce 

117 A1UÑOZCONDE. Op. Cit. Pág. 52. 
118 HAFFFKE:Citado por Aluno= Conde. Ob. Cit. pág. 57. 
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solo a la reproducción del ordenamiento -jurídico. En este 
sentido se dirigen a las teorías más recientes_de la.pena. y en el 
ámbito de las teorías alemanas se argumenta-que la finalidad de 
la pena es lograr que el individuo lleve en el futuro una vida sin 
delito. En esta afirmación coincidimos con lo expuesto por 
Muñoz Conde en "que el delincuente que entra tiene, por lo 
menos derecho a una cosa, a que cuando salga, un día liberado 
tras haber cumplido su condena no salga peor que como entró y 
en peores condiciones para llevar una vida digna-de libertad."11 9 

Los objetivos del tratamiento son la remoción de las 
conductas delictivas, en un plano práctico, para el logro de la 
resocialización. podríamos agregar que-se intenta modificar la 
personalidad de quien cometió un delito, para evitar su 
reincidencia y que este punto es uno de los más discutidos en la 
actualidad. Otro argumento utilizado con :frecuencia es que el 
tratamiento sería util para "resocializar" o para "readaptar" a los 
individuos. 

Bergalli plantea que esa "resocialización" sería sólo para 
aquellas personas que no pertenecen a ciertos estratos socfales, y 
a los que se les trataría de incorporar determinados valores o 
normas, pero a la delincuencia económica. que pertenece a los 
estratos sociales cuyas normas y valores son puestos como 
prototipos no se les debería resocializar. Es decir que la 
"resocialización" servía sólo para las capas sociales bajas para 
adaptarlas a las clases sociales medias. En los distintos· 
códigos penales encontramos dos corrientes muy definidas que 
se contraponen entre sí, en cuanto a la finalidad de la prisión, 
una retributiva y la otra defensiva y en otros casos una posición 
ecléctica. 

Para la mayoría de la doctrina penal la prisión tiene un fin 
retributivo, mientras que para los criminologos tradicionales se 

119 MUNOZ CONDE: "RESOCIAI fZAC/ON Y TRATAMIENTO DEI DELINCl/ENTE EN LOS 
E<;TABI EC/!tllENTOS PENITENCIAR/O<; ES'.PANOL E'j" La reforma Penal, Editada por el 
lnstitulo Alemán, Madrid 1982, Pág. 118. 
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trata de una rehabilitación o readaptación del delincuente o de la 
persona que infringió la ley penal. La primera finalidad la 
encontramos explícita en lo códigos penales y la segunda la 
encontramos en las leyes de ejecución penal. Estas finalidades 
son antagónicas, chocan entre sí y no se pueden amalgamar. 

En e:fecto la idea de resocialización de los delincuentes que 
aparece como avance positivo en un momento es substituida por 
la de resocializar a la sociedad y no al delincuente. Se estima que 
hablar de resocialización del delincuente sólo tiene sentido 
cuando la sociedad en la que va a integrarse el individuo sin 
cuestionar al mismo tiempo el conjunto normativo al cual se 
pretende incorporarlo. por lo que significaría aceptar como 
per:fecto el orden social vigente sin cuestionar sus estructuras ni 
siquiera las relacionadas con el delito cometido. 

. - - -

Además de que todos los delincuentes deben ser obJ~tó de 
resocialización, como ocurre con los ocasionales o·: por Jos 
delitos de poca importancia. En conclusión las observáciones 
del autor mencionado contra el tratamiento son: 
1. - Su ineficacia por las condiciones de vida actuales de la 

prisión. 
2. Por los peligros que encierra para los derechos 

:fundamentales del delincuente, la imposición de un. 
tratamiento obligatorio. 

3. - Por las dificultades de :falta de medios adecuádos ·y de 
personal capacitado para llevar al cabo un tratámieno 
mínimamente eficaz. 

El maestro Castellanos Tena120 nos dice que para que 
exista la salvaguarda de la sociedades es necesario que la 
sociedad sea: 

120 Cfr. CASTELLANOS TE/VA, FERNANDO; "lfNE4Ml&VTO<; ElEAfENTAlES DE 
DERECHO PENAi" 23ªedición. México /986. editorial Porrúa. Págs. 318-336. 
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a_ - Intimidatoria.- Evitar la clelincue11c:ia por temor de su 
aplicación. - -- - -. - - - - -

b. - q·emplar.- al servir de ejelDplo:alos_ ~~más y no sólo al 
delincuente para que todosiadviertaíi la efectividad de la 
amenaza estatal. 

c. - Correctiva.- Ya sea temporal o definitivamente, según que 
el condenado pueda readaptarse a fa vida social o-se· trate-de 
sujetos incorregibles. 

d. - Justa.- pues la injusticia acarrearía, males mayores, no sólo 
con relación a quien sufre directamente la pena, sino para 
todos los miembros de la colectividad al esperar que el 
derecho realice elevados valores entre los cuales destacan la 
justicia, la seguridad y el bienestar social. 

La sociedad debe ser intimidatoria. ejemplar. corrccti ... a. clin~inatona ~ ju!-.ta. Jama." dctic funcionar de una manera 
incriminatoria. ya que el inculpad0 nn podna l0grar !<.u rc!-nc1al11'ac1(in 

La política penitenciaria representa uno de los problemas 
claves, y es donde se han encontrado mayor número de fracasos 
y frustraciones, aunque también en algunos casos excepcionales 
éxitos. En mucho la política penitenciaria no puede funcionar 
adecuadamente por la lentitud del poder judicial, que lleva a 
alargar los procesos por más de un año, con la consiguiente 
aglomeración y superpoblación en la prisión preventiva. 
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La forma _en que la sociedad puede participar es la 
siguiente: 
1. - Conocimiento integral del problema 
2. - La fonnación de comisiones intersecretariales 
3_ PartidpacÍóride la sociedad principalmente: 

a_ - Participación de las familias 
b_ -:- Participación de las organizaciones privadas que en 

·cualquier forma tienen contacto con los jóvenes 
c. - Participación de las escuelas, talleres, sindicatos, 

etc. 

En México, así como en la mayoría de los países de 
Latinoamérica, no hay un plan bien definido de prevención, la 
actividad en lo general es puramente represiva, ya que se espera 
a que el individuo cometa un delito para castigarlo, es decir que 
se ataca el hecho delictuoso, no las causas que lo producen, o los 
factores que favorecen, aún que es de justicia reconocer los 
adelantos en lo referente a la prevención de personal y 
construcción de modernas instalaciones, principio indispensable 
para cualquier intento en materia de prevención. 

La sociedad presiona en tal forma al criminal, tratando de 
inhibirlo, que pr-oduce el efecto contrario, es decir lo lanza al 
crimen. Mientras más violentamente es presionado el criminal, 
reacciona a su vez con mayor violencia y mientras es más 
violento, la reacción social es peor, llegandose a un mecanismo 
de retroalimentación y a un escala de violencia. En consecuencia 
esta anormalidad se puede dar por : 
a.- Influencias económicas 
b.- Inadaptación jurídica y social 
c.- Influencias complejas 

Todos sabernos que el fin y justificación de una condena 
privativa de la libertád es proteger a la sociedad 'contra el delito; 
la privación de la libertad trae corno consecúencia · foevitable el 
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confinamiento obligatorio y la segregación del recluso de la 
sociedad normal. Pero el fin de dicha privación se debe lograr 
por medio de la readaptación de delincuente, el que cuando 
reingrese a la sociedad no solamente quiera llevar una vida 
normal, bien adaptada sino tarnbien que sea capaz de hacerlo por 
convicción, para lograr esto, el régimen penitenciario debe 
emplear conforme a las necesidades especiales de cada recluso , 
todos los medios de que pueda disponer. La rehabilitación social 
del delincuente se finca en la base del trabajo, la capacitación 
para el mismo y la educación como medio para conseguirla, sin 
embargo cabe preguntar ¿Es verdad que el trabajo corno medio 
de regeneración de los delincuentes tiene aplicación en nuestras 
penitenciarías?, ¿Hay algún sistema efectivo de clasificación de 
los reclusos que los distinga según su peligrosidad, su 
procedencia, la especie de su delitos, sus edades, etc?; eso lo 
analizaremos en los próximos capítulos, con estadísticas y 
gráficas. 
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l.- LA REALIDAD PENITENCIARIA EN 
MEXICO 

"L-t PR/SIO.\' CV . ..,,\"DO ES COLECT/l"A CORRO.\fPE. 
SI F..S CELULAR E.\'LOQUECE >" DETERIOR.-1. CO/\" 
REGIA.IE.\' DE Sl/.E/1,;c¡o DISOCIA Y EBRúTECE. 
COS TR.<BAJOS FORZADOS A.,'IQUJLA FJSÍC.4.\fE.,"TE. 
}"SIS TR.<BAJO DESTROZA MOR.<LME/1/TE" 

(LUIS RODR/GVEZ MANZA.VER.41 

Es de gran importancia y significación el análisis del tema 
de la pena privativa de libertad y una prueba de ello es el 
impresionante número de artículos y monografias que se 
realizan en distintos campos como el derecho penitenciario, la 
moderna criminología, el derecho Ejecutivo Penal y la Política 
Criminal. 

La preocupación se justifica porque todo desemboca en el 
problema de la sanción y esta repercute directamente en los 
hombres y en la sociedad. Se han ensayado distintas soluciones 
que van desde la pena de muerte, hasta la amonestación y el 
apercibimiento.121 La criminología trata el tema con cierta 
influencia médica, compara al delincuente con un enf"ermo al 
que se le debe dar tratamiento para curarlo. Todo esto repercute 
en la ejecución (aplicación) de la pena privativa de libertad y ha 
sido severamente criticado. La política criminal también 
haciendo el análisis de las medidas de prevención, trata de 
combatir la criminalidad y evitar la reiteración. 

No obstante lo anterior, la prisión esta en cns1s y como 
dice el maestro Ruíz Funes se trata de una crisis específica 
ocasionada por su propia organizac1on y sus métodos 
tradicionales y no se debe a :factores externos. La prisión se ha 
contaminado con todos los defectos de las penas del pasado y 
son muy pocas las ventajas que se obtienen tomando en cuenta 
el progreso de los estudios penales. 

I::? J Vid /nfra capíÍulo . V del presente estudio. 
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La aplicación de la pena privativa de libertad no ha 
funcionado como ·tal entre nosotros,_ puesto como es de 
suponerse, para su correcto éxito y debida fructificación se 
requiere que se cuente en la realidad con todos los recursos que 
las disposiciones legales establecidas señalen al respecto. Vemos 
con profundo pesar que vivimos aún en el período antiguo de la 
misma, osea el anterior que era la pena privativa de libertad, esto 
nos lo indica la nulidad de readaptación con que opera la pena 
privativa de libertad en la práctica, ya que es reducida a -un 
simple encierro o reclutamiento asegurador de los sujetos, en 
donde por ningún motivo van a tener posibilidad de realización 
y funcionalidad efectiva cada una de las disposiciones previstas 
por las normas aplicables, que estudiamos con anterioridad. 

Desgraciadamente, para poder corroborar lo que sucede en 
las prisiones, basta con leer el períodico, ver Ja televisión o 
escuchar la radio. Por ejemplo el 26 de mayo de l 994 en el 
periodico la Jornada,122 se publicó una nota del informe emitido 
por Enrique Jackson (Secretario General de Gobierno del 
Departamento del Distrito Federal, en aquél entonces), donde 
manifiesta que es crítica la situación en los penales del DF, que 
¿acaso esto es nuevo?, ¿cuando estuvo en la Secretaría General 
de Protección y Vialidad, no pudo prevenir?. Acaso no se 
pudieron dar cuenta de las fuertes deficiencias en el área de 
seguridad y custodia, la inexistencia de un plan preconcebido 
para enfrentar un motín, el grave rezago judicial que alimenta la 
sobrepoblación, la ineficiencia administrativa y recursos 
insuficientes para su mantenimiento, así como áreas técnicas 
virtualmente desmanteladas, lo que obviamente dificulta la 
aplicación de programas de readaptación social. En reunión 
privada con la Comisión de Procuración de Justicia de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el susodicho 
funcionario escuchó quejas sobre la falta de respuesta a las 
demandas de ese órgano, tales como : 
a. falta de información, 

J:?:? '"/ 4 JOR,V..{D-1.. (Períodico) Año A-. /'v'úmero 3../88. J\·léxico. Distrito Federal. 2./ de Mayo 
de 199-1. Págs. -t I y 6-1. 
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b_ alto grado de corrupc1on entre el personal de reclusorios, 
que facilita el tráfico de drogas y armas, 

c. la existencia de grupos de poder en el interior de los penales, 
d. la cohabitación de delincuentes de alta peligrosidad con 

internos que purgan condenas por delitos menores. 

Jackson Ramírez profundizó, en aquella ocas1on, por el 
motín en el Reclusorio Norte y dijo "La preparación del mismo 
implicó que días antes de su realización se suspendiera todo 
acceso de droga al penal para posteriormente ser distribuída 
gratuitamente y apovechar el efecto que con lleva la adicción."123 
Realmente es intolerable que un funcionario Público realice ese 
tipo de declaraciones, y por si fuera poco, dijo que si los 
reclusos hubiesen querido fugarse, lo hubieran hecho, ya que no 
se cuenta con una correcta área de seguridad y custodia. Al por 
menorizar su diagnóstico, Jackson Ramírez habló del "muy 
Grave" problema de rezago judicial y dijo que existen muchos 
jueces que no cumplen con los plazos constitucionalmente 
establecidos, al tiempo que hay dilación al dictarse las 
sentencias, lo que ha contribuido al incremento de la 
sobrepoblación en los penales. En referencia a la 
sobrepoblación, Jackson reconoció que su persistencia implicó 
dificultades en diversas áreas, desde deficiencias administrativas 
hasta dificultades en Ja aplicación de programas de readaptación 
social, lo cual se agudiza ante el fenómeno de sobrepoblación. 
En la reumon el funcionario -en aquella época- y los 
asambleístas coincidieron en que las instalaciones están en 
pésimo estado. Asimismo los talleres destinados al trabajo son 
escasamente utilizados, en parte por la falta de incentivos que 
ven en ellos los reclusos_ 

La falta de clasificación propicia la coexistencia entre 
delincuentes de alta peligrosidad con internos que purgan 
sentencias por delitos "menores", con los efectos consiguientes. 

123 /dem Pág. 41. 
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Por lo que Enrique Jackson, dijo que "es necesario realizar una 
revisión del ejercicio presupuesta) en el área de reclusorios y 
evaluar la posibildad de que exista una ampliación presupuesta) 
para este sector, que permita enfrentar algunos de los 
problemas." 124 

En el mismo informe, Jackson manifestó que respecto a la 
realidad que viven las cárceles, la situación del área de 
seguridad y custodia es la más corrompida, así como el personai 
no cuenta con el armanento adecuado, ya que este data de hace 
20 años, además de que se requiere contar para dispersión como 
gases lacrimógenos. 

El 25 de mayo de 1994, Marcos Castillejosm, manifestó -
cuando era director general de reclusorios- que el problema de 
drogas no podría combatirse, sino solamente se podía 
contrarrestar con la ciencia médica, respeto a la dignidad 
humana y con "planteamientos realistas"-

Sin embargo, en México, la cárcel sólo ha tenido un 
relativo valor asegurativo por cuanto a la custodia del reo, pero 
falta el verdadero estudio de personalidad del delincuente y la 
educación que le corresponda y es por ello que la pena privativa 
de libertad presenta entre nosotros un aspecto tan desolador. La 
sociedad ve en la pena de prisión su mejor defensa y le basta con 
que el delincuente permanezca entre grandes muros y barrotes 
de acero. Pero el supuesto sentido humano y técnico de ese pena 
aspira a que la cárcel no sólo sea castigo y sufrimiento. sino la 
oportunidad de mejorar al delincuente - de lo que tenemos serias 
dudas- de sus tendencias antisociales, de su conducta peligrosa; 
la sociedad, no debe por medio de la pena de prisión hundir al 
delincuente, haciendolo convivir, corno sucede en nuestras 
prisiones, con sujetos más depravados y peligrosos que él, sobre 
todo si se torna en cuenta que debido a lo saturado de las 
cárceles los sujetos procesados conviven con los ya 

124 idem Pág . ..fl. 
12$ ídem. pág . .¡¡ 
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sentenciados. Verbi gracia, las Autoridades penitenciarias de 
Tabasco. i::iescubrieron el 30 de mayo de 1994, un túnel en el 
reclusorio de esa capital, por donde pretendían fugarse por lo 
menos nueve presos, dicha excavación fué localizada en el área 
de alta seguridad conocida en el penal como almoloyita, tenía un 
diámetro de metro y medio, así como un metro de profundidad y 
era hecho durante el día por los internos, quienes utilizaron tres 
punzones así como otros objetos punzocortantes, y la tierra era 
ocultada en costales.126 

Para reafirmar lo anteriormente dicho uno de los más 
destacados exponentes de la nueva generación de penalistas Luis 
Fernández Doblado, dice que "en México se incumple con el 
artículo 1 8 ~onstit_ucional, pues la desorganización penitenciaria 
es absoluta. ¿De que sirven los modernos y costosos edificios 
donde se hacina a los presos, si carecemos de un sistema 
penitenciario y de verdaderas colonias penales?. La 
confrontación de nuestra penosa realidad penitenciaria, con las 
llamadas bases mínimas para el tratamiento de los reclusos, 
establecidas con los organismos especializados de las Naciones 
Unidas, sirve para confirmar lo aseverado con antelación. 
Empezamos por carecer de las elementales e imprescindibles 
leyes de ejecución de sanciones y establecimietos penales que 
vienen a ser como la médula dorsal de cualquier sistema 
penitenciario. Como consecuencia de ello el penado no queda 
sujeto a tratamiento rehabilitador alguno en el período de 
reclusión. En efecto ni siquiera en forma rudimentaria se lleva al · 
cabo la selección y clasificación de los reclusos, ni se llega a 
conocer la diagnosis y prognosis de cada uno de ellos ... "127 

En efecto y como ya hemos dicho la ley que establece las 
Normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados no 
es de alcance federal, pues compete a los gobiernos de los 

126"/ 4 IORNAD4" (Periódico) año X, Número3-192, 1'1éxico, D.F. 199-1, marres 30 de mavo de 
199-1. Póg. -12. • 

127 Citado por el Dr. CARRANCA Y R/VAS, RAUL: "DERECHO PENITENCIARIO" Ob. Cit. 
Pág. -189. 
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Estados organizar en sus respectivas jurisdicciones el sistema 
penal, han querido, sin embargo, tomar de esta ley las bases para 
el mismo, el problema es, Ja :falta de elementos humanos 
bastantes para alcanzar a cubrir aunque sea medianamente el 
tratamiento, trabajo, educación y otros aspectos que se 
requieren, pero Ja saturación en los centros penitenciarios hace 
poco menos que imposible esta tarea, aunado a eJJo las 
deficientes construcciones penitenciarias que imposibilitan una 
adecuada selección de los internos. 

En Ja sesión inaugural del tercer Congreso Penitenciario, 
]]evado a cabo en Ja Ciudad de Toluca, el discurso del Dr. García 
Rarnírez destacó porque hizo re:ferencia a Jos obstáculos que se 
oponen al sistema penitenciario mexicano. Tales obstáculos son 
una ley deficiente, personal inadecuado, el temor ·al cambio, Jos 
intereses creados, Ja corrupción, Ja :falta de establecimientos 
dignos para una digna rehabilitación, entre otros. 

1.1.- LA SQBREPOBLACION EN LAS PRISIONES 

En México se cuenta con 445 centros de reclusión para 
albergar a 6 I, l 73 personas; pero Ja realidad no es así, ya que en 
I 990 Ja población real existente era de 93, I I 9 internos, lo cual 
arroja un índice del más del 52% de sobrecupo. 

La población penitenciara 
multiplicado: durante un decenio 
ritmo de 3.8% anual, pero en I 987 
semestre de 1 990, de I 6.4%. 
básicamente por tres causas: 

ha tenido un crecimiento 
el aumento se mantuvo al 
:fué de 1 I %, y en el primer 

Siendo esta ocasionada 

a.- Abuso en la aplicación de la pena privativa de libertad, 
b.- Rezago judicial junto con la burocracia, 
c.- Insuficiencia de instalaciones. 
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Estos internos presentan en su generalidad las siguientes 
características: 
1- La mayoría de los internos son menores de 35 años de edad. 
2- El 3 .8% son mujeres . . ·. . .. 
3- El 53% provienen de las ciUaadesy el 4 7% de :zol1~ 

rurales. 
4- Tomando en consideración su peligrosidad: 
* el 5% es de alta peligrosidad 
* el 75% de mediana 
* el 18% mínima 
* el 2% enf'ermos mentales 
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5. Del total de Ja población penitenciaría del país 56, 1 93 
internos se encuentran procesados a disposición del poder 
judicial y las 36, 926 personas restantes se encuentran 
sentenciadas y ejecutoriadas a disposición del poder 
ejecutivo. 

E;l 25 de mayo de 1994, la Dirección de Penales del 
Distrito Federal, emitió un inf'orme, por su titular en aquel 
entonces -Marcos Castillejos Escobar-, donde dijo que en los 
penales de la capital de la República Mexicana, tenían una 
población de 7,999 internos, de Jos cuales 7,573 fueron 
hombres y 426 mujeres.12s 

128 "L 1 .!ORNAD1" (Periodico). Año X. Número 3488.México. Distrito Federal, 24 de ;ifayo de 
1994, Págs. 41y64 
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En el período 1976-1986 la población del país creció a una 
tasa promedio anual del 2.6% en tanto que la población 
penitenciaria creció el 3.8%. En 1987, la tasa de crecimiento de 
la población general descendió al 2%, mientras que la población 
penitenciaria aumentó al 1 1 % anual. A este respecto el Dr. 
Sergio García Ramírez ha señalado que "Las cárceles están 
retrasadas por la sobrepoblación. que es la lepra o el cáncer de 
las prisiones ... El sistema carcelario en México ha fallado por 
falta de recursos económicos. la mal información y la corrupción 
de quienes ejercen los servicios profesionales penitenciarios."129 

Asimismo la Comisión Nacional de Jos Derechos Humanos. ha 
manifestado que la seguridad en las prisiones día con día es más 
vulnerable. debido a que el delito organizado se ha incrementado 
y Ja población interna por Jos delitos de narcotráfico y 
patrimoniales. con altos recursos económicos y capacidad de 
liderazgo ha propiciado que los niveles de seguridad 
penitenciaria no sean Jos adecuados para garantizar Ja custodia 
de dichos internos y por ende mantener el orden dentro de los 
centros penitenciarios. 

La cantidad de internos de los centros penitenciarios 
rebasan en un 52% la capacidad instalada, observemos el 
siguiente cuadro130, donde nos percataremos del sobrecupo: 

ESTADO CENTROS ESTABLEC/JJUENTO POBLACION 
PENITENCIARIOS PARA VIVA CAPACIDAD 

DE: ACTUAL 
AGUASCALIENTES 2 348 
BAJA CALIFORNIA 4 ] 694 
NORTE 
BAJA CALIFORNIA 4 427 
SUR 
CAMPECHE 2 707 
COAHUILA 9 ] 879 
COLIMA 3 708 
CHIAPAS 22 1 430 

129 "LA .JQRNAD4" (periodico), Aféxico 1989, 2 de agosto de 1989. pág. 8. 
130 Datos proporcionados por la Dirección General de Pre....·ención y Readaptación Social de la 

Secretaria de Gobernación.. de sus estadis1icas de 1992. 
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CHIHUAHUA 

DISTRITO 
FEDERAL 
DURANGO 

GUANAJUATO 

GUERRERO 

HIDALGO 

JALISCO 

MEXICO 

MICHOACAN 

MORELOS 

NAYARIT 

NUEVOLEON 

OAXACA 

PUEBLA 

QUERETARO 

QUINTANA ROO 

SAN LUIS POTOSI 

SIN ALOA 

SONORA 

TABASCO 

TAMAULIPAS 

TLAXCALA 

VERACRUZ 

YUCA TAN 

ZACATECAS 

14 
.. 5 

16 
.19 
16 

.18 
32 

. 18 
.e 

23 
8 

20 
13 
34 
22 

6 
4 

14 
18 
14 
18 
17 

7 
22 

3 
17 

l 385 2 552 
·· . 

5 262 10 563 

l 252 l 292 
1 748 l 640 
1 361 1 698 
l 085 715 
4 165 7 757 
3 649 6 170 
2 186 4 006 
l 015 1 357 
l 026 l 377 
3 381 2 907 
3 645 3 764 
2262 2 989 

413 661 
448 58 

1 576 2 079 
2 025 4 785 
2406 5 277 
1 798 2 356 
l 756 5 514 

453 442 
5 140 6432 

946 1 339 
597 1 201 

SUBTOTAL 444 58 173 90 949 
ISLAS MARIAS 3 000 2 170 
TOTAL 445 61 173 93 119 

Unicamente en los estados de Hidalgo, Coahuila, Nuevo 
León y Guanajuato, así como el. Penal de Islas Marías y el de 
Almoloya de Juárez, no ha sido rebasada su capacidad de 
internos. 
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Los 445 centros de reclusión que conforman el sistema 
penitencia:i-io mexicano se encuentran· dividid~~ de la siguiente 
forma: 
* 135 cárceles distritales 
* 25 cárceles regionales 
* 3 penitenciarías 
* 127 centros de readaptación social 
* 26 reclusorios preventivos 
* 1 colonia penal federal (Islas Marías) 
* 1 de máxima seguridad (Almoloya de Juárez) 

Ahora únicamente para tener noción de cuales son las 
edades que predominan así como el sexo, ert' una prisión a las 
estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Gobernación, 
arrojando los siguientes resultados: 

•-DE25Af'IOS 

O+DE 25 - DE 30 Af'IOS 

••DE 30 -DE 35 AÑOS 

••DE 35-DE 40 AÑOS 

••DE40AÑOS 

POBLACION SEGUN EDAD Y SEXO 

HOMBRES MUJERES 

México al igual que algunos otros países de Latinomerica, 
se caracteriza por tener grandes establecimientos penitenciarios, 
lo cual está originando que las personas encargadas de dirigir 
estos, cada día conozcan menos los avances en la readaptación 
de los internos. Los informes rendidos por los responsabls de las 
instituciones penales del país, hablan de avances y altos 
números de personas readaptadas sinembargo, <letras de estas 
cifras se esconde una realidad que rebasa lo imaginable, y dista 
mucho de lo deseable. 



CAPFTULO 11'.- PRINCIPALES PROBLEMAS ... 139 

Las cárceles municipales y distritales. no fueron 
construídas para servir corno pris1on. sino que debido a las 
necesidades con el paso del tiempo fueron acondicionadas para 
que cumplieran un fin, que nunca se ha logrado, pese a los 
esfuerzos de algunos servidores públicos. En estas prisiones los 
dormitorios están contruídos a base de madera y lámina que los 
mismos internos han ido adaptando según sus necesidades, de 
igual forma existen muchas carencias en lo que respecta a áreas 
específicas para Ja preparación y consumo de alimentos, baños y 
áreas de una supuesta recreación. 

1.2.- LA SEXUALIDAD DENTRO DE UNA PIUSIQN 

El problema sexual en general ha sido materia de largas 
discusiones y objeto de trabajos conciensudos. En este aspecto 
debemos mencionar en primer término la obra de Freud que 
marcó un aspecto fundamental en el estudio de la sexualidad y 
su importancia en el desarrollo psíquico de Jos individuos. La 
sexualidad nació con Ja existencia misma del hombre. y es por 
eso que es más antigua que la propia civilización. En el campo 
carcelario surge como problema al operar Ja separacion de sexos, 
esto fué un avance contra la prorniscidad reinante. pero originó 
el problema que analizarnos en el presente punto. 

El problema sexual existe en todos Jos niveles sociales 
pero en la cárcel es donde se percibe más, por Ja incidencia que 
"tiene el encierro, al multiplicarse las tensiones y angustias del 
interno. por Ja falta de contacto con el exterior y por el 
hacinamiento, falta de trabajo adecuado, higiene, alimentación. 
etc. 

El profesor Jiménez de Asúa nos dice que "Forzar a 
hombres y mujeres en Ja edad en que se halla más plena e 
indomable la potencia genética, a que se abstengan de relaciones 
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sexuales_ Es empujarnos a las rutas de onanismo y de la 
hornosexualidad." 13 1 ·Y aunque parezca increíble, hoy en día se 
encuentran algunos partidarios de la abstención sexual, a pesar 
de todo lo escrito sobre el tema, y de la honda huella de 
reflexiones que nos ha dejado especialmente la escuela 
psicoanalítica de Sigmund Freud. Incluso hay países avanzados 
culturalmente, pero con un elevado cúmulo de prejuicios, como 
Italia, donde se exhibe la relación sexual de los internos en 
prisiones. También otros con un notable desarrollo cultural ·en 
América, corno Argentina en donde se prohibe este tipo de 
relaciones en las cárceles, Y países desarrolados como los 
Estados Unidos. tampoco permiten la visita íntima, en algunas 
de sus cárceles.132 

"La sexualidad ha nacido con la existencia misma del 
hombre. en el aspecto carcelario surge como problemática al 
operar la separación de sexos" 133 El problema repercute en 
distintas formas, en primer lugar en el hombre privado de su 
libertad, y no existe ninguna norma que prohiba la relación 
sexual. Por otro lado la pena privativa de libertad no lleva como 
accesorio la abstención sexual, si fuera así debería expresarse en 
la sentencia condenatoria. Y hay que tomar en cuenta que, en 
muchos casos, las condenas son de larga duración, y en 
consecuencia la ansiedad, angustia y hasta desesperación se 
unen al problema que estudiamos. 

Pueden afectarse distintos aspectos con la abstención 
sexual; y en opinión de las escuelas psicológicas. encabezadas 
principamente por Freud, se llega a sostener que este problema 
causa psiconeurosis, la que puede derivar en impotencia en el 
hombre y esterilidad en la mujer. Por otro lado se ha destacado 
que las desviaciones sexuales, frecuentemente continuan cuando 

131 JIMENEZ DE ASUA. LUIS: "El PROBLEMA <;EXUAL EN El REGIMEN 
pENITF:NC/48/Qu, Re\•ista CriTninalia, Alio VI. pág. 496. 

13::? Cfr. MARCO DEL PONT. LUIS; "DERECHO PENITENCIARIO" Cardenas y editor 
disrribuidor,Aféxico 1991, pág. -190. 

133 BERNARDO DE QU/ROZ. CONSTANC/O: "LECCIONES DE DERECHO 
PEN/TENC/4RIO" Loe. C11 .. IMP. México. 1963, Pág. 131. 
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el individuo recupera su libertad, y así el casado no será el 
mismo marido de antes y el soltero estaría incapacitado para 
tener una relación sexual normal. Más grave es el caso de Jos 
adolescentes, y la interrogante seria si pueden ser curados con 
tratamiento psiquíatrico las distintas perversiones sexuales. Esto 
escapa a nuestro presente trabajo, pero no podemos dejarlo de 
mencionar y de llamar la atención sobre lo mismo porque es sin 
duda, motivo de preocupación, sobre todo en Jos adolescentes. 

La endocrinología es una disciplina fisiológica dedicada 
al estudio de las glándulas de secreción interna no en un aspecto 
puramente anatómico descriptivo, sino en el funcional. Las 
glándulas de secrec1on interna principalmente la tiroides, 
hipófisis, suprarenales, paratiroidea, el timo y Jos genitales 
masculinos y femeninos segregan una sustancias 1Jamadas 
hormonas, y al invadir el torrente circulatorio, atraves de los 
fenómenos fisícos y químicos se producen y contribuyen a 
determinar la caracterología somática, psíquica del sujeto, su 
fisiología general influyendo poderosamente en las 
manifestaciones mismas de la conducta y funcionamiento de las 
diversas glándulas puede manifestarse en formas normales o 
anormales de hiperfunción, disfunción, hipofunción y afunción, 
resultando así en cada sujeto y en su total regímen glandular 
variadas manifestaciones horrnonicas; Nicola Pende llega a decir 
de la distancia formula endrocrina individual depende en último 
término la personalidad psíquica de todo sujeto. Jimenez de 
Asúa en su monografia "endocrinología y delincuencia" indica 
que es necesario recurrir a la cautela, los estudios 
endocrinológicos son de importancia para las ciencias penales, 
pero la delincuencia tiene múltiples aspectos para asignarle un 
solo origen al delito, tambien un fenómeno social, el cual se 
manifiesta motivado por diversos factores exógenos, porque es 
importante que sean las investigaciones llevadas al cabo en el 
campo de las secreciones internas, jamás podra creerse el que 
estas doctrinas sean la única interpretación del crimen, los que 
quisieran transformar en endocrinología toda la criminología, 
emprenderían una ruta simplista y unilateral, aduciendo que 
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Mariano Ruíz Funes, coincide con su punto de vista, cuando 
escribe que los estudios de endocrinología abren un nuevo 
campo a los problemas de la criminalidad, adicionan a la ciencia 
del hombre delincuente, un capítulo importante, aportando ideas 
de fondo a la génesis, a la prevención y a la cura del delito, ya 
que sería ingenuo hablar de criminales tiroides, hipofisarios, 
suprarenales, químicos o genitales. Con estos estudios se 
ilumino un sector por pequeño que sea con la luz de los estudios 
endocrinológicos. 

El psicoanálisis que se inició como una técnica clínica para 
las enfermedades nerviosas, realizó interpretaciones generales de 
la conducta, derivadas principalmente de la psique-eróticas, 
relegadas de la conciencia al subconciente por la censura o por la 
represión, se transforman en complejos fantasmales que sólo 
esperan un relajamiento de la censura, para emerger presidiendo 
la conducta del ser humano, no solo en sus sueños y 
ensoñaciones, sino en los actos fallidos o equivocaciones de la 
vida cotidiana, en las actividades de la neurosis, en el arte, en el 
simbolismo de las religiones y aún en el crimen. Las 
anormalidades sexuales se ven favorecidas por el hacinamiento y 
la promiscuidad en las prisiones, donde en una celda cohabitan 
más de cinco personas, las cuales carecen de una previa 
clasificación: 
1 . Anafrodisia 
2. Satiriasis o Ninfomanía 
3. Onanismo 
4. Fetichismo 
5. Bestialidad o Zoofilia 
6. Homosexualidad 
7. Sadismo 
8. Masoquismo 
9. Prostitución 
1 O. Necromania o Necrofilia 
1 1. Exhibicionismo 
12. Voyerismo 
13. Paidofilia 
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1.1.1.- ANAFRODISIA 

Entre las anormalidades cuantitativas del instinto sexual se 
mencionan en primer lugar la anafrodisia que es la frigidez, falta 
o sensible disminución del apetito erótico_ La anormal 
abstención de "hacer el amor" con frecuencia, es el resultante de 
un mal funcionamiento de las glándulas genitales masculinas o 
femeninas en forma de afunción o hipofunción de las mismas. 
Otras veces se debe a ciertos complejos psicológicos por lo que 
el sujeto, a pesar de su plena potencialidad orgánica, reprime su 
libido como consecuencia de un trauma psíquico recibido en las 
primeras insatisfacciones o infortunadas experiencias sexuales, 
originada de cierta timidez que autolimita subconscientemente la 
vida sexual de r~lación, no obstante notese que la cantidad 
absoluta en determinados sujetos se debe, no anormalidades 
psíquicas o hipogenitales, sino a convicciones éticas o al respeto 
voluntario a normas o convencionalismos sexuales, (eg. celibato 
de los sacerdotes), cualesquiera que sean sus causas, Ja frialdad 
sexual es irrelevante para el derecho penal, a lo menos en norma 
directa, pues con su abstención el sujeto que la padece no puede 
dañar, ni siquiera comprometer peligrosamente los intereses 
legítimos de otra persona o de la colectividad. 

1.1.2.- SATIRIASIS Y NINFOMANIA 

Consistente en la exacerbación libidinosa llamada 
satiriasis en Jos varones y ninfomanías en las mujeres. Aún 
cuando para la clínica patológica los anormales por exceso o 
defecto de la apetencia lubrica pueden ser diagnosticados como 
pacientes de un mismo género de dolencia sexual. diferenciados 
por el cuantum de erotismo, la valoración jurídica de su 
conducta externa tiene que variar radicalmente, puesto que si el 
inapetente con su anestecia sexual nada puede comprometer o 
dañar, en cambio el exacerbado, el que sufre hiperestesia sexual, 
siendo un eterno insatisfecho, por su furor lúbrico fácilmente se 
convierte en perturbador del orden j urídico,mediante la comisión 



CAPFTULO 11·.- PRISCIPALES PROBLEMAS ... J 44 

de hechos delictuosos tales como: atentados al pudor, estupro, 
violación, rapto, incesto, adulterio ,etc; ·· 

La satiriasis típica, al ... igual·. que la ninfomanía, parece 
obedecer ~n gran parte al iílf11lj6 de los últimos destellos a 
personas cuya;; vida hasta entonces había sido modelo de 
honradez y pukritud-. 

1.1.3.- ONANISMO 

Es una fijación irregular de la apetencia erótica por la que 
el sujeto que la padece, encuentra anormal satisfacción a través 
del placer solitario. Es decir consiste en la manipulación de los 
órganos sexuales relizada por el propio sujeto o por otra 
persona, para producir el orgasmo, también se le denomina 
onanismoD4 

1.1.4.- FETICHISMO 

Consiste en la excitación sexual por medio de objetos 
como ropas, fetiches (pañuelos, medias). Es una fijación regular 
y libidinosa por la que el sujeto que la padece encuentra 
apetencia o satisfacción erótica en objetos inanimados o 
impresiones sensoriales en Jos que ha desplazado su codicia 
sexual, no interesa al derecho penal, salvo casos excepcionales 
en que el fetichista se convierte en su autor de raterías, de 
objetos para el representativos de la lubricidad. 

1.1.5.- BESTIALIDAD o ZOOFILIA 

Consiste en tener satisfacción sexual al realizar la cópula 
con animales (perros, ovejas, yeguas, mulas, etc.). También se le 

134 Ya que en la Biblia, se menciona que Onán derramó semén sobre la tierra en ve= de hacerlo 
sobre una mujer, lo que causó una cólera entre los Dioses. 
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llama concúbitus cu111 bestia. Luis M.arco del Pont plantea el 
caso de una prisión· sudamericana, sin citar. el nombre de esta, 
"en que los guardia-cárceles, mediante el pago de una suma de 
dinero rentaba perras amaestradas y bien cebadas a los internos 
para que se ayuntaran con ellas, pavoroso caso de zoofilia que 
habla por si solo de la moralidad de los custodios y la presunta 
complicidad del director de ese instituto, que seguramente su 
tabla de valores morales era similar o de inferior calidad a la 
subcultura carcelaria de ese país, más digno hubiese sido que· el 
deplorable rufianismo fuera practicado con prostitutas (criticable 
también) que degradar al prisionero a satisfacer sus apetitos 
sexuales con elementos de la escala zoológica". 

1.1.6.- HOMOSEXUALISMO 

Es la fijación del instinto sexual que tiende a la 
satisfacción erótica con personas del mismo sexo. Tambien se le 
ha denominado: a111or socrático (varones), a111or lesbico o sáfico 
(mujeres), uranis1110, pederastia, inversión sexual. 

La homosexualidad femenina de aquellas que se 
encuentran privadas de su libertad, arroja un alto porcentaje. 
Podemos citar, lo que una apreciada maestra me comentó un día, 
que cuando ella trabajaba en la antigua cárcel de mujeres, 
desempeñando un alto cargo en la misma, vió desde la ventana 
de su oficina, que dos reclusas eran lesbianas, y es el caso que 
cuando. una de ellas salió libre la otra la extrañaba, por lo que la 
que se encontraba afuera optó por visitar a su compañera; 
haciendose el comentario, de que esas dos mujeres tenían una 
mejor relación de pareja, que muchos matrimonios 
heterosexuales. Lo que no me cabe en la mente es pensar, como 
el mismo personal que labora en las prisiones ven normal una 
perversión sexual de este tipo, por lo que consideramos que un 
tratamiento médico o terapéutico bien dirigido, prudentes 
operaciones quirúrgicas en ciertos casos, exámenes de 
laboratorio para determinar si es por genética, y tratamiento 
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psiquíatrico o psicológico en su caso, para prevenir que un 
individuo ·contagie-a otras personas~ o los induzca a la perversión 
sexuaL 

1.1.7.· SADISMO 

Es una fijación de la voluptosidad por vía del dolor, para la 
psicopatología sexual, es una dolencia en que el instinto erótico 
se funde con el de destrucción, el amor a través del dolor, por lo 
que para al derecho penal ofrece distintos problemas. El 
sadismo es una desviación del fin sexual en que el sujeto 
encuentra posibilidad de apetencia erótica o posiblidad de plena 
satisfacción a través de los actos de crueldad, morales o 
materiales, que realiza o hace realizar en la persona de otro. 

1.1.8.· MASOQmSMO 

Es una fijación irregular de fin sexual por lo que el sujeto 
que la padece encuentra posibilidad de apetencia erótica o. 
posibilidad de plena satisfacción sexual a través de los actos de 
crueldad de índole moral o material, realizados en su propiÓ 
cuerpo. 

1.1.9.PROSTITUCION 

Es el comercio carnal, ya no sólo de la mujer, sino también 
del hombre, con variados sujetos del sexo opuesto (o del 
mismo), por el interés de cuota recompensatoria, por ganar el 
dinero con el "sudor de su frente". Esta perturbación sexual se 
encuentra totalmente relacionada con el delito de lenocinio; e 
independienemente de que es un medio transmisor de las 
enfermedades venéreas. 
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1.1.10.- NECROMANIA O NECROFILIA 

Consiste en la atracción sexual por los cadáveres. Es decir 
todo aquél indviduo que tenga relaciones sexuales con los 
cadáveres_ 

1.1.11.- EXHIBICIONISMO 

Consiste en la exhibición de los organos genitales en 
público acompañado de gestos sugestivos y de maniobras 
masturbatorias. Se les ha condenado como homosexuales o 
como manifestación psico-infantilismo- Así como existen rasgos 
de timidez y de complejos psíquicos, generalmente inconcientes 

En este tipo de personas hay una represión del fin sexual 
normal; Hilda Machiori, señala que el individuo "muy amenudo 
lucha por ese deseo de exponerse, la tensión que sobreviene se 
eleva y esta se alivia solamente al ceder a este deseo-._"135 

. También señala que el exhibicionista proviene de una familia 
puritana excesivamente moralista ante los problemas sexuales. 

1.1.12.- VOYERISMO 

Es la contrapartida del exhibicionismo, proviene de 
"Voyeur", y consiste en que los individuos satisfacen su apetito 
sexual, viendo como otros hacen el amor o viendo el cuerpo 
desnudo de un hombre o mujer. 

1.1.13.- PAIDOFILIA 

Consiste en prácticas sexuales con nmos y n1nas; sin 
embargo en las cárceles o prisiones urbanas no se da este caso, 

135 AfACHIORl. H/LDA: "PSJCQLOG!A CRIM/N4l ",Loe Cit., Editorial Porrúa, México. 
1980, Pág. -17. 
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ya que los menores se encuentran separados de los delincuentes 
adultos; no es así el caso de las prisiones rurales. donde todavía 
se encuentran hombres, mujeres y niños en el mismo centro 
penitenciario. 

Sergio García Ramírezt36 estima que la visita íntima es una 
de las vías todavía imperfecta, pero donde México es uno de los 
países precursores; acompañado aveces. de otras . soluciones. 
como los permisos de salida que tierie _un fin distinto al sexual • 
después destaca el sentido de las visitas· intimas, en cuanto al 
fortalecimiento de las relaciones maritales, es partidario de 
controles y de la buena marcha de la prisión. 

1.3.- LA DROGA DTCCTQN 

El origen de la palabra lo encontramos en la voz 
anglosajona "drug", que significa seco, árido. Según el 
diccionario de la lengua española droga es el nombre genérico 
de ciertas substancias minerales, vegetales o animales que se 
emplean en la medicina, en la industria o en las bellas artes. 

"Estupefaciente" es la substancia narcótica, como el opio, 
la morfina o la cocaína, que produce transtornos graves de orden 
psicofisiológico. El comercio de estupefacientes con la · 
excepción de las necesidades de ellos para la medicna y las 
investigaciones químicas, está prohibido y penado. Los 
consumidores habituales de estupefacientes y los que con los 
narcóticos trafican constituyen elementos de peligro social; por 
ello son objeto de tratamientos en distintos ordenamientos 
jurídicos. "Narcótico" es el productor de adormecimento o 
somnolencia artificial, como el opio, con disminución de la 
sensibilidad del organismo. 

136 Cfr. GARCIA RAMIREZ. SERGIO; "COMENTARIOS A !A IEY DE NORMAS M/NlMAS 
l EGl')l.ACION PEN/TENC/ARIA" Serie legislación. tomo l. Pág. 74 y 75. 



CAPrTULO IJ'.- PRINCIPALES PROBLEMAS ... J 49 

Desde el punto de vista de su relación con las ciencias 
jurídico-sociales, el concepto .de droga se asimila al de aqueIIas 
sustancias cuya acción - sobre - el organismo humano puede 
provocar consecuencias que se manifiestan en el campo de las 
mencionadas ciencias. En tal sentido debernos considerar en este 
breve análisis sobre drogas, las sustancias conocidas bajo la 
denominación de alcaloides. 

Los alcaloides ( de álcali y del griego eido: forma), son 
compuestos orgánicos nitrogenados de reacción alcalina, que se 
unen a los ácidos formando sales. Los alcaloides pueden ser 
naturales o artificiales. los primeros se encuentran en numerosas 
plantas y forman los principios activos de los cuales dependen 
las propiedades de dichas plantas. Tarnbien en ciertas 
circunstancias se encuentran en el reino animal. 

Hago mención del tipo de droga y de la planta de la cual 
proviene, porque considero de suma importancia señalar que no 
todas tienen el mismo precio, y que muchos de los individuos 
que se encuentran privados de su libertad, no tienen recursos 
económicos para acceder a este tipo de alcaloides. 

Algunos internos buscan la droga para tratar de evadirse 
de un mundo asfixiante, corno es la cárcel, donde los niveles de 
angustia son elevados y ésta crece con la incertidumbre. Ahora 
bien entre las causas de drogadicción en general, se encuentra en 
primer término la desintegración f"arniliar, ya sea por el divorcio 
de los padres, abandono o muerte de algún progenitor. 

Existen cuatro grupos de f"arrnaco-dependientes: 
l. Los experimentales que consumen la droga por curiosidad, 
2. Los usuarios sociales u ocasionales que la usan en grupos y 

por el hecho de pertenecer a él. . ·· 
3. Los funcionales, pueden trabajar y desempeñar su - vida 

normalmente y la utilizan para f"uncionar,- ya que de no 
usarla presentarían ciertos transtornos. 
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4. Los ... farrnacodependientes disfuncionales, .. que de no 
disponer de ella; se cliflcú)t~Ja IJ:l_aygríá;.c:l~:sus 'actividades, 
se encuentran tan deteriorados o afectadospo:f-la droga que 
no pueden cumplir sus funciones laboráles y sociales. 

Existen una gran variedad de formas en que se pueden 
introducir drogas en las prisiones, desde aquella mujer que se la 
introduce en la cavidad vaginal, el individuo que remoja su ropa 
en cloruro de potasio para que se impregne la droga, hasta 
aquellos que la disfrazan en unas bananas.137 En México la 
marihuana es la droga que mayormente se consume debido a su 
bajo costo,13s También se encuentran los solventes industriales 
en los sectores más pobres. Es indudable que las drogas se 
hallan en las prisiones, estas pueden llegar del exterior o· bien 
proveerse de ellas dentro del mismo centro. El recluso que las 
distribuye dentro de la prisión, echa mano de los más diversos 
medios para proveerse de droga - tal y como hacemos 
referencia en párrafos anteriores- Hilda Machiori dice que " ... la 
droga es lo que él necesita, por ese motivo intenta y protege al 
traficante y deambula en la institución para obtenerla ... "139 

En relación al artículo l 94 del Código Penal, deja el 
Ministerio Público o Juez competentes, la facultad discrecional y 
siempre con auxilio de peritos, para que la persona que posea 
para su consumo personal substancias o vegetales de los 
descritos por el artículo 1 93 del mismo ordenamiento y tenga el 
hábito o la necesidad de consumirlos se aplicará las reglas 
siguientes: 

1.- Si la cantidad no excede de la necesaria para su propio e 
inmediato consumo, el adicto habitual sólo será puesto a 

137 Asimismo podemos mencionar que también se puede introducir por Ja cavidad anal. en los 
tacones de los =aparas. en el orificio auditivo. en los filtros de los cigarros. en los chupones 
de los bebCs. en el _veso de alguién lesionado, o en frutas. 

138 Esto no es exclusivo de /as prisiones: aunque en !l-féxico, no se carac:teri:a por consumir 
potencial de drogas, es ras se llegan a consumir en un porcentaje mínimo. 

139 MACHIORI. HILDA; "l 4 PERSONAL /DAD DEI DEI ljVCUENTE". Loe. Cit. Editorial 
Porrúa. /ªedición, México. 1976, pág. 16. 
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disposición de las autoridades sanitarias 0 para<qúe bajo la 
responsabilidad de éstas sea sometido a tratamiento y a las 
demás medidas que procedan. 

Esta medida se condiéiona a que la cantidad no exceda de 
la necesaria para su propio e inmediato cons_un:io; SLexcediere 
pero de la requerida para un término máximo, de tres días, la 
sanción será la de prisión, de 2 meses a 2 años. Sin embargo 
todo procesado o sentenciado que sea adicto o habitual quedará 
sujeto a tratamiento, y para el beneficio, no se considerará como 
antecedente de mala conducta esta adicción, quedando de 
cualquier forma sujeto a tratamiento. 

1.4.- LA FALTA DE PERSONAL PENITENCIARIO 

El objetivo terminal del sistema penitenciario mexicano es 
la readaptación social, por lo que los esfuerzos del personal de 
los centros de reclusión tienen que estar encaminados al logro de 
este fin. El área de seguridad y custodia es la que tiene un 
estrecho contacto con el interno, es la encargada de mantener la 
disciplina y la seguridad necesarias para llevar al cabo el 
tratamiento progresivo técnico, de manera que se favorezca la 
readaptación social de los internos. 

El personal suele guardar cierta distancia con los internos 
para mantener según su "autoridad", aunque el de custodia por 
ejemplo, generalmente proviene de los mismos sectores que 
aquellos, o quiza de peores ya que aunque el interno se 
encuentre privado de su "libertad, este merece respeto en su 
person~ respeto que no es brindado por el personal (el cual 
carece de capacitación y abusa además de ser autor..idad), sino 
todo lo contrario, cuando el interno tiene la desgracia de pasar 
tal institución, es humillado y tratado de lo peor, pues como ya 
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se dijo anteriormente, éste tiene derechos, entre los cuales se 
encuentran los siguientes: 140 

l. Derecho a tener un trato humano. 
2. Derecho a la revisión médica al ingreso a la prisión. 
3. Derecho a la protección de su salud. 
4. Derecho a la alimentación. 
5. Derecho a trabajar. 
6. Derecho a la instrucción. 
7. Derecho a la remisión parcial de la pena 
8. Derecho a recibir visita familiar e íntima. 
9. Derecho a una vestimenta adecuada. 
1 O. Derecho a estar separados procesados y sentenciados 
1 1. Derecho a la separación de enrermos mentales, inrectados, 

sordomudos y menores de edad. 
12. Derecho a la asistencia espiritual 
13. Derecho a salidas 

La realidad es que existen muchos problemas que arectan 
la tarea de ésta institución, corno la insuficiencia, la falta de 
selección, rormación, estabilidad y escalarón, escasa retribución 
económica, designaciones políticas o de personas que han tenido 
educación militar. A nivel internacional se le ha brindado 
importancia y atención al estudio de la selección y especial 
rormación del personal penitenciario. Corno antecedentes 
tenernos los congresos Internacionales de Londres en 1872, y 
Estocolmo en 1878; en donde, en éste último se llegó al acuerdo 
de aplicar una enseñanza teórica y práctica de los vigilantes de 
prisiones. Posteriormente se realizaron Congresos organizados 
por la ONU, el primero en Ginebra, en donde se estudia a rondo 
esta cuestión de organización, tanto los de la administración, 
dirección y de vigilancia. 

140 los cuales únicamente los mencionaremos. ya que no es el punto central de nuesrro estudio. 
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La regla 46 del primer Congreso Internacional establece 
que ni los programas de tratamiento más progresivos, ni los 
establecimientos más perfectos pueden operar una mejora del 
recluso sin un personal a la altura de su misión. Asimismo se 
afirmo que "la transformación que entraña para el personal 
penitenciario el nuevo concepto de su misión, le ha convertido 
de simples guardianes en miembros de un importante servicio 
social que exige competencia. una formación apropiada y una 
armoniosa cooperación con todos los miernbros"14 1 

La falta de personal, se ha podido constatar 
permanentemente la escasez de custodios en comparación a la 
población carcelaria, también en orden al equipo técnico, corno 
los criminologos, trabajadores sociales o psiquíatras son 
insuficientes. el problema en México es más grave en el interior 
del país que en la capital. "En los reclusorios preventivos del 
Distrito Federal, cuando se inauguraron en 1977, contaba con 
450 custodios para 1,200 internos. El total de plazas ocupadas 
ascendía a 726 personas. En el año de 1 979 para un total de 
5,000 reclusos en todas las instituciones en el Distrito Federal, 
había 3 841 servidores lo que hacía la proporción de un interno y 
medio por cada empleado. En cuanto al personal técnico sólo 
había 1 O o 12 psicólogos e igual número de trabajadores sociales 
por cada reclusorio y sólo 1 criminologo en algunos 
establecimientos; y en la provincia sólo existía 1 o 2 técnicos en 
algunas prisiones y ningún criminologo"H2 

Por otra parte es menester hacer mención ahora sobre la 
función del personal penitenciario, pues es de capital 
importancia, ya que nos hemos encontrado en las diversas visitas 
a los diferentes centros carcelarios, con edificios muy 
"modernos", pero con mala formación del personal 
penitenciario, lo cual origina uno de los puntos débiles para la 
debida readaptación del procesado o sentenciado. 

141 Informe del Congreso de la O.N.U .. Ginebra. 1965, 22 de agosto al 3 de septiembre de 1965, 
pág. 80. 

14 2 MARCO DEL PONT. LUIS; Ob. Cit. Pág. 311. 
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Para confirmar todo lo anteriormente dicho, :fuimos de 
visita al Reclusorio Norte, Sur, Oriente, Anexo :femenil Oriente, 
Centro Femenil de rehabitación social del Distrito Federal, y nos 
pudimos percatar que las edades, grado de estudios y 
capacitación del personal de custodia, no es el idóneo para una 
institución donde se pretende rehabilitar a un "delincuente". por 
lo que presentamos las siguientes tres gráficas. Tomando una 
media de 2 l O custodios que nos arrojó los siguientes datos: 
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Y por último se les preguntó si recibían capacitación para 
desempeñar este. trabajo y la respuesta fué la siguiente: 
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El llamado "guardiacárcel" o "custodio" es el que esta en 
contacto permanente con el interno, es por esto que no le dedico 
un análisis a los sujetos que integran el personal, sin restarles 
ninguna importancia, sino porque el custodio es quien tiene una 
relación directa con el interno. Hemos observado que el personal 
de custodia efectúa tareas mecamc1stas y rutinarias como 
cumplir ordenes, abrir y cerrar los candados de las celdas, 
provocando una frustación y desaliento si fueran personas con 
un alto nivel intelectual. 

Resulta interesante reconocer que el trato social del reo 
sólo existe con sus compañeros de encierro y con el personal de 
vigilancia; respecto de los primeros, resulta negativa su 
influencia y en cuanto al personal resulta evidente la importancia 
de su idoneidad y adiestramiento que deberá ver sobre un 
mínimo de conocimientos básicos en las materias necesarias, 
como lo son biología, psicología, fisiología y derecho, pero 
sobre todo en ciencias penitenciarias para que les permitan 
conocer y explicar en la mejor forma posible las causas 
generadoras de las conductas delictivas y la mejor aplicación del 
sistema y programas de readaptación. 
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La identidad no debe estribar en ser personas 
caracterizadas por sentimientos de piedad o caridad sino poseer 
carácter, además de un mínimo de capacidad intelectual y tener 
plena convicciOn en los valores éticos fundamentales. 

Por otro lado es tan impotente el custodio frente a los 
internos que se tiene que valer de otros internos "líderes", estos 
líderes se pueden encontrar entre estafadores o narcotráficantes, 
por lo que el resto de los internos tratan con respeto a los líderes, 
y es por ello que las autoridades, quieren tenerlos de su lado, 
porque ellos a su vez consiguen beneficios de la instituión. 

La falta de remuneración es uno de los grandes 
inconvenientes para la obtención de un calificado y eficiente 
plantel profesional, sin la debida compensación a los esfuerzos y 
peligros que corre el personal penitenciario no hay posibilidad 
alguna de contar con gente capacitada y honesta. Por lo que se 
refiere a la ausencia de vocación, la institución carcelaria recibe 
a quienes no han logrado obtener trabajo en otras actividades 
públicas o privadas, corno sucede en la policía, eso traduce corno 
consecuencia una falta de vocación hacia una disciplina tan 
compleja y humana corno es la penitenciaría y una 
discontinuidad en la labor al desertar por encontrar otros 
alicientes en campos más productivos y menos riesgosos. 

Por último diremos que la función del personal 
penitenciario tiene trascendental importancia puesto que está 
encargado de la ejecución de las sentencias .y es responsable de 
la efectividad de la readaptación del delill.cl1ente. 
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2.- INEFICACIA EN LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS, POR LA APLICACION DE LA 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 
"/ • .-1 PRl.\"/0.\º .'\"O SOi.O .'\"O REllABIL/T.-f SALl"O 
E.H~f:PC/O.VES. .\"/.\:O REPR/.\IE . .-IGL'D/Z.f LOS 
.\fALES JA EXISTEXTES ES /.A PERSOSALIDAD 
DEL Dt:/./,'\"CC_ 'E.\'TE. LE E.\'SE.('A LO QL"E .\:O 
.'i.-IBIA }' LO REGRESA A L-l SOCIEDAD 
DESJ'A/.IDO. ET/Ql.'ETADO r· PROFU.\'DA,\IE.\"TE 
RESE.VTIDOº" 

(JUAN PABLO DE T..4 J'IRAJ 

La ineficacia en la aplicación de la pena privativa de 
libertad, se palpa en la vida diaria, ya que muchos de los 
exreclusos, jamás obtuvieron su rehabilitación o peor aún no se 
logra una prevención general en la población, lo anterior se 
denota porque el país vive en condiciones muy lamentables en el 
ámbito de seguridad_ Los periódicos comentan hechos 
desagradables como el secuestro de personas, asaltos, 
violaciones, etc_ que se cometen en cada esquina de nuestra 
ciudad_ El drama de las mujeres que son agraviadas en la calle, 
aveces de manera violenta y agresiva_ El drama de los 
ciudadanos que suben a los microbuses o autobuses y son 
asaltados_ El drama de los ciudadanos que son detenidos por 
patrullas, pero no precisamente para defenderlos, sino para 
ofenderlos y quitarles sus pertenencias_ El drama de los 
ciudadanos que acuden a la Agencia del Ministerio Público y 
que no reciben respuesta a sus demandas o querellas, ese es el 
drama de la injusticia, es el drama de la inseguridad, ese es el 
drama de que no existe una Prevención General, ni mucho 
menos especial. 

Aún cuando. el. tema de seguridad pública en México se ha 
colocado en unpriírier plano entre las demandas ciudadanas, la 
Secretaría Generalde Protección y Vialidad, informó•4 3 en mayo 

l-13 "l .f .!ORNADA .. · (Periódico) Año X; Número 3;¡a9, México D.F; 1994. Viernes 27 de mayo 
de 1994, Pág. SI. 
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de 1994, que el índice delictivo del Distrito Federal, es menor al 
de las 193 principales ciudades de los Estados Unidos. Desde 
nuestro particular punto de vista consideramos, que no es 
conveniente hacer comparaciones de México, con otros países, 
ya que la realidad económica, política y social es muy diferente. 

De acuerdo con ese documento turnado a la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, un análisis comparativo de 
la delincuencia entre el Distrito Federal y las pri·ncipales 
ciudades estadounidenses indicó que, por ejemplo, el índice 
delictivo de Miami, Florida es de 2 797 por ciento mayor al de la 
Ciudad de México. El documento de la Secretaría General de 
Protección y Vialidad, indica que "un análisis comparativo entre 
el índice delictivo del Distrito Federal registrado durante 1 993 
(646 delitos por cada cien mil habitantes) y los de las 1 93 
ciudades principales de Estados Unidos durante el mismo 
período nos. indica que el índice del Distrito Federal es inferior 
al de cada una de ellas. El dato más bajo de las 193 ciudades 
analizadas es el de Simi Valley en el Estado de California, 
siendo mayor al del Distrito Federal en un 330 por ciento"144 Los 
datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
indican que durante 1993, el número total de delitos registrados 
en la Ciudad de México fue de 64,554, incluyendo en esta cifra 
las lesiones, que ascendieron a 12 544, a pesar de que en las 
cifras estadounidenses no incluyeron las lesiones. 

El índice delictivo del Distrito Federal se calcula 646 por 
cada cien mil habitantes, sin embargo hay que tomar en cuenta 
que existe una elevada cifra negra de denuncias no presentadas 
en razón de la complicación de promoverlas en las instancias 
legales correspondientes. Ahora bien el índice de la Ciudad de 
Miami es dos mil 797 por ciento superior al Distrito Federal, es 
decir, se registran 28 veces más denuncias que en la capital 
mexicana. Con 3 73 mil 791 habitantes, Miami registró 69 mil 
827 delitos, lo que e~uivale a 18 mil 720 por cada cien mil 

14 -1 !dem. Pág. 41. El análisis se rea/i:ó a partir del cruce de información con Jos datos 
proporcionados por el Bureau federal de Investigaciones (F.B.I) 
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habitantes. En el caso de Nueva York, que tiene 7 millones 375 
mil habitantes registró 600 mil 346 delitos, equivalentes a 8 mil 
I 40 por cada cien mil habitantes. Esto es 981 por ciento más que 
en la Ciudad de México. 

Antiguamente la pena privativa de libertad estaba basada 
en la expiación, enmienda, castigo o intimidación del prisionero; 
hoy doctrinariamente basa su existencia en la readaptación por 
medio de tratamientos idóneos según lo requiera el caso 
particular de cada individuo que ingrese en la prisión. Sin 
embargo, a pesar de todos los esf"uerzos y sacrificios de los 
estudios que han generado el avance ideológico del mundo 
penitenciario en la actualidad no se lleva a cábo en la práctica 
penitenciaria sus aportaciones doctrinarias, y sí se llevan a cabo, 
sólo se hace parcialmente desencadenando una crisis en las 
instituciones. En la práctica la prisión no cumple con la finalidad 
de capacitar al reo para vivir en común, ni cumple tampoco con 
la sociedad, pues cuando el interno cumple con su sentencia y es 
puesto en libertad por lo general es un ser acostumbrado a vivir 
bajo el mundo de la delincuencia. De esta f"orma la prisión deja 
de cumplir con su misión doctrinaria y se convierte en un 
estigma social al ser un f"actor crirninogeno, Presentandose un 
daño al: 
a. - reo 
b. - víctima 
c. - estado 
d. - sociedad 

2.1.- DAÑOAL REO 

El profesor Bueno Arus menciona que existen varios 
factores en la prisión que dañan al reo, primeramente nos habla 
de las "perturbaciones psíquicas" del penado que sufre como 
consecuencia de estar en la prisión, es decir, el aislamiento 



CAPITULO¡¡·_ PRJ.\'C/PALE:S PROBLE.\fAS ... 160 

involuntario, el estar en contacto con personas no deseadas, el 
hacer lo mismo todos los días y el tener tanto tiempo para no 
ocuparlo en lo que él desee pensando todo el tiempo en el 
recuerdo del pasado, con la consecuencia de la desadaptabilidad 
de la persona, de una superexigibilidad corno el maestro nos 
dice, que puede originar el suicidio o la llamada "psicosis 
carcelaria", también nos habla de las "perturbaciones 
fisiológicas" que vendrían a enfocar en una vida sexual 
problemática y que en un momento dado podría desviarse lo 
mismo que la inadecuada alimentación. 

Otra causa negativa lo es las "perturbaciones sociales", que 
se conforman por la separación del reo de la realidad que antes 
de ingresar a la prisión ha vivido, el verse separado de su 
familia, de sus amigos, de su trabajo causan una crisis en su 
mente, a tal grado, que todo individuo que este a su alrededor 
debe estar preparado para ayudarle a sobreponerse, y no 
conviviendo con sus compañeros de celda, quienes -no sabemos 
si estan más o menos contaminados que el interno en estudio- ; y 
en la primera oportunidad pondrá en práctica lo que 
desgraciadamente le aportó la pena de prisión. 

Esta situación desvirtua el fin de la pena privativa de 
libertad, pues al ser la prisión un valor criminógeno creará 
delincuentes en lugar de seres aptos para convivir con sus demás 
congeneres, y así de esta manera Sergio García Ramírez dice 
que "nosotros persistimos en lo escrito hace años: es cierto, 
nuestra prisión se encuentra en crisis. Lejos de frenar la 
delincuencia, parece alentarla, en su interior se desencadenan, 
paradójicamente libres, angustiosos problemas de conducta. Es 
un instrumento propicio a toda clase de inhumanos tráficos, 
hiere, a veces indeleblemente, al que por primera vez la pisa, y 
ofrece un lugar natural a sus huespedes habituales. Nada bueno 
consigue en el alma del penado, y si la grava y ernponsoña con 
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víctimas a menudo irreparable.1 4 s Sobre este tema anota el 
Doctor Julio Altmann Smythe "Si no desaparece la miseria. la 
ignorancia, los vicios, las enfermedades mentales, las guerras, la 
complicación de la vida moderna, el aumento incontenible de la 
población , la desorientación psíquica y ética, etc. los índices de 
delincuencia fatalmente aumentan, por más castigos que se 
impongan a los infractores. "Hb 

El Doctor Juan Pablo de Tavira conjuntamente con el 
doctor Jorge López Vergara se refiere al tema manifestando que 
los centros penitenciarios a pesar del esfuerzo de grandes 
humanitarios como García Ramírez, Quiroz Cuarón, Piña y 
Palacios, entre otros, que por no mencionarlos no tienen menos 
méritos. La prisión en México. salvo contadisímas excepciones, 
no sólo rehabilita, sino reprime, agudiza los males ya existentes 
en la personalidad del delincuente, le enseña lo que no sabía y lo 
regresa a la sociedad desvalído, etiquetado y profundamente 
resentido. 

Es importante subrayar dentro de este punto, el problema 
que acarrea la pena privativa de libertad, no solo al reo como lo 
hemos manifestado, sino también a la familia del mismo; ya que 
se genera una tal desorganización psíquica y económicamente 
por la ausencia del miembro familiar que va a ser privado de su 
libertad; psíquicamente porque las circunstancias que 
generalmente rodean este tipo de casos hacen que exista un 
choque emocional negativo para los familiares; por otra. parte, 
económicamente la familia sufre si el interno es quien se hacía 
cargo de ellos, descartando si se trata del padre de familia, quien 
es necesario o indispensable para el pleno desarrollo de los hijos. 

145 GARCIA RAMIREZ. SERGIO; "L1 PRISIQN" Loe. cit .. Universidad Nacional Autónoma de 
México, lnsrituto de Investigaciones Jurídicas. México 1975, Págs. 5.J y 54. -

146 ALTMANNSMYTHE.JUIO: ¿DEBESUPR!!•HBSELA PENA PRIVADVA OElffiEBTAD Y 
LA PRJS/ON7 Revista Criminalía. año XX\"/X. Numeras 7 y 8. ,\,féxico 1973. Julio-Agosto. 
Págs. 211y214. 
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2.2.- DAÑO A LA VICTIMA 

La víctima dentro del estudio de la penología actual varía 
en su importancia según el delito que se haya cometido. Si una 
persona es víctima de un individuo que lo perjudica 
menoscabando su patrimonio y éste es sentenciado a la pena 
privativa de libertad, no pudiendo a su vez restituir al victimado 
de sus bienes, no podra de ninguna manera solventar ni la 
mínima parte de los problemas económicos del mismo. 

El maestro Luis Rodríguez Manzanera nos dice que el 
problema de la víctima se encuentra dentro de lo que se ha dado 
por llamar victimología y que en la actualidad esta siendo 
estudiada por los criminologos, ya que a lo largo de la historia 
ha sido olvidada. 

2.3.- DAÑO AL ESTADO 

El estado está conformado por una sociedad jurídicamente 
organizada, para hacer posible en convivencia pacífica la 
realización de la totalidad de los fines humanos; dentro de estos 
fines encontramos la propia seguridad de la sociedad, para la 
cual el estado constituye de entre diversas instituciones la del 
sistema penitenciario, que en nuestro país se encuentra 
representada en su mayor parte por la pena privativa de libertad. 
Para este fin el estado tiene necesidad y obligación a la vez, de 
seguir la direcciones que señalan los penologos respecto a las 
formas que deben tomar las instituciones que se dedican a 
regular la pena privativa de libertad. 

Para que el estado pueda llevar a buen fin la institución de 
la pena privativa de libertad es necesario llevar al cabo las 
edificaciones necesarias para cumplir con los fines de la propia 
institución, pero en medida que la sociedad va creciendo es 
lógico que aumente el índice de criminalidad, por lo cual el 



CAPITULO IV.- PRJSCIPALES PROBLEMAS ... f 63 

Estado tiene que aumentar sus edificaciones dotadas de los 
medios idóneos para la rehabilitación o la seguridad, según el 
caso del penado. 

2.4.- DAÑO A LA SOCIEDAD 

La prisión ha sido constituida con la finalidad de proteger 
a la sociedad de sus propios miembros, que por distintas causas 
no han podido convivir pacíficamente, poniendo así en peligro a 
la misma sociedad; con este fin se constituyen las prisiones, 
con:formando una pequeña sociedad dentro de la ya constituida 
por los hombres libres. La prisión por su estructura es incapaz de 
generar individuos capaces de convivir pacíficamente con los 
demás, siendo la realidad todo lo contrario, para todo individuo 
que cumple con su condena y sale en libertad se convierte en un 
individuo mas para la convivencia humana, desde el punto de 
vista de que la prisión es un nido de corrupción y de crimen, en 
lugar de aliviar, enferma al que entra en ella. 

3.- LA PROBLEMATICA DE LA DURACION 
DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

"f_.¡S PE.VAS CORTAS DE E.\'C.-IRCEL-1.\f/E.VTO . .'••O 
.'l-01.0 SO.\' /.VUTJLES S/,\'O Qt:E PERJUDICA.V AL 
ORDE.\°A.\f/E.\'TO Jl...'RJD/CO .\IUCllO .\/AS QUE U 
l.\fPl '.V/DAD"' 

(J"ONL/SZ7) 

El juez debe tener la competencia necesaria para acordar y 
decidir la duración de las penas, respecto a los estudios de la 
peligrosidad, prevenc1on, suspens1on o aplazamiento de su 
salida, o de la conmutación por pena o viceversa, de la libertad 
condicional o prolongar su duración o revocarla; para 
individualizar cuanto sea posible el tratamiento. Su potestad de 
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vigilancia debe ser total y obedecido como Sliwowski señala, no 
posee la competecia ni la enseñanza científica ni psicológica 
para asumir la responsabilidad de inspectores de prisiones-

. . 

La problemática de la duración de la pena de prisión, 
estriba básicamente, en la aplicación de las penas, ya que existen 
penas cortas y largas, no logrando la readaptación del 
deliriéuente~ verbi gracia el martes 25 de mayo de l 994, 200 
reos iniciaron huelga de hambre en el Cereso de Atlacomulco, y 
esto es solo una muestra de los múltiples problemas que existen 
en nuestro país. ¿Como es posible que únicamente se les revisen 
sus casos a los internos, cuando estos realizan una huelga de 
hambre?. 

En este sentido, Rogelio Crucesl47, quien cumplía una 
sentencia de nueve años por homicidio, señaló que los presos 
que se encuentran en el Cereso y que provienen de diferentes 
tribunales estatales y federales, no han sido absueltos por las 
tardanzas en la entrega de las cartas de liberación. Y que el 21 de 
mayo de 1994, salió libre el señor Pablo Julio Marchal Martínez, 
quien se encontraba sujeto a una pena de nueve años, por la 
comisión de los ilícitos de violación, secuestro, fraude y tráfico 
de órganos; ahora bien queda la pregunta ¿Se necesita dinero 
para poder salir de una prisión?, ¿Acaso se encuentran en una 
prisión unicamente la gente de escasos recursos económicos? 

La pena corta de prisión es la reclusión de un sujeto en una 
institución penitenciaria proveniente de una sentencia judicial, 
que por su corto lapso de tiempo en su aplicación no permite la 
readaptación y enmienda del reo, no cumpliendose así con el fin 
primordial de ésta, y teniendo tan sólo un fin intimidatorio. 
Algunos autores la definen como "aquellas cuya duración es 
demasiado restringida para permitir la aplicación al preso de una 
eficaz disciplina moralizadora.''148 Otro estudioso llamado 

14 7 "LA JORN-lDA" (Periódico)Año. LXV. Número 2-1.061. !.léxico. D.F .• 199-1; 2-1 de !.layo de 
199-1. Pág. 32. . _ ·. 

14 8 Citado por CUELLO CALON. EUGENIO; Qb, Cit .• Pág." 589. 
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Cannat la define como "toda pena cuya duración no asegura, 
apartir del día en que es definitiva la posibilidad de emprender 
con probabilidad razonable la reeducación social del 
condenado." 1-19 

Las reacciones en contra de la pena corta de pns1on han 
sido muchas, en los Congresos internacionales se han señalado 
los inconvenientes y las desventajas y se discute la posibilidad 
de sustituirla por otras tormas de castigo como la libertad bajo 
tratamiento, semilibetad, o el trabajo útil para la comunidad, tal 
y como se hizo con las retormas penales de 1994 al Código 
Penal Federal en materia del tuero tedt!ral y para el Distrito 
Federal, en materia del tuero común. 

Estas penas a pesar de ser muy discutidas, siguen 
utilizandose y estan muy lejos de desaparecer, aunque en 
algunos países si van disminuyendo; conmutandose por multas 
principalmente. Eugenio Florian, nos dice que es un grave error 
y causa de múltiples daños el imponer a todos los delincuentes la 
pena de prisión y el acumular en las cárceles, aunque sea por 
breve tiempo, a personas honradas junto con individuos 
prejuzgados y endurecidos en el delito, además de la vergüenza 
que pasan al ser encarcelados que no es tácil de olvidar, es un 
mal recuerdo para toda la vida. En conclusión debemos señalar 
que nuestra posición es en contra de las penas cortas de prisión, 
tal y como se ha venido manejando en el último lustro, en 
nuestro Código Penal, porque como ya se dijo este 
encarcelamiento viene a ser perjudicial, en la mayoría de los 
casos tavorece la contaminación del delincuente y a la vez no da 
tiempo suficiente para lograr un completo tratamiento de 
reeducación. 

La pena larga de prisión es el otro e.xtremo de la pena corta 
de prisión. Tanto la pena larga comola pena corta, deben de 
combatirse, pues· 1as dos tienen consecuencias' i.r:reparables, para 

149 /de=. Pág. S89. 
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quienes son castigados. Se convierte en la simple eliminación 
del sujeto, trata de encerrársele de por vida para que no vuelva a 
la convivencia en sociedad. Ahora bien los Doctores Raúl 
Carrancá y Trujillo y Raúl Carrancá y Rivas nos dicen que "ésta 
pena es inútil y contraproducente, porque por experiericia 
des pues de 8 a l O años de prisión, el interno se adapta sin 
ningún esfuerzo o problema a una rutina y se va 
automatizando"• so 

Anteriormente, el artículo 25 de nuestro Código Penal 
fijaba como tope máximo la pena de prisión de 40 años. 
Significando ésto, la posibildad de la segregación definitiva del 
sujeto, cuya temibilidad e imposible readaptación estén 
acreditadas, y al imponer una pena de 50 años, no constituye un 
medio adecuado y suficiente para combatir el aumento de 
delincuencia. Esta pena no es la más apropiada para lograr el 
objetivo de la pena de prisión. pues resultan inútiles los 
esfuerzos para reintegrarlo a la sociedad y en la mayoría de los 
casos se ocasionan enormes traumas psicológicos y con 
problemas como la prisionalización y la institucionalización. 

La prisionalización es una de las consecuencias más 
dañinas de la prisión, que consisten en un.a rígidez, rutina y 
monotonía que lleva a actividades, lenguaje y comportamientos 
especiales, que dificultan seriamente una adecuada 
reincorporación del sujeto al medio social. Algunas 
investigaciones señalan que la prisionalización es mayor a 
medida que la condena es más larga y que hay una relación 
directa entre prisionalización y reincidencia. 

Si bien es cierto que la prisionalización es mayor en 
quienes tienen condenas más largas, hay diferencia en cuanto al 
tiempo que les faltaba para cumplir sus condenas, en los 
primeros meses de cumplimiento de la condena se adaptan a las 
normas de la administración y se hacen más recios a medida que 

ISO CARRANCÁ Y TRUJILLO. RAÚL Y CARRANCÁ Y RIVAS. RAÚL.: "CÓDIGO PENAL 
4NQTADO" Oh. Cit. Pág. 1 /O. 
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aumenta el tiempo, pero los reclusos que les :falta poco tiempo 
para compurgar su condena, no aceptan las normas de los 
prisioneros y son más dóciles a las oficiales. 

Las investigaciones criminológicas han determinado que 
un período más largo de prisión no es más eficaz para prevenir la 
reincidencia que uno corto: tal vez esto explique la tendencia de 
algunos códigos y proyectos modernos de códigos penales por 
reducir los topes máximos a que las penas privativas de libertad, 
sin cumplir los verdaderos fines que persigue una pena, no 
solamente la privativa de libertad. 

4.- LOS PRESOS SIN SENTENCIA 
"L-1 PRISIO.V C.-IST/G.4 O CO.\'TIE.\"E. PERO .-1l·v .\"O 
R!:.ºFOR.\l.-1. E.VSES.-1 L-1 DOLOROS.-1 l"ERD.-ID DE QVE 
EL CRl.\fE.\" .\V .\"E l"l EL l E .. 

dfA Rl.-1.\'0 Rl:IZ FC.\'ES1 

Actualmente los presos sin sentencia del Distrito Federal, 
se encuentran distribuidos en los tres reclusorios preventivos: 
Norte. Sur y Oriente. En el reclusorio Norte 1s1 se encuentran los 
juzgados del primero al décimo cuarto, del trigésimo cuarto al 
trigésimo noveno, del cuadragésimo al cuadragésimo septimo; y 
los primero. segundo. quinto y sexto juzgados de Distrito. En el 
reclusorio Oriente. 1s: se encuentran los juzgados del décimo 
quinto al vigésimo octavo, del cuadragésimo octavo al 
sexages1mo primero: y tercero. cuarto. séptimo y octavo 
juzgados de Distrito. En el reclusorio Sur.•s3 se encuentran los 

1 ~I Lºf.1 ... ·ado c.•n 1.·alle Jaur:c.7 .\"uno nün:c!'ro =os. Cua~hrc!mOC. Barrio Bajo: y comen=o afilncíonar 
c.."'n ...:-;:o...~ro ~c.· /9-6 

J~: S..• c..:r....._·uc.·nrr.; :.t-:~:J..io c.·n Rc!forma 50. San LorC"n=O Te:onco. comen=ando a ..f-•. u:cionar en 
¡;;,;:osto .Íc .. /Q-('J 

15J. 5'· c.-n:u~n.:r.:i :;.¡bi.:;..;..:Jo ~n /~ cor.rra ~qui'142 de las calles _.\fartine= de Casrro y PiP...a _,.,.. 
P..:t/.j.:,."U:lS. c.-n c. .. ¡ pueblo Je San .\f¡;Ueo .\alpa. _\.0t:.."h1milco: in1c1ando sus ..func1ones hasta 
<~"ru .... rc..." de ¡9-0. 
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juzgados vigésimo noveno al trigésimo tercér6, del sexagésimo 
segundo al sexagésimo sexto; y los noveno y décimo de Distrito. 

Aún después de las reformas que se realizaron al Código 
Penal. en el año de 1 993. tenemos que la prisión preventiva tiene 
los siguientes objetivos: 1s4 

a) .- Impedir la fuga 
b) .- Asegurar la presencia ajuicio 
c) .- Asegurar las pruebas 
d) .- Proteger a los testigos 
e) .- Evitar el ocultamiento del producto del delito 
f) .- Garantizar la ejecución de la pena 
g) .- Proteger al acusado de sus cómplices 
h) .- Proteger al criminal de las víctimas 
i) .- Evitar que se concluya el delito. 

Independientemente 
consideramos que nuestros 
siguientes objetivos: 

de estos objetivos, nosotros 
reclusorios preventivos tienen· los 

1 . - La custodia para indiciados 
2. - La prisión preventiva de procesados en el Distrito Federal 
3. - La custodia de reclusos cuya sentencia no haya causado 

ejecutoria_ 
4. La prisión provisional en el trámite de extradición, 

ordenada por autoridad competente. .. .· . .. 
5. - Conservar y :fortalecer en el interno la dignidad humana~ 

así como mantener su propia estimación personal, el respeto 
así mismo y a los demás. .. · . . ..•.•... 

6- - Readaptar a los internos a la comunidad libre ycontiibuir a 

7. ~ªs1:~e;~~!~7o d:n':,d~~~~~e~~i~~lve el ejerl;ici~ Í~~ÍÚ~~ del 
poder de la sociedad, protegiendo los . <princ:ipios 
:fundamentales de justicia. 

154 RODRJGUEZ MANZ.fNERA. LUIS; "LA CRl~lS PENlrENClARlA Y LOS SUB$VV!TOS 
DE LA PRlSIQN" !NACIPE. México. 198-1. pág. ~7. 
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No obstante las amplias funciones que, como vimos, debe 
realizar la cárcel, se ha dicho que "En los reclusorios se atiende 
en primer lugar a la pacífica permanencia en el intemo ... "155 

Supuestamente para lograr las finalidades que hemos señalado, 
los establecimientos cuentan con las siguientes instalaciones: 

- Tribunal de justicia 
- Aduana para vehículos y de personas 
- Estancia de ingreso 
- Centro de observación y clasificación 
- Servicios médicos 
- Dormitorios 
- Talleres 
- Area de servicios generales 
- Centro escolar 
- Edificio de·visita íntima 
- Servicios deportivos, recreativos y culturales. 
-Todo rodeado por una muralla de aproximadamente ocho 
metros de altura, en la que se encuentran las torres de 
vigilancia. 

Los tres reclusorios que v1s1tamos, deben cumplir la 
función preventiva y se destina exclusivamente para procesados, 
tal y como lo establece el artículo 18 constitucional y el 15 del 
Reglamento de los Reclusorios del Distrito Federal. En concreto 
podemos mencionar que de estos estabecimientos encontramos 
un aspecto positivo y dos negativos, el positivo es que, a menos 
de 20 años de funcionamiento, constituyen un amplio avance 
penitenciario en relación con la cárcel preventiva de Lecumberri, 
a la cual vinieron a sustituir; mientras que los aspectos 
negativos son: uno, las asociaciones delictuosas, tipificadas en el 
artículo 164 del Código Penal para el Distrito Federal. El otro 
aspecto negativo es que causan daño al individuo " ... pues el 
sujeto generalmente debe formar parte de una colectividad de 

155 SOLIS QU/ROGA. H; "SOC/OLOGIA CRIMINAi " Loe. Cit .. 2ª edición. editorial Porrúa, 
México 1977, pág. 296. 
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autómatas en que se le priva de los escasos vestigios que le 
quedan de arbitrio; y cuando recupera su libertad se encuentra 
más desadaptado a la comunidad, por :falta de experiencia y de 
ejercicio de sus responsabilidades personales; más pervertido y 
sin ánimos de servir a nadie, sino con el entrenamiento antisocial 
y el deseo de dañar a quien pueda, creyendo todavía en la 
impunidad y presuponiendo que podrá volver a estar preso_ 
Entonces se vuelve a desbordar en conducta antisocial, o se 
inhiben sus iniciativas y su energía sin encontrar salida posible, 
hasta otro estallido delictuoso_1s6 

156 /dem. Pág. 296. 
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l.- ¿DEBE SER SUPRIMIDA LA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD 

"L-l C.-tRCEI. F:.\" !.A .\/AS .-tBSl "RDA DE TOD.-IS L-IS 
1•E.v.1s >"".-1 Ql "E LA D/SPOSIC!O.'\" A.\'/,\f/CA A LO 
11.fXiAL A LO A.\T/SOC/AL SE AGl./DIZ-1 POR L-lS 
RA"Gf 'L-ICIO.VES A.\'OR.\IALES }" CO .... 'TR.4.RIAS A 
L-1 1·1n-1 DEL REG/.\fES DE PRJS/O,\'ES. ·• 

fJ/.\fENEZ DE ASUAJ 

La pena privativa de libertad consiste en retirarle a la 
persona este derecho que le ha dado la vida, por el simple hecho 
de haber nacido. En la actualidad, la tendencia consiste en 
reducir el número de las penas cortas de privación de libertad 
hasta en dos años, y se buscan medidas substitutivas que 
permitan el internamiento en establecimientos penitenciarios 

"La pena de prisión sigue siendo la solución, la única 
solución inmediatamente viable a gran parte de los problemas de 
la criminalidad; pero ya no, en forma alguna la prisión, porque la 
prisión es cárcel y la pena de prisión es concepto jurídico que 
puede transformarse, mutarse, en aras de un designio finalístico: 
la readaptación social del delincuente."1s7 La pena de prisión esta 
contemplada en en el artículo 24 apartado I del Código Penal 
para el Distrito Federal. El artículo 25 del Código en cita, define 
a la pena de prisión de la siguiente manera: 

"La prisión consiste en la privación de la libertad 
corporal y su duración será de tres días a cuarenta 
años, con excepción de lo previsto por los artículos 
315-bis, 320, 324 y 366 en que el lbnite máximo de la 
pena será de cincuenta años; y se extinguirá en las 
colonias penitenciarias, establecimiento o lugares que 
al efecto señalen las leyes o el órgano ejecutor de las 
sanciones penales, ajustándose a la resolución judicial 

157 BERCHELMANN ARIZPE. ANTONIO; "El TRATAM/ENTO EN l lBERTAD EN EL 
SISTEMA DE READAPTAClQN SOCIAL ME)(ICANQ" loe. Cit. REVISTA MEXICANA DE 
CIENCIAS PENALES. añal//. número J. julio /979-junio 1980. México. Pág. 27. 
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respecriva. En toda pena de prisión que imponga una 
sentencia, se computará el tiempo de la detención. "1ss 

Actualmente la doctrina penal insiste en ·que se .deben de 
redoblar esfuerzos en cuatro rubros: 
a_ En la destipificación, a fin de retirar la incriminación a 

conductas que no tienen por que ser delictuosas;c_.-
b_ En la despenalización, que tiende a la reducción de · la 

punibilidad de ciertas conductas, analizandolas en .. un 
contexto jurídico y de conformidad al bien jurídico que 
tutelan; 

c_ En la desjudicialización, que lleva al campo del 
procedimiento la idea de la composición o arreglo legítimo 
entre los intervenientes en un conflicto; · 

d_ En la desinstitucionalización, que tiende a que, aún despues 
de la sanción, se evite el internamiento o, si ello no es 
posible, se anticipe la libertad, no como forma pragmática 
para frenar las prisiones, sino como mecanismos que 
permitan integrar al torrente social a quienes después del 
tratamiento, lo merezcan. 

Ante las constantes críticas a la pena privativa de libertad, 
cada día está tomando más forma en una parte de la doctrina, lo 
mismo que en algunas legislaciones la tendencia de ir 
abandonando la prisión hasta el punto de que en algunos países 
se ha recomendado su abatimiento gradual, la suspensión de 
nuevas construcciones de prisiones sobre todo las de máxima 
s~guridad y se buscan afanosamente alternativas que permitan 
disminuir gradualmente la aplicación de esta pena. 

Las mismas recomendaciones se han escuchado 
reiteradamente en los Congresos Internacionales sobre 
prevención del delito y tratamiento del delincuente, y ·política 
criminal organizado por las Naciones Unidas. 

158 CÓDIGO PEN4l FEDERAL .artículo 2S. 
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Desde el punto de vista resocializador penitenciario, la 
duración de la pena puede ser excesivamente corta para 
conseguir un tratamiento eficaz, mínimo o demasiado larga, e 
incluso contraproducente o innecesaria para el tratamiento 
adecuado del recluso. 

J. 1.- EN LA DOCTRINA 

Desde hace muchos años en la doctrina, se viene 
insistiendo en los efectos de la pena de prisión, este tipo de 
críticas se inicio desde finales del siglo pasado con Enrico Ferri, 
el cual atacaba violentamente al aislamiento celular del siglo 
XIX, después de este un gran número de penologos y 
criminologos han combatido y combaten la pena de prisión y 
propugnan la abolicón de esta, al menos como se aplica en su 
forma tradicional. Para ellos origina graves males, separa al 
interno de la sociedad, de su familia, de sus amigos, de sus 
compañeros del trabajo. cesa por completo su contacto con el 
mundo exterior. La prisión agraba sus tendencias antisociales y 
crea en el recluso un espíritu hostil y agresivo contra la 
sociedad. 

Haynes, opina que "basandose en un estudio del inglés 
Petterson sobre prisiones norteamericanas en el que alude a sus 
dañosos influjos, se pregunta sino debiera ser suprimida, no cree 
posible su repentina abolición, pero estima factible su supresión 
paulatina"1s9 Para Barnes y teeters, el modo de mejorar la prisión 
es suprimirla, "insistimos, en que la prisión debe ser abolida, lo 
más sorprendente de este problema es que no la hayamos 
abolido desde hace largo tiempo, naturalmente, el procedimiento 
de echar remiendos es mejor que continuar con la antigua 
pns1on, pero no es una reforma radicaJ."160 "El principal 
obstáculo para la desaparición de la prisión creen otros autores, 
es el miedo y el odio que las gentes sienten por el criminal que 

IS9 Citado por CUELLO CALON. EUGENIO, "LA MODERNA PENOlQGIA'" Bosch casa 
editorial. Barcelona. 1958,. '"THE AMERICAN PR/SlON SYSTEM" Nueva York. 1939. Pág. 
620 

160 !dern. "NEW HQR/ZQN IN CRIM/NOl 0G Y'". Pág. 620. 
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ha cumplido su condena el espantajo del presidiario. es el 
principal obstáculo al planteamiento de un tratamiento racional y 
científico de los criminales, cuando este desaparezca estaremos 
capacitados para realizar algún progreso con el abandono de la 
prisión para adoptar medios de tratamiento de los criminales mas 
racionales. esperanzadores y económicos_ No deben construirse 
más prisiones. en particular las llamadas de alta seguridad. que 
son las mas caras. ni instituciones para jovenes que tambien 
deben ser abolidas. al menos gradualmente suprimidas_" 16 ' 

El autor norteamericano Norval Morris no dice sobre la 
abolición o el abatimiento de la pena de prisión que desde John 
Bartlow Martin hasta Jessica Mitford, ha surgido una literatura 
popular partidaria de la abolición de las cárceles, y los 
estudiosos se han mostrado poco menos críticos. las dos 
comisiones nacionales sobre la delincuencia de la decada pasada 
recomendaron el abatimiento gradual de la pena de prisión, y 
una com1s10n de 1 973 insistió en que se suspendiera la 
construcción de todas las nuevas instituciones para delincuentes 
adultos o juveniles, actitud adoptada asimismo por el Consejo 
Nacional sobre el crimen y la delincuencia. La citada Comisión 
Nacional Asesora sobre normas y metas de la justicia penal. 
dentro de sus recomendaciones estableció que la prisión debe 
constituir el último recurso para los problemas correccionales. la 
razón que nos da es que esta institución fracaso en cuanto hacer 
disminuir la delincuencia, éxito en el castigo pero no en la 
disuasión, protección meramente transitoria de la comunidad, 
cambios en el reo pero generalmente negativos y en conclusión 
nos dice que la prisión ha subsistido en parte porque la nación 
civilizada no podría retroceder a la barbarie de épocas anteriores 
ni tampoco encontrar una alternativa satisfactoria. La 
concepc1on moderna del derecho penal según nos dice 
Hassemer162, consiste no sólo en proteger los bienes jurídicos y 
el correcto funcionamiento del sistema social de convivencia. 

161 ldem. "PRlNC/PlESOFPENOlOGY" Pág. 621. 
162HASSEMER. UNFRIED Y MUÑOZ CONDE. FRANCISCO; "INTRODllcclON A lA 

CRIMJNOlQGIA YAl DERECHOPENAl" Valencia. Tirant/oB/anch. 1989.pág. 13Syss. 
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sino también en limitar el poder punitivo del Estado, quien esta 
decidido a acabar a toda costa con la criminalidad, puede 
imponerse sanciones excesivas sacrificando con ello las 
garantías m1n1mas de los individuos y la idea de 
proporcionalidad_ 

J.2.- EN LA LEGLSLACION 

La tendencia de ir abandonando paulatinamente la prisión, 
ya no es propio de la doctrina, las legislaciones de los diversos 
países, buscan afanosamente alternativas que permitan disminuir 
gradualmente la prisión_ En el nuestro existe una política 
tendiente a despenalizar y destipificar algunas conductas, y a ir 
substituyendo la pena privativa de la libertad, aplicando medidas 
alternativas que impidan que un número considerable de sujetos 
que hayan quebrantado la ley penal ingresen a la prisión, 
evitando así los erectos nocivos de esta institución_ 

Las reformas inician con la aparición de la ley de normas 
mínimas para la readaptación social de sentenciados, desde a 
finales de l 970 y a principios de 1 971, en los cuales se reforma 
el Código Penal, el de procedimientos penales en el fuero 
común, la ley organ1ca de los tribunales de la misma 
jurisdicción, en la que hubo cambios y progresos sobre todo en 
materia penitenciaria_ 

La Ley de Normas Mínimas, trajo interesantes reformas, 
como por ejemplo tipificó la remisión parcial de la pena, de 
singular importancia que junto con el tratamiento 
preliberacional, la libertad preparatoria, la condena condicional, 
la retención , la individualización de la pena y el arbitrio 
judicial, forma el eje del derecho penitenciario nacional, justo y 
humano, con cauces abiertos hacia el futuro. 
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Estas importantes modificaciones, representan un avance 
substancial en materia de derechos humanos, permitiendo 
perfeccionar y mejorar la impartición y administración de 
justicia, en beneficio de la comunidad y de los individuos que la 
integran- Este proceso de mejoramiento y depuración de los 
ordenamientos penales, debe continuar profundizando en el 
estudio de las realidades actuales que vive la sociedad mexicana, 
para ajustar las normas legales en función de una mayor justicia, 
y así alcanzar un orden jurídico más equilibrado. 

Al efecto se debe procurar que la legislación penal en 
atención al delincuente tenga cada vez más, una orientación 
fundamentalmente preventiva y menos represiva, como lo han 
sostenido eminentes estudiosos de las ciencias penales, se busca 
lograr la humanización del derecho penaL En el campo del 
Derecho penal, como en muchos otros del que hacer jurídico, se 
observa la ineludible perspectiva de alcanzar una justicia 
reparadora y benéfica, ello nos conduce a nuevos planteamientos 
y a retomar diferentes tendencias en cuanto al objetivo de las 
doctrinas penales, investigando la materia no en el aspecto 
teórico, sino en la dimensión de su contexto general. 

En la legislación vigente existen, algunas figuras delictivas 
poco justificables en la época actual, y hasta penas exageradas e 
inidóneas, que tuvieron su justificación en otros tiempos. Lo 
anterior se traduce, en acciones, en manifestaciones de la 
desigualdad social y sobrepoblación carcelaria proveniente, en 
su abrumadora mayoría, de las clases sociales desfavorecidas. 

1.3.- EN LOS CQNGRESOS INTERNACIONALES 

El complejo problema de la reforma penitenciaria, es 
actualmente tema de estudio por parte de los gobiernos de casi 
todo el mundo, en vista de la crisis que sufre la prisión como 
pena, y que se refleja en las imperfecciones de cárceles y 



C.<PFTULO 1'.- .<LTERNATll • .<S .< L< PE.\'.< PRIVATll•.< DE L/BERT.4D... 178 

penitenciarías, con la consiguiente insatisfacción pública, así 
como en el fracaso de los métodos puestos en uno para lograr la 
resocialización de los penados. 

La organización de las Naciones Unidas ha recogido este 
movimiento tratando de establecer un conjunto de reglas 
mínimas relativas a la prevención del delito y tratamiento del 
delincuente, para lo cual, a través de la sección de defensa social 
de dicho organismo internacional ha organizado Cliversos 
seminarios regionales. La tarea de este organismo ha sido 
constante, organizando congresos cada 5 años, en los distintos 
continentes para tratar de modificar y mejorar la tan 
desacreditada pena de prisión, através de sus recomendaciones. 
El 14 de dicirnbrede 1 990, se realizó en Tokio las reglas 
mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas 
de libertad que tienen corno objetivo: 

"Primero. - Las presentes reglas mínimas contienen una 
serie de principios básicos para promover la aplicación de 
medidas no privativas de libertad, así como salvaguardias 
mínimas para las personas a quienes se aplican medidas 
sustitutivas. 

Segundo. - Las reglas tienen por objeto fomentar una 
mayor participación de la comunidad en la-gestión de /ajusticia 
penal, especialmente en el tratamiento del delincuente, así como 
fomentar entre los delincuentes el sentido de responsabilidad 
hacia la sociedad. 

Tercero. - Las reglas se aplicarán teniendo en cuenta las 
cQndiciones políticas. económicas, sociales y culturales de cada 
país, así como los propósitos y objetivos de su sistema de 
justicia penal. 

Cuarto. Al aplicar las reglas, los estados miembros se 
esforzarán por alcanzar un equilibrio adecuado entre los 
derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y el 
intéres de la sociedad en la seguridad pública y la prevención 
del delito. 

Quinto. Los estados miembros introducirán medidas no 
privativas de libertad en sus respectivos ordenamientos 
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jurídicos para proporcionar otras opciones, y de esa manera 
reducir la aplicación de las penas de prisión, y racionalizar las 
políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los 
derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las 
necesidades de rehabilitación del delincuente. 

Por otro lado establece la ONU, que podrán aplicarse 
medidas posteriores a la sentencia como son: 
a.- permisos y centros de transición, 
b.- liberación con fines laborales o educativos, 
c.- distintas :formas de libertad condicional, 
d.- la remisión, 
e.- el indulto. 

Existe una tendencia muy marcada en los últimos 
Congresos en lo re:ferente al abandono de la prisión, 
reconociendo los e:fectos nocivos de esta institución, 
proponiendo como posible solución la aplicación de los 
substitutivos penales y llegando al extremo de recomendar su 
abatimiento gradual. Otro tema que ha sido tratado en los 
Congresos internacionales y que tiene relación con el abandono 
de la pena de prisión, es el re:ferente a la prisión abierta, como 
substituto de la prisión tradicional. Desde el XII Congreso 
Internacional Penitenciario, celebrado en la Haya en 1950, se 
cuestionaba, ¿En que medida las instituciones abiertas están 
llamadas a reemplazar a la prisión clásica?. Se comentaba que 
las construcciones clásicas del siglo XIX obligaban a retener a 
todas las categorías de penados con un máximo de medidas de 
seguridad para evitar evasiones. Los ensayos realizados en el 
curso de este siglo han demostrado que es posible alojar ciertas 
categorías de penados en establecimientos "abiertos" 
permitiendo aplicarles un régimen más educativo y más 
individualizado. 

En el Congreso Panamericano de criminología realizado 
en la Ciudad de Buenos Aires, el 6 y 1 O de noviembre de 1979, 
se discutió el tema de la crisis de las penas privativas de la 
libertad y sistemas supletorios. Las cuartas jornadas venezolanas 
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de criminología, celebradas en México del 15 al 20 de 
septiembre de 1 980, en cuyo temario figuran algunas 
alternativas de la pena privativa de libertad_ 

El artículo 1 8 de nuestra Constitución hace la distinción 
entre la PRISION PREVENTIVA o DETENCION y la pena de 
prisión propiamente dicha. La primera consiste en asegurar a los 
presuntos responsables de la comisión de algún ilícito que 
ameritarán la pena de prisión, mediante la privación de su 
libertad. La segunda consiste también privar de la libertad al 
sujeto pero como retribución por el deito cometido y de acuerdo 
con la sentencia judicial que le condene a dicha pena. Ambas 
deben ejecutarse en lugares distintos y con1pletamente 
separados. 

La fracción X, párrafo segundo del artículo 20 
constitucional establece que: " ... Tampoco podra prolongarse la 
prisión preventiva por más tiempo del que como máximQ fije la 
ley al d_elito que motivare el proceso. En toda pena de prisión 
que imponga una sentencia, se computara el tie171po de la 
detención. ", tampoco por la falta de pago de honorarios de 
defensores o cualquier otra prestación de dinero, por causa de 
responsabilidad civil o por algún otro caso análogo. 

"La pena de prisión, pues ha dejado de ser tan sólo prisión. 
Es un instrumento jurídico para implementar los medios y 
mecanismos criminológicamente convenientes que tiendan a la 
readaptación social. En la pena de prisión se estructuran y 
conforman así diversas instituciones y diferentes modalidades 
que llegan incluso, por su contenido a divorciarse del significado 
prisión en su primario en lo que, para unir a un propósito más 
noble y generoso de la propia pena. como es la readaptación de 
quien la sufre. Encontramos entonces. que la pena de prisión es 
engendrada con nuevos conceptos, que en algunos casos 
requieren para su alumbramiento de diversos métodos que los 
que puede ofrecernos alguna penitenciaría y así se engarzan a la 
pena de prisión las ideas de la semilibertad y de la libertad 
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vigilada, y con ellas nacen las instituciones jurídicas que las 
hacen posibles, la preliberación, . la condena condicional, la 
libertad preparatoria, etc_ "16J 

Tod~ lo anterior nos lleva a sentar como conclusiones 
provisionales las de que la prisión es el principal medio de 
reacció_n contra el delito en nuestro país; que la pena privativa de 
libertad tiende a la readaptación del individuo, habida cuenta de 

"que en nuestro país no se sostiene la concepción retributiva de la 
pena; que la prisión, corno toda pena, es un sufrimiento que se 
inflinge al delincuente, pero que tiene fines tan elevados corno 
evitar la conducta antisocial y propiciar que el individuo no 
delinca en el futuro; que si se quiere generalizar en forma 
demagógica, se caerá en la mentira de sostener que todos los que 
han pasado por el tratamiento penitenciario se han readaptado, lo 
que sería, además utópico_ Y sobre todo hay que tomar en 
consideración, que el fracaso o crisis de la prisión no ha de ser el 
factor que propicie la aparición de aquellos ignorantes que, 
carentes de sentido moral, ~ostienen que "a la delincuencia sólo 
se le combate con delincuencia" y "que la violencia sólo se 
contiene con más violencia". ¿Acaso es necesario aplicar la 
violencia en aquel individuo que realizó una conducta delictiva, 
para que éste ya no delinca? 

El ex-presidente Carlos Salinas de Gortari, en el mes de 
abril al mes de agosto de I 992, realizaró los Foros de Reformas 
Legislativas sobre Derechos Humanos, en los que se expuso la 
diversidad de problemas que aquejan a la realidad penal de 
nuestro país, así como sus posibles soluciones. Un problema es 
la sobrepoblación en las prisiones, el que analizamos en el 
capítulo anterior; se tomaron varias medidas para agilizar las 
reliberaciones y, de esa manera permitir una vida más digna 
dentro de las instalaciones penitenciarias. Otra medida a tomar 
es evitar que un cierto número de procesados por delitos 
menores o baja punibilidad sean privados de su libertad, ya que 

163 BERCHELMANN ARlZPE, ANTONIO; Op. Cit .• Pág. 28. 
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es ilógico que a estas personas se les prive de la libertad, si a la 
larga sale más costoso para el pueblo mantenerlo en una prisión. 

2.- ¿LA PENA DE MUERTE ES LA 
SOLUCION PARA LA DISMINUCION DE LA 

DELINCUENCIA? 
"Cl'..f,\.DO USA SOCIEDAD SE l"E J,•,;FECTADA 
POR U ..... MICROBIO. NO SE LE PRll".4 DE LA 
J'/DA DEBEAIOS /,V/1,fUl\'/Z4R .-1 L.f 
SOCIEDAD TRATA.\"DO ESE /t.f/CROBJO. 
QUITA!\'DOLE SU PELIGROSIDAD. 
HACIENDOLO /.'\'OCUO " 

(ROBERTO LARIOS VALENCIA) 

La pena de muerte es "la sanc1on jurídica capital, la más 
rigurosa de todas consistente en quitar la vida a un condenado 
mediante los procedimientos y órganos de ejecución 
establecidos por el orden jurídico que la instituye"lf•"' 

La pena capital como se denomina en los Estados Unidos 
de Norteamerica es "the lal1ful infliction of the death penalty, 
and since ancient tilnes it has been used to punish a wide variety 
ofoffenses. By 1500 in England, only major felonies carried the 
death penalty: treason. murder, larceny, burglary, rape, and 
arson .... "1 6 5 Ellos argun1entaban que la pena de muerte era cruel 
pero necesaria, así como ocasionalmente era impuesta por un 
error fatal. En los Estados Unidos la pena de muerte era 

164 "ENCICLOPED/1 OMEB1" TOMO.\:\·/. Ed Driskill. Buenos Aires Argentina. 1978. pág. 
973. 

165 GROLIER ELECTRONIC Pl/BLlSHl·VG Buscar en CAPITAL PUNISHMENT. Multimedia 
Encyclopedia. \."ersion 5.0; The Sofnrare Too/¡,.,:ork...,,. cop_\•right 1991.1992 . Lo arriba 
transcrilo se reali=ó para respetar el rc.xro en inglés, y significa "La pena capital es la 
inflicción legal de la pena de muerte. y desde tiempos remotos esta ha sido usada como pena 
para la diversa variedad de ofensas. Esta se aplicaba en Inglaterra (1500 d. C.) para Jos 
delitos como la traición. asesinaros (homicidios}. robo. robo con escalamiento. rapto .v 
estupro ... " 
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abolida por primera vez en Michigan (1847), y Portugal era la 
primera Nación que la abolía totalmente. Actualmente ésta se 
encuentra abolida en todo el oeste de Europa y casi toda 
América Latina. Sin embargo aún persiste en el Este de Europa, 
Asia, A.frica y el medio este (excepto Israel). "Methods of 
inflicting the death penalty have rangedfrom stoning in biblical 
times. cructfixion under the Romans, beheading in France, to 
those used in the United States today: hanging, e/ectrocution, 
gas chamber, firing squad, and letha/ injection. "166 

El debate sobre la pena Capital aún continua. Unos 
proponen que se defienda esta y se divide en dos grupos: la 
muerte unicamente se aplicara a los asesinos, y ejecuc1on con 
una máxima seguridad pública. Los oponentes opinan que no 
hay evidencia de que los asesinos o criminales fluctuen de 
acuerdo a la frecuencia con que la pena de muerte es utilizada. 
Ellos también objetan que esto sería la Ley del Talión (ojo por 
ojo, diente por diente) y esto no es lo que aclama la justicia 
penal o criminal, ya que Ja sociedad no puede hacer las 
brutalidades de una violencia criminal fuera de los limites de las 
penas apropiadas. También se discute si la pena de muerte 
continua por manifestaciones raciales o problemas 
socioeconómicos. 167 

En favor del mantenimiento de la misma se formulan las 
siguientes consideraciones: 

16 6 JDEA1. Traducción de Ana Eloisa Heredia García "Los mélodos de aplicar la pena de muer/e 
han sido narrados desde tiempos hiblicos, tales con10 la crucificción con los Romanos, 
decapitación en Francia. y actualmente en los Estados Unidos: la horca. electrocución. 
camara de ¡.:ases.fusilamiento e inyección letal.•• 

167 BLACK. CHARLES L..C.JP/TAL Pl!Nl'>H.\tENT- TffE /!VEl"!TdBILITY OF CAPRICE AND 
AllSTAKE:2ª rt.?\'isión. editor1u/ Gro/Jer /ne.~. U.S.A. /98~ . ., Debate over the merus of capital 
punishnzenr continues unabated Proponenrs defend it main~r on ru·o grounds: death is the fiuing 
punishment for nzurder, and e.-cecutions n1axin1i=e public safety through incapacitation and 
deterrence. Opponents rep~\' thar there is no evidence that the nzurder rote fluctuares according 
to thefrequency ·with ""·hich the death penalty is used. They a/so object that /ex talionis (a Jifefos 
a life) is not a sound principie of criminal justice -rhar society cannor allow rhe brutalities is 
whether the death penalty continues to manifesr racial and socioeconomic bias." 
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a. Que es un instituto de neces.idad. imperiosa para lograr el 
orden y la seguridad sociales, por la tremenda fuerza 
inhibitoria que genera. 

b. Que es un medio insustituible.para eliminar radicalmente a 
individuos cuya persómiJidad · aberrante no ofrezca 
posibilidad alguna de readaptación social. 

c. Que ha pesar de su rigor, evita a los condenados 
inadaptables los sufrimientos fisicos y espirituales 
implicados en una prisión a perpetuidad-

En favor de la abolición de Ja pena de muerte se alega: 
a. La inviolabilidad de Ja existencia humana 
b. La irreparabilidad de Jos efectos de la sanción en los casos 

de condenaciones injustas 
c. La rigidez de Ja pena, es decir, su imposibilidad de ser 

graduada, condicionada o dividida_ 

Nuestro país ha sido una de las naciones con tendencia a 
no aplicar Ja pena de muerte. Ya desde Ja Constitución de I 857, 
los Constituyentes establecieron que solamente era admisible la 
sanción de muerte o de Ja pena capital en la medida en que no 
existiera un sistema penitenciario adecuado, y entonces Jo 
dejaron condicionado a que existiese esa situación para que Ja 
pena de muerte fuera abolida. Estando totalmente en contra de 
eJia, ya que nadie puede disponer de la vida de otros, así corno 
por ejemplo las estadísticas de delincuencia registrada en Jos 
Estados Unidos de Norteamerica, de aquellos sujetos que :fueron 
sentenciados a pena de muerte, no ha disminuido el nivel de 
criminalidad, sino por el contrario, es más alto. 

Por Jo tanto sabemos, que la pena de muerte no es 
necesaria en ninguna legislación, ya que esta ya no cumple con 
Ja función intimidatoria que antes se le atribuía, ya que tampoco 
cumple con Ja finalidad resocializadora siendo que se opone a Ja 
concepción moderna de justicia y el respeto que merece a la 
persona humana. La pena de muerte es, así, una manera brusca y 
simplista de ajustar las cuentas entre el criminal y Ja sociedad de 



CAPFTULO r. ALTERJ>'ATll'AS A LA PESA PRl•:~Tll'A DE LIBERTAD.. J 85 

la que él forma parte; en tal virtud la pena de muerte no es sino 
· un anacronismo, así como un crimen que no debería existir. 
Existe una infinidad de autores que relacionan la pena de muerte 
con la prevención general o especial, ya que manifiestan que el 
pueblo al ver que por cometer un delito se determina la muerte al 
delincuente, ya no van a delinquir, lo cual queda demostrado que 
no es así. 

3.- LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD 
EN LA PREVENCION DEL DELITO 

"RF..\ft."D/OS AL i\fAL. >'A SEA POR PROPOSJCIO.\"ES 
LEG/SL4Tll"AS DE REFOR.\fAS P.4.RCIALES. J.IAS O 
.\IE.\'OS EFIC.4CES. A ('.\."QUE TOD.-tS E.V lf.'I; SE.\'TIDO 
D.f.." REACCIOS CO,\'TR.-1 EL CL-ISICJS.\10 
PESITE.VCIARIO. >>1 SEA POR L4 PROPAGAS/JA 
CJE ..... TIFIC.4 •· 

rt:.\'RICO FERR/J 

Desgraciadamente v1v1mos en una sociedad que nada más 
está buscando pretextos para establecer reproches, todo aquel 
que queda en libertad y abandona una prisión debe entender que 
es necesario armarse de paciencia y comprensión porque, con 
frecuencia va a ser rechazado por el solo hecho de haber pisado 
una institución penal, esto no es justo porque, en todo caso. ya se 
pagó la deuda que uno había contraído con la comisión del delito 
y, además, se supone que ya se encuentra uno rehabilitado, pero. 
es frecuente porque así está hecha nuestra sociedad: sólo piensa 
en el castigo y la venganza, pero no en la comprensión y la 
ayuda. Que el rechazo social no sirva para justificar desánimo de 
nuestra parte y la comisión de nuevos delitos. 

La sociedad no es perfecta y tenemos que convencerla a 
base de mucho esfuerzo, pero nunca debemos justificar que 
vamos a encontrar, a veces, reiteradamente. Es más, cada nuevo 
rechazo deberá servir para templamos mas en nuestro carácter; 
seguir adelante y tratar de ayudar a los que como nosotros sufren 
de esta situación a fin de que las futuras generaciones sepan 
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comprendernos y, unidos todos, construyamos un mundo mejor 
en el que no causemos daño tampoco nos lo causen a nosotros. 
Como todos sabemos la sociedad debe ser intimidatoria, 
ejemplar y justa; jamás debe funcionar de una manera 
recriminatoria, ya que el inculpado no podría lograr su 
"resocialización" .Así pues la delincuencia de los jóvenes, de 
mujeres, de ignorantes, débiles metales, ciegos, sordomudos y 
lisiados ocurre frecuentemente cerca del hogar, de su escuela, o 
del trabajo, en tanto que la criminalidad de los adultos se 
desarrolla en lugares más distantes de ellos, según parece, 
mientras se trate de personas muy entradas ya en la delincuencia 
profesional. Es diferente el caso de los miserables y errantes mas 
distantes de ellos, según parece, mientras más se trate de 
personas, como son los vagos que sin tener hogar, escuela o 
trabajos fijos, cometen sus hechos en lugares muy variables, por 
lo que es necesario que la sociedad este al pendiente de ellos, no 
solo vigilarlos, sino para poder prevenir futuras conductas 
delictivas. 

4.- EL TRABAJO Y LA EDUCACION COMO 
MEDIOS PARA LA PREVENCION Y 

TRATAMIENTO 
"7RAIUJO >- EDL'CACIO.\' SE CO.\"ECT.4,\' E/\"TRE 

.'•;/ l ·o.\fO f:_/.E.\IE.'\'TOS DE TRATA.\l/E,VTO DEL 
Rf:C"Ll 'SO. }' 1-0R.\IAS PARTE DE LAS TAREAS 
RESOC/-1/.IZADORAS. QC:E EXIGES DEL SL'JETO 
e YJ.\"STA.\TE ESFl "ER7.0 •• 

(SERGIO G.4RCIA RA.\llREZJ 

4.1.- LA EDUCA CJQN PARA PREVENIR LA 
DELINCUENCTA 

La educación formativa fundamental es dada por los 
padres de familia, la escuela viene a completar la formación y, 
cuando no se asiste a ella, es la vida práctica la que hace sus 
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funciones en todo caso tras de una viene Ja otra, por Jo que Jos 
delincuentes son producto de Ja sociedad en que viven. Muchos 
de Jos criminales, Jos más miserables y desválidos, nunca 
concurrieron a Ja escuela; muchos otros sólo hicieron parte de su 
primaria, Jo que se explica por múltiples factores entre los cuales 
se cuenta Ja fuerte incidencia de Ja debilidad mental entre Jos 
delincuentes, algunos más estudiaron su primaria o secundaria, y 
pocos son los que han terminado su profesional. 

La falta de educación trae consigo otros problemas, que 
11evan a un individuo a delinquir. Las normas, valores y 
actitudes del grupo marginal reinante, en algunos casos 
índigenas (que viven en la Ciudad de México), estan 
desvinculados a la escuela, Ja que por su parte tiende a imponer 
de su manera sistemática, Jos valores de Ja cultura dominante. El 
sistema educativo es un campo desde el cual se impone un orden 
cultural, que al ser impuesto mediante Ja acción patológica, 
adquiere legitimidad y rango de cultura dominante. 

La :falta de instrucción o educación es la principal causa 
que da origen a Ja delincuencia, porque ella nos da valores y 
principios. Esos valores o principios, sabiendolos conservar, 
impediran que aún estando en Ja posición económica más baja 
realicemos una conducta que sea sancionada. 

Hay evidencia de la capacidad selectiva de Ja escuela 
respecto de Jos "buenos" alumnos, Jo que muestra una aparente 
actitud preventiva; a mayor escolaridad, menor índice de 
infractores y de uso de drogas. Lo mismo puede afirmarse de la 
reincidencia delictiva. Los niveles más altos de escolaridad 
corresponden a Jos grupos de mayores ingresos económicos. La 
marginalidad impone una serie de limitaciones que condiciona el 
rendimiento de los individuos que delinquen. 
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4.2.- EL TRABAJO COMO MEDTOS PARA EL 
TRATA MIENTO DEL DELINCUENTE 

Sabemos que el fin de la pena privativa de libertad es el 
lograr la READAPTACJON SOCIAL. término que deriva del 
latín re, preposición inesperado que denomina reintegración. y 
adaptación, acc1on y efecto de adaptar o adaptarse. La 
readaptación social. implica entonces hacer al sujeto apto para 
lograr vivir en sociedad sin entrar en conflicto con ella. esto por 
medio del tratamiento o terapia, pues así lo contempla nuestra 
Carta Magna en su artículo 1 8. en el que establece que los 
gobiernos de la :federación y de los estados organizarán el 
sistema penal. en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del 
trabajo, la capacitación para el trabajo y la educación como 
medios para la READAPTACJON SOCIAL del delincuente. 

El Doctor Raúl Carrancá y Rivas nos dice al respecto que 
"Si se nos preguntara. por ejemplo. cuál es el pensamiento de 
Carnelutti en materia de substitutivos tendríamos que decir que 
substituir la reeducación social por la educación moral. Nosotros 
hablamos, en México del trabajo. de la capacitación para el 
mismo y de la educación, como medios para la readaptación 
social del delincuente. O sea, que en lo tocante a la educación 
penitenciaria habría que definirla. Sin embargo no se puede 
tratar de una edu.cación distinta de la establecida en el artículo 3° 
de nuestra Constitución y donde se consagra el laicismo 
educativo, el que no se contrapone a mi ver con la educación 
moral por que se puede dar ésta sin el predominio de una iglesia 
o religión específica. Insisto en lo anterior en virtud de que 
considerando la figura de los substitutivos, in extenso, me parece 
que encaja per:fectamente con nuestra tesis constitucional de 
trabajo, capacitación para el mismo y educación, como medios 
para la readaptación social del delincuente."16s 

168 CARRANCA Y /UVAS. RAUL; "MF:"i1 REDOND1 ANTE El CENTRE ERANCAISE DE 
DROIT COMPR4RE" Trabajo Presentado en Pari"s,que preside el profesor More Anee/. el 
J 7 de abril de 1980 en la ciudad de París. 
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Así tenemos que la Ley de Normas Mínimas sobre 
readaptación social de sentenciados en su artículo 2. dispone que 
el sisterma penal se organizará sobre la base del trabajo. la 
capacitación para el mismo y la educación como medios para la 
readaptación social del deiincuente. 

En su artículo 6 dispone que el tratamiento será 
individualizado, con aportación de las diversas ciencias y 
disciplinas pertinentes para la reincorporac10n del sujeto, 
considerando sus circunstancias personales. 

En su artículo 1 1 establece que la educacón que se imparta 
a los internos no tendrá sólo carácter académico, sino también 
cívico, higiénico. fisico y ético. será en todo caso orientada por 
la técnica de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, 
preferentemente de maestros especializados. Se puede apreciar 
pues que los objetivos del tratamiento, son la remoción de las 
conductas delictivas, en un plano práctico, para el logro de la 
resocialización, podríamos agregar que se intenta modificar la 
personalidad de quien cometió un delito, para evitar su 
reincidencia. 

Teniendo así que en los reclusorios penales, el trabajo 
debe ser un presupuesto indispensable para la readaptación 
social del penado, porque siendo como es, un derecho inherente 
a la persona humana, debe ser considerado también como un 
derecho del recluso y como una obligación para su readaptación. 

El trabajo se hará teniendo en cuenta los deseos, la 
vocación, las aptitudes, la capacitación laboral para el trabajo en 
libertad y el tratamiento de aquellos, así como las posibilidades 
del reclusorio.• 69 Además se organizara conforme a las 
características de la economía local, y en especial al mercado 
oficial, a los fines de favorecer la correspondencia entre las 
demandas de ésta y la producción, con vista a la autosuficiencia 

169 LE}" DE NQRM4S f!ÚNIM1S SOBRE RE1D4PT.1CIÓN <jOC!Al DE 
SENTENC/4DQSArticulo JO. 
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del establecimiento. Esto último nos parece que es muy 
remarcable, por cuanto es un ideal utópico por el momento, pero 
ideal en fin, pues que en las cárceles existe escasez de trabajo, 
despues cuando existe, no tiene fines educativos, ni de 
rehabilitación social, sino únicamente fines lucrativos, es decir 
las cárceles son un mundo lleno de corrupción, centro de 
explotación, pues en las diversas visitas a las instituciones 
carcelarias encontramos de que a un trabajador se le paga la 
miserable cantidad de N$150,000 o N$200 semanales. De esta 
forma no se cumple con los fines expuestos en la leyes 
respectivas, incluso a veces hemos notado que ni siquiera es una 
mera recompensa económica, como sucede por ejemplo en Jos 
trabajos de fajina, que por lo general no se retribuye, o en los 
arsenales en que .el apego es mínimo y no recompensatorio, 
asumiendo así esta institución las características de una de las 
formas crueles de explotación humana. 

Respecto a la educación en su aspecto de tratamiento, esta 
es de especial importancia para los internos ya que para poder 
impartir la educación penitenciaria, es necesario una 
especialización de los maestros que vayan a impartirla, porque 
resulta fácilmente comprensible que estará encaminada a sujetos 
de personalidad dificil producida ésta por la tensión nerviosa de 
la realización misma del hecho que generó la privación de su 
libertad. Es evidente que resultaría absurdo que la educación 
primaria se impartiera exactamente igual a la de los niños del 
mismo ciclo escolar, en tal virtud, hay que implantar un régimen 
de educación que abarque aspectos sociales, éticos, fisicos, 
laborales, higiénicos, etc. 

El problema educacional penitenciario por desgracia sigue 
existiendo, sólo nos queda esperar que estos como otros 
problemas desaparezcan, con la implantación de un buen 
gobierno, recto y además conciente de la realidad que 
afrontamos, cuya solución se hace imprescindible para lograr 
nuestro objetivo. 
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5.- REDUCCION DE LA POBLACION 
PENITENCIARIA 

.. ES .\'ECESARJO .4DECUAR EL CUERPO PARA 
DE.\IOSTRAR QUE CUALQUIER PES.4. /SCLU>'E . ...-DD 
L4 PE.VA DE ,\(VERTE. HA EST.4DO RESTR/,\'GIE.VDO 
EL APAR.4TO PE!\/.4L DE U.\'A SOCIEDAD .. 

fANA ELOISA HEREDIA GARCl.4) 

Uno de los problemas que se pone a la aplicación de los 
substitutivos penales es el re:ferente a la sobrepoblación, tan 
indeseada por los penitenciaristas, ya que impide que se logren 
los objetivos de readaptación y resocialización. Ahí está el gran 
problema de nuestras cárceles "nuestro sistema jurídico penal 
prodiga generosamente la prisión preventiva y las prologandas 
penas privativas de libertad, No hay tiempo ni dinero suficiente 
para seguir esta carrera irracional, cuyas etapas son: una cárcel 
repleta, un nuevo centro de tratamiento y , finalmente sobrecupo 
en dicho centro, y se dice que es irracional, porque tan luego se 
edifica una institución de tratamiento, se endurecen las leyes y 
se reducen las posibilidades de externación antes existentes, 
irracional porque no podemos entender como estas grandes 
cantidades de recursos, y que cuentan con personal capacitado, 
son habitados por quienes, más que sanción, requieren de la 
asistencia social, de atención para sus adicciones u otras 
alternativas de tratamiento extrainstitucional menos costosa 
económica y socialmente"17o 

En casi todo el país encontramos cárceles, prisiones, 
reclusorios o centros de tratamiento en donde se vive una 
inflación o sobresaturación, en virtud de que Ja ocupación real 
de los espacios supera con mucho a los cupos originales, 
impidiendo que en la realidad se puedan ·11evar al cabo 
programas de tratamiento para lograr la resocialización. 

170 LARJOS v'.4LENCIA. ROBERTO: "MED!OS JURIDICOS PARA IMPEDIR COMO 
SUPRIMIR LA PRIVACION DE l 1 LIBERTAD INNECESARIA O INJUSTA" .Comisión 
Nacional de Derechos humanos, México. 1989. Pag. 6.5. 
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6.- REMISION PARCIAL DE LA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD 

•· L4S SEXTE.VCIAS PE/\'ALES DESE.\'CADE.\:A.\." 4 
PICOS DE U.,.A ESTRELLA QUE SE DIRIGE.\; .-f 
DISTl.VTOS Pl'/\TOS E.l\,ºCARCEUC/Ól\', SOCIEDAD 
RECRJ,\f/.\"ATORJ.'4. J..IULTA Y DESTrTVCIO/\'" 

fCJIARLES F. A.BEL) 

La ley de Normas Mínimas de la Ciudad de México, de 4 
de febrero de 1 971, en la que se perfilan claramente distintos 
substitutvos. En esta ley se parte de la base del tratamiento 
individualizado, el que a su vez se genera por las disposiciones 
expresas del Código Penal en lo tocante al arbitrio judicial para 
fijar las penas (artículo 51 ), y por las penas y medidas de 
seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites 
señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y 
el grado de culpabilidad del agente (artículo 52); preceptos los 
anteriores de claro contenido positivista y que han dado origen a 
las que llamamos ciencias y artes auxiliares del juez penal. Así 
como el artículo 1 6 de la citada ley de Normas mínimas, se 
refiere a la remisión parcial de la pena. 

El citado artículo señala que, por cada dos días de trabajo 
se hará la remisión de uno de prisión, siempre que el recluso 
observe buena conducta, participe regularmente en las 
actividades que se organicen en el establecimiento y revele por 
otros datos, efectiva readaptación social. Esta última será en 
todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de 
la rem1s1on parcial de la pena, que no podrá fundarse 
exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en 
actividades educativas y en el buen comportamiento del 
sentenciado. 

La remision funcionara independientemente de la libertad · 
preparatoria cuyos plazos se . regiran, exclusivamente, por las 
normas específicas pertine~tes~ · · · 
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7.- PERSONAL CAPACITADO 
.. QUIZA El. ESTADO >' LOS TRABAJADORES 
PE .... 'ITE!+,,'C/ARJOS A ME ..... l./DO SE RESISTE,'\' AL 
AIOl"l.Af/Ef\TO DE L.f DESPRJS/O.\'AL/Z"ICJO,,.. !\'O 
l'/ESDO .\IÁS ALLÁ QUE LOS BAJOS COS7VS )'LA 
REHABILITACIÓS QUE TRAERÜ CONSIGO PARA 
BEl\'EFICJO DEL DEL/!i.'CUE .. ~TE-

(PH/L BROWNJ l 71 

Vocación sincera, conocimientos básicos y elevado 
concepto de la tarea que se va a desempeñar, son los tres 
conceptos fundamentales sobre los que debe girar la 
personalidad del empleado o trabajador de prisiones. Además 
debera poseer las siguientes características: 

a-Honradez 
b- Presentación 
c- Entusiasmo 
d- Superación 
e- Puntualidad 
f- Disciplina 
g- Cumplimiento estricto de las ordenes recibidas 
h-Noción de jerarquía 
i- Responsabilidad 
j- Trato técnico no emocional 
k-Trato humano y justo 
1- Conocer a 'fondo la institución 
m-Trato respetuoso y cortés con los familiarres del interno 

Pero para que se lleve a cabo todo lo anterior, es necesario 
que el personal que trabaja en el area de seguridad ycustodia de 
una prisión tenga lo siguiente: . . .. ·. ·.-... · . . . 

1. Preparación mínima de preparatoria ·.· · >~·'·: ··•·· .. -. ·· 
2. Tomar forzosamente un curso de capacitación ariual 
3_ Tener perspectivas para ascender a rriejore.S·'pUestos 

171 THE TRANSEER OF CABE· PSYCHl4TRIC DEINSVrlmONAllZdTION. ED. American 
Book. U.S.A .. 1987. pág. 64. 
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4. Y sobre todo y el más importante, tenga una excelente 
reniuneración econó"1ica, para que no se vean obligados a 
corromperse 

8.- SUBSTITUTIVOS DE LA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD 

"ESTO APARECE CO.'t,fO El. ,\f.-4.YOR //\"STRC,\fE,\"TO 
DE LA PE\'.-1 PARA DES!-4?.AR . .f LA PRIS/O ..... , LS L-t 
Lt:Z DE L4S D/F/Cl 'LT..fDES Ql 'E RESUE:.:.\'A!•; 
l.'SC.-IL.\fEVTE. >".-t QC:E .\'O EXISTE L'.\'A PRJSJO.\' 
IDEAL" 

tJO/I,\' Dl/UL/0) 172 

8.1.- SUBSTITUTIVOS PENALES 

La expresión substitutivos penales implica cambio y 
modificación de una pena impuesta por la ley, por algo que se 
supone mejor. Por esto no se puede ni se debe hacer al margen 
del principio de legalidad "el nu//a poena sine /ege, nu//um 
crimen sine proevia /ege poena/e", tiene el fundamento jurídico 
de la legalidad. No se debe sustituir una pena de manera 
arbitraria, sin razón de Derecho. Esto afectaría lo mismo los 
intereses de la sociedad que los del delincuente. Se violarían, así, 
normas jurídicas que se han consagrado en el campo de los 
Derechos Humanos. 

La individualización judicial tiene la ventaja de excluir en 
gran número de casos la pena privativa de libertad y sustituirla 
por otros medios_ Sin embargo para una correcta 
individualización judicial se requiere del juez lo siguiente: 
a.- Poseer una especial preparación criminológica, 
b.- Disponer, antes del juicio, de inforn1es válidos sobre la 
personalidad biosicológica y social del delincuente, 

17:? "GOVER·V/NG PR/SO/\'" ED. PAi.X, U.S.A .. 1987. PÁG. 138-
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c.- Encontrarenel cc)c!igo p~nal o en textos análogos, una gama 
variada d~· medidas entre 'las cuales tenga la posibilidad de 
escoger la más adecuada a las circunstancias personales del 
sujeto~ . . 
d.- Conoc.er la5 ventajas y los inconvenientes de dichas medidas 
respecto .. a la pena privativa de libertad, así como sus 
rnodaÜdades de aplicación, los resultados obtenidos en los países 
que.han tenido la ocasión de experimentarlas y la pertinencia de 
su puesta en práctica en un contexto social determinado.173 

Ante la tendencia de ir abandonando la pena de prisión, se 
hace necesario ir incorporando paulatinamente los substitutivos 
penales. Algunos autores consideran a la pena de prisión 
desquiciante, inhu.rnana y señalan que debería de desaparecer. 
Enrico Ferri señala algunos factores que deben considerarse 
tanto para evitar que se cometan delitos, corno para buscar 
substitutivos penales, dentro de estos factores destacan los 
siguientes: 
1. Factores de orden económico, 
2. Factores de orden social, 
3. Factores de orden religioso y, 
4. Factores de orden educativo. 

Estos factores, van a incidir de manera directa en la 
procuración e irnpartición de justicia, y de manera indirecta en el 
campo de la administración de la misma, corno es el caso de los 
CERESOS. 

Es necesario tener en cuenta que el reo no puede ser un 
individuo socialmente readaptado con una sola pena, ya que ello 
equivaldría a que todas las enfermedades podrían curarse con 
una sola medicina; y es necesario tener un amplio arsenal de 
penas y la posibilidad de que substituyan a la prisión. Las penas 
que pueden substituir a la prisión son : 

- rnuha 
- trabajo en favor de la comunidad 

173 ROXIN. CLAUS, Op. Cit. 
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- tratamiento en semi-libertad 
- tratamiento ene libertad 
- multa. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Stoos afirma que las penas se dilerencian de las medidas 
de seguridad en que las primeras se aplican como sanción social 
por el peligro ya corrido, y mientras que las segundas se 
imponen para asegurar o preservar a la sociedad del peligro que 
pueda preservar a la sociedad del peligro que pueda provenir del 
individuo que ha ejecutado un hecho punible, que la cantidad de 
penas se aplica teniendo en cuenta la culpa del delicuente, la 
importancia del bien lesionado y la gravedad del ataque, y en la 
medida de seguridad su duración depende del electo educativo 
que haya surtido sobre aquel a quien se impone. En la Argentina 
Soler sostiene que existen dilerencias cualitativas entre penas y 
medidas de seguridad, debiendo tener éstas carácter 
estrictamente administrativo y mantenerse luera de los códigos 
penales, quedando así como terreno exclusivo de Derecho Penal 
el campo de la represión. 

Díaz de León considera que la pena y medida de seguridad 
son cuestiones totalmente dilerentes y nos muestra lo 
siguiente:174 
a. La pena desde el punto de vista ontológico es retribución 

esencial que no es posible admitir en todas las medidas de 
seguridad. 

b. Las penas se fündamentan en la imputabilidad, las medidas 
de seguridad que se aplican a los inimputables, desde el 
punto de vista jurídico, encuentran su :fundamento en Ja 
atribución de una acc1on típicamente antijurídica no 
culpable y en general, en la peligrosidad del individuo. 

174 D/AZ DE LEON, MARCO ANTONIO; "DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL 
~Tomo//, ft,fé:cico 1989.Editoria/ Porrúa, Pág. 1276. 
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c. La pena, en sus distintas etapas, constituye una amenaza y 
un sufrimiento, mientras que las medidas de seguridad no 
pueden constituir siempre una amenaza, pues algunas son 
aplicables a individuos incapaces de experimentar la 
coacción psicológica que se atribuye a la pena, también 
tienen por objeto causar un sufrimiento, puesto que se 
persiguen con ellas fines educativos o curativos. 

d. La medida de seguridad se f"unda en una condición o 
conjunto de condiciones personales del individuo, por lo q·ue 
ha de ser indeterminada, puesto que mientras que la 
personalidad exista, la medida sigue siendo necesaria. La 
pena en cambio, debe ser determinada. 

e. Las medidas de seguridad persiguen fines distintos y por 
ello suponen tratamientos direrentes; las penas son siempre 
orientadas en el mismo sentido, aun cuando pueda haber 
variantes en su cumplimiento, en particular por razón de su 
mayor o menor gravedad. 

r. En el ordenamiento legal argentino, las penas y las medidas 
de seguridad tienen en común proponerse ambas, como fin 
último, Ja readaptación o resocialización del individuo, 
procedimiento racional para dar cumplimiento a la 
prevención especial. 

g. Por último, consideramos necesario que las medidas de 
seguridad sean impuestas por el juez, por elementales 
razones de garantía. 

Una de las mayores preocupaciones, es Ja de 
mantener a Jos delincuentes ruera de Ja prisión, usando cualquier 
otro medio que puede ir desde Ja libertad anticipada, medidas de 
vigilancia y compromisos de realizar determinada actividad 
hasta las de participación comunitaria, todas estas tendientes a 
evitar el ingreso de los delincuentes a la prisión, por sus graves 
inconvenientes ya estudiados, y por el daño irreversible que 
sufren al ingresar a esta institución ante el contacto con otros 
antisociales, reflejado en los altos índices de reincidencia y 
convirtiendose en verdaderas escuelas del crimen. 
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Por otra parte las prisiones se encuentran sobresaturadas 
en razón de una sobrecriminalización de carácter legislativo que 
es el que se aparta de la escala de valores, no permiten que se 
logre la resocialización en el nivel esperado y que, por ello, 
genera ractores negativos que produce erectos contrarios a los 
esperados. Con referencia a la búsqueda de nuevos caminos que 
suplan a la pena de prisión, Ja cual tiene la desventaja de ser más 
costosa, menos efectiva y más propiciadora de la reincidencia, se 
han tenido algunas experiencias principalmente en Europa, en lo 
rererente al tratamiento institucionalizado, como lo es el trabajo 
a ravor de la comunidad y la libertad vigilada, que junto con la 
multa aplicada en lugar de la pena corta de prisión, amplía el 
campo alternativo en materia de sanciones. 

El Código penal establece en su artículo 24 las siguientes 
penas y medidas de seguridad: 
1.- Prisión 
2.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la 

comunidad. / . 
3.- Internamiento o tratamiento en libertad de ini~plltables y de 

quienes tengan el hábito o la necesidad ' de·· .consumir 
estupefacientes o psicotrópicos 

4.- Confinamiento 
5.- Prohibición de ir a un lugar determinado 
6.- Sanción pecuniaria 
7 .- Derogado 
8.- Decomiso y pérdida de instrumentos y objetos relacionados 

con el delito 
9.- Amonestación 
10.-Apercibimiento 
11.-Caución de no ofender 
12.-Suspensión o privación de derechos 
13.-Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o 

empleos 
14.-Publicación especial de sentencia 
15.-Vigilancia de la autoridad 
16.- Suspensión o disolución de sociedades 
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17.-Medidas tutelares para menores 
18.-Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento 

ilícito 

Ahora · sí como mencionamos en el apartado 
correspondiénte a la pena de prisión, la de carácter :preventivo 
debe ser'~de naturaleza excepcional, la verdad ºes que en la 
práctica jurídica nacional se ha convertido en un . recurso muy 
empleado, que se prodiga con una facilidad asombrosa. 

Partiendo de consideraciones similares a las que arriba 
hacemos, el Doctor Rodríguez Manzanera, nos dice en ·sus 
"Apuntes de introducción a la penologia", que "no encontrando 
aún el mágico remedio al doble problema (segregación y 
contaminación) ... buscamos varias vías de solución: 

a. La transformación de la prisión, de lugar de castigo 
en institución de tratamiento; · 

b. La diversificación de las formas de prisión; 
c_ La substitución de la pena de prisión por otras más 

eficaces; 
d. La substitución de la prisión por medida(s) 

de seguridad; 
e_ Otras formas de substitución o determinación de la 

pena de prisión (perdón, amnistía, condicional, 
probatio, etc.) y de la prisión preventiva."115 

Para mayor comprensión, analizaremos, los principales 
substitutivos penales en las siguientes páginas. 

8.1.1.- LA CONDENA CONDICIONAL 

La condena condicional o suspensión condicional de la 
pena, que pertenece a las opciones que encuadrarían eri el inciso 

17 5 RODRIGUEZ MANZANERA. LUIS; "APUl\/TES DE INTRODUCCION A LA PENOL OG/A" 
México, 1972, pág. 60. 
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e), del punto anterior y que permite que el primo- deÜncuente con 
buena coñducta social durante la prisión preyentiya, __ que se 
dedique o que vaya a dedicarse a un trabajo lícito y haya 
cubierto la reparación del daño causado por su faifa~ no sea 
afectado por la pena pronunciada a la conclusión del proceso; si 
asi lo determina el Juez de la causa. El límite máximo de l_a pena 
suspendida es de 2 años para el Distrito Federal, y da lugar a un 
lazo de prueba con la misma duración que el términócde la 
sanción, la conclusión del cual trae como consecuencia la 
extinción de la sanción.176 

Otra institución, que con los nombres de libertad 
preparatoria o libertad condicional se repite en todos los códigos 
de la República con ligeras variantes, permite determinar a la 
autoridad ejecutora o al organismo encargado de la ejecución de 
sanciones, la libertad anticipada de una persona que se encuentra 
privada de la libertad, siempre que se den los requisitos de que el 
presunto liberado hubiese compurgado una parte de su condena, 
que haya observado buena conducta durante la ejecución de su 
sentencia, que se resuma que está socialmente readaptado y sin 
condiciones de no volver a delinqir. que haya reparado o se 
hubiera comprometido a reparar el daño que causó con el delito, 
que se comprometa a desarrollar un medio de vida lícito y 
sujetarse a la vigilanca de Ja autoridad correspondiente.1 77 

Si durante los tres años que dura la condena condicional, 
el sujeto que la goza comete un nuevo delito que resultare 
doloso, dicha condena condicional sera revocada debiendose 
cumplir la pena impuesta, independientemente de la que se le 
imponga por este nuevo delito; en el mismo caso pero tratandose 
de un delito culposo, el órgano jurisdiccional posee la facultad 
de resolver motivadamente si debe aplicar o no la sanción 
suspendida. 

176 CÓDIGO PE!•iAl FEDEBAL Articulo 90 
177 /dem. Articulo 85 

• 
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8.1.2.- PROBA TION 

En nuestro medio no existe la institución típica 
norteamericana que se denomina probation que, según Fred E. 
Haynes, consiste en las suspensron del fallo, "dando al 
delincuente una oportunidad para mejorar su conducta viviendo 
como miembro de la comunidad, sometido a las condiciones que 
puede imponerle el Tribunal bajo la amistosa vigilancia de un 
funcionario de prueba" .17s 

La voz Probation, proviene del latín provare, que equivale 
en nuestro idioma a régimen o sistema de prueba. Consiste en un 
método o tratamiento para el delincuente, especialmente 
seleccionado, al que se le suspende condicionalmente la sanción 
y se le coloca bajo una vigilancia personal y una orientación o 
tratamiento individual. Para Cuello Calón, son elementos 
fundamentales: 
1 .- La suspensión de la pena 
2.- Un período de prueba 
3.- Un estudio de las condiciones personales del delincuente 
4.- La sumisión a vigilancia 
5.- La sumisión del condenado a las condiciones que el tribunal 
imponga. 

Rodríguez Manzanera precisa que esa alternativa "consiste 
en un tratamiento en libertad suspendiendo el pronunciamiento 
de la condena, quedando el sujeto sometido a vigilancia y 
tratamiento igual que en la libertad bajo palabra; se concede 
como substitutivo de las penas cortas de prisión. Se basa en la 
supuesta falta de peligrosidad del delincuente y de su posibilidad 
de recuperación, para lo cual debe hacérsele un estudio previo de 
personalidad. Su finalidad principal es evitar que el delincuente 
caiga en el medio tradicionalmente corruptor de la prisión" . 179 

178Citado por CUELLO CALON. EUGENIO; "LA MODERNA PENOl OGIA" Barcelona, /958. 
Pág. 662. 

179 RODRJGUEZ MANZANERA. LUIS; "LA CRl~IS PENITENC{AR{A Y LO<; SUSTITUTIVOS 
DE TA PR/SION" Cuadernos de/NAC/PE. Número 13, México. 1984. Págs. 87y 88. 
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El mismo autor observa que hay .dos· diferencias básicas 
entre el sistema probation y la condena condicional. En el caso 
de la institución norteamericana, lo que se suspende 
condicionalmente es el pronunciamiento de la sentencia; la causa 
queda en receso, además intervienen los oficiales de prueba que 
se encargan de la vigilancia, guía y orientación del delincuente 
sometido a este régimen. Tiene la probation una gran ventaja en 
comparación con la suspensión condicional de la pena; el 
justiciable se da cuenta de que puede ser condenado en cuanto- su 
conducta lo amerite, lo que tiene amplios efectos disuasorios. 

8.1.3.- TRATAMIENTO EN LIBERTAD, SEMILIBERTAD 
Y TRABA.JO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD 

Dentro de la idea de substituir, en la más amplia medida 
aconsejable las penas privativas de libertad por otras medidas 
que permitan el tratamiento racional del infractor, el artículo 27 
del código penal plantea la posibildad de que cuando la prisión 
no exceda de tres años, se convierta en tratamiento en libertad o 
semilibertad. Caben también las alternativas de la condena 
condicional y la conmutación de la pena. 

A partir de octubre de 1 980, en que entró en vigor el 
nuevo Código Penal de Veracruz, aparecieron por primera 
ocasión en el panorama legislativo nacional los llamados 
"subtitutivos de las penas cortas de prisión". En efecto, el 
artículo 36 de esa codificación dice que, cuando la prisión no 
exceda de 3 años, el juez podra substituirla por libertad bajo 
tratamiento o semilibertad, sin perjuicio de que opte por la 
suspensión condicional de la ejecución de la sanción, siempre 
que se satisfagan los demás requisitos que el Código exige para 
el otorgamiento de ésta. 
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TRATAMIENTO EN LIBERTAD 

El tratamiento en libertad suspende el pronunciamiento de 
la condena o su ejecución, quedando el sujeto sometido a 
vigilancia y tratamiento igual que en la libertad bajo palabra , se 
concede como substituto de las penas cortas privativas de la 
libertad (prisión). Se basa primordialmente en la propuesta de 
falta de peligrosidad del delincuente y su responsabilidad de 
recuperación, por el cual debe hacersele un estudio previo de 
personalidad. 

El tratamiento en libertad apareja tanto el señalamiento de 
labores convenientes, como Ja adaptación de las demás medidas 
que, en vista de las condiciones del sujeto, sea pertinente 
disponer así lo indica el referido artículo 27 del código penal, 
que a la letra dice "El tratamiento en libertad de imputables 
consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas y 
curativas, en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la 
readaptación social del sentenciado, bajo la orientación y 
cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podra exceder 
de la correspondiente a la pena de prisión substituida. "La 
finalidad principal es evitar que el delincuente caiga en el medio 
de la prisión. 

Consiste pues, el tratamiento en libertad en la aplicación 
de las medidas laborales, educativas y curativas, llevadas al cabo 
por la Dirección General de Servicios Coordinados de 
Prevención y Readaptación Social de Sentenciados, dependiente 
de la Secretaría de Gobernación, una vez que el juez de la causa 
ha dictado sentencia irrevocable que no exceda de tres años de 
prisión y haya concedido la substitución de la pena_ 

Consideramos esta medida como una innovación muy 
importante ya que el juez podrá sustituir la pena privativa de 
libertad por un medida de mayor eficacia social y de más 
elasticidad en su aplicación para los fines perseguidos, 
suprimiendo requisitos innecesarios e implantando actividades 
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que en verdad tiendan a la resocialización. Se trata por lo general 
de trabajos de tipo social, como ejemplo, podemos citar a los 
médicos, cuando cometen algún delito ocasionado por el tránsito 
de vehículos, comprometiendose a cuidar heridos durante los 
fines de semana o sus ratos libres; podrían ser también trabajos 
a favor de instituciones de ayuda a niños huérfanos o de 
enfermos mentales e incluso a la Cruz Roja Mexicana. 

TRATAMIENTO EN SEMILIBERTAD 

El tratamiento en semilibertad se encuentra fundamentado 
en el segundo párrafo del artículo 27 del Código Penal, que a la 
letra dice: "La semilibertad implica alteración de períodos de 
privación de la libertad y de tratamiento en libertad, se aplicara, 
según las circunstancias del caso, del siguiente modo: 
externación durante la semana de trabajo o educativa, con 
reclusión de fin de semana; salida de fin de semana, con 
reclusión durante el resto de ésta; o salida diurna, con reclusión 
nocturna. La duración de la semilibertad no podrá exceder de la 
correspondiente a la pena de prisión substituida. "Es pues, la 
semilibertad el substitutivo de la prisión que permite alternar, en 
la forma recomendable para cada caso, períodos de reclusión y 
libertad, bajo cualquiera de las modalidades señaladas. 

La semilibertad implica la alteración de períodos breves de 
reclusión y de libertad bajo tratamiento, esta medida se 
encuentra prevista en el artículo 8 fracción V de la Ley de 
Normas Mínimas en donde se establece el tratamiento 
preliberacional el cual podrá comprender, permisos de salida de 
fin de semana o diaria con reclusión noctµma, o bien de salida 
en días hábiles con reclusión de fin de semana. 

La semilibertad implica períodos de privación de libertad 
alternados con tratamiento en libertad, siendo las modalidades: 
a_ Externación durante la semana de trabajo educativa con 

reclusión de fin de semana, 



CAPTTULO r. ALTERNATll"AS A LA PE/VA PR/l"ATJJ'A DE LIBERTAD.. 205 

b. Salida de fin de semana con reclusión durante el resto de 
esta, -

c. Salida diurna, con reclusión nocturna. 

La duración de la semilibertad y tratamiento en libertad no 
podrá ser superior a la correspondiente pena de pris1on 
substituida. También se atiende la necesidad de afrontar el 
perJu1c10 causado a la víctima del delito, otra de las 
preocupaciones plasmadas en el artículo 76 del Código Penal en 
el que se exige la reparación del daño o la garantía que señale el 
juez para asegurar su pago, en el plazo que se le fije. 

TRABA.JO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD 

Consiste en la prestación de servicios no remunerados, en 
instituciones públicas y educativas, de asistencia social o en 
instituciones privadas asistenciales. Este trabajo se llevará al 
cabo en jornadas dentro de períodos distintos al horario de las 
labores que representen la f'uente de ingreso para Ja subsistencia 
del sujeto y de su f'amilia, sin que pueda exceder de Ja jornada 
extraordinaria que determine Ja ley laboral y bajo Ja orientación 
y vigilancia de la autoridad ejecutora. Y esta podrá ser aplicada 
conf'orme a lo estipulado en cada uno de Jos tipos penales, 
apartir de las ref'ormas publicadas en 1 994. 

Esta alternativa se instituyó en un principio con el 
propósito de que se pudiera conmutar la pena privativa de 
libertad de corta duración por Ja pena de multa, pero en caso de 
que no pudieran o no quisieran pagar la multa se compensaría la 
pena mediante trabajo útil en f'avor de la comunidad; la cual se 
realizaría en hospitales, establecimientos de eduación, hogares 
de ancianos, de niños, huérfanos, etc. 

El presupuesto para la admisión del trabajo exterior, se 
trata de un procesado que por la imposibilidad económica no 
puede cubrir el importe por la prima de su libertad provisional. 
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Sobre esta base el Director del Instituto evalúa a los 
sujetos por su calidad personal ofrecen una adecuada garantía 
para otorgar dicha autorización_ 

La extensión de la jornada de trabajo será fijada por el 
juez, tomado en cuenta las circunstancias del caso_ Por ningún 
concepto se desarrollara este trabajo en forrna que resulte 
desagradable o humillante para el condenado. 

Se encuentra contemplado dentro del artículo 27 del 
Código Penal para el Distrito Federal, incluyendo las siguientes 
ventajas: 
J _ No utilizar la cárcel y en consecuencia se evita el 

hacinamiento en la misma, y los gastos de manunteción se 
ahorran. 

2. Es una forma menos provechosa para el delincuente y más 
útil y eficaz para la sociedad, permitiendole a aquel 
demostrar su intención de reparar el daño ocasionado_ 

3- Cambia la imagen que tiene la sociedad sobre los que 
infringen normas penales, al comprobarse que no son 
forzosamente individuos "negativos", sino recuperables 
socialmente. 

4. Impide el aislamiento producido en la prisión y le permite al 
infractor continuar en la sociedad realizando las tareas 
normales a que esta acostumbrado. 

Esta medida será revocada cuando el interno deje de acudir 
a la reclusión nocturna o el patrón niegue, la constancia aludida 
o a pesar de ésta y el dueño rehuse dar las facilidades que se 
hayan solicitado. La crítica de este tipo de tratamiento va 
dirigida a poner en claro que en primer lugar se trata de una 
libertad discrecional que el legislador otorgó al Director del 
Instituto Preventivo, toda vez que este último podrá o no ceder 
dicho permiso, no es una obligación en sí. "La duración del 
trabajo en favor de la comunidad no podrá exceder del término 
de la prisión sustitutiva, la extensión de la jornada de trabajo 
será fijada por el juez tomando en cuenta la circunstancia del 
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caso. Bajo ningún concepto se desarrollará este trabajo en forma 
que resulte degradante o humillante para el condenado."180 

En general hay una tendencia hacia este tipo de 
instituciones en favor a la comunidad y con apoyo en la misma 
comunidad, en razón de la idea de que el delito tiene sus raíces 
en la comunidad misma y además se justifica en razón de los 
altos costos de las construcciones y mantenimiento de las 
instituciones cerradas tradicionales. 

En México uno de los problemas que se observa, es que 
existen grandes porcentajes de desempleo, pues resultaría injusto 
que se le brindara trabajo a quienes cometieron algún delito y no 
se les da esa oportunidad a quienes llevan una vida honesta, 
además se daría la oportunidad de encontrar "mano de obra 
barata". en perjuicio del resto de los demás trabajadores_ "En una 
de sus modalidades propone el desempeño obligatorio de una 
labor en el lugar habitual del delincuente con una remuneración 
reducida durante un período no superior a un año y con otras 
varias restricciones, como el no tener vacaciones y el no poder 
cambiar de trabajo sin permiso"181 

8.1 .4.- CONMUT ACION 

Es concedida única y exclusivamente a los reos por delitos 
políticqs y se encuentra previsto en el artículo 73 del Código 
Penal y dice: "El ejecutivo, tratándose de delitos políticos, podrá 
hacer la conmutación de sanciones, después de haber impuesto 
sentencia irrevocable, conforme a las siguientes reglas: 
l. - Cuando la sanción impuesta sea la de prisón, se conmutará 

en confinamiento por un término igual al de los dos tercios 
del que debía durar la prisión y. 

180 CUELLON CALON, EUGENIO; Op. Cit .. Pág. 596. 
181 VI CONQRESO DE lA 0RGANIZ4CION DE lAS NACIONES UN!DAS A/Conf. 8717, 

!980. 
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IL - Si fuere la de confinamiento, se conmutara por multa, a 
razón de un día de aquél por un día de multa_" 

Debe aclararse que la facultad que se otorga por dicho 
dispositivo al ejecutivo, se debe esencialmente a la naturaleza 
especial del delito político, en virtud de que éste se dirige en 
contra del Estado en forma directa e inmediata_ 

El artículo 76 del código en cita establece que para la 
procedencia de la conmutación se exigirá al reo la reparación del 
daño o la garantía que señale el juez para asegurar su pago, en el 
plazo que se le fije_ 

8.1.5.- REMISION PARCIAL DE LA PENA 

Este beneficio que concede nuestra legislación encuentra 
su fundamento en el artículo 1 6 de la ley que establece las 
normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados. Por 
cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, 
siempre que el recluso observe buena conducta, participe 
regularmente en las actividades educativas que se organicen en 
el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación 
social. Esta última, será en todo caso, el factor determinante para 
la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no 
podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la 
participación de actividades educativas y en la participación de 
actividades educativas y en el buen comportamiento del 
sentenciado. 

La remisión funcionará independientemente de la libertad 
preparatoria, para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el 
orden que beneficie al reo. El ejecutivo regulara el sistema de 
cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún 
caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los 
establecimientos de reclusión, o a disposiciones de las 
autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación 
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social. Podemos afirmar que la _remisión parcial de Ja pena, para 
su concesión, necesita cumplir con cuatro conff-iciones que son: 
a. El trabajo, -
b. La disciplina, 
c. La educación, y 
d. La readaptación social. 

8.1.6.- CONFINAMIENTO 

Consiste en residir en determinado lugar y no salir de allí; 
este restringe la libertad de tránsito del sujeto, que consagra el 
artículo 1 1 constitucional, al obligarlo a residir en determinado 
lugar por tiempo fijo. También lo establece nuestro Código 
Penal, en su artículo 28, el cual consiste: 

''En la obligación de residir en determinado lugar. 
conciliando las exigencias de la tranquilidad pública 
con la salud y las necesidades di:;/ condenado, cuando 
se trate de delincuentes políticos, la designación la 
hará e/juez que dicte la sentencia"1s2 

El lugar de residencia del sentenciado, no Jo será una 
colonia penal, al modo de la derogada figura de la relegación. 
Por cierto que es clara la incongruencia de este artículo, pues en 
su última parte establece: " ... Cuando se trate de delitos políticos, 
la designación la hará el juez que dicte la sentecia ... "; por lo que 
a contrario sensu la rebelión, sedición, motín y conspiración no 
se tiene prevista la pena de confinamiento, sino la de prisión. 

8.1.7.- PROHIBICION 
DETERMINADO 

DE IR A UN LUGAR 

El fin de Ja institución es separar al delincuente de un 
medio considerado peligroso para el mismo, se encuentra 

182 CÓDIGO PENAl FEDERAL Artículo 28. 
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señalada en el Código Penal para el Distrito Federal, aunque 
después no se desarrolla como ocurre con algunas otras y tiene 
poca aplicación práctica. 

8.1.8.- SANCION PECUNIARIA 

Son aquellas que, como su nombre lo indica, afectan el 
patrimonio del delincuente, básicamente son dos: la multa y la 
reparación del daño. 

a.- MULTA 

Es junto coi:i la de prisión, la pena más extendida, y se le 
ha considerado el substitutivo ideal de aquella. Para el jurista 
español Antonio Beristain, la multa, tiene antecedentes muy 
antiguos, "etimológicamente parece provenir de la palabra 
multiplicar, debido probablemente a que su cuantía se fijaba 
antiguamente multiplicando el daño producido por el delito."•s3 

Podemos definir a la multa como el pago que se hace el 
estado de una determinada cantidad de dinero que previamente 
ha sido fijada por la ley, como consecuencia de la comisión de 
un ilícito. 

La multa consiste en la disminución patrimonial inferida al 
condenado como retribución por el mal que ha hecho, es decir 
consiste en el pago de una suma de dinero al estado que se fijará 
por días multa, los cuales no podrán exceder de 500. El día 
multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el 
momento de consumarse el delito, tomando en cuenta todo sus 
ingresos. 

183 BERISTAIN. ANTONIO; "14 MULTA EN El DERECHO Pf:NAL f:SPAÑOL': Editorial 
Reus, Madrid, España. 1976, Pág. 326. 
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Debe ponerse de manifiesto que esta pena no tiene una 
eficacia intimidatoria, agotando con eIIa toda su problemática, 
no se le puede aplicar objetivo reformador, como lo poseen las 
privativas de libertad. "La pena de multa se debe considerar 
como.una obligación impuesta por el juez de pagar un suma de 
dinero por la violación de la ley represiva y tiene por objeto 
afectar al delincuente en su patrimonio."184 

La multa será el equivalente al salario mínimo diario en el 
lugar donde se consumó el delito, por lo que toca al delito 
continuado, se atenderá al salario mínimo vigente en el momento 
consumativo de la última condena. Cuando se acredite que el 
sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir 
parte de ella, la autoridad judicial podra substituirla total o 
parcialmente, por prestación del trabajo en favor de la 
comunidad. Cada jornada de trabajo saldrá un día de multa, 
cuando no sea posible o conveniente la substitución de la multa 
por la prestación de servicios en favor de la comunidad, la 
autoridad judicial podrá colocar al sentenciado en libertad bajo 
vigilancia, que no excederá del número de días multa 
substituídos. 

La pena de multa, a pesar de ser la más común, presenta 
una serie de problemas, y entre los cuales encontramos los 
siguientes: 
l. No existe ningún tipo de tratamiento y por consiguiente no 

se da la rehabilitación del delincuente. 
2. Esta pena no es equitativa, en razón de que en todo el 

mundo encontramos las desigualdades económicas entre las 
personas, así es que a las clases poderosas económicamente 
hablando no les cuesta nada desprenderse un poco de lo 
mucho que tienen, perdiendo así esta pena el carácter 
intimidatorio, ejemplar y retributivo, que la misma debe 
llevar, no siendo así con las clases débiles, las cuales 
deberán despojarse hasta de lo más indispensable para 

184 BERNALDO DE QU/ROZ. CONSTANCIO: "DERECHO PENAL"; Editorial Caica. f>,féxico. 
Puebla. 1948, pág. 183. 
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satisfacer sus necesidades para e] efecto el~ hacer un pago 
por Ja comis1on de un delito que· pudiera· c:farsé por 
ignorancia, necesidad o suma miserfa: -- ~-º ; -- - · · .- -

3. Se dice que Ja pena de multa es trascendental_ eri virtud de 
que afecta no sólo a] conderiado~ sino' tarnl:iiél-i 'ª Jos 
dependientes económicos de] mismo, y por si. lo anterior no 
fuera suficiente, es quizá Ja única pena que puede ser pagada 
por un tercero. 

Somos de la opinión que con la multa, la pena pierde 
varios de sus principios ya estudiados. En cuanto a las ventajas 
que presenta esta pena, considero que lo manifestado por el 
Doctor Carrancá y Trujillo es más que elocuente, afirmando que: 

"La pena de multa no es inmoral, divisibe y 
reparable, es instructiva, sobre todo si se halla 
dirigida contra delitos que tengan su origen en e] 
deseo de lucro, en tales casos es muy ejemplar. Podría 
añadirse causa siempre aflicción no degrada, no 
deshonra, no segrega al obligado a pagar la de la vida 
de libertad, y no le imposibilita al cumplimiento de 
sus familiares obligaciones; y por último, constituye 
muy apreciable fuente de ingresos para el Estado."•s~ 

Algunas otras ventajas que la doctrina atribuye a esta pena 
son: 
1. Posee un carácter eminentemente aflictivo, pues su efecto 

intimidante, deriva de la impos1c1on que se hace al 
delincuente de un privación cierta de su patrimonio, además 
de· que como se ha dicho, muchos se acostumbran a la 
cárcel, pero nadie se acostumbra a pagar multas. 

2. Es fácil adaptarla a las condiciones personales de] 
delincuente, a sus recursos y a las circunstacias particulares 
del delito cometido, debido esto a la divisilidad y 
flexibilidad que caracterizan. 

185 CARRANCA Y TRUJILLO, RAUL; "DERECHO PEN4L MEXICANO" Op. Cit .. Pág. 487. 
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3. Es económica, porque el Estado se evita hacer grandes 
gastos dest.imidos alas instituciones de rehabilitación -social, 
y en contraposicióil resulta una muy estimada fuente de 
ingresos. 

b.- REPARACION DEL DAÑO 

Tiene como principal objeto restituir al o:fendido en el 
disfrute de la cosa pérdida en virtud de la comisión delictuosa, 
con sus acciones o derechos, más sin embargo, dado que en 
algunas acciones ésta resulta imposible al tratarse de bienes 
fungibles, es posible para el delincuente reparar el daño con el 
simple pago del precio de la cosa. 

La palabra daño, debe entenderse en lato sensu, ya que 
comprende los daños y per1wc1os causados al ofendido. 
Mientras los daños materiales son :fácilmente comprobables, los 
daños morales no son fácilmente valuables, sin embargo es 
bueno que se considere éste en beneficio de la víctima. 

8.1.9.- LA REPARACION DEL PERJUICIO ECONOMICO 
A LA VICTIMA 

Esta medida consiste en la restitución de lo sustraído o 
dañado en los delitos de tipo patrimonial, con lo cual se atenúa 
la aplicación de la pena de prisión. Verbigracia, artículo 375 del 
Código Penal, el cual sostiene que "cuando el valor de lo robado 
no pase de diez veces el salario mínimo, sera restituído por el 
infractor espóntaneamente y pague éste todos los daños y 
perjuicios, antes de que la autoridad torne conocimiento del 
delito, no se impondrá sanción alguna, si no se ha ejecutado el 
robo por medio de la violencia. 
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La jurisprudencia en México, también se ha preocupado 
por este problema y ha considerado que debe de reducirse la 
sanción cuando. se restituya lo robado y se paguen los daños y 
perjuicios antes de que el delincuente sea declarado :formalmente 
preso, tanto· eri robos simples como calificados. La reparación 
del perJU1c10 económico a la víctima, puede ser valioso 
substitutivo de Ja prisión, pues a Ja mayoría de las víctimas no 
les importa el castigo al o:fensor, sino la reparación del daño que 
éste causo. Es muy común que la víctima prefiera que se Je 
regrese lo robado. se le indemnice en daños y perjuicios o se Je 
dé una satis:facción a que el criminal vaya a la cárcel. Sin 
embargo el problema que se ha encontrado a esta medida, es que 
algunas legislaciones se establecen montos fijos, los cuales por 
el proceso económico inflacionario rápidamente se vuelven 
inoficiosos, lo más recomendable es que se aplique el sistema de 
día-multa en todas las legislaciones penales. 

8.2.- ¿SEAPL/CANLOSSU8STITUTIVQS PENALES 
ENMEXICO? 

Primeramente debemos de agradecer a Ja Dirección 
General de In:formática de Ja Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social. dependiente de Ja Secretaría de Prevención 
y Readaptación Social, dependiente de Ja Secretaría de 
Gobernación, por el apoyo brindado al proporcionarnos sus 
valiosos comentarios y estadísticas de Ja población penitenciaria. 

En este inciso en un principio buscamos desarrollar 
únicamente estadísticas re:ferentes a Jos substitutivos penales, 
posteriormente consideramos que era necesario incluir otros 
datos que nos ayudaran a demostrar que se ha abusado con Ja 
aplicación de Ja pena privativa de libertad. Cabe hacer mención 
que el Ex-presidente de Ja República instituyó el programa 
Nacional ·Penitenciario 1 991-1994, y por instrucciones del 
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Secretario de Gobernación se pusieron en marcha acciones 
inmediatas y concertadas con Jos gobiernos de Jos Estados para 
reducir Ja tensión que se vive en Jos Centros Penitenciaros. 
ocasionados fundamentalmente por el problema de Ja 
sobrepoblación. Este paquete de medidas está encaminada a Ja 
despresurización del sistema. y son J~s siguientes: 

"a. Exhortación al poder judicial. tanto federal como local. para 
que determine con mayor celeridad la situación jurídica de 
Jos procesados, que representan el mayor porcentaje de 
internos. 

b. Exhortación al poder ejecutivo de los estados para que 
agilice y amplíe el otorgamiento de Jos beneficios que 
permitan red~cir la estancia penitenciaría de Jos internos 
sentenciados del fuero común, con estricta observancia de 
las normas jurídicas conducentes. 

c. La implementación, desde abril-mayo de l 99 I. del 
programa Nacional Penitenciario (PRONASOLPE). cuyo 
objetivo principal es otorgar con apego a derecho, los 
beneficios de libertad a todos aquellos sentenciados que 
cumplan con los requ1s1tos jurídicos establecidos no 
representen un peligro social al ser liberados y sus 
condiciones socioeconómicas sean tales, que su perfil se 
juste a las políticas y lineamientos de PRONASOL. 

d. La reubicación de los internos de alta peligrosidad en Jos 
penales del país y la repatriación de internos extranjeros a su 
país de origen, suscribiendo los tratados y convenios · 
necesarios con aquellos países con los que aún no han sido 
firmados. y 

e. La elaboración de propuestas de reformas legales que 
agilicen el proceso penal, incidan en la aplicación de penas 
sustitutivas de prisión y tras que coadyuven a la 
despresurización del sistema." 186 

186 PROGRAMA NAClfJl\'4L PENITENC/ARIO 199/-199./, Secretaría de Gobernación, 
Editorial Osuna de Cen:antes, México 1991, Pág. 15. 
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También se implantó el programa de dignificación 
penitenciaria por Solidaridad, cuyo objetivo básico es 
proporcionar condiciones mínimas de habitabilidad a todos los 
internos del país, en tanto las obras de infraestructura 
penitenciaria se ejecutan. Además el programa coadyuva al 
respeto de los derechos humanos de los internos y a sus 
readaptación social, al proporcionarles los satis:factores mínimos 
y un habitat decoroso y digno. Desde el punto de vista operativo, 
el programa se subdivide en 7 actividades a desarrollar: obras 
menores, bienes de consumo, apoyo al trabajo penitenciario, 
alimentación, salud, hijos que viven con madres internas y 
condiciones de seguridad de los establecimientos. 

Con estas acciones y con los datos obtenidos al levantarse 
el primer censo penitenciario nacional, al iniciar este programa, 
nos :formamos un panorama de la gravedad del probema, cual ha 
sido el avance logrado y que :falta por hacer. 

POBLACION PENITENCIARIA EN MEXICO 
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POBl.ACION SEGUN SENTENCIA 

hombres muJ"res 

O-de 1 ano 

•1-s anos 
•&-10anos 
01'1-15 anos 
•1&-20 anos 
021-25 anos 
•26-30anos 
031-35 anos 
•3&-4.0anos 
041-..&5 anos 
••s...soanos 

Por último y en lo reterente a las medidas alternativas de la 
pena de prisión; la Dirección de Intormática nos proporcionó 
algunos cuadros de los beneficios, como les denomina la 
Secretaría de Gobernación a estas medidas, en las. modalidades 
de preliberación, libertad preparatoria y remisión parcial de la 
pena. 

Observamos con cierto optimismo la política del gobierno 
de la República en materia penitenciaria, tanto las re:formas al 
Código Penal y al Código de Procedimientos Penales, como el 
Programa Nacional, son dos pasos importantes hacia la 
modernización del sistema penitenciario. Dentro de las acciones 
del Programa Penitenciario Nacional para la modernización de Ja 
política de readaptación social, encontramos como elementos 
tundamentales, la salud, la atenc1on a reos liberados, la 
capacitación del personal penitenciario y la prevención del 
delito. 

Pensamos que las medidas substitutivas se pueden.aplicar 
antes o después de la sentencia, por eso nos inclinamos por otras 
medidas que se podrían incluir. 
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8.3.- CRITICA A LOS SUBSTITUTIVOS PENALES 

Como podemos observar son numerosos los intentos para 
ir substituyendo la pena de prisión, pero debemos ser realistas, 
ya que siempre habrá objeciones y polémica. por lo que 
debemos de encausar estas para obtener algunas conclusiones. 

En primer término este tipo de substitutivos se aplica 
generalmente a las llamadas penas cortas. el problema sería que 
hacer con las penas largas, aunque no sera bien determinado lo 
que es una pena corta y una pena larga, el argumento es válido. 
"Además es una forma de evitar precisamente las penas cortas 
duramente criticadas por la imposibilidad de realizar un 
verdadero tratamiento, brindar educación, enseñar un oficio, 
etc."187 

Si tomamos en consideración que del total de individuos 
que ingresan a la prisión preventiva un gran porcentaje se 
encuentran acusados de haber cometido robo, no sera dificil 
llegar a la conclusión de que uno de los impedimentos más 
fuertes para la aplicación de las formas alternativas de la prisión 
de tratamiento extrainstitucional o ambulatoria, en lugar de las 
penas cortas radica en una sola cuestión de que casi no se 
imponen penas c_ortas. 

Otra de las critícas que continuamente escucharnos. es que 
algunas de estas instituciones no estan lo suficientemente 
probadas corno para incluírlas en las leyes de ejecución penal, 
pero de todos modos, consideramos que es mejor intentar 
nuevos caminos que continuar con una institución en contra de 
la decadencia. Asimismo en cuanto a su aplicación, es que en 
materia penitenciaria existe un marcado centralismo; la mayor 
parte de los grandes establecimientos o complejos penitenicarios 
se asientan en las capitales de los estados, y en muchos casos, 
fuera del núcleo urbano, lo que hace especialmente dificil 

187 t.fARCO DEL PONT. LUIS; Op. Cit. Pág. 702. 
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cumplir con las modalidades preliberatorias en externación. 
dando lugar a dos tipos de situaciones: 
a. En caso de los que habitan en la población más cercana del 

centro de internamiento· o de la institución abierta, no puede 
operar la modalidad de salida diaria con reclusión nocturna, 
no sólo por el tiempo que se pierde en los traslados, sino 
también por el alto costo del transporte; 

b. Los internos que hayan respondido positivamente al 
tratamiento intramuros, que hayan observado una conducta 
adecuada, no simulada, demostrando una firme tendencia a 
la readaptación y con un pronóstico de baja peligrosidad 
social, se ven impedidos en el goce de la medida 
preliberacional que merecen por el sólo hecho circunstancial 
de tener su lugar de residencia en municipios distantes de la 
capital del Estado, o en entidades diferentes a aquellas en 
donde se localiza el centro de readaptación social en que se 
encuentra. 

Ambas situaciones, la última más grave que la otra, 
generan un sentimiento de injusticia en el interno cuya vida en el 
exterior sería colectivamente mas provechosa, por otro lado, 
dificilrnente podrá entender que la diferencia entre una libertad 
incipiente, corno reclusión, se mide en kilometros y la autoridad, 
de repente, se aparta de los principios generales que rigieron su 
tratamiento. Otro inconveniente que encontramos es que, si bien 
es cierto, que en casi todos los estados de la República se 
encuentran legislativarnente previstos los substitutivos penales y 
que la codificación federal los regula a partir de las reformas de 
1883, también es cierto que anteriormente el referido programa 
penitenciario nacional, no contaba con datos que nos orienten 
sobre los efectos de su aplicación, y por ello no es posible hablar 
de un análisis evaluatorio. La carencia del personal capacitado 
para supervisar y controlar la efectiva ejecución de los 
substitutivos penales. El personal que se encargue de 
proporcionar el tratamiento ambulante y los técnicos que se 
destinen a supervisar el cumplimiento de las condicones, deben 
estar debidamente capacitados, pues para que se lleve al cabo 
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este tipo de vigilancia y supervisión se requiere algo más que 
una trabajadora social y un polícia. 

A manera de reflexión, no sólo de este capítulo, sino de 
todo el presente ensayo, consideramos que es mucho lo que se 
ha hablado en reuniones de profesores y estudiosos de estos 
temas, tal vez mucho mas lo que se ha discutido en Congresos y 
Ponencias, y también lo que se ha escrito en libros y tratados, 
pero ¿Que es lo que se hace en la práctica?, pensamos que es 
muy poco lo que hacemos en la realidad para investigar y 
divulgar lo que sucede en las andrajosas prisiones. 

9.- PRISION ABIERTA 
"L-t PRISIO.\° ..tRJERT.4 .\'O ES (./,\:"f lWEDJCINA QUE SE 
DEBA T0.\1.-IR E.V U.VD. DOS o SEIS A.~os. SJ.\'0 QUE 
ES l '.'\· :\fEf.JIC.-1.tfEXTO A L4RGO PLAZO COX L-f 
...rn:v:-1 r .-IPO}'O DE QUJE,\' LA SUM/A'/STRA 
tGOB!ER.VO). QC/E.\" LA BEBE fDELJ .... 'CUE.'\/TEJ Y DE 
7VDAS AQl 'E/./.AS PERSO.'\'AS QUE SOS 
Sl:SC.EPTIHLE.o;.1 DE l.\'FECTARSE fSOCIEDADJ .. 

tA.\'A ELOISA llEREDIA GARC/AJ 

Los ensayos realizados en el curso de este siglo han 
demostrado que es posible alojar ciertas categorías de penados 
en establecimientos "abiertos" permitiendo aplicarles un régimen 
más educativo y más individualizado. A la luz de la experiencia 
adquirida en diversos países, conviene preguntarse para qué 
categorías de penados, el régimen de institución abierta debe 
remplazar al de la prisión ordinaria. Una de las novedades 
fundamentales de la ejecución penal alemana está representada 
por la mayor apertura en la ejecución penal a través de Jos 
permisos para salir sin necesidad de vigilancia, salidas a trabajar 
y las vacaciones. Esto es, tras la reforma total del derecho penal, 
que pusó la República Federal Alemana en el año de 1969, bajo 
el nombre de "gran reforma del derecho penal", efectuando 
cambios que han hecho época tanto en la teoría como en la 
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práctica_ Por ejemplo el 6% de las sentencias dictadas imponen 
como sanción una pena privativa de libertad, un 84o/o multa y un 
10% la probation. Es decir las penas privativas de libertad son 
en Ültima instancia. Las fuentes por las que se regula la 
ejecución penal son los artículos 449 a 463 de la Ley del 
Proceso penal. 

Las instituciones abiertas. los paseos y salidas al exterior, así 
como la concesión de permisos de trabajo cuando está 
próximo el término de la pena, son elementos esenciales 
para el progreso del tratamiento.Para que estos 
establecimientos funcionen adecuadamente se ha establecido 
una serie de condiciones o sugerencias que son las 
siguientes: 

"a- Situación en el campo, en lugar sano, no lejos de un centro 
urbano para las necesidades del personal, las sociales y 
educativas para la reeducación de los presos, 

b- Trabajo de tipo agrícola, pero sin descuidar una :formación 
industrial en talleres, 

c- Educación sobre una base de confianza que dependerá del 
influjo individual de personal por lo que este debe. ser 
especialmente escogido, 

d- Número poco elevado de reclusos. 
e- Es conveniente que los habitantes de las cercanías del 

establecimiento conozcan sus fines y sus métodos, 
:f- Los presos enviados a un establecimiento abierto deben ser 

cuidadosamente escogidos"1ss 

En la resolución cuarta del Congr~so Internacional 
Penitenciario, celebrado en la Haya en 1950, nos señala las 
ventajas que se obtienen con este tipo de prisiones y son las 
siguientes: 
1. Tanto la salud fisica como la salud mental de los presos son 

igualmente mej()radas. 

188 CUELLO CALON. E; Op: Cit. Pág. 353-35./. 
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ii. las condiciones de la prisión pueden aproximarse más aí 
género de vida normal," que aquellas de un establecimiento 
cerrado. · · 

iii. Las tensiones de la vida penitenciaria normal son atenuadas, 
es más fácil mantener la disciplina y raramente hay 
necesidad de recurrir a las sanciones disciplinarias. 

iv _ La ausencia de un aparato fisico de repres1on y de 
aprisionamiento y el aumento de las relaciones de confianza 
entre los reclusos y el personal son aptas para afectar su 
concepción antisocial y suscitar condiciones propicias para 
un sincero deseo de readaptación. 

v. Los establecimintos abiertos son económicos, tanto desde 
un punto de vista de las construcciones como del personal. 

También en el primer Congreso de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente, 
se abordó el tema de la prisión abierta dando como ventajas: 
a. El establecimiento abierto facilita la redaptación social de 

los internos y al mismo tiempo favorece su salud fisica y 
mental. 

b. La flexibildad inherente al régimen de establecimientos 
abiertos hace que el reglamento sea menos severo, que se 
atenué la extensión de la vida penitenciaria y por 
consiguiente que se mejore la disciplina. Además, la 
ausencia de coacción fisica y material y las relaciones de 
mayor confianza entre los reclusos y el personal son tales 
que tienden a inspirar a los reclusos un deseo sincero de 
readaptación social. 

c. Las condiciones de vida en los establecimientos se acercan a 
los de la vida normal, por ello permiten organizar más 
fácilmente relaciones convenientes con el mundo exterior y 
de esa manera consiguen que el recluso se dé cuenta de que 
no ha roto todo lazo con la sociedad. de igual manera. y por 
ejemplo, pueden organizarse paseos de grupo, competencias 
deportivas con equipos del exterior y aún conceder permisos 
de salidas individuales, especialmente destinados a mantener 
los lazos familiares. 
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d. La aplicación de la misma medida es menos honerosa en un 
establecimiento abierto que en una institución penitenciaria 
de otro tipo, especialmente si se tiene e.n cu.enta que los 
gastos de construcción son más ~.edúcide>s, y"que, en el caso 
de explotación agrícola, esta es de uncrendirniento superior 
cuando está organizada en forma racional:',:· 

De lo anterior desprendemos quec~ias"b~~s fundamentales 
sobre las cuales descansa la institución de la 'prisión abierta son 
la ausencia de precauciones para que rio fung3.-el recluso y la 
propia responsabilidad del mismo; •y . sus • características 
principales son la selección de los· penados,·· la ubicación, el 
personal capacitado, especializado, el régimen de trabajo y el 
numero limitado de reclusos. 

10.- PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
"LAS PRISIONES SON EL ESPEJO. POR EL 
Cl1AL SE REFLEJA LA CRISIS POR LA QUE 
ATRAVIESA LA JUSTICIA PENAL Y LA 
SOCIEDAD MODERNA'" 

(ANA El.OJSA JfEREDIA GARCIA) 

El abuso de la pena de pns1on para la mayoría de los 
delitos lleva implícitas las siguientes consideraciones: 
- Aumento de la población carcelaria 
- Contaminación criminal 
- Dificultad para la individualización del tratamiento y, 
- Escasos resultados en readaptación social. 
- Estigmatización del ex-interno ante la sociedad 

Si bien es cierto, las prisiones ya existen y tienen internos, 
debemos tomar en cuenta que el presente ensayo trata de hacer 
conciencia en tres fines básicos: 
a.- Prevenir la comisión de nuevos ilícitos penales,·· 
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b.- Rehabilitar a todos aquellos sujetos que hayan realizado una 
conducta ilícita. 

c.- Emprender el proyecto de una prisié>n abierta 

Para que Jlevernos a cabo estos fines débemos realizar las 
siguientes acciones: 

1) Ante todo como primer punto debemos establecer, definir y 
llevar a cabo todos aquellos programas que nos ayuden a 
prevenir el delito, al tiempo que rehabilitamos a todos 
aquellos sujetos que se encuentran en prisión. Ya que, valga 
la comparación, es como una fuga de agua que esta 
inundando nuestra casa, primero debemos tapar esa fuga y 
después sacar el agua y secar el piso; más no vamos hacer lo 
contrarío, como sacar el agua y tapar la fuga después, ya que 
se seguirá mojando el piso, y nunca acabaríamos. Lo mismo 
ocurre con las prisiones, primero debemos prevenir la 
com1s1on de nuevos ilícitos penales al tiempo que 
rehabilitamos a los sentenciados y realizarnos un programa 
de prisión abierta que se pusiera en marcha a corto plazo. 

2) Inclusión de especialidades en Derecho Penitenciario, 
Criminología y Sociología criminal en las Escuelas y 
Facultades de Derecho de México (a nivel licenciatura), toda 
vez que los egresados no tienen un área de trabajo definida, 
así como existiría personal capacitado para laborar no sólo 
en el proyecto de una prisión abierta, sino también en las 
actuales. 

3) Es de conocido derecho que el mayor porcentaje de 
delincuentes, son aqueIIos que no saber leer, escribir o no 
terminaron la primaria o secundaria, por lo que es necesario, 
realizar un proceso educativo, a largo plazo (con esto quiero 
decir, que no sea sexenal), sólidamente planeado en sus 
objetivos, métodos, recursos didácticos, para que todos los 
mexicanos sea alfabetos, ya que en muchas ocasiones estos 
individuos no encuentran trabajos, o simplemente su 
ignorancia los arroja a la criminalidad; considerando que los 
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complejos problemas del mundo modernos requieren 
soluciones complejas, es decir donde participemos todos_ 

4) Realización semestral de Congresos sobre Derecho 
Penitenciario, Criminología y Derecho Penal, para 
determinar los avances que se han logrado, así como nuevos 
proyectos para la prevención del delito y rehabilitación del 
delincuente_ 

5) Impulsar a la comunidad a que participe en la prevención del 
delito y en la rehabilitación del delincuente -

6) Buscar otros procedimientos en la administración 
(administrativos o conciliatorios), para que las partes tengan 
una participación más real y eficaz, se agilice la justicia y se 
eviten procedimientos y sanciones innecesarias_ Y sobre 
todo erradicar la burocracia_ 

7) El querido maestro Jiménez de Asúa, dijo que era necesario 
que los jueces :fueran psicoanalizados, para determinar cual 
es el arsenal de complejos que Jos rodean, ya que muchos 
los ponen de manifiesto en sus sentencias, considero que si 
sería oportuno, sin embargo no existe el tiempo suficiente, 
por lo que sería mejor ampliar el número de personal que 
depende de un juzgado, ya que es impresionante el rezago 
que tienen_ 

8) Re:formar los Códigos Penal Federal y de los Estados para 
establecer un listado y definición de substitutivos penales de 
la pena de prisión 

9) Es necesario despenalizar, destipificar y desjuridiccionalizar 
conductas que son innecesarias para el derecho 
contemporáneo, ya que por un lado se reduce la población 
carcelaria, y por otro lado la sobresaturación y el mal 
empleo de las instituciones de tratamiento haciendo 
imposible evaluar la personalidad de los procesados, y por 
consiguiente no logrando su rehabilitación social. 

10) Aunque son los menos, existen casos en que las 
legislaciones de las entidades no preveen las medidas 
preliberacionales, lo que :fácilmente se subsanaría, 
sometiendo a la consideración, proyectos de ley en 
consonancia con los principios que se establecen en la Ley 
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de Normas Mínimas sobre Readaptación Scidal · de 
Sentenciados. 

11) Ampliar los tipos penales que prevean como sanc1on los 
trabajos en favor de la comunidad, ya que no es suficiente lo 
reformado en 1 994. 

12) Ahora bien como nuestro proyecto se basa en tres partes, · 
como lo explicamos con antelación, una que consiste en 
rehabilitar a aquellos individuos que se encuentran 
actualmente en las prisiones, siendo para ellos necesario que 
exista una debida clasificación e instrumentar una nueva 
estrategia de readaptación social mediante un esquema 
novedoso de educación, capacitación y trabajo penitenciario. 
Ya que como sabemos existe el estigma que imprime la 
prisión a todas aquellas personas que han sido procesados o 
sentenciados, que los muestra como sujetos indeseados, 
antisociales e inútiles. 

13) El personal que se encargue de proporcionar el tratamiento 
y los técnicos que se destinen a supervisar el cumplimiento 
de las condiciones deben estar debidamente capacitados y se 
les debe elevar el salario, para que se vean obligados a no 
realizar conductas delictivas en detrimento de la sociedad 
(como el tráfico de drogas, tráfico de armas, etc). 

14) Creación de una Coordinación, dependiente de la Secretaría 
de Gobernación, para que examine cada uno de los casos de 
los internos, así como los posibles substitutivos a los que 
tendría derecho. 

15) Expedir una ley en que determinen la posibilidad de otorgar 
libertad anticipada a enfermos con vida precaria, a personas 
de más de 60 años de edad. 

16) Si una de las causas por las que se originan conflictos en los 
centros penitenciarios es la falta de concesión adecuada y 
oportuna de los beneficios de libertad anticipada, debe 
existir un calendario y una agenda debidamente ordenados, 
que permitan al interno saber cuando se va a analizar su 
caso, cuál fue el resultado, la razón de su negativa y la fecha 
para su reconsideración, a fin de que esto no quede al azar. 
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17) Promover en todo el país Ja clasificación y redistribución de 
Ja población penitenciaria · s~gún sus alternativas de 
readaptación y su pelig~osidad (álta, media y baja); ya que a 
las prisiones se les considera unas verdaderas escuelas del 
delito. 

18) Revisión, actualización y unificación respecto a una sola ley 
de Normas mmrmas sobre readaptación social de 
sentenciados, toda vez que no se.· invadiría la soberanía de 
Jos Estados, ya que es en beneficio no solo de Jos internos, 
sino de toda la sociedad mexicana al rehabilitar a los 
delincuentes, respetandose Jo establecido por la 
Organización de las Naciones Unidas, ya que como es 
sabido existen muchas prisiones de los estados de Ja 
República Mexicana, que no preveen las más mínimas 
normas. 

19) Promover el estableciminto de patronatos para liberados en 
las entidades :federativas. con el fin de asegurar su 
reincorporación social por medio del empleo, con Ja 
asistencia de representantes gubernamentales y de los 
sectores social y privado de la localidad que se trate. 

20) Se establezca Ja prisión abierta. si bien sabemos que es un 
proyecto que lleva implícito un gran costo económico, es 
necesario, que se realice, ya que no es posible que no 
podamos avanzar en el ámbito penitenciario. Sin duda la 
inexistencia de una institución abierta o lugar similar es uno 
de los aspectos más dificiles de superar, pues generalmente 
no se cuenta con un presupuesto suficientemente amplio 
como para construir una institución especial para el caso. 
Puede recurrirse en esta situación al establecimiento, 
adaptando un local al e:fecto, de una casa de paso 
intermedio, con el equipamiento indispensable y que, para 
su sostenimiento, puedan, apoyarse no en la caridad pública. 
sino en Ja agricultura o ganadería (en aquellos que no tengan 
una profesión o especialidad), ya que es importante en el 
tratamiento preliberacional intervenga Jo más posible, la 
colectividad. 
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Todos estas sugerencias deberan realizarse conjuntamente 
para poder prevenir la delincuencia, las prisiones que existen 
despoblarlas y la creación de un cárcel del futuro (para México), 
ya que es de conocido derecho qUe la prisión abierta ha tenido 
un rotundo éxito en Europa, independientemente de su cultura y 
política económica. 



CONCLUSIONES 

l. - Sabernos, que desde la época del Derecho chino, babilónico, 
hindú, persa, egipcio, japonés, hebreo, romano y griego, ha 
existido el castigo, realizado en contra de aquél individuo que 
lesiona la convivencia gregaria del hombre; caracterizandose 
principalmente la pena privativa de la libertad corporal. La pena, 
en el transcurso de la historia ha recorrido cinco períodos: 
Venganza privada, venganza divina, venganza pública, período 
humanitario y la etapa científica; siendo la prisión la institución 
relativamente más nueva que no va más allá del último cuarto del 
siglo XVIII. Así la pena tuvo corno objetivo primordial afligir, 
torturar, satisfacer un instinto primitivo de justicia en las 
diferentes clases sociales. 

2. - Los orígenes de la prisión en México, no se encuentran 
totalmente al descubierto, toda vez que aún se sigue 
investigando; sinembargo las cárceles en las civilizaciones 
Azteca, Maya, Zapoteca y Tarasca nos muestran la existencia y 
evolución de la pena privativa de libertad, caracterizandose por 
una crueldad excesiva y la no readaptación del delincuente. La 
imposición y ejecución penal rué considerada como una actividad 
única y exclusiva del Estado, con objeto de eliminar la venganza 
privada. Asimismo el pueblo Azteca distinguió cuatro tipos de 
prisiones: Teilpiloyan, Cauhcalli, Malcalli y Petlalco. También 
tuvo un gran desarrollo, este tipo de pena durante la época 
Colonial, Independiente y Moderna. Pero ese desarrollo no 
continuó en la época Contempóranea, toda vez que la ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey son las únicas que se ven 
beneficiadas (stricto sensu) a las reformas en materia penal o 
penitenciaria, dejando en el más completo abandono al resto de 
las entidades federativas, quienes aún continuan utilizando 
antiguos fuertes, viejos palacios y obsoletas construcciones, que 
seguramente dieron satisfacción a medias las exigencias 
penitenciarias; el olvido oficial es manifiesto a éste respecto pues 
no creo que sea consecuencia de estereotipos axiológicos 
derivados de la decreptitud cultural. Como patético ejemplo basta 
citar las cárceles que se encuentran en el estado de Chiapas, las 
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cuales no cumplen con ninguna de las recomendaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas y. mucho menos con las 
finalidades del derecho penitenciario, sino todo lo contrario, los 
internos toman venganza y rencor contra la sociedad. Más deseo 
recalcar, que quienes nos interesamos en los temas penitenciarios, 
nos inspiramos en aquellos hombres y mujeres que han bregado y 
calado profundamente en esta realidad social, hombres que han 
lustrado esta disciplina y dejado a la posterioridad como protesta 
perene lo que no debe ser y sin embargo sigue siendo. También _es 
prudente mencionar, que no pretendemos crear hoteles de cinco 
estrellas para los delincuentes, pero si modernizar los centros 
penitenciarios ya existentes, los cuales deben ser sencillos, 
funcionales, higiénicos, con amplias zonas verdes, áreas 
deportivas y suficientes instalaciones para el desarrollo del 
trabajo, la educación y fundamentalmente el tratamiento técnico y 
científico que através de los diversos estudios deberan encaminar 
al interno hacia su rehabilitación y posterior reingreso a la 
comunidad. 

3. - La pena desde cualquier punto que se analice ha sido 
considerada siempre como un mal, como un verdadero castigo al 
individuo que comete una conducta ilícita, así tenemos que entre 
las penas más utilizadas se encuentra la pena privativa de 
libertad, mediante la reclusión en un establecimieento especial y 
con un régimen adecuado al mismo, con un carácter doblemente 
funcional: castigar y corregir, basado en la Prevención General y 
Prevención Especial. Debido a la experiencia que he adquirido, 
nos percatamos que en la actualidad los alumnos y egresados de 
las Escuelas y Facultades de Derecho de toda la República 
Mexicana, no saben distinguir entre Punibilidad, Punición y Pena; 
por IÓ que consideramos que debe ser un tema obligatorio en los 
planes y programas de estudio de todo el país. 

4. - Existe en strictu sensu, una diferencia marcada entre cárcel, 
prisión y penitenciaría; la cárcel es el establecimiento o sitio 
donde se recluye a todos aquellos individuos que realizaron una 
conducta que se encuadra a uno o varios tipos penales 
determinados. En tanto que la segunda proviene del latín 
prehensio-nis que consiste en la acción de aprender y se 
encuentra establecida en el artículo 25 del Código Penal vigente; 
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y la penitenciaría es aquél establecimiento en que se cumplen las 
penas largas de privación de libertad, con determinada estructura 
y funcionamiento especial, tendiente a la enmienda de los 
penados, es por ello que unicamente nos rererimos a la pena 
privativa de libertad en lato sensu. La pena privativa de libertad, 
como su nombre lo indica privan al penado de su libertad, 
recluyéndolo en un establecimiento carcelario en el que se le 
somete a un tratamiento penitenciario, más no debe confundirse 
con las penas rstrictivas de la libertad, que consisten en que el 
condenado conserva su libertad personal y sólo sufre diversas 
restricciones como la prohibición de frecuentar determinados 
lugares o la obligación de residir en cierto lugar. 

5. - El Derecho penitenciario es el conjunto de normas que regulan 
la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas por 
aquella autoridad que es competente, como resultado de la 
conducta prevista o tipificada por la Ley Penal correspondiente. 
El Derecho Ejecutivo Penal es aquél que estudia las normas que 
regulan la ejecución de la pena o de la medida de seguridad, 
desde el momento en que se convierte en ejecutivo el título que 
legítima la ejecución. La penología es una ciencia no normativa, 
perteneciente al grupo de ciencias fenoménicas que tienen como 
objeto de estudio la realidad; es decir, es aquella ciencia que 
estudia los diversos medios de represión y prevención directa del 
delito, de sus métodos de aplicación y de la actuación 
postpenitenciaria. 

6. - Nuestra Carta Magna, nos presenta el fundamento jurídico del 
sistema penitenciario mexicano, la base esta dada en el artículol 8 
Constitucional; este precepto es el parteaguas para establecer la 
legislación secundaria: Código Penal, Ley de normas mínimas 
para sentenciados, Reglamentos, etc. En este orden de ideas 
sugerimos una revisión, actualización y unificación respecto a 
una sola ley de Normas Mínimas sobre readaptación social de 
sentenciados, toda vez que no se invadiría la soberanía de los 
Estados, ya que es en beneficio no sólo de los internos, sino de 
toda la sociedad mexicana al rehabilitar a los delincuentes, 
respetandose lo establecido por las recomendaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas, ya que como es sabido 
existen muchas prisiones del interior de la República, que no 
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preven las más m1n1mas normas. Asímismo sería benéfico que se 
otorgara libertad anticipada a enfermos con . vida precaria, y a 
personas de más de 60 años de edad. 

7. - Es necesario distinguir cual es la verdadera finalidad que 
persigue la aplicación de una pena privativa de libertad, se han 
establecido una gran diversidad de teorías que nos indican que es 
la seguridad jurídica, la defensa social, prevención especial, 
prevención general, etc. La seguridad jurídica y defensa social 
tienen su fundamento en la teoría positivista al decirnos que 
constituye el máximo desarrollo del pensamiento relativista y 
utilitario, que tiene por objeto impedir que el sujeto corneta 
nuevos delitos, su causa no es el delito, sino la peligrosidad del 
individuo.La prevención general opera al imponerse una pena a 
quien ha infringido la ley con el fin de que sirva de escarmiento 
al propio grupo social, el cual ante la imagen del castigo al 
congénere, tendrá el cuidado de no cometer conductas delictivas 
para evitar que se le sancione; en si consiste en una amenaza para 
no delinquir. La prevención especial, es aquella pena impuesta al 
individuo. debiendo evitar nuevas y futuras transgresiones a la 
ley penal; se equipara a un escarmiento que le disuada de la 
reincidencia al comprobar que las penas no son simples amenazas 
verbales, teniendo como fin ser: educativa, ejemplar y expiatoria 

8. - Resocialización, rehabilitación y readaptación, tienen diferentes 
connotaciones; resocialización proviene del idioma Alemán 
"resozializacion", por la ambiguedad del concepto muy pocos 
saben que es lo que realmente se quiere decir con ello, es una 
palabra de moda que consiste en la reinserción social del penado, 
palabra mal empleada puesto que primero tendríamos que 
determinar cual es la clase social idónea, a la que vamos a 
reincorporar al delincuente, ¿Cuál tenemos que tomar como 
patrón?, y sobre todo ¿A cuál pertenece el individuo que infringió 
una ley penal?, puesto que al resocializar al individuo se debe 
aceptar el fundamento al que hace referencia la norma social, la 
cual ineludiblemente debera ser intimidatoria, ejemplar, 
correctiva y justa. La rehabilitación consiste en la reintegración 
legal del crédito y honra que por el delito, la condena y la sanción 
penal se habían perdido; y recuperación de todos los derechos y 
facultades cuyo ejercicio se había suspendido por causa de la 
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infracción y la pena. La readaptación consiste en volver ha 
adaptar -al ex-reo a las funciones que realizaba con anticipación a 
su conducta delictiva. Por lo que consideramos que el término 
adecuado es rehabilitación, toda vez que al delincuente lo vamos 
a reintegrar a un patrón social de buena conducta y moral, más no 
la sociedad se va ha adaptar a él. 

9. - Todos conocemos la realidad penitenciaria que vive no sólo 
nuestro país, sino toda Latinoamérica, esta nunca se ha 
encontrado en crisis, sino sencillamente se encuentra en un total y 
arrollador fracaso, no cumpliendo con el artículo 1 8 
Constitucional y mucho menos con las recomendaciones de la 
0.N.U .. La preocupación se justifica porque todo desemboca en 
el problema de la sanción y esta repercute directamente en los 
hombres y en Ja- sociedad. Se han ensayado distintas soluciones 
que van desde la amonestación hasta la pena de muerte. 
Desa:fortunadamente para poder corroborar lo anterior, basta con 
leer el períodico, ver la televisión o escuchar la radio, tal es el alto 
grado de corrupción existente entre el personal de reclusorios y 
penitenciarías, la sobrepoblación, tráfico de drogas, desviaciones 
sexuales, etc .. De esta forma la pena privativa de libertad deja de 
cumplir con su misión y se convierte en un estigma social al ser 
un :factor criminógeno, presentandose un daño al reo, a la víctima, 
al estado y a la sociedad. 

l O.- Ni la pns1on preventiva, ni la pena privativa de libertad y 
mucho menos la pena de muerte son la solución para rehabilitar a 
un delincuente, puesto que existe una gran gama de substitutivos 
penales, sin embargo es necesario que se reforme el Código Penal 
para realizar un listado de Substitutivos penales, ya que no existe; 
tomando en consideración que la sociedad juega un papel 
preponderante para prevenir el delito y ayudar a que un exrecluso 
se reincorpore a la sociedad. Todos sabemos que la sociedad no 
es perfecta y tenemos que convencerla a base de mucho esfuerzo, 
pero nunca debemos justificar que vamos a encontrar; es más 
cada nuevo rechazo deberá servir para templamos más en nuestro 
carácter, seguir adelante y tratar de ayudar a los que como 
nosotros se interesan en esta situación, a fin de que las presentes 
y futuras generaciones sepan comprendernos y unidos todos 
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de:fendamos la libertad de un individuo, ya que esa libertad no 
sólo ayuda al delincuente sino a toda nuestra sociedad. 

1 1.- La falta de instrucción es la principal causa que da origen a Ja 
delincuencia, porque ella nos da valores y principios; esos valores 
y principios sabiendolos conservar impediran que aún estando en 
Ja posición económica más baja realicemos una conducta que sea 
sancionada por Ja ley penal, así como se propone Ja realización de 
un proceso educativo a largo plazo, sólidamente planeado en sus 
objetivos, métodos y recursos didácticos para que todos los 
mexicanos sean alfabetos. En este mismo orden de ideas es 
necesario que se reformen los programas de estudios de todas las 
Escuelas y Facultades de Derecho, incluyendose en los mismos 
especialidades ·en Derecho Penitenciario, criminología y 
Sociología criminal, apartir del segundo o tercer semestre; toda 
vez que los egresados no tienen un área de trabajo definida, así 
como existiría personal capacitado para laborar no sólo en un 
proyecto de prisión abierta sino también en las actuales. 

12.- En México, hablamos del trabajo, de Ja capacitación para el 
mismo y de Ja educación como medios para Ja readaptación social 
del delincuente, no sólo en nuestra Constitución, sino también en 
la Ley de Normas Mínimas. El problema educacional 
penitenciario, sigue existiendo por Jo que es necesario que exista 
una debida clasificación e instrumentar una nueva estrategia de 
rehabilitación social mediante un esquema novedoso de 
educación, capacitación y trabajo penitenciario. Ya que como 
sabemos existe el estigma que imprime la prisión a todas aquellas 
personas que han sido procesados o sentenciados, quienes se 
muestran como sujetos indeseados, antisociales e inútiles. 

13.- La problemática del trato en una prisión es profunda y a 
diversos niveles, dos princialmente: trato del personal entre sí y 
trato del personal hacia el interno, por lo que consideramos que el 
personal debe estar debidamente capacitado y sobre todo bien 
remunerado, para que no se vean obligados a realizar conductas 
delictivas. Esto es sólo una parte de la crisis que sufre toda la 
justicia penal, pues sufrimos una enorme inflación legislativa, con 
códigos más represivos que preventivos, con tribunales saturados, 
con defectos de selección y preparación del personal 
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administrativo, con burocracia y corrupción, como consecuencia 
de esto seguiremos teniendo una justicia desigual, cara, lenta e 
inconstante. Aunque somos partidarios de la tendencia 
abolicionista, pensamos que este proceso no se dará de la noche a 
la mañana, por lo que debemos buscar Jos substitutivos adecuados 
y no caer en el error de traer a escena una pena más larga o 
configurar a los menores de dieciocho años como sujetos 
imputables, que a la larga resulta tan cruel y nocivo para toda la 
sociedad. 

14.- Los substitutivos penales sólo pueden tener efectos benéficos, 
mediante políticas de destipificación, despenalización y 
desjurisdiccionalización, con lo que ineludiblemente se reduciría 
la población carcelaria y se lograría rehabilitar al delincuente. Por 
otro lado se deben buscar otros procedimientos en la 
administración de justicia, para que las partes en un conflicto 
puedan llegar a un arreglo legítimo, y así tengan una 
participación más real y eficaz, se agilice la justicia y se eviten las 
sanciones, las cuales muchas veces son injustas e innecesarias 
(verbigracia: daño en propiedad ajena, lesiones 289) 

15.- La política de prevención y readaptación deberá integrase a la 
planificación del desarrollo nacional sobre la base de una 
estrecha conex1on entre los programas de prevención y 
tratamiento de la delincuencia con la realidad socioeconómica 
del país. La fijación de una política de prevención social requiere 
de una investigación de base y una planificación operativa y 
eficiente. 

16.- La política de prevenc1on social exige revalorar el sistema 
penal, en razón de la dinámica social y, de este modo, delimitar 
las conductas que implican ser criminal izadas, y aquellas que por 
baja nocividad o aparente daño merecen ser destipificadas o 
despenalizadas. Obviamente que medidas alternativas a los 
enjuiciamientos penales, por vía administrativa o de carácter 
civil, pueden traducirse en una disminución de la carga judicial y 
económica que significa. La prevención social para fines de su 
operacionalización, puede proyectarse por la vía legislativa, por 
Ja vía judicial y por la vía administrativa. Este enroque es 
aplicativo a cualquier realidad. 
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1 7.- La prevención por vía legislativa se refiere, concretamente, a 
la codificación y a la legislación penal, ya que todo código y 
norma penal, tiene por objeto regir el futuro comportamiento, 
acompañando a éste la amenaza de una sanción; ésta tiene un 
efecto intimidante. La prevención directa se da cuando el 
legislador promulga leyes especiales para prevenir determinadas 
situaciones concretas, pudiendose crear nuevas formas delictivas, 
como son los casos de delitos patrimoniales, ecológicos o de 
abuso de poder. 

18.- La prevención por vía judicial, se considera también la 
prevención especial, como es la individualización de la pena, 
mediante el estudio de la personalidad del individuo, teniendo 
como objetivo principal la reincorporación del delincuente a la 
sociedad y la disminución de la reincidencia. Lo anterior se 
lograra mediante una política criminológica adecuada, que 
contemple las necesidades del desarrollo que deberá generar una 
serie de normas jurídicas, cuya misión será proteger el orden 
establecido, a través de una realidad normativa en que no exista 
distorsión entre las disposiciones o los conceptos del derecho y 
las necesidades o aspiraciones dela colectividad, regida por esa 
misma legislación, pudiendo suceder lo que en muchas 
realidades sociales: el que los mecanismos jurídicos 
frecuentemente resultan anacrónicos y obsoletos. 

19.- La acción preventiva por vía administrativa, es donde tiene su 
mayor campo de acción, considerando como primer organismo 
de revención administrativa a la policía, en sus diferentes 
funciones quetiene ésta al desarrollar su actividad, como es la de 
impedir actos delictivos, con la sola presencia de los 
representantes de la ley (las rondas de agentes nocturnos pueden 
limitar o impedir los robos y agresiones); las de control (de 
portación de armas, identidad de vehículo, etc.), las de pesquisas 
(todo género de investigaciones), señalamiento de domicilios, 
zonas criminógenas, un verdadero intercambio de información 
estatal y nacional. Organización de cursos y escuelas ara la 
capacitación del personal de policía, así como el de custodia, 
para los centros de rehabilitación de menores infractores, de 
procesados y sentenciados; fomento y creación de publicaciones; 
programas de radio y televisión capaces de sensibilizar la 
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op1mon pública, sobre la necesidad de colaborar con los 
organismos estatales en programas de profilaxis criminal. 

20. - Conforme a la experiencia adquirida en otros países, la prisión 
abierta es el medio idóneo para rehabilitar al delincuente, toda 
vez que presenta una gran gama de beneficios, no sólo para el 
sentenciado, sino también para la sociedad, siendo este medio el 
mayormente recomendado por la Organización de las Naciones 
Unidas. Por lo que sugerimos emprender un proyecto de Prisión 
Abierta, ya que si bien sabemos que es un proyecto que lleva 
ímplicito un gran costo económico, es necesario que se realice ya 
que no es posible que no podamos avanzar en el ámbito 
penitenciario. Sin duda la inexistencia de una institución abierta 
o lugar similar es uno de los aspectos más dificiles de superar, 
pues generalmente no se cuenta con un presupuesto 
suficientemente amplio como para construir una institución 
especial para el caso, sin embargo es indispensable que se lleve a 
cabo, ya que es deprimente y deplorable el estado en que se 
encuentran nuestras prisiones y sobre todo que los internos 
tendrían un arma para poder luchar por la vida al salir de la 
pns1on, viendo al recluso como un humano y no como 
instrumento de explotación por medio del trabajo, sino que este 
sirva como base para su rehabilitación, como lo establece nuestra 
Carta Magna. 
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