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Ciu:dad universitaria a 14 <le Octubre <le 1998. 

I 

I 

SR. UC. PAIILO,~.~~AN 'ruLANIZ. 
IIIRJ:~TOR DEL ~b6S0el"L GIA 
(;E, NERAi. y JQJID, 1" D!', lA !f. FAtU~ AD 
DE DERECHO ,~ LA U.N.lUlI. I 

PRESENTl!. ' I 

Estimado LicenCiaClo AlmaZan: 

la a!.umnaLApA OL1vt ORTEGA ESTRADA, ha elaborado en este H. 
,. ¡¡emin~io a su' digna,~Mgo. un trabajo de tesis intitulado "CAUSAS y 
'(¡OBSECUENCIAS !lELOS MOTINES Y,EVACIONES DE PRESOS" bajo la asesoría del 
suscrito. ' . I 

La ,mcinograf~' en cue~tión de la cual me permito acompañar el 
ejemplar que mil ~ntregQ.,13 interes~da, ha sido revisada en su totalidad Y en su 
oportunidad se: le l1anl1echo las modificaciones que considere, necesari~S a 
efecto de que S3trSfaclera Ids'subtemas del capitulado que le fue, autorizado. 

, 

Además la inVeStigaCiO~ en cuestión se encuentra apoyada en una 
amplia bibli()graf(¡¡stl~tte'ma, t nto jurídica como sociológica, reuniéndose 
105 requisitos q$etI9li?i~lregtamen Cle Exámenes Profesionales Y de Grado. 

por lo a~~riQrmente ~xpuesto, someto a su digna consideración el 
referido trabaJO', par¡¡"(iUe;de no eXistir inconveniente algUno de su parte, tenga 
a bien autorizar que dicha monOgra~ía se imprima Y sea presentada en el Examen 
Profesional correspondiente. ; 

I 
Aprovecho la oport~nidad para enviarle un cordial saludo, 

reiterándole mi más alta y distinguiCla conSideración. 
I 

~""""'!l"'"'-~?'~' ',' " "!"'_-"~'-::"'-':c~,~,,,,-~,-, -, """ ,~i 

1iliit'?~1rm(t "''''t'-''fe' rÜ¡' 't<"d.1~~ . 
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VRIVEI(1IlAD NA'::¡Ol~AL 
AVF.lI'MA 

JIIIElIC,O 
ING. LEOPOLDGSILVA GllTlERREZ 
DlREcrOIl.GE$ltR DE ADMlNISTRACION 
ESCOLAR Jl'E LA tI.NA.M. 
rItESESENTE. 

FACULTAD DE DERECHO 
SEMINARIO DE SOCIOLOGIA 

GENERAL y JURlDiCA 

No.U68198 

ta pasante d~ la licenciatura 01 Derecho ORTEGA ESTIlADA LAURA. OLIVIA, solicitó 
inscripción en este H. Seminario a nú cargo y registró el Tema intitulado. 

"CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS MOTINES Y EVASIONES DE PRESOS", 
asignándose como .sesor de la tesis a la LIC. VICTOR LARA TREVlÑO . 

. Al haber Uegado a su fin dioho trabajo, después, de revisarlo su asesor; lo envió con la respectiva carta 
de temúnación considerando que reúne los requisitos que establece el Reglamento de Exáplenes 
Profesionales. 

Apoyado- ell este dictam.en~ en mi carácter de Director del Seminario, tengo a bien autorizar su 
IMPRESION, par. ser presenlado ante el Jurado que para efecto de Examen Profesional Se designe 
por esta Facultacrde Derecho. 

El interesado deberá inieiar el trámite-para su titulación deotro de los seis meses siguientes ~dos 
de dia a día a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendído de que transcurrido 
dicho lapso sín haberlo hecho) caducará la.autorización que ahora se le concede para someter su tesis a 
examen profesional, misma: autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el ' 
tra~ajo recepcional conserve- su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite pata la 
celebración del examen haya: sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la 
Secretaría Gmeral de la Facuhad. 

Reciba usted un respetuoso saludo y las seguridades de mi más alta coosideracióo. 

~""""~""'.J~'""" .~. :::.; " ' .. ".,~; .. -~'" 
~~ ... ,;~,~..,.~,;i¡;_'~""4~~.-:..., ,ji_', -2k'~"~"_Ji¿,-'&.,,-<--"'-1'~;;, .,~:,,;;.:,..;_ ... 
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AIa ... lIIOriaciomiMadre Sra. 'MARGARITA 
ESTRADANIEfO,deuna.....,.muyespecial 
va dirigidO este trabajo; quien en vida.llOllÓ cada 
uno de mis días ron tocio su amor, comprensión, 
dedicaciónyespiritude lucha. i Tal «l:moera eUa! 
¡Agradezco. !)jos por da¡me a la mamá más 
maravillosa del Mundo! 

A mi Padre Sr. MARGARITOORTEGA 
VALENCIA. Por su apoyo incondicional' y 

con todo el respeto que siempre me ha merecido. 
¡Luchador Incansable! 

A MIS 'ffiES GRANDES ORGULLOS: 

AlIng. ~fÁNDR~TEGA-ESmAj)A, . 
'III!' más<¡UÓ'",,~tu¡!odalm.~I.poyo 
y <arüiQ de un Padre y Anllgo; eje!¡¡,¡II"de amor, 
fortaIezay ...peraoión, <tu~ sól.lo$8f3J1des poseen. 
¡Estees{ueno es :sólo ruyo ~insp~ en til Gran 
ejemplo! 
iC"n mi ele!!", Amor y AgradeciD¡ienlo! 

A mi QueridO Hermano JAIME ORTEGA 
ES11tADA Coiopallero inseparable, ejemplo 
De dedicación y de Impetu ¡malograr nuestros 
Anhelos. 

'" .-.> 

Al Lic. RAMON ORTEGA ESI'RADA, 
a quien adm.iro por su gran calidad intelectual. pero 

-. todo por su gran sensibiliOad y Enorme corazón 
¡Gracias por apoyarme en todo momento! 

Al Lie. ROBERTO PEREZ GARCIA, Inigualable 
Abogado, ejemplo de superación constante; quien me 
enseiló a Amar ésta Profesión y a quien debo en gran 
parte el haber conseguido éste suei'io. Deposito en él 
todo mi amor, esperando su eterna compaiUa. 

:~, "i~;;"":r It -i. -1-' j,1:,¡;: .• ~~.;[:;l'L'~ -,'- ;S;t.;JiJ< 'J~c'b_.¡j,¡.~,:;; . ..1 o:. _:~"ti.;;i ~ :}," . 



A MIS SOBRINOS: 

MARlIINA ORTEGA LORRA VAQUlO, y 
LUlSEDUAIUlOORTEGAZAVALIlTA. 
¡COn infuüto Amor! 

A MIS ABUELITOS MI'lI'IlRNOS: 

CLEOF AS ESTRAOA GQMll.Z. a q.lienmi 
M:Ií\lá me""",ñó a querer,)' respe!ar. 
A ltIItiIamá GUAE1ALUPS NIliTO HERNANDIiZ, 
qaieñ I'h.e ofreció sus bf2Z0S de macJre amorosa y a 
quien yo nevaré por sielllPfe en mi corazón, 

A todos mis Ami&05, Por esos días que 
disfrutamos juntos y ~on lós que compruti 
tristezas y a1egr!as, 

A todos Y cada uno de mis Profesores 
formadores de mi tdtcáci6n. 

~'."-. . ........ ,~>,' ~,>-

A MIS ABUELITOS PATERNOS: 

MARIA VALENCIA VARGAS 
RAMON ORTEGA GARCIA 
i Con profundo Amory Respeto! 

A mis TIOS y PRIMOS, muy especiaintel1te a la 
Srita. HERMELINDA ES1RADA NIETO, de.,nenes 

He recibido siem¡n su apoyo y cariilo. 

Con Admiraeión y Respeto al Lic. VIcrORLARA 
lREVIÑo, maestro Incansable y en todo, el mejor 
ejemplo a seguir. 

A la U.NAM Facultad de Derecho. Templo 
de Sabiduría Y base PiIamidal pua la formación 
de Profesionistas. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS IIOTlNES y EVASIONES DE PRESOS 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

,La rehabilitación integral de la persona que comete un delito es, en las condiciones actuales, 

quiZá el aspecto más delicado y rélevante de la imparticiÓfl de Justicia; el que recupera su libertad se 

encuentra en un.a ,etapa deciSiva de su v~a. enfrentándose a ooa sociedad que lo rechaza; no obstante 

haber cumplido ton l. penalmpuesta por el Estado. 

El estar recluido en un <l)!ntro Penileneiario plagado de innumerables problemas que aquejan a 

su población trae consigo una secuela detrastomos emocionales y psiquicos. 

Son muchos y diversOs fO$ factores de la inquietante sitUación penitenciaria actual, un auténtico 

desaffo para la obra de gobierno. Aquí se observa: Sobrepoblación en los Reclusorios, que es como se 

ha,dicho tantas veces el "Cáncer de las Prisiones". diferentes características de la población penitenciaria 

en la que se reReja,n la criminalidad tradicional y la delincuencia moderna: Abuso de poder. rencor social, " 

narcotráfICo. abusos sexuales. en fJtl, diversas modalidades de la videncia. El Estado se encuentra ante 

una realidad difícil de superar; ~rencia de recursos para construir mas Reclusorios (solución inoperante), 

rehabilitar los ya existentes, capacitar y adiestrar cabalmente a su personal penitenciario y apoyar las 

altemativas de la Prisión; es la larga lista de los problemas que aguardan solución. 

Entretanto la violencia carcelaria reaparece y prospera; sin embargo un Régimen Penitenciario 

adecuado atenúa la violencia, además de evasiones, suicidios y motines, corrupción y eJdravfo en el 

ejercicio de la pena. 

Cuanto se haga en esta materia, que debe ser mucho. ha de pasar por el personal a cargo de las 

pristooes. desde el celador hasta el director, sin salvedades. Se mantiene la exigencia de elementos 

indispensables: normas, estabtecimientos, personas que apliquen aquéllas y administren éstos. Ambos 

son indispensables como lo es contar con recintos donde no se atropelle la dignidad humana del 

procesado y sentenciado ni se traicione la confianza de la Sociedad en los funcionarios. que espera de 

éstos el puntual cumplimiento de la Ley, no la satisfacción de su codicia. 
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Nuestra Carta Magna consagra en su artículo 18 la base jurldica que regula la ejecución de fas 

penas privativas de libertad; Que establece para efectos de nuestra materia un trato digno al procesado y 

al sentenciado. a~emás su contenido prohibe en las prisiones los malos tratos y la violencia. 

reconociendo en la· persona ¡jriv¡da de su libertad. a un Ser Humano que merece consideraciones 

acorde. a su dignidad, der. Ia¡¡¡l¡ién l •• bases sobre I.s que se debe organilar el Sistema Penal y 

s.nala que el .ehlldJ:> de la pC!la e. la rehabilitación Social del delincuente, Asimismo establece la 

separación que debo! exiStir;·"" lo.. .. stableclmientos penitenciarios entre Procesados y Sentenciados, 

mujeres y hombres. ;2sf ~ Jos menores de los adultos, clasificaciones que constituyen la base ., . 
primordial del ¡r;ilamienloper11lenciario. . , " ' 

En lérminO'll.neiales~te,preceplo Conslilucional es garaotla de que será respetada cualquier 

persona que se encaentr"llJivadlld(> $U libertad en nuestro Pars, tomando en cuenta prioritariamente la 

protección y satvaguar<l?l de '10.$ Dere:chos Humanos como un factor indispensable para Jograr una 

adecuada ReadaptaCión .Social de l\IIién infringió la Norma Penal. Estos elementos deben estar 

presentes en e1 'criterio' de _ todo' el personal responsable del funcionamiento de una Institución 

Penitenciaria. 

En problema de evash)nes e,e presos y motines suscitados en los diversos Centros de Reclusión 

será posible dismítithrlo y qui2:á. por que no, erradicarlo si el Sistema de Readaptación toma como base 

fundamenta1 el respet!) de fos Dereéhos Humanos. lo que se reflejará en un respeto del propio interno 

hacia los vatores de la SOCied~,~_ gerieral, haciendo posible una verdadera readaptación social que 

traerá como beneficio un individuo tltil a la Sociedad y a su familia. 

Este es precisamente el interés medular de la que suscribe para la realización de esta 

investigación. 

C. LAURA OLIVIA ORTEGA ESTRADA. 
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INTRODUCCiÓN 

El Sistema Penal es fa zona crítica de los Derechos Humanos; en é! quedan en riesgo los bienes más 

preciados del hombre: su libertad. su integridad y ante lodo su vida. A la par nos encontramos con el 

Sistema Penitenciario y con éste: fas prisiones, donde se pugna. dice la constitución, por readaptar al 

bombre. no poi" des!IU,itIo o envilecerlo. 

:; 
- ¡~ 

• 

-, ;, 
Es impOrtante tei'iafar 'l.ue eA la medida en que el tratamiento de readaptación social que se apliCa a los '-.' ;:'.~ 

intemos. se humanice más qda día y se cuente con la participación de todo el personal de la institución 

< penitenciaria P~·-capacitarse '1 coadyuvar en el esfuerzo de respetar la dignidad humana del 'interno, 

quién por el.echo <I!> eslar privadO'de su liberlad. lo esla también de sus derechos pollticos. pero no de 

sus derechos humanos ya que e:slos son inherentes a su persona. estaremos en posibilidad de Cambiar 

la actitud psiquiaa del interno para con su familia y con la saciedad misma. 

Resultaría paradójico 'hablar de, respeto de 10$ derechos humanos dentro de las prisiones, sino ~ntamos 

" ¡ ., 

con un personal p~njtellCiarjo honesto, con vocación de servicio, ética profesional y técnicas ~ 

criminológióas bien d~finida$; el personal penitenciario debe ser nexible pero firme en sus decisiones y 

formas de actuar. d~íendo- velar por el respeto de la dignidad humana, sin descuidar la autoridad y 

seguridad del estabfecimiento penitenciario. 

El penitenciarismo moderno establece que la pena impuesta por un Juez o un Tribunal no debe ser un 

casftgo, sino un medio para que el delincuente tenga la posibilidad de reestructurar su persClnalidad 

danada, y no solo vuelva a causar dano, sino que se vuelva un ser productivo. Por esta razón el sistema 

total. de trato y tratamiento al delincuente ha variado considerablemente; sin embargo todavla hay 

prisiones cuyas construcciones se encuentran en muy mal estado, aún hay directores de prisíones que 

piensan que un golpe, una injuria o 'Vejación son preferibles a una orientación bien encausada. 

Desde luego si Queremos hablar de una verdadera recuperación del delincuente. es menester hablar de 

una investigación del tratamiento, individualizar significa dar a cada recluso los elementos y tratos 

necesarios para que logre su rehabWitación porque es evidente que cada interno tiene una personalidad 

distinta: desde luego que esta individualización empieza en la clasificación: Hay que clasificar a los 

internos. TodO el personal debe de tener noción de la forma en que hay que clasificar a los internos de la 

6 



InStitución en donde está prestando sus servicios. En primer término, se debe partir de la base 

~$tablecida en la Constitución, es decir, se debe separar tajantemente, procesados de sentenciados, 

hombres de mujereS¡. menores de a~uJtos. 

En relación con la separación de sexos es tan clara que cae por su propio peso. Ya desde la Constitución 

. de Constantino en 32Q, se prescribia ésta separación. Resulta absurdo imaginar siquiera la problemática 

terrjbfe no soto de promiscuidad -sino de seguridad en las prisiones, sí estuvieran juntos hombres y 

mujeres; pasiones, celos. envidias, rilias, homicidios, etc. 

Mención a parte es hablar del delincuente enfermo psicosocialmente. por supuesto debe ser separado del 

sano, porque obstaculiZa las labo,es de rehabilitación. provoca múltiples problemas y no se le puede 

controlar con la atenqión es¡:te<::ial que reclama. Ahora bien, el enfermo físico infeccioso puede incluso 

ocasionar una verdadera epidemia en el Penal con resultados desastrosos. He aqul porque es tan 

indispensable que tOda la Institue:ión cuente con el organismo de observación y clasifICación (psiquiatras, 

psicólogos, trabq¡jadores sociales. médicos en general, etc.) cuya ubicación arquitectónica se encuentre 

separada de los otros edifiCios. Así se evitará además, el contacto inmediato del recién llegado con el 

resto de fa pOblación. Otros eJementos de clasificación que también contempla la individualización son la 

Prjm~elincuencja, la reincidencia y la habitualidad. 

También existen otros criterios de clasificación en relación con el tipo de dellto cometido, la personalidad, 

la cultu,iza<:ión y la peligrosidad. 

la personalidad es factor importante: un homosexual revuelto con la demás población pervertirá a 

muchos, éste seguirá $U Unea y cada vez más sumido en su perversión. 

Por lo que hace a la culturización, no es posible que se ponga en una misma celda a un profesionista y a 

un campesino; a un obrero con un maestro. no por razones econ6micas o sociales, sino porque no hay 

comunicación posible y adecuada lo que hace más dura la prisión, que debe hasta donde sea posible y 

mientras desaparece, ser lo menos regida que se pueda. 

la peligrosidad la dan muchos elementos pero debe estar califICada por el personal lécnico de la 

institución. Hay que pensar cuantos delitos se pueden evitar si se encuentra a tiempo a un interno 

peligroso que este perdido en el grueso de la población. 
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Este es un breve esbozo de .las clasifICaCiones que deben observar los diversos centros penitenciarios. 

para evitar en lo posible los disturbios dentro de los mismos. 

Soo mocllas las necesidade. que dla con dia arroja la convivencia de una sOOrepoblación en un centro 

Penitenciario. entre las primordiales podemos destacar: Personal idóneo; instalaciones adecuadas; 

principio de legalidad. este principio esta basado en un reglamento interno para la ejecución de 

sanciones; indeterminación penar, para resolver este problema en nuestro medio se combinan diversos 

prine,jpios jurídicos como sOllla Libertad Condicional. o Libertad PreparalO<ia y la Remisión Parcial de la 

Pena; patronato para ~iberad6S; auxilio a fa. víctima porque de su orientación evitaremos un nuevo delito, 

por venganza, <> bien Porque el interno, de Quien tanto constó su rehabilitación. caiga en la reincidencia. 

El punlo quizás más ihipoIlanle para la elaboración de la presenle invesligación es el de lOS dislurbios en 

prisiérl. Qué sucede' cuando los internos viven en carne prOPia la perturbación de sus derecllos. 

humillacitmes constantes dentro de un Centro Penitenciario que solo le ofrece un ambiente hostil entre 

gente am~azante a su alrededor y al darse de manifiesto estas situaciones entre los demás, 

lógicamente desencadena los disturbios en prisión; situaciones que ponen en peligro la vida y la 

integridad fisica no solo de los intemos, sino del personal que labora en ese centro. El Dr. auiroz CusróA 

al respecto ha dicho que el interno de una institución penal, es fundamentalmente vegetativo; que por to 

mismo teniendo resu~1tos los problemas de comida, sexo y trabajo, vivirá por regla general y cuando no 

haya problemática en plena paz y conformidad dentro de la institución. Sin embargo y debido a los 

múltiples factores que provoca la psicosis carceleria tienen lugar conductas que desembocan, con 

frecuencia en disturbios. 

Va de por si la vida en una comunidad normal, presenta a veces graves dificultades de reladón que 

propician movimientos sociales de indole negativa, algunos de los cuales culminan en la comi~ión franca 

de delitos. Con mayor razón se presentarán éstas en una comunidad en donde las personas han sido 

seleCcionadas por su comportamiento anómalo. Desde luego se pueden clasifICar a los disturbios de las 

prisiones en menores y mayores. Los primeros son generalmente las faltas al reglamento, a la vigilancia 

y a las pequenas ril\as que llevan a cabo los internos por su constante rechazo hacia todo principio 

reglamentario y su fafta de asimilación a la autoridad. Estos se pueden controlar con el trato hábil y 

amable de la vigilancia o bien de las autoridades ejecutivas de la institución. 
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Los segundas requieren de una planeaci6n perfecta que debe ir desde la simple confrontación por 

medios psicológicos, técnicos y mecánicos. 

Por regla general los disturbios mayores pueden resumirse de la siguiente manera: 

a)- Fugas 

br Resistenc"Ía Organizada 

e)- Motines. 

FUGAS.- Es aspiraci6n constante de todo interno desear la libertad. Aqul se presentan dos posibilidades. 

tma durante el proceso y otra durante el tiempo de sentencia. Se dice que las fugas son más prolijas en 

las Prisiones Preventivas que eh las Penitenciarias. puesto que es el proceso para el interno una cadena 

de frustraciones y _piensa que puede salir en cualquier momento; en tanto que la Sentencia es una 

realidad cruda y Irisle. Exislen fOlDlas mtlltiples de fugas. de las que podemos senalar: 

a)- Brincar por los muros de la in~t¡tución 

b)- Construyendo lúneles 

e) .. Por las vfas naturales de acceso a la institución 

d}- Por medios excepcionales. 

RESISTENCIA ORGANIZADA.- los internos siempre tienen algún pretexto para llevarla a cabo: aunque 

en el exterior coman p;i'ecariamente, en el interior exigen máxima caridad; aunque en su domicilio 

tarezcan de prendas adecuadas de vestir. piden un uniforme impecable; aunque en libertad no tuvieran 

trabajo, nunca estén conformes con el salario o tipo de empleo que se les otorgue. a pesar de habérseles 

tomado la opinión y realizado el estudio vocacional. 

La imposición reglamentaria básica en toda educación, además de su propio temperamento, los hace 

estar protestando constantemente. por lo que las resistencias organizadas tienen un promedio elevado 

aún en instituciones que presentan un alto estándar de vida. 

las clásicas resistencias organizadas son las huelgas, entre las que destacan la de hambre, danos de 

auto mutilación cOlectiva, fuga en masa; y protesta de un sector de la población, sin causar graves danos. 

Para neutralizar la resistencia organizada es preciso siempre encontrar incentivos que neutralicen la 

acción de los Ifderes. Se debe luchar a base de intenso diélogo. porque de otra suerte, la contaminación 

se puede difundir a toda la institución y provocar un motln. 
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MOTINES.· El molln es el más grave de los disturbios penitenciarios. Se caracteriza porque causa graves 

daños tanto en las instituciones cuanto en la disciplina. el sistema y las personas, sean internos o 

empleados. las causas que lo provocan, generalmente son: 

1.· DefICiencia en fa alimentación. 

2.~ Problema sexu¡¡¡1 mal resuelto. 

3.- Falta de trabajo. 

4.- Rigidez disciplinaria. 

5.·, Falta de autoridad por parte de 10$ ejecutivos de la institución. 

6.~ Mala planificaciÓf) en los ~rmenes de tratamiento. 

7.- Personal corrupto. 

8._ Exceso de población. 

9." Falla de control de lideres 

10 ... Problemática sociopoJítica de fa región. 

11.- Maltrato a familiares. 

Como en las enfermedades, en e( delito, es preciso planificar mejor la prevención que establecer la 

cur~iOn; por muy benévofa y efKiaz que sea. Por esto es pertinente estar en contacto permanente con 

los internos para con,ocer sus inquietudes: establecer un juego eficaz de estfmulos y sanciones; conocer 

a fondo las deficiencias de la administración de la vigilancia e, incluso, en algunos casos, del personal 

técnico. Aíincuando ~on freeúencia la explotación sentimental del intemo nos pueda llevar a errar, no es 

posible dejar de considerar ninguna de sus inquietudes, peticiones y sugerencias. Cada una debe de ser 

resuelta con inteligencia. firmeza y calidad humana, pero siempre con profunda valoración técnica. 

Las p~quei"ías r¡nas entre tos internos, las agresiones directas a la vigilancia, los intentos de violación o 

violaciones. las faltas al reglamento, según el caso, deberán ser también tratadas hábilmente por la 

vigilancía. 

En fin. son muchos y muy diversos los problemas que se presentan dentro de los Centros Penitenciarios, 

el presente trabajo de investigación tiene como objetivo ahondar un poco en este tipo de situaciones que 

se viven dfa a dfa en estos lugares, no es posible ser tan egolsta y cerrarse de ojos ante tan abominable 

masacre de los derechos humanos; consecuencia de esto son los disturbios y motines. 
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Una prisión debe ser en la actUalidad. un lugar en e! que todo sujeto que ingresa debe estudiar, trabajar~ 

observar buena conducta y cambiar de modo de ser. Es decir, una escuela en donde debe aprender a 

vivir mejor, a ser útil a la familia. al medio social en el que vive y al Pa/s. Anteriormente las prisiones eran 

lugares de castigo, y de repre$i~. Hoy ya no se piensa en castigar a la persona que ha reallZado un 

delito; sólo se quiere que comptenda él dalle que causó y que cuando quede en libertad sea mejor desde 

tedó punto de vista. 

la rehabilitacióa'integral de·la Persona que comete un delito. es en las condiciones actuales, quiZá el 

."pecto más deti<;¡¡do y relevante de la impartición de justicia, el verdadero enlrentamiento sociaf del que 

ha pelTnanecido en 'un Centro-Penitenciario recluido se inicia con el momento que recupera su libertad. 

principia una etapa dlleisivitde $U vida, enlrenléndose a una sociedad que lo rechaza. a pesar de que ha , ' 

cumplido la pena ilnpuesta, RO sólo con la privación de su libertad, sino con fa secuela de traslernos 

emocionales y,psrq\¡iCos ql,le,esé-becho le .acarrea. 

e¡ problema, qtte para eJ ir¡dividllO, para la sociedad y para el Estado representa. su retorno se convierte 

en diflcil de .0IuciOnar; 

en la busca de sollJCiones. e1 Estado mantiene su preocupación constante y ha establecido inStituciones. 

normas y procedimientos. en materia de poUtica y administración penitenciaria. que si se aplicaran hasta 

sus últimas COIlseCllencias¡ podi1ml demostrar, tal vez que es posible, humanizar la aplIcaCión de la ley 

sin comprender eI'correcto ejercicio de ra justicia y asegurar el respeto a la dignidad humana. de aquel 

individuo que habiendo delinquido, pago su sentencia. 

Por otra parte,-Ia sOciedad rechaza a esta persona. ejerce una nueva forma de castigo el rechazo. que 

dallo profundamen\l> la dignidad humana. No le perdona su conducta antisocial y le niega la oportunidad 

de: reincorporarSe a 'OS empleos dignos y respetables que le permitan recuperar y conservar su 

autoestima, y su revelación raroillar sana y podemos ver que se le reafirman sentimientos de frustración. 

e inseguridad que lo llevan en el mejor de los casos a buscar su subsistencia de manera paupérrima per~ 

honesta yen el peor I verdaderos profesionales del crimen. 

C. LAURA OlMA ORTEGA ESTRADA. 
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CAPITULO PRIMERO 

GENERALIDADES SOBRE SOCIOLOGIA 

y LA PRISION PREVENTIVA 

SOCIOLOGIA JURlDICA 

Al igual que la Sociologja en general, y todo seclar especializado de la misma, la Socio/ogla Jurldica tiene 

por objeto-eomportamientos o relaciones entre comportamientos. Dentro de la Sociología en general, el 

objeto especifico de fa Socio/ogra Jurldica puede definIrSe partiendo de que lo. comportamiento. que 

ésta disciplina-aborda son considerados seQÚn las siguientes caracteristicas: ' 

t.~ Tfénen con» tbnseeU~ia normas jurídicas (costumbre como fuente de DerechO. comportamiento 

normativo delleglsfador y de los organismos institucionalizados de apljcación del Derecho. 

2.- Son considerados como efeclo de norma. jurrdicas (problema del control social mediante el Derecho y 

de su efectividad. del conocimienlo y de la aceptación del Derecho); 

3 ... Son considerados-en relación funcional con comportamientos que tienen como consecuencia O son el 

resuttado de normas jurldi<las en elsenlido sellalado en 1) Y 2). Desde éste tercer punto de vista entran, 

por ejemplo, en el !>ampo <le la Sociologla Jurldica. el estudio de la acción directa o indirecla de grupos 

de: interés en' la formación y aplicación del Derecho. asl como también la reacción SOCial al 

comportamIento desviado en cuanto ella precede e integra. como control social no institucional. el control 

social de la desviación por medio del Derecho y de los organismos oficiales de aplicación del mismo. 

La .utonomlo del. Sociologla del Derecho es fácilmente definible desde el punto de vista del objeto, 

objeto da la ciencia jurídica .son normas y estructuras normativas; objeto de la Sociologla Juridica son 

comportamientos y estructuras sociales. 

Afirma Carbonnier que "'aunque en la actualidad la Socio4ogla General y la Jurldica aparezcan como 

discip¡¡ns$ diferentes, existen relaciones de intercambio entre ambas. La Sociologfa Jurfdica ha recibido 

mucho de fa Sociologfa General, con la cual está emparentada. Sus métodos en gran parte no son otra 

cosa que un trasplante, al concreto ámbito jurídico, de los utilizados en otros campos sociológicos. Asf 

muchos de loS conceptos manejados por la Sociologfa Juridica (coacción social y control social, 
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conciencia cofectiva. rol y estatuto. aculturaci6n. etc.) no son otra cosa que conceptos de fa Sociología 

General vertidos a la parcela jurídica. 

En esta relación de intercambio entre Sociologla General y Sociologla Jurldica. aquélla reconoce con 

mucho menO!" facUidad lo que le viene de esta y lo que se cuestiona mediante la Sociologla del Derecho 

es la aportación del derecbo mismo".' 

Recaséns Siches. define a la Sociologra como "El estudio cientlfiCO de los hechos sociales, de la 

convivencia hu~, de fas' reracioiles interhumanas. en cuanto a su realidad o ser efectivo. La de que 

otras ciencias sOCiales se consagran al conocimiento de los aspectos sociales de la vida humana, pero 

sin hacer del hecho SOCial el tema central de su objeto de estudio. Por consiguiente la Sociología tiene 

como temátICa troncal la investigación de las relae"nes y actividades intemumanas".' 

Ahora bien, puede considerarse que la Sociología Jurldica (algunos autores la llaman también Soeíología 

del Derecho) constituye una rama de la $ociologia General, cuyo objeto es el estudio dé una multiplicidad 

de fenómenos $ociate"s. especl~.éamente· los fenómenos jurldicos o fenómenos de Derecho. 

Et<lerecho -dimana de la sociedad y consecuentemente, todos fas fenómenos juridicos, en alguna forma. 

son fenómenos soci~s; aunque.no, todos los fenómenos sociales son fenómenos jurfdicos. 

La Sociorogfa Jurídica trata de establecer correlaciones entre la estructura de la realidad social y el orden 

jurCdico; por elto analiza el vrnculo entre las normas de la sociabilidad. Jos grupos sociafes. las sociedades 

globales y los tipos de derecho que les corresponden. Para la Soolologla Jurldica, el derecho es, sin 

duda, una herramienta de contrCl social; el derecho enfocado desde el punto de vista de la Soe"logla 

JurfdlCa puede provocar cambios en la estructura de la sociedad. 

la Sociologfa Jurídica pretende el estudio de las relaciones entre el orden jurfdlco y la realidad social; de 

esta manera el derecho es contemplado como un objeto que dimana de los factores sociales. al mismo 

tiempo que se analizan 'es efectos de ese orden jUT1dico creado sobre la realidad social, la interacción 

reciproca. 

! CARBONNIER, Jean. "Sooiologla Jurldica". Editorial Tecnos, Madrid 1977, Iraducción de Luis Diez 
Picazo. pago 17. 
, RECASENS Slches, Luis. "Sociologla", Edilorial Porrúa, Edición. México 1978. Pág. 35. 
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Para entender con claridad que es lo que la Sociologra del Derecho estudia conviene diferenciar 

rigurosamente el objeto de ésta disciplina frente a los respectivos propósitos de otras disciplinas que se 

ocupan también del Derecho a saber: la ciencia jurldica dogmática o técnica, la FiJosoffa del Derecho y la 

Historia del Derecho. 

La Ciencia Jurfdica dogmátiCíl 9' Técnica estudia las normas de un determinado sistema de Derecho 

posaivo vigenle. o de "na rama deéllle, por ejemplo e' Derecho Civil Mexicano. 

L~ Ciencia Jurfdica dO$'áticao t6ct¡ica considera el Derecho Vigente como un conjunto de normas. es 

decir,.-como un _COJ'lIur.do ,de- pensamientos normativos que intentan regular una determinada realidad 

social; esas norma$ nQ se, hallan.. fTolando, desconectadas de la realidad social. sino que se dan en 

estréCh8$ relaciones _ton ~a r~idad;l$on nOl'lm'$ cuyo propósitO es precisamente ordenar esa concreta 

realidad .Ocial, cuyos ~ntenidos responden a los problemas planteados por la vida social en una 

particular situación ~ist6rtca' y ct1yo senlidos8 refiere a la realidad de ésa situación histórico-social. 

El jurista no- trabaja directament& con realidades sociales~ sino con normas, esto es, con ideas 

nOrmativas. Por supuesto qü~ el juri$tS debe. .~plicar esas nonnas a las realidades sociales concretas, 

para lo cuartendré que apl~ las reglas generales a lOS casos particulares. Sin embargo, en todo caso el 

objeto de la Ciencia JUrfdi¡!¡¡dogmática o técnica no está censtltulda por puros hechos, sino por normas; 

no_ e&.enuncf~tiva'~e-.reaiICtadf:S-. $ino que es especificadora de preceptos, no estudia las real1dades 

humanas como mero$- hechoS, sklo q~e las toma en consideración desde el punto de vista normativo~ 

toma en cuenta s6toaqu6llasre~\dadesque son jurldicamente relevantes, y s610 en los aspectos que 

vienen en cuestí60. para el Der~. y (micamente a los efeetos précticos de establecer las 

consecuencias normativas que- se 'derivan de aplicar las normas a tales realidades. 

Las I'lormas jurEdiCO positivas vigentes ~lenen para el jurista abogado o juez un valor dogmático; es decir, 

e1 jurista recibe- del orden jurldico, vigente de un modo autoritario, como mandatos que deben ser 

obedecidos; las recibe del Orden Jurldico Vigente, no las recibe de la Ley; el Orden Jurldico Positivo 

consta no solamente de, Leyes y Reglamentos, sino además de otra serie de fuentes normativas, tales 

como son los negocios jUfldicos válidos. las sentencias judiciales, las resoluciones administrativas; consta 

además de valoraciones positivas en que se inspiró el legislador; asl como también de ciertas reglas 

consuetudinarias, Por lo tanto fa autoridad dogmática no debe ser predicada de la Ley en singular. sino 
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de la totalidad del orden jurídico positivo: al jurista no le corresponde criticar las normas vigentes, ni 

menos sustituirlas con $U personal criterio, sino que para él, tales normas tienen el carácter de dogmas, 

la Ciencia Jurldica D0Qmática o TéCniCa tiene esencialmente un propósito práctico a saber, el propósito 

de averiguar que, es, :10. que el D~echo vigente determina para una cierta situación social; es decir, 

indagar los deberes y derechos de una persona. hallar la solución para un problema práctico, decidir 

sobre una 'controversia o confticto. Por lo tanto la Ciencia Jurfdica Dogmática o Técnica debe hallar 

sQlución p ... a"uarquí~'CIle$tió. (¡u~ se le plantee. 

la Histo,ia del DerechO al igual que la ciencia dogmática o técnica del Derecho. se ocupa del Derecho , . 

PositivO. pero del De,e¡IDo P9SitiVo no vi~ente. del q"e estuvo vigente en el pasado pero ya no lo está. 

Pf~$amen\e por-es,Í);,aunqU~e$\udiaDerecho Positivo lo estudia desde un p1Jnto de vista diferente del 

adoptado por la Ciencia Cióg~át¡qa o-Té:tnica del Orden Juridico Vigente, La historia del Derecho no tiene 

ningún propósito práctico. es- d(tcit, no estudia normas positivas para sacar de ellas consecuencias con 

las cuales diririlif fos conflictO$-, que, fa vida social plantea. 

Contempla las normas tal y comolileron establecidas. pero ya no opera con ellas. para dictar sentencias. 

Ahora tlien, ~'qUé cOnsi$te ra'SocioJogfa del Derecho; desde el punto de vista de la consideración 

'sociot~gíca. el :Dere:~~o apélt(ltm ,C9mo un hecho social que es efecto de otros hechos sociales. y que se 

hal,a en interacc~ <::On.,otras formas. .colectivas¡ y además una vez ya constituido, el Derecho apatece 

como una líJerz\l:SOCiai'que aétl,a,a modo de factor confog"rante de la colectividad y que P'oduce efectos 

sabia otr$s manifestaciones de ta vk!a .ocial. 

Gracias al p,erecho. m~cha$ per~onas pueden realizar actos que serian incapaces de cumplir, si tuvieran 

que contar exClusivaménte con -¡us propias fuerzas naturales. 

La $OCiologlaJur¡d~ 110 versará sobre la sucesión de acontecimientos singula,es en un determinado 

proceso histórico concreto. sino que estudiará en términos generales la realidad social del Oer~cho, 

analizando la disposición y el -funcionamiento de los factores que intervienen en su gestación y en su 

evolución, esWdia el funcionamiento 'tIe los tipos de mecanismos productores de ésos hechos; estudia las 

formas y los complejos sociales en los cuales y para los cuales surge el Derecho; la relación en la 

realidad social entre -el Derecho y' lOS otros contenidos de la vida (religiosos, cientlflcos, filosóficos, 

técnicos. económicOs, sexuales, etc,) 
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¿Cuál es el objeto de la Sociologla Jurldica? 

Aunque tanto la SocioIogia Jurídica como la dogmática jurídica tienen por objeto el Derecho. su 

observación y estudio son llevados a cabo desde dderentes puntos de vista. La dogmática jurldica 

conlernplará el derecho como una entidad armónica y coherente, mientras que la Socio/agla lo verá como 

un fenómeno juridico, pero que presenta, no obstante, lodas las caracterlsUCas de un fen6meno social. 

lo que quiere decir~ que para et jurista el derecho se presenta como un conjunto de normatividades y 

como tal es esludiado por I¡l ciencia jurldica en sentido estricto; en cambio, para el sociólogo el derecho 

se manifiesta como un hechl) social. 

Una vez consliluido, el derecho se presenta como una 1tJer:za social que actúa a modo de factor formativo 

de la colectividad y que produce efectos sobre ta vida social en sus distintas manifestaciones, Puede 

afirmarse por consigoJiente, que el derecho, iIldependientemente de estar iIltegrado por nonnatividades 

significantes, desdé El punto de vista del sociólogo es también un conjunto de fenómenos que se 

producen en la vida social. 

El maestro Recaséns Siches sei'iaJa dos cosas: 

"a) que el derecho. en un momento determinado. es el resultado de un complejo de factores s0ci8les~ 

b) que el derecho, desde el prisma sociológico, es un tipo de hecho social que actúa como una fuer:za 

formativa de fas conductas; bien moIdeándoJas, interviniendo en ellas como auxiliar o como palanca. o 

bien preocupando. de cualquier manera, al sujeto agente".3 

En consecuencia, la Sociologia Jurldica estudia tas conjugaciones de factores que influyen tanto en la 

génesis como en la~nrJgUraci'6P del derecho. la Sociologla Jurfdica tiene por objeto el estudio, análisis 

e investigaci6n de fa realidad social, en todos sus planos de profundidad y en la variedad casi infN1ita de 

Sus tipos; no puede eludir la cuesttón de la determinación del hecho jurfdico. De ahI se conclUye que la 

Sociología del Derecho debe comenzar por deslindar los hechos jurídicos de Jos hechos sociales que. al 

estar referidos igualmente a los valores espirituales, se enCI,Jentran fntimamente relacionados con el 

hecho jurfdico. 

3 Ibldem pág. 582. 

16 



METODOLOGIA DE LA SOCIOlOGIA JURIDICA. 

El problema metodológico de la Sociología Juridica radica. en el hecho de que está siluada enlre la 

norma y la realidad; de ahl Que sus métodos hayan de ser los de la Sociologra general. De cualquier 

manera, tos pr~imientos empleados por la Sociología Jur\dica están presididos por unos principios 

COR'HJnes. entre ellos, dos fundamentares, la regla de objetividad (propósito esencial y común de la 

Sociologla general y de la Jurldica). y.1 mélodo hisl6rico-comparallvo (éste de carácter polifacético y de 

aplicaCión amplia). 

Es necesario sena!ar la importancia del fenómeno juridico como objeto de investigación de la Sociologfa 

del Derecho, ante ello podemos inletTogamos por las caracterrsticas en función de las cuales los 

renómenos jurídicos se dístinguen del reslo de los fenómenos sociales. Dado que el derecho objetivo. 

tanto entre los Juristas -como entra los sociólogos, es identifICado con las reglas de derecho. la cuestión 

puede plantearse en el sentido de saber por qué las reglas, las normas de derecho, pueden ser 

diferenciadas del conjuntO-de las normas de conducta social. 

Si pensamos en la finalidad del derecho. que apunta hacia la realización de una serie de valores, unos de 

carácter eminentemente utilitario Y otros éticos. cabe resattar que aun estos últimos tienen un sentido 

distinto de la moral. 

Mu<;has opiniones al respecto, afuman que tanto la moral como el derecho, en cuanto est4n dirigidos a 

regular las. conductas humanas, se inspiran en valores éticos; si la ética se orienta a abarcar los 

problemas fundamentales del <¡uehaoo' humano. entonces se ocupará de la mo<al y del derecho. Pero 

eunque sean éticos lOS valores orientadores del derecho. su preciso sentido juridico (su juridicidad), los 

hace distintos de la eticidad de los valores estrictamente morales. De ah! la posibirldad de distinguir entre 

normas jurrdicas y normas morales. 

la norma moral regula fa conducta humana. pero lo hace en funclOn de los varores trascendentes, mira al 

hombre en su realidad individual, singular, rntima e intransferible. 

La norma jurfdica regUla la conducta humana, pero teniendo en cuenta su repercusiOn sobre las demás 

personas, sobre la colectividad. es decir. que procura conseguir una recta convivencia sociat. 
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Podría decirSe que si, bien la norma morat y la juridica acentúan la intimidad del ser humano. la norma 

luddica lo hace desde el punto de vista social, de sus relaciones o efectos respecto de los demás 

hombres. la norma jUrfdica atiende. pues, a la exterioridad. 

la norma en su función moral, presupone la libertad del sujeto de cumpli1a o no; en su fuero interno. Por 

el contrario en la esfera jurídica. el cumplimiento de la norma puede ser exigido coercitivamente. 

utilizandQ incluso la fUea8 tl$,M;a. esta coerciUvidad es comprensible Si se toma en cuenta que el derecho 
I 

tiende al establecimiento de un mínimo de certeza y seguridad en las relaciOnes sociales, La norma 

juridica es pues, colectiva. y hi norma moral es esencialmente indiVidual . 

.un sistema juridico se distingue de otros, se individualiza, por el hecho de que sus normas son directa o 

indirectamente reconocidas p,or órganos que recurren, para ejecutar las medidas coactivas que disponen, 

a "na organización de fuerza!ndependJente de las que emplean Io$ll<ganos pi'Ímarios de otros sistemas, 

Un orden jurídico existe cuando sus normas son generalmente observadas por sus destinatarios y 

aceptadas, efectivamente por los órganos que tienen posibilidad de poner en movimiento la fuerza estatal 

para ejecutar las medidas coactivas que el sistema autoriZa. El orden jUridk:o debe adecuarse a las 

necesidades existentes en cada klgar. atendiendo a probfemas de diversos tipos. Una pregunta obligada 

es ¿Cuáles son los tipos de necesidades sociales que el Derecho trata de satisfacer? 

A) SOLUCION De LOS CONFLICTOS oe INTERESES. Cada p .... ona tiene una multitud de deseos que 

anhela satisfacer. As! los deseos de cada uno, los intereses de cada cual fTecuentemente caen en 

competencia o incluso en conflicto con los deseos de sus prójimos. Hay competencia y conflictos entre 

fOS intereses de los varios seres humanos. 

las normas juddicas positivas representan preCisamente el tipo de procedimiento para resolver los 

conflictos de intereses. es decir. el camino de una regulación objetiva. que se imponga por igual a las 

panes en oposición, con el flfl de evitar que sea la fuerza la que decida tales conftictos. 

Para sondear los conflictOS de intereses entre los indiViduos o entre kls grupos, el Derecho Positivo obra 

de la siguiente manera: 

1.~ Clasifica los intereses opuestos en dos categorías: intereses que merecen protección, e intereses que 

no merecen protección. 
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2.- Establece una especie de tabla jerárquica en la que determina que intereses deben tener prioridad o 

preferencia sobre otros intereses, y los esquemas de posible armonizaciÓn o compromiso enrre intereses 

parcialmente opueslos. 

3." DeftOe los fími~es dentro de ros cuales ésos intereses deben ser reconocidos y protegidos, mediante 

precepios jurrditlos que sean aplicados congruenlemente por la autoridad judicial o por la administrativa. 

en caso necesario de que. taJes pre~ptos no sean espontáneamente cumplidos por sus sujetos. 

4.- Establece y estructura una serie de órganos o funcionarios para: 

a) Declarar las normas que, sirvan como criterio para resolver los conflictos de intereses (Poder 

Legislativo, Poder Regfamentarfo); 

1:» Oesenvolver y ejecutar las POlillas (Poder Ejecutivo y Administrativo); y 

e) Oictar normasind¡v~ualiZadas SeRtencias y Resoluciones en las que se apliquen las reglas generales 

(Poder Jurisdiccional}. 

las pautas que $6 establezcan para ta resclución de los conflictos de intereses dependen de una variada 

.multitud de .fat~or~s- sociales, entre los cuales hay factores de la naturaleza, hay factores espirituales, 

factores- económicos, f~ctores de situación y de dinamismo colectivo, hay factores politices y entre ésos 

factores hay <lua di$«~ir entre aquéllos que son los problemas que nacen de determinadas realidades 

sociafes. 

Todos ésos factores actúan ~9bre la mente y la voluntad de quienes hacen el Derecho: legislador, 

funcionarios administlalivos, e~les Colectivos y ¡ueces. 

la tarea del Orden Jurrdico consiste en reconocer. delimitar y proteger eficazmente los intereses 

reconocidos. nunca ITega a terminarse definitivamente sino que, por el contrario, está siempre en curso de 

reetaboraci6tl. Al COIler de los dfas surgen nuevos Intereses, aparecen nuevas demandas, Que presionan 

ar legislador. al Gobierno o a fos jueces. Al transformarse las realidades sociales, resultan a veces 

modificadas las relaciones entre 10$ varios Intereses concurrentes. 

loS órganos del Derecho se haNan también ante el conflicto entre las fuerzas sociales que desean 

conservar lo que ellas llaman el Orden Social. El Derecho trata de resolver los conflictos de intereses no 

de un modo teórico. sino de una manera práctica, efICaZ. es decir, de tal manera que la solución que él da 

a tales connictos sea cumplida nece$ariamente. Es decir, el Derecho impone sus soluciones, sus pautas. 
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sus' normas de un modo inexorable, sin admitir la posibilidad de rebeldía. las normas juddicas son 

coercitivas. no admiten en principio libertad de dejarlas incumplidas; en caso de rebeldía. son impuestas, 

si fuese menester, mediante la violencia flsica. El derecho es dictado y aplicado por el Estado. el cual 

sociol6gicamente se. define como la organización política que inlenla crear un poder capaz de imponerse 

a todos. incluso a tos má'$ ruertes, 

Que el Derecho sea dictado y aplicado por el Estado, quiere decir meramente, que los contenidoS de las 

normas juridicas.- tos cuales pueden ser elaborados no sólo por tos órganos del Estado (legislador, 

gobierno. jueces). sinO., también por fa sociedad (normas consuetudinarias), por los partiCulares (normas 

contractuales) por los entes colectivos (estatutos); son aceptados como Derecho por el Estado es decir. 

por los órganos de éste. 

Bl ORGANIZACiÓN OEL POIlER POLITICO.- El Derecho para ahondar en los conflictos de intereses. 

necesita no solamente. un criterio para resolver tales conflictos, sino que además necesita estar apoyado 

por el poder sOllial. es decir por el poder polltico. o sea por el Estedo. Desde un punto de vista 

sociológico¡ el Estado ,consiste en una diferencia entre gobernantes y gobemados, entre los que ejercen 

la autoridacJ jurfdica y 10$ que están abugados y forzados a obedecerta, 

E~ poder del Estado está organizado y ungido por el Derecho. o dicho con otras palabras, el Derecho es 

uno de los ingrediente's más importantes del poder del Estado; el poder der Estado se apoya sobre una 

serj& de hechos sociales; el Oerecho da al poder del Estado su titulo de legitimidad y su organización. 

Es poder del Es_. precisamente porque es un poder iurldico. porque es la expresi6n del Derecho. y 

porque está organizado por el Derecho. El Derecho es la forma organizadora del poder Estatal. Esta 

:organizaci6n se efectúa por medio de la concentración de los poderes individuales; el Estado representa 

un reparto de competencias entre sus órganos. 

Cl LEGITIMACION DEL PODER POLlTICO.· El Derecho legitima al Poder Polltico en cuanto /o organiza 

segiln criterios de justicia. El valor justicia es, en términos absolutos. el principio de legitimación del orden 

poHtico·social. lo que hace de él un orden jurfdico. Eso en términos absolutos, y desde la perspectiva del 

Derecho mismo, Los principios de legitimación del poder aparecen funcionando al mismo tiempo como 

principios inmediatos de la organización del Derecho. 
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D)LIMITACION DEL PODER POllTICO.-la organización por medio del Derecho implica una limitación 

de ése poder. un poder no organizado, no somet'ldo a determinadas formas. no especificado en una serie 

de competencias. sería un poder que lIegarfa tan lejos como llegase la influencia efectiva que ejercita en 

cada momento sobre sus sÍlbdifO$. 

la o,rganización jurí4ica del"pó"dér dota a éste de una mayor estabilidad, de una mayor regularidad; pero 

al miSmo tiemplllilnlfa el $altee de ése poder, porque tal alcance está definido, determinado, limitado 

por el DereclÍo, y cÓnsilluKlíll'_le, no puede ir més lejos de lo establecida en el Derecho, en tanto 

quiera permanecer I@~ ~f'j~*liCO y no quiera intentar ser un poder arbitrario. 

la Hmila(;ión de'~9<j~" tr";'~o!Ílsultado el reconocimiento y la protección de la libertad, tanto de los 
, 'r,_ ~' "~ r~;-: 

individuos como daros ~sócia!es. La libertad jurídica consiste precisamente en la ausencia de una 

coaqción que imponga u~ ~~~n~ tipo de conducta. en ciertos aspectos o circunstancias de la vida. 

La libertad jur¡diéa_~nsjs(e en lU't estar exento de interferencia por parte de los poderes públicos en 

determinadas esfeias de la oorlil_. 

E) PRINCIPALES TIPOS,.IÍli: il'llERESES QUE DEMANDAN PROTECCION JURtDICA.- la variada 

multitud de infereses 'q@-den1andan protección jurídica podrfa reducirse a dos tipos principales: intereses 

de libertad,· eslQ- e.$:~ estar libre de interferencias, de obstAculos. de ataques, de peligros, en una serie de 

aspectos dé la Yida'materl¡¡l y eS¡¡frifual, Individual y social; e intereses de coope,ación oblenerlo ayuda o 

asistencia de otras personas. indivkfuaJes o colectivas. privadas o públicas. para la realización de vatios 
- '. - " 

fines humanos, que 'no pueden !3:er'eumplidos suficientemente sin dicha colaboración. 

¿Cuér es la motivación de1 Oerecho Positivo'?- Mediante el Derecho Positivo los hombres tratan de 

asegurar fa realizati6n de los valores cuyo cumplimiento consideran indispensable para la vida social: 

aunque el Derecho Positivo lSe inspira en valores de contenido, y se considera que esté justificado en la 

medida en que cumpla las e~encias de tales valores hasta donde sea humanamente posible, no 

obstante, el "Derecllo 'nace origiflariamente en la vida humana para colmar una urgencia de certeza y 

_seguridad en determinadas relaciones sociales. que son reputadas de máxima importancia. Desde un 

punto de vista formal. el Derecho no es un fin, sino que es un medía especial, del que se sirven los 

hombres para asegurar la realización de ciertos fines, que reputan de urgente e indispensable 

cumplimiento. Estos fines son perseguidOS mediante el Derecho, es decir, son convertidos en un conjunto 
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de normas coertitivas, de imposición inexorable, precisamente para establecertos de modo cierto, y para 

asegurar de manera efectiva su cumplimiento. la regulación juridica es el medio especial con el cual se 

pretende dar certeza y seguridad a la realización de unos determinados fines. 

Aunq ... el Derecho se propone efear un orden cierto y seguro. hay inevitablemente un margen de 

incertidumbre y de insegurida~ en todo sistema jurldico. para Que éste P""da irse adaplando a los 

cambios de fa realidad soo1a1, y también para que pueda ir progresando en el sentido de un mayor 

acercamiento a los valore. que intenta realizar. 

Un sistema de ord~aci6n ¡u¡laica no consigue ninguna eficacia en la realidad. si no es apoyado por un 

hecho de poder como resullado preponderante de las voluntades del pueblo. si no es aceptado y 

cumplido ordin<l\íamente por la inmensa mayorla de los ciudadanos. entonces esa ordenaciOO no puede 

ser considerad3 COmO Derecho vigente. 

Saber si una determinadé\ norma es o no Derecho vigente constituye una pregunta que debe ser 

conlestada por la ciencia dogm61ica y técnica del Derecho posittvo. Esta ciencia. para dar respuesta a tal 

pregunta. operará de la siguiente manera: 

a} Según 10$ criterlos f6g:1cos-formales que determinan si esa norma en cuesfión pertenece o no. al 

sistema juridico4positiv.o. es: decir. averiguará St ha sido dictada O reconocida por el órgano que según ése 

sistema está autorizado para ello y dentro de la esfera de competencia de éste; y 

b) Según los criterios de la intprpretación a la luz de la cual se esclarezca si una supuesta norma, en 

apariencia vigente es aplicable o f'lO al caso planteado, y si Jo fuese. cual es el alcance concreto que debe 

atribuírsele para diQ.ho caSQ singular. Un sistema de Derecho está vigente, porque se ha producido un 

hecho de poder so(¡ial que creó sus bases, eslo es, que creó su cimiento. y además porque perdura el 

apoyo de ése poder. 

la norma básica de un sistema jurídico-positivo, el cimiento de un Estado es la expresión normativa del 

hecho social de un poder predominante; el cual a su vez, es el' resultado de un complicadO conjunto ae 

procesos sociares. Tales realidades sociar~politicas, son no solamente la fuente generadora originaria del 

sistema jurfdico~positjvo. sino que Son además la fuente, que después de ya fundado o establecido éste, 

sigue dándole vigencia. 
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Los hechos social-politices ejercen influencia también sobre las SentenCias JudiCiales; sucede que el 

sentido de fas leyes y reglamentos tienen que ser integradas o complementadas mediante una 

articulación da ésas normas con los modos vigentes de vida colectiva. Asi por ejemplo, cuando la rey 

habfa del pudor. o de fa existencia digna del trabajador, de la ganancia !fcita o de las exigencias de la 

econornfa nacional; muellaSl veces no contiene una definición de ésos conceptos; y entonces s,,!cede que 

expresa o tácitamente Se remite a las valoraciones socialeS que están vigentes sobre tares puntos en un 

determinado lugar y en un cierto momento. Estas convicciones colectivas sobre tales materias y sobre 

otras muchas análogas son hechos sociales que están influyendo en la detenninación de las normas 

juridicas concretas que se dictan elllas Sentencias Judiciales. 

El Derecho aparece como resultado'de una serie de procesos sociales. Las normas jurfdico-positivas son 

la cristalizaciÓf) de un conjunto de- procesos colectivos. de aquéllos procesas que las han. engendrado 

efectivamente y que-reS:"han' dado no s6l0 su vigencia, sino también sU contenido. Esto se advierte como 

ya se ha mostrad!) en las leyes. los reglamentos. en el Derecho particular gestado en la contratación y en 

otros negocios jurrdicos, en el de loS entes autónomos. en el Derecho concreto expresado en las 

resoruciones administrativas y ros fallos judiciales; y se advierte también en las reglas consuetudinarias. 

El poder socíal no implica vtatencta material; el poder socia' es cosa muy uistin\a de la fuerza físjca; el 

poder ¡ur[dicono es fuerza flsica. Todo poder social, normalmente ejercido, se funda sobre el 

reconocimiento del mismo por, parte de quienes a él se someten. 

Dice a éste respecto 'José Ollegay Gasset. 'Conviene distinguir entre un hecho o proceso de agresión y 

una situación de l11ando. El mando es el ejerciciQ hormal de la autoridad. El cual se funda siempre sobre 

la opinión pública. El Estado en definitiva, es el Estado de la opinión pública. Quien manda jurldicamenle 

dispone de toda la fuerza para Imponer sus normas a los rebeldes"" 

El poder social se funda sobre factores de conciencia. en el reconocimiento del mismo por quienes a él se 

someten. Cuando el-pocler social se halla fundado casi exclusivamente sobre la mera brutalidad de la 

fuerza fis~ o sobre el-terror inspirado por ésta. entonces. tal hecho no constituye propiamente un mando 

jurid'ico, no es la expresión de un auténtico poder social, sino Que es una caso monstruoso de pura 

.. ORTEGA Y Gasset. José "la Rebelión de las masas, en obras completas". Tomo IV. Madrid 1947. 
página 232. 
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agresión contra un pueblo. la S~iologfa del Derecho conduce. a la Sociología del poder. el Derecho 

Positivo está condicionadO en el origen del sistema vigente. en un mantenimiento y en su desarrollo, por 

un hecho de poder social. Poder social no signifICa fuerza, sino que es normalmente sobre todo un poder 

espirituaJ. 

FACTORES DE PROOUCC[ON y TRANSFORMAC[ON DEL DERECHO.- Veamos a continuación [os 

factores que intent;erien en la génesis y en [as transformaciones del Derecho: 

Al Factores cón.tantes de la re.alidad Jurídica. Se trata de un estudio emplrlco de los factores y de las 

condICiones constantes que ¡ntentienen en e! proceso de geslación y de evolución de! Derecho. Es 

posible senala. que en la realidad jurídica hay lipos de hechos y de condiciones que hallamos presentes . . , 
en todos los Iltgares~ tiempos y situaciones. Entre ésos hechos constantes los hay que pertenecen a fa 

naturaleza.exterlor,los h~y psíquicos, tos hay estructurales. etc. 

B) los datos de la roateria social. La realidad social suministra una serie de hechos. de ingre<lientes que 

ejercen ,"flujos o. tienen intervención en la génesis, el desarrollo y la realizaci6n del Derecho. 

Es ctaro que en el Derecho 'ienen que renejarse esas necesidades humanas y la realización de los fines, 

con los cuales los hombres' han Imaginado satislaceMas. Por lo tanto la Sociologla Jurldica habrá de 

tomar en cuenta y razón de ésos tipos generales de necesidades de la vida humana. y de las 

orientaciones teológiea.s qUé han fraguado la imaginación para resotverlas. El Derecho como forma O 

modo de vida humana. hállase en estrecha relación con las necesidades y con las actividades concretas 

de los hombres. 

Er Derecho se caracteriza por ser norma de imposici6n inexorable. Si nos hallamos ante normas de 

coordinación social. pero a fas cuales les falta ése carácter de imposición inexorable, tendremos que 

concluir que se trata de otras reglas colectivas de conducta (usos. costumbres. convicciones religiosas, 

máximas técnicas, etc.) pero no de reglas jurídicas propiamente dichas. Desde luego es natural y debido 
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que al sociólogo del Derecho fe int~ese el estudk>-de otras normas sociales no jurídicas, en la medida en 

que éstas constituyan el antecedente de la formación de reglas de Derecho. También pueden interesar al 

sociólogo del Dete<:ho el estudio de ésas normas no juridicas en tanta eUas. contribuyan a inspi~ar los 

contenidos de 'a. n"""a. jurldicas. 

Se puede estudiar y cJasifuJar ras normas del Derecho Positivo, desde el punto de vista de! volumen 

mayor o menor de quienes rás producen y de quienes se hallan identificados con las mismas. 

Otro caso- muy frecuente-es el de 'que las normas de Derecho correspondan a las convicciones de ra 

. mayoría, la cual deteJmina efecüva~nte ta resultante de poder social predominante. 

Las normas jurídicas tienen su especial titulo de validez, que es un título jurídicO, Pero su efICacia, es 

decir. el hecho. de su cumplimiento depende en gran parte de que exista una convicción ética general y 

de que- el sujeto sepa que (fICha convicción existe. Esta convicción puede referirse a la legalidad de la 

autoridad que dictó la$ normas, y puede referirse también al contentdo de ésas normas, 

25 

--,'. 



SOCIOlOGIA CRIMINAL 

la Sociologla Criminal es parte de la Sociologla General, y corno tal, loma contacto con todo. los demás 

a.peclo. de ella y con las ciencias que la vivifICan. 

el objeto dé estudIO de fa Sociofogía Criminal es saber que es So que de la sociedad produce la 

delincuencia; que fórMas geRorafes reviste. que actividades y relaciones tienen los criminares en la 

sociedad; que-reacciones sociales produce el crimen y cuáles de ellas provocan rwevos delitos. 

la Sociologta Criminal se ocupa do 10$ hechos y de su clasifICaCión dé avninales, conjunt8nlente. Es 

decir,.e ocupa <le to. hechos y del concoplo de deliclUo,os, que les ha SIdo aplicado concretamente por 

tas Leyes Penales al UpiflCal!QS y por ta tom¡>robación que ~iciercn tas oo\oIidades respectivas, de los 

órganos estatates capacita<lO$ para elio. El delito es un concepto que se aplica para califICar hechos 

concretos Óé- una sociedad. 

La Sociología Criminal contien& el estudio estático y dinámico de c:onjunto. de los hechos delictuosos o 

críminates de la sociedad humanal Coctuyendo diferentes edades. sexos. condicíOnes políticas, sociales, 

económicaS, famUiares y de salud. relaciones ecológicas e interacciones deIictuosas de individuos. 

Se llama Sociología porque estudia los hechos sociales. las interacciones humanas, el real acontecer 

colectivo. y busca su comprensión y su entendimiento mediante el descubrimiento de su sentkto y sus 

conexiones de sentido. Se califica de criminal porque concreta su estudio a los hechos delictuosos. s610 

que considerados en su masa o en su totalidad. 

El fundador de fa Sociologfa Criminal, Enríco Ferri. nos explica que: "La SocioIogfa general se subdivide 

en un cierto número de ramas particulares y que las sociologfas particulares se desenvuelven en dos 

direcciones distintas .... estudiando las unas la actividad humana normal •... y las otras la actividad humana 

anti.ocial o antijurrdica ... y que sobre el fundamento común de la SocioIogla general .... se distinguen de 

un lado la sociologfa económica, Jurldica y polltica y de otro la SocioIogla Criminar.' 

lo que podemos comprender es que para Ferri ésta discIplina forma parte de la Sociologfa General y no 

de la Criminología. 

'FERRI, Enrico "$ociologfa Criminal", Centro Editorial de G6ngora, Madrid Tomo It Pégs. 335 y 336. 
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Veamos ,que díce ahora el diccionario de SocioIogia: "La Sociología Criminal pues, es una aplicación de 

la Sociología General a los fenómenos especificos de la delincuencia ... estudia el delilo como fenómeno 

s~aI, La criminalidad en toda su complejidad y la pena en cuanto a reacción social, en sus orígenes. 

evofución y significación ... es una apUcación de la Sociologfa General a los fenómenos especfflcos de Ja 

delincuencia y su aporfación -principal son sus investigaciones en relación con ros factores· sociales de fa 

criminalidad ... e 

La Sociófogía General es:' una ciencia de fa realidad que estudia fas interacciones entre individuos o 

grupos. su sentido Y' sus «me.xjones de sentido. la Sociologfa Criminal debe estudiar también estos 

puntos. solo que tomando." ,CUIIRIa principalmente e[ sector de la población que ha reaccionado 

violando la ley Pena; perocOl"lK> no SO puede separar [o crimlna[. siempre interpersonal del reslo de la 

vida social¡ se convi&t{e eA el priRCiPal interés del estudio dentro de una sociedad tomándola como fondo. 

La Sociologra Crimihat estudi~. la realidad del acontecer criminal colectivo, masivo, es~tica y 
' ... 

dlnémicamente, considerando sus causas ex6genas y end6genas y sus efectos. la Sociolog[a Criminal 

es fa rama de la $ociologfa General que estudia el acontecer criminal como fenómeno colectivo. de 

conjunt~. tanto en su~ causas, -romo en sus formas, desarrollo, efectos y relaciones con otros hechos 

sociales, 

Para CarranCá y TtiJ¡ÑlO: "la SOCiologla Criminal. estudia en su ramabisociol6gica, los caracteres 

individuales <fe! delinCuente con el fin de determinar las causas de su delito y su grado de temibilidad 

social; en su rama iu¡¡~ica esl\ldia la I~islación preventiva y represiva de la delincuencia",' 

Luis Garrido. nos d;c$ que: -a fa:'SOOiologra Criminal le corresponde investigar la gestación y desarrollo 

del delito, relaci~án®to con tos factores y productos colectivos en cuarlto lo condicionan, y también le 

toca preeislr fos efe~os que a su vez produzca el delito. tanto en la estructura como en la dinámica 

,ociar' 

• "Olcclon'ar!O de Sociologla" F, e, E. Méxloo 1949. pág, 282, 
, CARRANCA y T'Iljillo. ReOI 'Derecho Penal Mexicano" Parte General Editorial Pomía SA México 
1976,.Págs, 32 y 33, 
e GARRIOO. luls. "Discurso pronunciado en la sesiOn Inaugural del Tercer Congreso Nacional de 
Sociologla, publicallOen estudios sociológioos, Sociolog[a Criminar, Págs, 16 y 18, 
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Sebastián Soler. al respecto nos senara: "Esta materia se ocupa de fenómenos de repetición o de masa. 

de interacción individual y de f()s productos de esta interacción ... estudiará la delincuencia como 

fenómeno total ... y tOdI> otro fellómeno social ... que tenga relación con la actividad represiva ... también el 

conjunto de senlilll~ntÓ$. ideas o ",eeneias sociales que hacen nacer o evolucionar lo prohibido, las 

formas y reglas de responsabilidad, etc.'· 

la Sociologfa Criminal es el estudio de las regularidades observadas en la acción de causas endógenas 

y exOgenas de. fa criminatid~ la evoluc.íón, variaciones y desarrollo de la delincuencia, de sus causas y 

de SUS efeciOs.Pero no le ¡¡¡teresan teorlas al respecto, sino en et úniCO sentido de productos, aunque 

. indirectos, do ese daloso fel1óllleno. 

Así también le interésa el estudio de las formas de la delincuencia. tipos predominantes, sus relaciones 

con otros trastomos ~ociales como el desamparo, la marginalidad social, las incapacidades, los vicios, la 

desorganiuclón fam~iar y social, otras formas de delincuencia y los desórdenes públicos, Entre los 

efectos de la crim¡f'I,~lídad estudiara las realizaciones politico-criminales (no la polltica criminal como 

progtama, ni Gomo orientación. ni como ciencia o arte basados en principkJs); fa persecución penal en sus 

reáJidades, con todQ$ sus err01es y cualidades institucionaleG (no en su normatividad ni como teorla 

persectltoria pel:lalt ni'Comoanálisis de principios jurfdicos de la Ciencia del Derecho Penal, filosóficos o 

políticos); les realklaaes de la imposici6n de las penas y sus resultados. Por tanto, se interesará en 

descubrir fas r~gularidades soci~le$ de la delincuencia de su desaR'OlIo. de sus causas y de sus efectos, 

siempre como ciencia de la realidaa, 

LA SOCIOLOGIA CRIMINAl.. SU ORIGEN POSITIVISTA. 

El naeimijmto de- la criminotiJgia como disciplina de una relativa autonomla debe vincularse 

necesariamente al espacio hlst6rico~cultural en el que nace y se desenvuelve el positivismo. Por un lado 

eSa vinculación-debe hacerse con la llamada Filosofla Positivista y más propiamente con la Sociotogfa. 

Por otro fado, el entorno positivista en el que surge la Sociologla Criminal, debe relacionarse y a veces. 

muy es.trechamente con fa idea evolucionista, rectora del univerSO y con su concepción orgánica de la 

sociedad. 

• SOLER, S.bastián 'Oerecho Penal Argentino' TEA, Buenos Aires, Argentina 1953 Tomo I Págs. 34 y 
35. 
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NACIMIENTO CE LA SOCIOLOGIA CRIMINAL 

La complejidad de los prOblemas sociales hizo que la Sociologla fuera perdiendo el dominio glObal que 

ejercra sobre los fen_órnen()S particulares. Estos en consecuencia, asumieron dimensK>nes propias, 

originando las oiversas di$cip!~ sociológicas cuyas autonomlas quedaron en evidencia una vez que 

lograron indépendi;ar sus.prOblemas particulares y defll1ir los métodos para sus respectivos tratamienlos. 

Naeen asJ cada uria pe- fa$,<citncias sociales. 

El tratamiento- de, /!emejante& sistemas requiere una alta especialización en la Sociologia y a la vez 

$Upone el domiRio·~ sus.wnceplos generales. Se trata pues, de la aplicación de un criterio general que , 
fl'ega' inclUSO a·las esferas.:l~,vaIQ[. para verificarse en los casos concretos que registra la experiencia. 

Tal es, en lé'mi¡¡q$gooeia¡es, la dOble acción de la Sociologfa: involucra, por una parte, los principios de 

valor que cortesPOBden a<.las: disciplinas teóricas y, por otra. el conocimiento directo que nutre a las 

ciencias de fa experiencia Dfmlro de este complejo método de trabajo se sitúa la problematica de la 

s~jofog{a moderna. engfobando la dimensión universal y particular en todas las direcciones que muestra 

la existencia humana; Una de ellas correspondió. en origen, a la denominada criminalidad y dio cause a 

la SOciologfa Crimin~1. 

Según Jimén~z ,del' AsIJa. la- &~ologra Criminal tiene un doble origen. Como pensamÑ3nto filosófico

racionalista y GOITIO proceso) causal-explicativo. 

Sin embargo, Enrieo Fe"i, 'la (fenomina&lón de Sociologfa Criminal adquiere vida propia, fue Ferrí quien 

dio a la escuela Poslllvala sistematización més completa y coherenle, corrigiendo por un lado la 

OIientaclón p,evalenlementéantropológlca de lombroso y por otro, la abstracción pslcol6gico-juridica que 

le imprimiera Gar6fa16. El m6ri:to principal de Ferri fue trasladar la ciencia del Derecho Penal de una 

consideración 'del delito corno fenómeno particular en si mismo, a la del delito como expresi6n de un 

aspecto necesario del munday <*el cual todo ese mundo, por lo tanto converge en su negatividad. No 

mas Derechol no mas.AntropÓfogfa. no mas Psicologfa, sOlo Sociologla Criminal; o sea no más el delito 

en relación con determinados fénómenos mas o menos complejos de la vida social. sino el delito en 

relación con loda la vida y,loda la realidad, en la cual S& buscan. precisamente, las rafces profundas e 

infll'litamente.mún-iples dela acción humana en general y de la acción delictiva en particular. 
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Los criterios fundamentales de los que parte FelTi en sus investigaciones son los de la Anlropologla 

criminal y la estadfstica. Por la primera se demostraría la "anormalidad" del delincuente, proveniente de 

factores orgánicos y pslquicos. hereditarios y adquiridos. Por la segunda se demoSlrarla que el aumento 

Q la disminución de los delitos. así como su aparición o desaparición, depend,en de razones diversas o 

más profundas q~e las pena$ de los códigos. A través de estas dos selies de búsQueda~ se 

desenvuelven tndos los presupuéstos de la Socio/ogla Criminat y se determinan todos los factores del 

delito que Ferri reduce a Ires Clases fundamentales: factores antropológicos. flsicos y sociales. 

LO' antropol6giGOs son ínIlerenles a la persona del delinaJenle y hacen referencía. en primer lugar, a la 

conslilución orgániCa (anomalies orgániCas, del cráneo y del cerebro, de las vlsceras, de la sensibilidad y 

de la aclivillad relleja y lOdos los caracteres en general); en segundo lugar, a la constitución pSIQuica 

(anormalidad de la inleligenela y de los sentimientos) y en tercer tugar, a la. caracterlsticas personales 

(condiciones biológicas: taZa, edad. sexo. cond~iones biológico-sociales: Estado civil, profesión, 

domicilio. erase s®iaf.· instrucción y educación). Los factores fisicos pertenecen al ambiente ffsico y soo; 

el clima, la-natLlraleza del suelo, la vida diurna y nocturna. las estaciones, la temperatura anual, la 

producción ag~icola-. ete. Finalmente, los factores sociales del delito resultarfan del ambiente sOcial y son, 

principafmente: 1a densidad de fa población, las costumbres. fa religión, la opinión pública. la familia, la 

educación. el alcoholismo, la estructura económica y poJltica, la justicia. la pollcla y por último, las leyes 

civiles y penales. 

Para Ferri, la Soci~logfa Criminal líene lan amplio radio que comprende en su seno IOdas tas ciencias 

penales, englobándose en eUa el propio Derecho Penal, que no posee por lo tanto carácter autónomo. 

Esta posiCión extrema y radical fue. por cierto. discutida por connacionales de Ferri como. Bernardino 

Alimena y Vicenzo Manzini. quienes atribulan, como luego fue generalmente aceptado un carácter 

normativo al Derecl10 Penal y olro descriptivo a la Soclologra Criminal. Franz Exner en Alemania y Filippo 

Grispignl. en Italia. fueron quienes dieron a la Sociologla Criminal la defl11iciÓll. que posteriormente, fue 

aceptada sin oposición: "es la ciencia que estudia el fenómeno social de la criminalidad" .10 

"SOllS, Ouiroga. HécIOf. ·Sociologla Criminal", Editorial Porrúa SAo Tercera Edición. México 1985. 
Pég.31 
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Ferri habia dejado marcada la necesidad mfnima de que el Derecho Penal no siguiera alejado de la . 

reaHdad social. puesto que, precisamente. su misión era la de constituir un engranaje del sistema de 

control social. Socialiaa~ón del Oer~o Penal; para ello fue necesario encontrar fa forma mediante la 

cual se pudiera Uegara disU,qQuiUl comportamiento delictivo, definido por la nonna penal, del que no lo 

era. para asieslableser las L<!yes generaJes sobre el fenómeno 910bal de la criminalidad. 

Esta'larea implicaba fa ne~ifj~<f& mesurar la producción de semejantes fenómenos, es decir, que todo 

comportamiento humano ~im~ar~ y registrado como tal a través de los medios idóneos pudiera ser 

cuanti1iCado. 

/1J mismo Qempoy ré~iÓ~ad¡I ínlimamente con la visión ya medida y evaluada de un mundo social que 

se dividla en "nomrales" y'''ancml~, 'sociales y "asociales", "participes y "marginados", se presenta la 

nesesidad de la eXiQlJlIda detbjetiVidad en el cientlfico. 

Esto signifICa que qU~Jt aoaliGe el' problema do la criminalidad debe mantenerse apartado de incluir 

cualquier juicio d~ valor en SU& deducciones; el delito y su manifestación masiva constituyen una questi6n 

que Ja ciencia no pued~ resolver-enfJ'enttmdola con los fllles últimos de una sociedad dada. 

La Sociofogra Criminal fue 8stm'1iendo cacla vez un papel más relevante en el émbilo de las ciencias 

penale. es un hecho iIl!lbjetable. 

Es la propuesta de FeIIi la que la <lUlO promueve una nueva fase en la evolución de la ciencia penal. 

A loS principios aprio,lslicos de la escuela c1ésica del Derecho Penal (a saber: que el hombre esta dotado 

de libre albedll~ (1 libertad m<i!al •. que el delincuente tiene las mismas ideas y sentimientos Que cualquier 

otro hombre y que .1 efecto pIInc;Pa/ de la pena es el de impedir el aumento y el desbordamiento de los 

delitos). 

Ferri con/rapuso ras siguientes conclusiones: 

Primera. que la Psieologfa Positiva ha demostrado que el libre albedrio es puramente una ilusión 

subjetiVa; 

Segunda, que la Antropologra Criminal prueba. mediante hechos. que el delincuente no es un hombre 

nonnal, sino que oonstnuye una clase especial que por sus anormalidades orgánicas o adquiridas 

representa en parte, en la sociedad moderna. a las primitivas razas salvajes, en las cuales las ideas y los 

sentimientos morales se encontraban en estado embrionario; tercera, que la estadlstica demuestra como 
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, el origen, aumento, disminución y desapariCión de los delitos, depende en su mayor parte, de razones 

distintas a las penas establecidas por los c6digos y aplicadas por los magistrados. 

El hombre es siempre responsable ante fa SOCie~ad por el solo hecho de vivir en ella. Y ocurre en el 

orden social lo mismo que en el biológico o en el físico. 

A toda acción le sigue una reacción. 

Por lo tanto fa sanció~ $ociaf, no es mas que un caso particUlar de la reaCCloo natural. 

El po$itivismo crimino¡ógico sigUlendo,con el pensamiento de Ferri, da por supuesta la existencia de un 

consenso sobre et modelo de sociedad imperante y sobre el necesario orden que debe. reinar para 

preselVaraquél. 
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RELACION ENTRE LA SOCIOlOGIA y LA CRIMINOLOGIA 

Cuando fa SOciologla fue fundada como una ciencia independiente por el pensador francés Augusto 

Comte (1798 -1857), recibió un <;ontenido que, en cierto modo tenia proyecciones enciclopédicas: como 

ciencia de la existencia CóJectlva de) 'hombre. se debla fundar en las demás ciencias, pero al mismo 

tiempo incluirlas en aTgu.,a man.e~ a todas ellas. Aunque Cornte quiso que la Sociologla fuese una 

ciencia de Igual coricter ,¡pe las demás ci~s, es decir emplrica e induclíva, por otra parte, 

consideraba que la Soci01OQlI> <;Omp¡endida dentro de si en algún modo los objetos do todas las demás 

ciencias, porque el hombres" ,Sll roáJidad colectiva incluye dentro de si la totalidad (iolas teyes que rigen 

al mundo; y porque además la hum'lllidad en su desarrollo histórico absorbe en si y refleja todas las 

leyes dolos fen6menQS en loS cii;tJe$.e Ilasa y de los cuales ha surgido. 

En nnestro tiempo ~adla laSOciOlogla suscita un interés más vivo y apremiante. el pensamiento de 

nuestra época. al dedicar sin9uJ~;y pr.eferente atención a ra existencia humana, como tema primario, 

básteo y central de.fa f"O$of.{~-tIa s:tOtUdO suministrar a la Sociologla los supuestos fundamentales y la 

cimentación de que antes hamacarecido>y con ello ha contribuido decisivamente a aclarar et objeto. 

A la Sociologra 'se 'El con$kfer,l).'~ el estud~ cientlfico de los hechos sociales, de la convivencia 

humana, <fe las relaciOnes intemumanas. en cuanto a su realidad o ser ·efectiVo. Aunque muchas otras 

ciencias diferente. de la SociOlográ,$$ ocupan de aspectos social •• del hombre, ninguna hace del hecho 

de la convivencia y de las relacione~lnterhumanas su tema central d. estudio. 

La vida <fet hombre es multiratéraf. tJene dimensiones y funciones varias; Religiosa. moral, jurfdica, 

poUtica. económica, ártrstlca. e.te. .Ahora bien todas esas dlmenStones se dan y se desarrollan en la 

e)(istencia social del hombre .. La SocioIogra trene como tema centra11a investigación de esas relaciones y 

actividades lnterhum8ll8$ 

la SOciologfa es una ciencia leóIIca de los hechos sOciales, tal y <;omo estos son y tal Y o;omo funcionan, 

no significa que la SOClok>gra no tenga una funcl6n pr!lctica; la tiene y es de largo alcance e interés para 

la polrtica de la legislaci6n. para la polltica de la administración. para la ciencia del Derecho y para todas 

las tareas de reforma y de mejora de todos y cada uno de los aspectos de la vida social. la $ociotogla 

estudia ímlcamente lo que es, y no formula juicios de valor. ni Inquiere lo que debe ser o 10 que deba 
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hacerse: lo que debe ser o lo que debe hacerse se funda siempre en estimaciones. en vaforaciOnes, en 

criterios. 

Cuando la Sociofogfa fue fundada como ciencia autónoma por Augusto Comte (1798 - 1857) en Francia, 

yen Alemania por, Lorenzo stetn (1815 - 1890), a pesar de que se le asignó un conocimiento puramente 

!eólico de 1"" (e.lidades ,sociales, ambos au10res trataron de btJscar con sus resultados los 

conocimientos. que soo nooesarios ·para el reformador. A la Sociología. como a todas las demás ciencias 

te6ricasf le interés~ocer las realidades" ver los hechos tal Y como son. Pero con el ver, Augusto 

Comte se proponfa ~pacitarse par", actuar: 'ver para prever", esto es, saber como son las cosas, para 

estaren condieion~$;¡e mea;<él resullado de la acción sobre eNas. 

Se considera que~ lá S~ioIaQ1a,la cienc", teórica de las realidades sociales. uno de los instrumenlos 

indispensables para abOrdar el tr.lalniento de los problemas sociales prácticos. Entre esos problemas 

prácticos. tlgura,n enfedado. los pr~remas que se le pfantean a quienes afrontan la tarea de hacer 

M.m"" !Urldicas, al legislado ••. 81 pbder que dicta reglamentos. al juez que crea precedentes. Los valores 

jorldieos' b criterios ideales de Derecho, son solamente directriCeS generales. -principios orientadores 

al>stractOs. que por .1 solos no suministre" aún una regulación jurldica aplicable directamente a la vída de 

un pueblo. SSO$. principios han (fe ser aplicados o proyectados sobre la realidad social concreta de un 

detenninado pueblo. en un cierto lugar y en una cierta situación históOca. Sólo de la aplicación. de esos 

valores o principio. axiolOgico$ a una realidad .ocial concrela se puede .acar el programa ideal de 

Oerecllo adecuado para lalsiluilción partiClJlar. 

Todasl.s realidades sociales particulares. aparte de las caractorlstlcas. singulareS y peculiares que cada 

una-de ellas pueda tener. realiza~ fa' esencia, las notas, los principios, las leyes y los rasgos generales de 

lo socia!, <jli~ son estudiados en la Sociologla General. El legislador _ita necesariamente un 

conocimiento sociológico generál. Ademés de ese conocimiento sociológico general que lo famiíariza con 

la reaJidad colectiva. con sus tipos principales, con sus estructuras y con sus procesos, el legislador 

necesita también un conocimiento de fa realidad social de su pueblo en un determinadO momento 

histórico y principalmente también un estudio de esa determinada realidad actual concreta. Ahora bien, 

ese estudiO de una realidad _social concreta aunque no es Sociologia General. porque no trata de la 

sociedad en general, sino de una singular Socledad, en un cierto lugar y en un determinado momento, 
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ti~e, que desenvolverse y llevarse a cabo desde un punto de vista sociológico; es decir, tiene que partir 

de un enfoque Upicamente sociológico, tiene que manejar las categorías y las nociones básicas 

sociol6gicas, tiene que- usar los métodos de investigación sociológica. No basta con proceder a una 

descripción superficial- de aquello que $e ve, sino que es necesario proceder al análisis científico de esa 

concreta realidad sociaL , , 

El legislador flec~stta·"se conocimiento sociofóglco general y ese conocimIento singular de la realidad 

.:oncreta para 'ac~al Va a legislar, porque las realidades sociales tienen por asl deci~o su propio peso 

especifico, sus plt>piaS leyes aplicables. La ciencia social es la ciencia de las realidades coleclivas con 

las cuales precisamente tiene ,que trabajar el legislador, quien en su labor deberá partir de la situación 

efectiva de esas realjjflÍdes, 

Ahora vamos al objeto de estudio de la Criminologla, El objeto de estudio de la' Criminologla son las 

condU'Ctas antiSOciales, perO' es necesario distinguir entre conducta antisocial y delito. 

Conducta antisocial. e$ todo ,aquel comportamiento humano que va contra el bien comOn; mientras, que 

delHoes la acción u ornisi6n que castigan las Leyeo Penales. La distinción es importante en cuanto que la 

Crimlnologla ha 'estudiado en _slORes solamente conduelas que atentan contra determinada clase o 

grupo'(goblemo. propietarios. lJancos, comerciantes, iglesias, etc.), olvidándose de analizar las acciones 

de .estos grupos contra el bien común. 

De aqul se de~.ce que ni todo delito es una conducta anllsoclal, ni toda conducta antisocial es delito. 

Existen conductas que: pueden ser antisociales, que no están tipifICadas en los Códigos Penafes, por 

ejemplo, la homosexualidad, la prostitución, el alCOholismo, la drogadicclOn, etc, Es preciso no, confundir 

hecho antisocial con delito; el objeto del Derecho Penal son las nonnas que rigen al delílo. que es ente y 

ligurajurldica; el objeto,de la Criminologla es el hecho antisocial, fenómeno y producto de la naturaleza. 

Para pr~sar con mayor Claridad el objeto de estudio de la Comínologla, el maestro Luis Rodrlguez 

Manzanera. hace referencia 8 ~atro tipos de conducta: ·Social, asocial. parasocial, antisocial. 

a) Conducta social. Es la que cumple con las adecuadas normas de convivencia, la que no agrede en 

forma alguna a ra colectividad. es la que cumple con el bien común. 
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La mayoría de las conductas en la humana convivencia son de esta dase. nuestras relaciones con los 

semejantes siguen determinadas normas ~urídicas, morales. sociales) y buscan la realización de ciertos 

valotes. 

b) Conducta asocial. la conducta asocial es aqtJéna Que carece de contenido social, no tiene relación con 

las normas_ de convivencia ni con el bien común, 

la conducta asocial-se-realiza por lo general en la soledad, en el aislamiento. 

e) Conducta parasocial, Se da en el contexlo social, pero es diferenle a las conduelas seguidas por la 

mayor!a del conglomerado social. Es la no-aceptación de los valores adoptados por la colectividad, pero 

sin destruirl'os¡ 00 realiza el bien ~¡jn. pero no lo agrede. 

Ciertas modas, ciertos ,usos o costumbres diferentes. son captadOS por la mayoria como extravagantes o 

francamente desviados. La diférencia con la conducta asocial es que la parasocial no puede ser aislada, 

necesita de lOS demás para poder darse. 

d) Conducta antiSocial. Va contra el bien común, atenta contra la estructura básica de la sociedad. 

destruye sus valores ñindarnentates.lesiona las normas elementales de convivencia, 

El ejemplo que puede darse de esta forma de conduela es cláSico; el privar de la vida a un semejante 

lesiona el bien comllnó es .n~ conducta Indeseable, dalla no solo a la v!Clima, sino a la famUIa y a la 

sociedad; destruye el valor supremo: la vida. sin el cual no pueden darse los otros bienes·, 11 

Oe fa que pO<lemos deducir que a la Criminologla le interesan sobre todo las conductas antisociales, pero 

esto no implica que desatienda a las COI'Kfuctas parasociales en cuanto que algunas de éstas podrlan 

convertirse en conductas antispciales. 

En materia de C,iminologla el fenómeno antisocial debe de analizarse en dWerentes niveles: crimen, 

criminal y criminalidad, 

11 RODRIGUEZ Manzanera. Luis. "Criminologia-, Séptima Edición. Editorial Porrúa S.A. México 1991. 
Pégs. 22 y 23. 
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El crimen se considera como la conducta antisocial con un principio, un desarrollo y un fin. En este nivel 

se analizan todos los factores y catJsas que concurrieron para la producción del mismo, aspectos 

biológicos, psicológicos, antropológicos. 

Debemos recordar que conducta antisocial y delito son dos conceptos diferentes y que no se pueden 

interpretar el crimen eomo- el delito ;urfdico, es decir, como la vIOlación a la ley Penal; además debe 

tenerse en cuenta que muchas conductas antisociales no están tipificadas, y no por eso, el criminólogo 

dejará de analizartas. 

El críminal es el aulor del aimen. es e,l sujeto individual. el actor principal del suceso antisocial. 

Cualquier persona puede cometer actos sociales, asociales, parasociales o antisociales, pero cuando 

prevalece- determinad9 tipo de: condUcla, pueden distinguirse sujetos sociales, asociales, parasociales o 

antisociales. 

la sociabiJfdad en el sujeto se debe considerar coma el cumplimiento de las normas de convivencia y 

realización del bien comtln. 

El sujeto asocial, es él sujeto. _que se aparta de ella, no convive, vive independientemente. no tiene nada 

que ver con el bien común, pero SiR agredir a la comunidad. 

El sujeto parasocial vive paralelamente a la sociedad. no cree en sus valores, pero comparte sus 

beneficios. en mucho dependerdD eUa pam sobrevivir. 

El sujeto antisocial agrede al bien común, destruye los valores básicos de la socledad, no respeta la$ 

leyeulementales de convivencia. no vive en sociedad sino contra ella. 

la criminalidad es el conjunto- de las_ conductas antisociales que se producen en un tiempo y lugar 

determinados. 

Para poder estudiar la crimInalklad. es ne<:esaria la Intervención de la Oemografla, la Historia. la 

El/1ograffa, ta Psicologla Social. la EstadlstIc:a, etc. Es un análisis gtobal del fen6meno. 

Aflora bien. conociendo el objeto de estudio de ambas disciplinas, Sociologfa y Criminologla pOdemos 

comprender el objeto de estudio de la Soclologla Criminológica. Hagamos un breve análisis at respecto. 

SOCIOLOGIA CRIMINOlOGICA. Esta matería estudia el acontecer aiminal como fenómeno que se da 

en la colectividad, tanto en sus causas y factores como en sus formas, desarrollo. efectos y relaciones 

con otros hechos y conductas que se dan en sociedad. 
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Mientras la SocioIogra investiga de modo rigurosamente objetivo y racional las condiciones y relaciones 

sociales generales libre de valoraciones. la parabra delito. por el contrario implica normalmente una 

valoración, un juicio de desvalor, El puente de unión 10 encuentra en la CrimiOOlogia. 

La SocioIogra Criminológica no puede prescindir de la ayuda de la psicologra Social y de la Psicologra 

Criminal, a causa d~SU .. flecha relación con la Sociologra Criminal. la Criminologfa y la Sociología 

tienen muchas cosas en común. en -primer término la actitud básica cientlfica. racional, mientras que en 

contraste con esto el·Perecho Penal no podrfa en generat todavfa compenetrarse de esta actitud . 

• El Maestro Héctor Solís Quíloga dice que: "se llama SocioIogfa porque estudia los hechos sociales, las 

ÍIlteracciones humanas. elleel acontecer colectivo, y busca su comprensión y su entendimiento mediante 

el descubrimiento de IS~ sentido y sus conexiones de sentido. Se califica de criminal, porque concreta su 

estudio a los hechos-delictuoSQs. solo que considerados en $U masa o en su totalidad".12 

La Sociología .se ¡nt&esó desde su nacim\ento por el fenómeno criminal. pues este es uno de \0$ 

fen6menos sociales más notables. Y la Sociologla Criminal ha sido una de las ramas más frucUleras de la 

Sociología General. 

Ahora fa Sociología Criminológica estudia los problemas criminales y trata de dar explicaciones más 

completas a la conducta antisotial, encontrándose temas que son verdaderos modelos o hipótesis de 

investigación, como las subculluras criminales, los conflictos culturales. la oportunidad de delinquir. el 

etiquetamiento, la marginación, etc. 

La intervención no solo de sociólogos. sino de otros especialistas en las ciencias sociales. como 

economistas. administradores, urbanistas. técnicos en comunicación, etc., ha enriquecido de manera 

notable la Criminologla. 

12 SOllS Quiroga. Héctor"Sociologia Criminar. Ob. Cit. Pág. 28. 
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CONCEPTO DE PRISION PREVENTIVA 

Una de las medidas cautelares de naturaleza personal mas socorridas, tipicas o representativas del 

procese. pena., es aquélla que asegura la restricción de la libertad personal o ffsica del sujeto pasivo del 

proceso penal. presumido como sjJjeto activo del delito. 

Esta medida tan peGuliardel proceso penal. lleva a la aplicación de medidas restrictivas a la libertad física 

deiuna persona; esto es. la reduce a fadetel'lCión y reclusión preventiva . 

. La bistoria de la prisión, como pella y como custodia, está, llena de violencia y corrupción, ambos 

.factores se han hedto.patentes a tmvés de un trato cruel y denigrante de la dignidad humana y una de 

cuyas manifestaWoneS más célebres ha sido, sm duda, los trabajos forzados y peligrosos que traian 

tomo consecuenCia u?,r~azo emocional. tedio y amargura, lo que hacia imposible la resocialización del 

recluso. f:lasemos ahora al ariélists de los diversos puntos de vísla acerca de la Prisión Preventiva como 

medida precautoria: 

Al r~pecto, nos dice el1naestro -Luis R.odriguez Ramos: "la primera caracterlstica esencial de la prisión 

pro'4Sional es su caráCter cautelar, para asegurar el futuro cumplimiento de posibles responsabilidades 

pen~ies. Desde ese punto de vista cautelar carecen en principio de trascendencia la mayor o menor 

gravedad del delito, la jlxistencia o Inexistencia de alanna social, la peligrosidad o iniquidad del presunlo 

CUlpable, la euantla de la responsabilidad civil, el número de vlctimas y lodo cuanlo no sea la sospecha 

fundada de que el incufpadG o procesado va a Intenlar eludir la acción de la justicia, no compareciendo a 

fas actuaciones procesales que deben culminar con la probable condena e imposición de una pena. 

La segunda caracterlstica que se destaca en la consideración de la naturaleza de la prisión preventiva es 

su car-ácter material de pena privativa de libertad. aun cuando formalmente no se considere como tal al 

tener como fundamento y finalidad la cautela con vistas al ~mplimiento de una futura sentencia flTme y 

condenatoria. El lugar donde se cumple esta medida cautelar, su contenido y significado y. en fin. la 

posibilidad de abono del tiempo transcurrido al de prisión que se decrete en la Sentencia posterior, son 

detalles-que confirman ésta evidencia"', 13 

13 RODRIGUEZ Ramos. Luis. "la Prisión Preventiva". Anuario de Derechos Humanos. Facultad de 
Derecho. Universidad Complulense. Madrid. PáQS. 482 y 483. 
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Por su parte Oiga Islas MagaHaoes de González. considera que: "para la efectiva realízac~n del proceso, -'~ 

no ·es necesaria fa prisión preventiva, sino más bien lo necesario es que el sujeto acuda a la realización 

de tOOo$ los actos en que se fequiera sU presencia; y para lograrlo, no hace falta tenerlo tras ras rejas 

como lo demueslra la práctica judicial, 

En cuanto aJ aseguramiento de la ejecución de la sarlCión penal. este objetivo se ve claramente reducido 

a los ~upuestos en que la punlblkfad es necesariamente privativa de la libertad y aún con esta reducción 

peIlal, no qUeda asegurada cuandoelsujelo obliene su libertad cauciona! el riesgo de la fuga • 

. Con relación a la neceSidad de imPedir que el acusado oculte, altere o destruya los medios probatorios; 

se dan casos en que el sujeto ~e siente y es inocen!e. por lo que su actitud será la de colaborar con los 

<!IVanos investigedofe&para delnO$trarlo. 

Por último y con relación al objetivo de impedir que el acusado se ponga de acuerdo con sus cómplices' 

para subvertir el proce$~ mediante,fa distorsión de los medíos probatorios. o el de impedir la comisión- de 

. nuevos delitos porparte,del acusadO; hace referencia a aquéllas situaciones que a menudo se dan dentro 

de los reclusorios de nueSlro pals, en el sentido de que muchos reclusos desde sus Célda. siguen 

oirigiel\do una red bien organ~ de delincuencia"." 

Por su parte (Sarda Cordero se expresa en este sentido: "vistas fas cosaS desde este ángulo. el costo' de 

la prisión preventiv" pára el Eslado y para el propio procesedo es a1tlslmo y el resUltado del lrataín1ento 

de readaptación social. nulO ... es n~sario en!ender que la prisión preventiva, como está concebida, es 

UIla pena anticipada .. , un suplicio en donde se gestan nuevos delitos. que lejos de disminuir la 

C#kI'IiiIatida<l, la aumentan progresivamente transformando al infractor primario en reincidente o 

hablbJaI" ... 

Por su p8lle OIga Isla. hace la sIguiente ctflica: "Una prisión preventiva que: a) disminuye 

cons1derablemente las poslbnidades reales de la defensa: b) por si misma es un medio de coacción para 

el sujeto. Este psicológicamente Sé siente. en total desprotecci6n y en situaci6n da inferi<>ridad frente a 

las IlUtoridedeS: el da ll!Qar a una de.igualdad entre los sujetos sometidos al procedimiento pen.I, d) 

lO ISLAS MagaNanes de González, Oiga. "la Prisión Preventiva en la Constitución Mexicana". Editorial 
PQmla. M6xlco 1966. P{¡gs, 30 y 31. 
" GARCIA Cordero. RSOI. "la Prisión Preventiva y su Legislación secundaria". Revista Mexicana' de 
JustiCia. Editorial procuradurfa General de la República. México 1983, Pág, 48. 
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genera trato despectivo y atropellanfe por parte del personal del reclusorio; e) estigmatiza, y como 

consecuencia, genera desprecio en un sector considerable de la sociedad; f) suscita juicios por parte de 

periodista y en general de la pasión pública. que atacan la dignidad del ser humano y el buen nombre; 9) 

da lugar a que el sujeto pierda su empleo; h} repercute en todo el desenvolvimiento familiar del suieto~ \) 

es una medida injusta. que introduce perturbación e inconsistencia al sistema, convirtiéndolo en ~jstema 

do injusticia penar. le. 

De los conceptos exJ;lr~s@dos por los diversos autores se deduce que la institución de la prisi6n 

pr.eventiva, lejos de ser positiva. en ·Ios casos de delitos leves, ha sido negativa, tanto en la economra 

carcelaria. como en la moralidad de la ciudadanfa, pues aquellos imputados que llegan a ser recluidos 

antes ~e la conoooa por delitos leves muchos de ellos siendo inocentes terminan por despreciar las 

leyes, odiar a la sociedad, familiarizarse con la prisi6n y arruinarse moralmente pues la vida promiscua 

que deteriora y corrompe en la c6r.cel; pues en esta última. durante ese encierro, el sujeto va cambiando 

psicológicamente, alternando su modo, costumbres. lenguaje y hasta su fisonomía, Ese recluso por la 

prisión preventiva comienza a vivir apartado de su esposa. de sus parientes. de sus hijos~ y como 

resultado de esa estancia en reclusión. ese ser humano se desconecta de su ocupación ordinaria. familia 

y regtas de comunidad, esto trae como consecuencia que al reencontrarse de nuevo con la sociedad y 

con su propia famma,le provoque un verdadero shock de consecuencias impredecibles. Tratándose de 

Delitos graves, como lOS enumera el articulo 268 del Código de Procedimientos Penales para el D.F. 00 

su fracción 111 párrafo 5. Consideramos que la Prisión Preventiva es necesaria dadas las circunstancias 

dola conducla peligrosa det agente delictivo. 

El arffculo 18 Constituctonal seftafa que: ·s61o por dento que merezca pena corporal habrá lugar a prisión 

preventiva-o Mucho se ha escrito respecto al carácter de la ftamada prisión preventiva. que no deja de ser 

una privación de la libertad. y en este sentido. tan aflictiva como la prisión definitiva, puesto que los 

pormenores que distinguen al reclusorio de la cllrcel. a la prisión de la penitenciaria. etc, SOO 

intrascendentes en el énimo del recluso Quien de todas maneras soporta la pena. sin Que la variación de1 

nombre disminuya el padecimiento, 

te- ISLAS Magallanes de Gonzélez. alga. "La Prisión Preventiva en la Constitución Mexicana", Ob, Cito 
Págs. 38 y 39. 

41 

.,. - - .', -.'.' '."".-" ',---,¡¡,..,,' ,~"--

lz-~, .. ,' _~r1?'ttb \iM·,&45
< Skfi ·$'-";-~t " ·.'/'I~t:2.~".,;,~ .-,:-itidY.'\{ , " e..;¿'; ·"'--'C.'_',:'; ~.~ ~.- "'. 



la prevenci6n sueJe ser una medida que se anticipa y lo que el articulo 18 está mencionando es una 

relación entre el acto de privar de la libertad y la posible conducta no deseada del indiciado. No puede 

habrarse de prevenir en general, sino que tiene que pensarse en algo concreto. como seria la evasión, la 

comisión de otro delito o la destrucción de las huellas. rastros. instrumentos e indicios del anterior. 

Es necesario hacer referencia a cierto tipo de peligrosidad. aquélla que signifICara precisamente la 

evasión, la destrucción de objefps, la modifICación de situaciones o la comisión de nuevos delitos. Ahora 

bien. el precepto se . limita a,establecer que el sitio de la prisión preventiva será distinto del que se 

destinar. para la exl"",,"'ón dI> las penas y estarán completamente separados. lo cual es ampliado por el 

artIculo 26 del Códige> Penal para el Distrito. aplicable en toda la República para delitos de competencia 

federal. al establecer que también serán recluidos en departamentos especiales. 

Sin embargo hay un dato que,~afe la pena senafar. cuando el artículo 25 del Código Penal senala que la 

prisión consiste en la privación de la libertad corporal, será de tres días a cuarenta afios y se extinguirá 

en fas colonias penitenciarias. establecimientos o lugares que al efecto sellare el órgano ejecutor de las 

sanciones penales; pero este' dato queda a la deriva, porque para los efectos de la separación de la 

. prisión. preventiva; hacen falta notas más precisas. 

Como quiera que sea se debe establecer una diferencia entre fa prisión penal.y la preventiva, ya que la 

prj(nera tiene precisado un mfnimo y un máximo y un lugar especial para extinguirse. En cuanto al 

califICativo de ejecutor del órgano que senala el establecimiento en que debe purgarse fa condena, 

resulta inadecuado porque es el condenado el que personal y directamente satisface tos térrnW10s de la 

sentencJa~ en tanto qu~ fa ad.n1ini$fración pública se limita a proporcionar los locales y a establecer reglas 

para la convivencia el1los mismos. 

Ahora bien. fos argumentos manejados por los procesalistas, en tomo a la justifICación o la necesidad de 

la prisión preventiva son ejemplifICadOS en los razonamientos de la Doctora Islas quien argumenta que 

como medida de sGg4Jridad grave Y extrema, que es un sacrificio de la libertad plena que Implica una 

justificación plena de la necesidad social de preservar el proceso y el cumplimiento efectivo de la pena. 

Asimismo también senala que esa necesidad social, cuya satisfaCCl6n es precisamente la fmalldad de la 

prisión preventiva emerge de especificas caracterl.tlcas del hecho delictuoso que se imputa al acusado; 
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tates son: 1. La gravedad del delito; 2. La probab~idad concreta de que al sujeto no S~ le va a conceder e[ 

beneficiO. de la condena condicional; 3. La autoda plenamente comprobada. 

Pasemos ahora a conocer cuál es el fm que se persigue con la aplicación de la prisl6n preventiva: 

Coinciden las fmallClades de la Prisión Preventiva, obv~rnente con las correspondientes a otras medidas 

precautorias. dado el carácter personal y la prolongada duración de la preventiva, la misma sirve a ciertos 

propósitos (jue no podri.n ser alcanzados con otro tipo de medidas. 

Entre los estudioSos se afma que este tipo de medida cautetar tiende a asegurar los sigIJientes bienes: 

a) La ejecución de la eventua! tlIndena, impidiendo que huya o se fugue. Se asegura asila ejeCución de 

la pena privativa del. libertad o in<:Iuso de la vida .. 

b) La presencia,. disp.onibiidad deI$ujeto pasivo del proceso penal, a los actos procesales. 

e) El impedir que destruya las fuentes de prueba. Es decir, que utilice su libertad para borrar las huellas 

del d.l~o y dificultar la ¡¡celó;' de la justicia. 

d) El protegedo conlra toda venganza privada. 

e) el proteger a lo_testigos,a proteger al criminal de sus cómplices. y el evitar que concluya el delifo. 

En el fondo, la restricck,. provisiOlla! die la liberiad fisíca, también implica una sanción anticipada. Es esto 

precisamente lo que ha UeVadO a lOs hombres a critica~a. 

El Mlculo 20 Coo,.!i!ucional flacción VIII. establece que el inculpado será juzgado antes de cuatro m.s.s 

si son delitos cuya pena máxima· no ex-Céde de dos anos de prisión y antes de un ano si la pena excede 

de .s. tiempo. 

}J considerar a la Prisión PreventiVa como una sanción anticipada, nos apoyamos en que, por un lado. 

vemos con tristeza como en nuestro órgano jurisdIcCional fos juicios cada die están más rezagados y por 

la carga de trabajo no se puede cumprir cabalmente ro que senara el artrculo 20 fracción VIII d& la 

Constituclón,- teniendo romo conseeuencia una estancia mayor de encierro con todas las consecuencias 

que esto acarrea. 

y por otro lado. aqueltos presuntos 'responsables que no les es posible cubrir el importe de una fianza y 

que por esta situación quedan pñvados de su libertad ¿C6mo se les restituye el dano causado a él y a su 

familia. cuando después de las Indagatorias llevadas a cabo por la autoridad responsable, resultan 

completamente exentos de culpa? 
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Una pregunta nos ~ta a la mente ¿Cómo es posible que sin existir sentencia de condena, 008 persona 

ya se encuentre privada de su libertad? 

Una ola de criticas se ha alzado al respecto, Garcla Ramlrez nos dice que contra la existencia misma de 

la prisión preventiva se ha levantado un denso clamor, que la tilda de injusta. El maestro Carrara por su 

parte le ha llamado lepra del proceso penal. Concepción Arenal sostuvo que Jmponer a un hombre una 

pena grande como es la privación de la libertad, es una mancha en su honra, como lo es la de haber 

.. tado en la cárcel. y esto sin haberle probado que es culpable. y con la probabiliOad de qUe sea 

i4t0cente. ~ cosa que dista mucho de la justicia. Pisapia cetlsOOi a la prisión preventiva a. decir ,que es 

inmoral su contenidQ aflictivo o ejemplar. porque se aplica a quien aún no ha sido condenado; también os 

manifiesta algo sumamente importante que plantearla como medio para evitar la destrucción de las 

pruebas es ingeouo y perjudicial para la defensa. 

El objetivo de asegurar la ejecución de la pena puede hacer de la cárcel prevootiva un Instrumento 

práctico. pero no darle verdadera justifICaCión jurldica. Por la diversidad de bienes en juego y la 

irreversibilidad del psrluicio que causa es posible compararla con el mismo secuestro. 

LA PRISION PREVENTIVA EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO. 

Si implicamos al procedimiento (según el sistema Mexicano). tengamos en cuenta que la detención 

judicial puede suponer al procedimiento provisionaJ, en tanto que la prisión preventiva supone 

necesariamente al procesamiento defJllifivo. 

La detención puede ordenarla no sólo la autoridad judicial, mediante una orden de detención, sino 

también cualquier particular en c.sos de flagrancia. o cualquier otro órgano de la autoridad. incluso 

administrativa, en los llamados casos urgentes; en tanto que la prisión preventiva es privativa del campo 

procesal penal. es decir. la autoridad judicial, la que en su caso podrá aprobar o convalidar la orden de 

privación provisional de la libertad. dada por el mismo tribunal o por otro tipo de autoridades, a través del 

llamado Auto de Formal Prisión. también denominado de recfusión preventiva. 

En atención al sujeto que ordena la detención. ésta puede ser: a) Judicial. si proviene del tribunal judicial: 

o 'b) prejudlcial, policial o también conocida como gubernativa. en los demás casos enumerados 

(flagrancia o casos de urgancia). 
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El articulo 14 Constitucional prescribe que para que un gobernado sea privado de su libertad. se requiere 

que medie al acto de privación. el Procedimiento previo. en que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento. 

Como esta disposición Constitucional impide la privación provisional de la libertad. resulta entonces que 

las medidas de cautela consistentes en la privación provisional de la libertad, aparentemenfe resultan 

inconstitucionales. 

La base Constitucional a la privación provisional de la libertad ffsica de una persona la encontramos en el 

artrculo 18 Constitucional, cuando dispone que sólo por delito que merezca pena de-carácter corporal, 

habrá lugar a la PrisiÓn Preventiva. 

Cabe observar que- ra pauta' establecida por nuestra Constitución para privar preventivamente de su 

libertad a una persona, no ~s_;.universal. Existen otros sistemas que le conceden facultades al tribunal 

para resolver si debe: o no imponerse ,la medida restrictiva de la libertad, basándose principalmente en 

factores de peligrosidad socij,¡. 

Una vigorosa. corriente doctrinal '-'.m México. como en muchos Parses. a través de los anos se ha 

desa~, para limitar en lo posible a la detención preventiva y sustituirla por otras medidas cautelares 

que sean. menos restrictivas de la-libertad personal, como la libertad vigilada, el arresto domiciliario. el 

arraigo y otras simifates, tomando en cuenta que ésta institución contradice el principio esencial de la 

presunción de inocencia del. acusado en el proceso penal y que fue consagrado expresamente en el 

articulo 30 del decreto cOasUtuc¡onal para la Libertad de Amértca Mexicana. expedido en ApalZingán en 

el ano de 1814 y seg(jn el cual, -todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare culpado", 

A través del Auto de Forma. Plisi6n, también llamado de Prisión Preventíva se confirma. homologa u 

ordena. ~a conflfmación. si el" tribunal previamente habla ordenado la detención: la homologación, si 

alguna persona diversa de la del fribunaf ya fa habla impuesto; o la ordena. si hasta ese momento no se 

habfa dispuesto la detenci6n. la orden de detención preventiva participa de la misma naturaleza que la 

de prisión preventiva. Ambas implican la medid~ cautelar restrictiva de la libertad. La detención es una 

medida provisional, pero más provisional en el tiempo que la prisión preventiva. 

Es muy común confundir la medida cautelar de prisión pr~venUva o de auto de formal prisión, con la 

resolución de procesamiento. Mientras que esta última dispone se continúe el proceso. la primera implica 
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una medida cautelar restrICtiva de la libertad. La gran mayorfa de las definiciones dadas por Tos 

estudiosos del proceso en MéxicO en torno a la Formal Prisión. están orientadas al procesamiento, y no a 

la medida cautelar, pues ni siquiera hacen alusión a uno de los requisitos principales, como es el tipo de 

sanción que potencialmente ha de garantizarse. es decir la pena corporal. 

¿Existe plazo extintivo en la Prisión Preventiva? 

Al respecto. podemos observar que no exlste disposición que establezca con exactitud la duradón 

máxima de la medida restrictiva de la libertad. a partir de la resolución de formal prisión O prisión 

preventiva (pues s6l0 existe plazo qara la conclusión del proceso). No obstante deduciendo el lapso de la 

det"nción. al plazo que establece el articulo 20 fracción X constitucional "no podrá prolongarse la prisión 

preventiva por máS tiempo del·que como máximo fije la ley al delito que motive el proceso". 

Por deSQfacia. el pJa¡:omáximo dl> duración para que opere la prec1usión se deja aI/agistador Ofdill.rio 

(que es qUiEIO establece la s~ncjón máxima); pero lo más grave y criticable es la duración de la medida 

preventiva constituye el' máximo de la sanción, por lo cua! resulta mayormente injusta, pues de resultar 

inocente el pen.lmente demandado. ya habrá cumplido la máxima de ta penalidad. y de resuJlar 

responsable, sef",-a muy dificil que se.catalogara como de peligrosidad extrema. 

Por todo lo- anteáorrtlente expuesto podemos concluir que la prisión como custodia o como pena, 

produce g.raves impactos -en la vida de quien la sufre. impacto no solamente de rndole emocional sino 

también labora'~ porque trae ~o consecuencia el problema de Jos.. antecectentes penales, requisito 

exigido para la obtención de empleo y qOe dentro del área de la iniciativa privada se exige con máximo 

rigor ~ Que sucede con los individUos: que no vuelven a conseguir un empleo que les proporcione un modo 

honesto de vivir. tendrán que volver a delínquir para poder subsistir. De aquf que, la cárcel en lugar de 

adaptar o readaptar,.odesadapte o proporcione a fa sociedad delincuentes más capacitados. 

Los términos tan prolongados de la prisión preventrva las probabilidades del contagio carcelario se hacen 

mayores y el privado de su libertad adquiere una personalidad distinta. En su gran mayorfa pierden su 

trabaja, sus amb'iciones y hasta tu familia, $i todo esto resulta un tanto cruel para aquellos individuos que 

resulten culpables ell el fallo de su sentencia, que podernos decir de los individuos que después de un 

largo perlado en el cual se nevó a cabo su proceso, resultan inocentes por el Juez de la causa. 
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EVOLUCION HISTORICA 

DE LAS PRISIONES EN MEXICO. 

la base de toda Institución ya sea jurídica o de cualquier otra naturaleza es precisamente su evolución 

histórica. 

El devenir del tiempo, las circunstancias y la forma en que se afrontan, nos da la pauta para conocer las 

raíces de un buen o mal fu~ionam¡ento'en tomo a la aplicación de sistemas como el Penitenciario. 

Es por-esto que para ayudamos a entender éste tema es indispensable conocer a los diferentes grandes 

reformadores de fOS:$istemas P~nitenciados. 

Hagamos un. breve análisis. 

EL DERECHO. PENAL EN V.¡¡'EGISLACION ROMANA. 

Para fa .Ley Romarttt en urú,tincipio, es la fuerza física la que impera; al delincuente lo detienen bien 

(:tianc.lo~e. tr-ata deflagrantetielitQbcuando cometido ya. es un prófugo, para lleVarlo al árbol infeliz, Que 

~$ -el. pilar O PO$te en que el~hechor bien amarrado tendrá que esperar a ser juzgado. pero como con 

eltral1scurso del,ti~o, e1trabajO'de fos juzgadores aumenta y hace que pasen semanas, meses yanas 

para qU& se produzCa -el faI~ que, índudabfe01ente se traduce en muerta, eSClavitud, 'mutilaciones y 

azotes, como fas penas más usuafes. Se tlace necesario, mientras, tanto, asegurar al hombre, para que 

se cUmpfa la condena impuestapiÍra ro ~aI, es obligado a permanecer en construcciones sólidas aunque 

incómodas einapropladas, que es el siguiente paso dado en la evolución de la Institución de la c¡\rcel. 

Hacia !Os atlos 61Q y 620 a. J.C. quien fund6 la primera cárcel, que posteriormente se encargó de 

ampliarla Aneo MarOO, a fa que.se fe dio ef nombre de latomia. en remembranza a que el tirano dictador 

de la Isla de Sicilla; Dionisia el Viejo, en las canteras abandonadas que servian de prisiones en ése 

tiempo. mandó a hatér una -oreja". para escuchar sin ser visto, las conversaciones vertidas por los 

presos. que. Ignorantes de-sor ofdO$. exclamaban sus inconformidades. 

La segunda Cárcel que existió en la Ciudad de Roma fue la mandada construir bajo los auspicios de Apio 

Claudia, en cuya memoria $&conoci6 como Claudins. 

Siguiendo el ordel'\ cronol6gico~ la tercera fue a la que por nombre se conoce Cárcel Mamertina. en 

recuerdo a Anco Maroo, quien en el siglo Vii la ordenó levantar. 
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En la época antigua la cárcel cumplfa los olicios que son inherentes a la preventiva ac!uaJmente, porque 

en élla el detenido esperaba a que se llegara el momento de dictarle Sentencia. sin que obstara para que 

tos enemigos del soberano. se les encerrara en ellas por tiempo indefinido sin que se tes hubiera 

procesado, ni menos aún sentenciado. Constituyéndose en los primeros presos poIiticos, que tenian que 

sapO/tar la insalubridad, irlcomli!fldad y estrechez de ésos lugares, limitados por sus paredes y las cuales 

no $e construyeron para ése flll: si. no morían de hambre o enfermedad. sucumbían en el suicidio, al 

perder sus facultadeS'lll<!ntaies, en ésa. oscuras y húmeda. cárceles en que eran entenados vivos. 

Sa¡o el Jmperio. apareeen las Ergasturas. que eran cárCeles subterráneas, consideradas sitios de 

detención para esdavo$", donde habian de permanecer de forma provlsional, o bien definitiva, cuando se 

les sancionaba con Cádtma pe.q>et":la. 

,En el ano 320 de nO",stra Em. el Emperador Romano Conslantino. hizo ingrl'S'" al cuerpo de Leye. del 

Der~ho·Romano una Consti.tución I~perial que sel'iala las importantes reformas carcelarias: 

1.--- Abolición de fa crucifixfQn como medio de ejecución de la pena capUaI. 

2.· Prohibici6A pata áp1icár $.tlveridades inútges y de usar de fujo sin med'da para los pudientes. J ~ 

3.- Crea a cargo del Esta!io la. obligación de mantener a los presos pobres. 

4.- $eparaeióri de los individuos con relación al sexo. 

5.M OereQ1o de 'os presos- d~ gozar de un patio soleado. para su salud y regocijo. 

A fines del siglo XIV o principio. <lel ~ la dualidad de prisiones para los sexos opuestos. es un hecho 

consumado en los Paises de Europa Central y Occidental. 

Primeramente la pri$ión es· concebida y aplicada principalmente y exclusivamente. como medida de 

custodia de los encausados "asta el momento del Juicio, después es el advenimiento de ésta ya corno 

pena. 

Las primeras sistemetizaCiones de la ejecución de sanciones se deben al Derecho Canónico que 

organiza fa prisión como verdadera pena, situación de la que antes adolecra. Este sistema se organizaba 

a veces sobre las bases de un aislamiento celular completo. y otras compartido en común, peto siempre 

con la existoocia del trabajo obligatorio. 
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LOS GRANDES REFORMADORES DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS. 

WILlIAM PENN obtuvo del Rey Carlos 11 de Inglaterra y Escocia un inmenso territorio en América, para la 

formación de una colonia, mismo que por sus cualidades boscosas y por el apellido del usufructuario. se 
denomin6 Pennsylvania. y al cual se- agregaron otras grandes extensiones limítrofes, que fueron 

adquiridas a los pueblos inclrgenas¡ habiéndose caracterizado los cuáqueros por su gravedad y 

ponderación deo 'cosfumbres. formando una colonia que dio ejemplo de justicia y honradez. 

Se fundó en el territorio <!~ los cuáqueros la Ciu<!ad de Filadelfia (Ciudad del Amor Fraternal). la que a la 

postre fue el alma de la colonia, que pronto dictó leyes sobré organización de la comarca. raducción de la 

pena de muerte a los ¡;asos :de necesidad y se inició la lucha contra la esclavitud por iniciativa de los 

alemanesestablecld'S<<lIl Gellnalown, que hablan huido de la devastación de la guerra en su País de 

origen. combatiendo jl,lntos a muchos invasores de sus terrenos. 

En 1776, fund6 WiUiaitl Penn entre los cuáqueros la "Philadelphia Society for reliening distressed 

prisioners"~ la cual fue disueUa al caer la Ciudad en manos inglesas, durante la Guerra de Independencia 

d&laS Colonias A.TneriCanas y'é1! término de ella, reapareció, gracias a Benjamfn f='ranklin. en 1787, pero 

ya con mayor ampl~u<!, puesto que tenran como miras las orientaciones dadas por Howard. y con el 

nombre de "Philadelphla Society for AIIevíatlng tIle miseries of pUblic prisians", ésta Institución se opone a 

que el trabajo de los prisioneros se cumpla en público. que éstos sean exhibidos o que se ejecuten los 

castigos a la vista del pUeblo. Obtuvo la histórica Acta del 5 de Abril de 1790, que estatuyó la separación 

de sexos. la de JOs criminates seglin el delito cometido y el confinamiento solitario con trabajo duro, que 

es una detas cosas más importantes. 

JHON HOWARD (1726 -1790) Quien nació cerca de Londres y fue sheriff del Condado de Bedford. tiene 

entre sus logro&, el hab.er obtenido 1a aprobación del Parlamento Ingles, de una ley que hace menos 

dura la condición: de enfennos encarcelados. Obtenla conocimientos directos en sus propias experiencias 

y .ésta experiencia dio frutos básicos para mejorar los sistemas carcelarios. reformándolos hacia uila 

disciplina distinta para los detenidos y los encarcelados, en cárceles humanizadas y salubres. sobre los 

cimientos de un aislamiento indiVidual, sosteniendo que la separación y el silencio son las condiciones 

necesarias para evitar la cortupcí6n recíproca; ilusíonado por el ideal de la enmienda propone trato para 
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lo. reos $óIo con las per$QI1as que contribuyan a ello; trabajo organizado y regular; régimen alimenlicio 

apropiado y como fin primordial de fas sanciones privativas de la libertad, la corrección y regeneración 

. moral para /o cual deberla de dárselos educación religiosa. 

Junlamenle con Jhon Howard, el mártir de la prisión, luchó en fosma decidida su colerránea ELIZABETH 

FRY, para el logro de positivos resultados en la transformación Penitenciaria, a la Cual se unen también 

fO$: nombres de BI:CCARrA y FllANGIERI en Italia, MARA T en Francia, pronunci6ndose en el mi5mo 

sentido y pfQCIamando atte$ y severas criticas al régimen carcelario imperante en la época y preparando 

con ello eI,advenimie~to de rá 'tesis que se afianza en toda la teoria del llamado Derecho Penal Liberal 

bajo concepciones científ .... s Propias, independientes de la Justicia Oivina, fundándose en la utiiljad con 

la ley Procesal, esto $1 el Sigl~ XVIII. 

O. la Ve\lW'nzlI P.y~da se pasa a la Divina y de ahi a la Venganza Pública, hasta llegar a la etapa 

cieriUfiéa"que arf.ea~de Becca:ña y culmina con el máximo exponente de la escuela Clásica. Francisco 

Carrara. 

CUando el sistellll!Penal deseansalía en el principio de la Venganza. todo el que delinqula, mareela ser 

. caslrgado, comO~espondla a la acción infame que habla ejecutado, dando lugar a apoderarse del 

delincuente, torturallo. y maltratado en prisiones, porque el Estado s6/o se preocupaba de corresponder a 

la acción crlmina,1 COmetida. 

CESAR O\, aONNeSSANA, Marqu6s<le Bocearia, es el iniCiador de la reforma de las Leyes Penales, en 

el úllimo tercío del SiglO XVIII, con su lilro Inmulado "Oel Oelitti e Delia Pene", que salió a la circutadon en 

el ano de 1764, en el que da una concepción mas humanitaria y cienUfica en el tratamie~to del 

delincuente. Cuando eX~$a el insigne Marqués de Becearía que se arroja confundido en la misma 

mazmorra a los' meramente acusados y a los convicfos; ésre es un pensamiento en el que ya se 

encuentra fa cimiente de una' idea. la Institución de la custodia Preventiva, distinta a la prisión que es una 
• 

pena en que no se debe mortifiCar al encarcelado, sino guarda~o y suje/arlo a tratamiento, 

Estudio Beccaria las prisiones de su Pals y fundó el principio de lo Que se ha llamado el Oerecho Clásico 

Penal. 

Estableció que el autor del heeho delictuoso, debla regenerársele pero éste tiene a su cargo la obligación 

de reparar a la sOCiedad, por el mal causado, y por consiguiente. debe ser castigado para que se 
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regenere y ademáS, sirva de prevención a todos los miembros de la sociedad que estén en condiciones 

de tmitar la ilfcita conducta. para que se abstengan de ello, por la ejemplaridad dada. 

En el sistema de la responsabilkiad de donde viene el impedimento a la aplicación de las penas de 

azotes. mutilaciones e ignominia de las prisiones que laceraban al delincuente, porque de allí vinieron los 

sistemas penales. 

LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS MAS IMPORTANTES A TRAVES DE LA HISTORIA. 

En la vigencia del C6digo de 1676, so promulgaron por EdmOlld Andros, las Leyos del Duque de York, en 

las que ya existen los sitios de reclusión, donde permanecen los que han de ser juzgados por el tribunat 

conOcido como Quarter Session. (cuarto do sesiones). 

El Código Inglés de 1718, fue el sucesor de la anterior Ley adoptado por una situación política en 

esencia. que al confrario del anterior, contaba con un catálogo de penas, de una d4reza exagerada, en 

(fonde fos castigos corporales sustituyeron las penas de prisión. Se abrogó por las leyes de 1790 y 1794, 

SIST¡¡MA FILADE1.FICO. El Sistema Filadelflco o Pensilvánico, es anterior a fa Independencia de fa 

Colonia de este úttimo nombre. el cual se inició en la Cárcel de Walnult Slreet, en 1790. en la Ciudad de 

F,adolfla, en et Estado de Pennsylvania, consistente en Que durante todo el dla priva et aislamiento 

celular absoluto, O sea. la incomunicación diuma y nocturna, aislamiento solo interrumpido por un paseo 

en patios celulares y visitas periódicas del Director. Funcionarios o sacerdotes. para prevenir er contagio 

tanto en lo moral tomo en lo ¡¡sito; se les ha denominado establecimientos de la soledad y del silencio; 

en ellos imperaba er trabajo obligatorio. teniendo asistencia a la escuela y a los servicios religiosos. desde 

un dispositivo especial que aseguraba su aislamiento en las pequenas celdas. 

Este confinamiento solitario se consideró, en la época en que rigió. como el medio eficaz para tranqu~izar 

las pasiones y provocar arrepentimiento, porque se daba al reo la oportunidad de reflexionar sobre si 

mismo. sobre el delito cometido y lograr el arrepentimiento y la enmienda deseada, ante la reprobación 

,'?Cial; el confinamiento solitario era aplicado desde el principio al final de la condena, sin importar el 

tiempO de ésta, en la forma sen.lada. 

Se dio comienzo a la construcción de la Eastem Penitenciary de Cherry HiII, en el ano de 1823. la que se 

levantó según planos de Jhon Havilland; constaba de siete edificios convergiendo hacia un centro y de 
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forma cillodrica. cada edificio contaba con un determinado nomero de celdas individuales. con un 

pequeno patio cada una, a la que el penado podía salir a tomar el $01 en la hora que los reglamentos se 

lo permittan. 10$ cuaJes también mandaban que al llegar el prisionero debla unjformársele. cortársele el 

pelo y como lectura les estaba pennitido leer libros religiosos y Biblias. 

Hacia e1..mes de juno de 1826. empezó a funcionar la Prisión de Pittsburgh conocida como Westem 

Penítencialy. Que al igual que.el anterJor no escapo a la concepción ~quitect6n/ca de su época. por tanto, 
. . 

era det tipo panoplico. co~Ja anterior. con separación individual de las cefdas para cada internado y sin 

lrabajo y alfiacaso <le esta Institución, que fue derogada por la Ley que en el mes de abril de 1829 entr6 

en vigencia, y que dejaba _sill efecto el principio del confinamiento solitario. pero ahora ya con trabajo 

duro. según se expresaba textualmente. 

Este sistema se prol'ongó durante un siglo en los Estados Unidos de Norteamérica, hasta que fue 

derogado por la Ley de 1913. a iniciativa del entonces gobernador Jhon K. Tener. El Sistema- Celular 

Absoluto trajo una pléyade de estudiosos europeos como De Beaumont, Tocqueville. Ducptiaux, 

Mittehmalr y Creadford que se decidieron ¡lO( el peor de todos los sistemas. 

Ferr' los criticó al reterir que el sistema era una de las mayores aberraciones- del Siglo XIX; Herbert 

Spencer lo senaló como la cau.sa de locura e imbecilidad de las prisioiles~ la Rochefoucald Liacant, 

igualmente se declaró enemigo de las kieas del Sistema Pensilvánico. 

SISTEMA AUBURNES. 

El Sistema Auburn O Nueva York debe su nombre a que en el poblado de Aubum, se erigió un Penal en 

el afio de 1616~ en el que se verirlCó un experimento al que se sujeto a un grupo de OeIincuentes 

empedernidos. considerados en aquél entonces la escoria humana. Se fonnaron dos grupos. el primero 

sometido a un aislamiento absoluto. tanto diurno como nocturno, como el Sistema FiladelflCO; el segundo 

bajo un réglmen de trabajo diurno en común y aislamiento celular por la noche. con la modalidad de que 

debra guardarse silencio completo durante el desarrollo del trabajo. 

Esta prueba hecha por lOS inspectores de prisiones en el ano de 1821 no se vio coronada por el éxito de 

los fines que se persegufan siendo por ello Tnotivo de discusiones en el seno de la Legislatura del Estado 

de Nueva York, que deseaba implantar un régimen más apropiado para el tratamiento de los 

delincuentes, que los ya conocidos. 
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Un veterano militar de la guerra. que en 1812 sostuvíeron los Estados Unidos de Norteamérica con 

Inglaterra, llamado Elam Lynds, fue puesto al frente del Penal de Aubum, el cual se destacó en poco 

tiempo por la disciplina severisima en él implantada. la cual era más apropiada de cuarteles militares. 

Esta dureza que se utilizaba en el trato a los pris~eros, es qoizá explicable porque el Director del Penal 

consideraba que los condenados eran tan solo unos cobardes, que no merecían ni~guna benevolencia. 

En la Prisión de· Mont Pleasant" más conocida como Sing Sing, que construyeron los presos de la 

correspondiente de AUbum, por órdenes del Director Elam Lynds, una vez aprobada por el Congreso de 

Nueva York, el siete de marzo de 1&25; ésta Institución tiene el mérito de haber empezado a practicar el 

Sistema Celular Nocturno. con trabajo diumo en común con la severa regla del sifencio, el cual tiene 

como antecedente el cele!lradO hospicio de San Miguel en Roma. 

Et decurso del tiempo ensenó con trtstes estadlsticas, que lo único que producían los sistemas FiladelflCo 

y Aubum eran locos .. imbécites. suicidas y seres enmudecidos por el tratamiento <:le aislamiento continuo 

a que se veran sometidos. 

SISTEMA MONTESINOS. 

El Coronel Don Manuel Montesinos en Esp~a al ser nombrado Jefe del Presidio de San AgusUn, en 

V~encJa y habiendo viajado en varias ocaskmes a Inglaterra para hacer estudios, en diversos perIodos 

de su vida. quizás encontró el germen del Sistema Progresivo. al que dio una modalidad hasta entonces 

desconocida, en la aplicación de las penas privativas de la libertad, pues al efecto descompon fa ésta en 

. tres etapas que sO conocen bajo el nombre de la de los Hierros; la del Trabajo y la de la Libertad 

Intenne<fia, respectivamente. 

En la primera fase. al contrario de lo supone- el nombre, únicamente se hace llevar a los presos una 

cadena al pie·peal para distinguirlo de los demás. 

La segunda etapa, es de trabajo, como sugiere su nombre. 

DentrQ de fa tercera etapa, se concede al reo la libertad Intermedia, durante la cual pasan la noche en el 

Penal y el dfe en la Ciudad. laborando en las ocupaciones que constituian sus ofICios antes,de delinquir, 

o según sus aptitudes, 
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SISTEMA CROFTON, 

A principios eleI Siglo XIX. exisUa en Inglaterra la práctica de transportar lo peor de sus criminales a 

colonias o territorios ultramarinos, lejoS de fa metrópoli, en que el abandono y la abyección de fos 

penados eran proverbiales, ocasionanc;lo constantes motines y fugas; por otra parte, los constantes 

¡naullos. otorgaaos por los gobemadores regionales. para aprovechar esos brazos como fuerza de 

trabajo, no pocas veces en su provecho personal, mezclaba a los delincuentes con los colonos, libres. 

quienes por sus prolestas conlla ese estado de cosas. lograron de Sir Jhon Franklin. Gobemador de 

Australia. el alumbramiento dé un nuevo sistema que se llamó "Parece Sistem" o del --ricket of Leave". 

inspirado en las ideas de Maconocl1ie. Capitán de la Real Marina Inglesa y secretario suyo. pues por sus 

documentos fehacienles. se han unifICado los crilerios de los autores para acredilátsele la palemidad de 

esta nueva concepci6n que Kle~ cuando luvo sus primeras experiencias penitenciarias en la Isla de 

Norfolk en la segunda mitad del Siglo XIX, 

Comenzaba el sistema (;Ofl un aislamiento absoluto durante un período de nueve meses a un alior 

contifluando· con trabajo -ditJmó en común y aislamiento noctumo. en el que hay una etapa de prueba 

dividida en Ires grados de mejoramiento paulaUno. en la comida. en el lecho. en la mayor faciidad para 

recibir visitas y la percepción de un pequeno salario que aumentaba progresivamente. 

Se pasaba del grado ~Ilerlor que se conoció corno "Public Workhouses", en el que el reo disfrutaba de 

libertad. permitiéndosele la ~alida al exlerior de los edificios Penitenciarios: dicha libertad estaba 

condicionada a que a la primera muestra indicatoria de que no se habla reformado satisfactoriamente. 

volverla al cautiverio para iniciar nuevamente su tratamiento desde el princl:pio. otra vez con aislamiento 

absoluto, ejerciéndose activa vigilancia para conocer si se habla corregido. 

Este tratamiento se formalizó en otras Instituciones como las de Pentoville, Milbank 'i Wormwood Scrbs, 

fa primera que se debe a fa iniciativa de Jeremy Bentham (1748 - 1832). quien inspirado en loS principios 

del utilitarismo. cristaliZó en esta obra de tipo panóptico. sus ideales en lo tocante a reforma penitenciaria. 

El Ministerio de ASLlntos Internos. creado en la Ley de 1823. se encargó de organizar los sistemas 

carcelarios de Inglaterra~ al principio se decidió por el Sistema Pensivanico que luego abandonó por los 

pésimos resultados que logr6. al producir enfermos mentales; més tarde se implantó el Sistema de 

Joshua Heb, que se encargó de perfeccionar el Irlandés Crofton. 
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Al emancip"arse las trece Colonias Americanas de Inglaterra. las deportaciones que realizaba a éstas. 

cesaron, para mandar ahora a los astilleros y arsenales. recluir en embarcaciones inutilizadas a los 

condenados a sufrir la privación de su libertad. 

La Ley de Prisiones de 1898 abolió la crueldad en el trabajo, abreviando el tiempo de la condena para los 

Que observan buena conducta. 

las Casas Borstal se implantaron para los menores de edad. 

SISTEMA DE ALEJANDRO MACONOCHIE. 

En las Colonias Penales Australianas. el Capitán de la Marina Reallngtesa Alejandro Maconochie dio un 

trascendental paso ar adicionar el hasta entonces inviolable principio procesal de la cosa juzgada, en el 

cumplimento de la pena. qu~ se componfa de tres tiempos como el de Montesinos; el primero a lo 

FHad'eJfia. de aislamiento terminantemente ilimitado; el segundo a lo Aubum, de aisramiento relativamente 

atenuado; y el tinal. de la libertad anticipada, comprada mediante el pago de boletos obtenidos por la 

buena conducta que se tuviera. que por ~u gran originalidad es un eficaz medio para alentar a los presos. 

Tal disposición es el antecedente de ra Libertad Condicional, preparatoria o anticipada. 

Sir Walter Crofton. rompe el brusco salto existente entre la segunda etapa de trabajo en ras "Casas 

Públicas de Trabajo' y la libertad vlgWada, aportando sus valiosas Ideas, adicionando un periodo 

intermedio, el Instituto de Medio~ de acuerdo con el cual se dedicó a los reclusos a trabajos agrfcolas o 

industriales con exención de s,ervlclos. sumisi6n a exámenes semestrales y posibilidad de llegar a 

maestro de taller. En éste tercer período de libertad intermedia. dividida en grados en el que uno de los 

últimos es la pérdida dI uniforme carce1ario. se unJa como eslabón faltante en la cadena del sistema. que 

en su cuarta etap~ contaba con patronatos encargados de proporcionar ayuda y dirección a los feos a 

quienes se otorgaba la libertad condicionar, dtJrante la diffcll temporada de reacondicionamiento en la 

sociedad. 

, el Sistema de Sir Waiter Crofton, es el más difundido en la actualidad en los regfmenes penitenciarios de 

toda. la. latitud ... 
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PENITENCIARISTAS DEL SIGLO XIX. 

Van unidos a la Escuela Penilenciarista del Siglo XIX los nombres de figuras como Charfes lucas. 

Bonnev"e de Managny y Ducpeliaux. 

Pinol a principios óI Siglo pasado. eleva a la categor/a de enfermos a los locos, excluyéf1dolos del uso de 

cadenas. 

En el ano de 1893, Carios David Auguslo Roeder, a quien el Derecho Penal tiene como un gran defensor 

de la doctri<1a correccionalista; propugnó por la reforma de las penas, para que la injusta voluntad del 

delincuenle, a quien se asplt'a a cooegír, tenga como imperativo ineludible la racionalización, el análisis 

no solamente delolomento ól>jetivo constituido por la tangibitidad de las conductas humanas, sino que se 

considere además e/<l/emento subjetivo, que fue ta d~ectriz de ta conducta malvada, aconsejando como 

tratamiento a seguir. fa corrección y la tutela del delincuente. 

El vacío que durante muchos anos existió en el campo de la PenoIogia, referido a un sistema 

penitenciario que evofucionara fos conocidos y que permitiera mejores fórmulas para el tratamiento de los 

delincuentes, que pOlllliliera lograr ia fórmula para combatir la relnc!dencia y obtener la readaptación 

social de fos infractores de los Códigos Penales, se cubrió con el advenimiento de ros establecimientos 

abiertos. 

SISTEMA DE LAS INSTITUCIONeS ABIERTAS. 

En el ano de 1947 en Leyhi/, pelleneciente al condado de G/oucester, Inglaterra, fue puesto en práctica 

un novIsimo sistema al que' se llamó "Cárcel sin Rejas" que es el tipo de Prisión Abierta. que es 

caracterfstico de las Colonias Penares y que en los anos en que viene funcionando ha dado óptimos 

resultados, tanto que ha sido objeto de estudios por especialistas de otras naciones, que han seguido el 

paso dado por el Reino Unido y se han implantadO establecimientos abiertos, teniendo como modelo al 

mencionado: asl. en Asia Menor funcionan establecimientos de ésta clase; en Turqufa y en varios Parses 

de Europa como Francia y Alemania. entre ellos; y en Arnértca, en Argentina y en los Estados Unidos de 

Norteamérica. en el Estado de Michigan. 

El establecimiento abierto se caracferiza por la ausencia de pre<:auciones materiales y físicas contra la 

evasión (taTes como muros, cerraduras. rejas y guardia annada u otras guardias especiales de seguridad) 
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asI como por un régimen fundado en una disciplina aceptada y en el sentimiento de la responsabilidad del 

recluso respecto de la comunidad en que vive. Este régimen alienta al recluso a hacer uso de las 

libertades que se le ofrecen sin abusar de ellas. 

La definición entralla dos aspectos. uno objetivo. que acusa la total ausencia de precauciones materiales 

y ffsicas. como son la falta de cercas o medios materiales de seguridad y ausencia de guardias armados, 

para prevenir las evasiones; otro subjetivo que es el régimen de confianza que en él se aplica, en el que 

existe mayor acercamiento entre tos reclusos y el personal administrativo del establecimiento y que por 

las libertades que se tienen y el sistema que se aplica al recluso. llega a la convicción de la conveniencia 

de permanecer en el estabfevimiento. adquiriendo una conciencia de responsabilidad con la sociedad. 

principalmente con la eo~nidad circurwecina~-$Uperando la tentación permanente de una fuga que es la 

esencia del sistema 

Para la admisión de tos reclusos en los establecimientos abiertos se sigue el criterio de seleccionar a 10$ 

delincuentes que por su actitud sean aptos al- régimen abierto, de preferencia [os primarios. que no 

revelen tendencias criminales. aún cuando un recluso, cua1quiera que sea la pena impuesta, si reúne las 

condiciones necesarias para someterse aS régimen de la cárcel abierta. es aconsejable su envfo a ella, 

porque el trato que se 'te da en ella, es el que presenta més facilidades para su readaptación social, que 

otros sistemas Penitenciarios. 

Los diversos tipos de eslablecimientos penitenciarios, por regla general en la clasificación de los 

condenados, para el criterio selectivo, han tenido en consideración la naturaleza de la pena impuesta, o /o 

que es lo mismo, que fa clasificación se hace tomando como punto de partida el mayor o menor rigor en 

el trato y según el régimen de la penal son las categorfas penales o penitenciarias a que pertenecen los 

delincuentes o la duración de (as penas. fas que imperan. 

El recluso que no tensa capaCidad de adaptación al tratamiento del sistema abierto o cuya conducta 

pe~udique seriamente al buen funclonamiento de dicho establecimiento o influya desfavorablemente en 

los demás reclusos, debe ser trasladado a un establecimiento de otro tipo. 
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EVOLUCION HISTORICA DE lAS PRISIONES EN MEXICO. 

AJ DERECHO PENAl. DEL PUEBLO MAYA. 

En los pueblos que ahora se conocen bajo el OQITIbre de Maya· Quiché, si bien se imponian penas muy 

. severas y no usaron como pena los azotes ni la prisión, no obstante. a los condenados a muerte ya los 

prisioneros de guerra fes ponfan en la garganta un coflar hecho de palos Y cordek$ y los llevaban a unas 

jaulas de madera. que servian de cárcel, a la vez que para exhibirtos en lugares públicos como medida 

ejemplar. 

Bl DERECHO PENAl. EN EL PUEBLO AZTECA. 

Las disposiciones que pueden considerarse como penas en el Derecho punitiVo de los aztecas, fueron 

como en la de iodos los puebfos antiguos. de extrema QlJeldad. por ejemplo: la pena capital. que era la 

más usual y socorrida. la de esclavitud. la pérdKla de la posesión del estado de noble, los azotes y los 

malos Iralos, el destierro, la suspensión y destituCión de empleo, prisión. arresto. la demotición de la casa 

del infraclor y la pecuniaria. En el Código Penal de NetzahualOOyoU, d_ por Texcoco. se liene por cierta 

la existencia de la prisión en cárcel o en el propio dorniciio. entre otras penas en las que se destacan. 

sobre todo, fa de muerte y esclavitud. juntamente con las de conflScaci6n, destierro y suspensión de 

empleo. 

CJ DERECHO PENAl. EN EL PUEBLO TARASCO. 

De esta cultura que ~uvo su asiento en lo que hoyes et EstadO de Michoacán. se sabe mucho menos que 

de las dos anteriores, te!'liéndose como datos relativos a las penas, el de que éstas eran muy' severas, 

figurandO desde fuego fa de muerte, la de esclavitud, producto de la guerra con los pueblos vecinos de 

distinta raza. fas trascendentales a la familia del autor del delito, senalándose en la "Relación de las 

ceremonias y ritos. población y gobierno de los Indios de la Provinda de Michoaclln", que las penas. 

contenidas en una especie de Código estabJecido desde el reinado de Tariécuri, imponran las 

autoridades, para todos los delitos allf consignados, cuyo original existe en la Biblioteca det Escorial, en 

Eopana. 
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El Derecho de juzgar era facultad del Calzontzi. aunque en ocasiones el Sumo Sacerdote ejercía la 

justicia. 

EPOCA COLONiAl. 

En la época de la dOl;l1inación espatWla, estuvieron vigentes las disposiciones jurídicas de fa Península 

Ibérica, Que en ma~eria carcefqtia_,ftieron escasas y contenidas principalmente en 'as leyes de Partidas, 

estableciéndose que era PJivitegio de,1 Rey, la creación de cárceles y aun existfan las ideas de venganza 
¡, . 

privada, pensándose que "la eárcel debe ser para guardar presos y no para causarles ningún mal denlro 

de ellas"; asi como o(¡o plineipio, "la cárcel no es dada para escarmentar los hierros. más para guardar 

Jos presos tan sOlamente en ella hasta que sean juzgados'u ;de todo. lo cual se desprende que todavla 

están imperantes los. principios del Derecho Romano, de guardar al individuo para que pueda ser 

presentado ante los 6fganos que v.an a juzgarfo. 

En las leyes de Farli<Jas. los menOres de catorce anos, la mujer embarazada y las personas que por su 

investidura pertenec:[an a fa nobleza o estaban dedicados a la ciencia, juntamente con sus hijos estaban 

exentos de ser sometidos a tormento.. para el cual se requisito mandamiento de Juez, el que solo libraba 

cuando habla sospechas de ct.Ilpabilidad; fodo esto entranaba una notabre restricción para su tiempo. las 

reglas establecidas para fa 'Pri$ión Preventiva tuvieron un hondo sentido humanitario. 

los pesquisadorest que asi se- llamaban a los Jueces especiales estaban autorizados para hacer la 

investigación en (os casos criminales, prender a loS delincuentes y IIevarfos a las cárceles de audiencia 

para que fueran juzgados por 10$ tribun.les ordinarios. 

LEYES DE INDIAS. 

En las leyes de Indias, el sentimiento de piedad habla cobrado fuerza y no obstante el abandono que 

agobiaba al encarcelado. que era vejada sin motivo. pues se consideraba un apestado y un esclavo. [a 

educación que se le proporcionaba. se orientaba hacia la religión, pero sin una finalidad especifica. 

11 VARGAS ChávéZ, Luis GUberto. Tesis. "El articulo 18 Constitucional". Universidad Mexicana de San 

Nicolás de Hidalgo. Facultad de Oerecho y Ciencias Sociales. Morelia, Mich. 1967. Pág. 49. 
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OTROS ORDENAMIENTOS IMPORTANTES. 

En: fas·leyes recopiladas, se mand61a separación de sexos, la orden de llevar libros de registro de 10$ 

presos y la proliibición de los juegos de azar en la cárcel. 

Las cárcel •• de México eran de Ires dases: la de Audiencia; la de la Ciudad Y la de Indios, y de éstas 

últimas'habla dos, ~na en el cenlr(> Y otra en Santiago l1a1te1olco. 

La cárcel de la Acordada llegó a ser una de las más conocidas por sus penosos oficios, dentro de los 

<:llares se recuerda Sü -horca". 

Sucedió a la cár'celde la'Aí:4rd~da, otra que se conoce bajo el nombre de Cárcel de Belem, que era el 

convento de eola ~ puesla en servicio el 23 de Enero de 1863, en la época del Imperio de 

Maxjmüi.no, que a 01\ vez os 'la IInteritÍr a la Penilenciarla de México inaugtnda el 29 de Septiembre de 

t~ quedande 'eomo:tá!'llel de fa CiUdad, la Prisión de Belem. 

Los llamados derechOS ,ll<IlflelaJios que g¡avitaban sobre las espaldas de los presos, obligándolos a 

contribuir en el pago <I~·los sueldos <le los alcaides y guardianes, aparte de ~ a su propio sustento, 

mediante el trabajo cuando ~nía la suerte de poseerlo. el que era escasamente remunerado y por lo 

mismo, de baja pro<luctivida,rpara el penado y para el Estado resultaban ineficaces al flO propuesto, pues 

a pesar dedenominárse!es derechos, constitufan en realidad obligacionos a su cargo y por ello, en el 

Reglamento que data de 1826 $& abOlieron tales derechos y a los pobres de solemnidad se les declaró 

exentos de alimentarse y a cargo del Ayuntamiento quedó esta obligación. 

En el liempo que.funpionarolllas Cortes cspanolas, en ausencia del Rey. preso de los franceses en 

aquél entonces. abolieron el tormento y todo maltrato en la cárcel. los azotes y la horca. en Ley de 22 de 

abnlde 1811. 

El GObiemo Liberal de México, el dia 12 de octubre de 1820 ratiflOÓlo hecho por las Cortes, al suprimir 

fos calabozos por malsanos. 

La obra máxima de las Cortes Espanolas fue la Constitución de 1812 que era UIIl8 franca reforma liberal y 

en su anrculo 297 prohibi61os calabozos subterráneos e insalubres. entendiendo que las cárceles debían 

ser para asegurar y no para molestar a los presos. 
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E16 de mayo de 1833 se hizo un ensayo de colonización con fa creación de los presidios de Veracruz. 

Texas y las dos Califomias. autorizándose el pago de gastos de traslado e instalación a los colonos y a 

las familias de los presos que quisieran seguir10s en su destino. 

las cárceles eran lugares inseguros, sin ventlacIón. de obscuros y altos muros, pestilentes de 

inmundicia. con toda gama de plagas medrando la salud y destruyendo la moral de los recfuidos. 

Corre a cargo de la ComiSión deCá<cales del Ayuntamiento. alimentar a los presos pobres. sin establecer 

cobros de derechos de ninguna esjlQGie y el establecimiento del trabajo obligatorio. designando los sitios 

. de la Ciudad en donde se verificab~ obras.,públicas para que int6IVinieran en su construcción. 

En abril de 1823, fueron suprimillasjas priSiones estrechas. para que tuvieran la comodidad y limpieza 

necesarias para la conservación de lualOO de los presos. 

En la época de IndependonCia en M8xico. las cárceles se caracterizaron por la facUidad qu" prestaban 

para las evasiones, toéla ,'(ez queJos criminales pasaban hasta dos o tres aflos sin que se les dictara 

Sentencia o frecuentemente eran Sacados a engrosar las filas en los ejércitos del Gobierno, quien 

conmutaba en el servicio, militar tao-pena impuesta por los jueces. lo que indudablemente dio lugar a 

muchas lrreguTaridac!es d& lo$- jefes. militares. que por disposiciones administrativas y no legislativas, 

tenfan a su cargo el eumplimiento de las- Sentencias, eran ademés los encargados de conducir a los 

condeflados a fas cárceles; también eran liberados de la cércel por los ejércitos insurgentes para 

aumentar sus filas. 

En los tiempos del Gobernador Juan José Saz, era cosa común la condenación a Yucatén. donde la falta 

de brazos por una parte y por la otra el clima cálido haclan que la pena resultara muy temida para los 

naUvos de la Altiplanicie. Después da Yucatán, rue el Valle Nacional, regi6n tabaquera situada cerca de 

Tuxlepec. parte en el Estad" de Oaxaca y parto en el Estado de Veracruz; más tarde una vez ocupada la 

región orienta! de la Penlnsula de Yucatán. es dec~, la parte que ahora forma al territorio Federal de 

Quintana Roo. ese fue el lugar elegido para la transportación de los rateros y gente viciosa. 

Las Islas Marias rueron en la épOca del dictador Porfirio Dlaz, una caricatura de COlonia penal. porque en 

principio, se mandaba a lOS reos con pena menor de dos anos y su fin completamente ilegitimo. porque 

se buscaba explotar la riqueZa de fa$ Islas, con la tuerza de trabajo de los penitenciarios que no costaba 

nada. 
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La difICUltad de Oled.'" de comunicación de las Islas pem¡iIIa que al poco tiempo de llegados los reos se 

cumpliera su condena y se imponfa su retomo y no habiéndose realizado la finalidad que corresponde a 

una colonia penal, que es la educación y pr_ión, para adaptar al antisocial a su reingreso a la 

colectividad, PIIes es bien sabido que los penados solo recibIan malos tratos por Su rebeldla a trabajar, 

acrecentando sus sutiimientos; en conclusión sus resultados fueron funestos porque no se adaptó la 

colonia a su objeto. ni'se pusieron loS medios eficaces para ello. siendo un triste fracaso. 

La Penaenciarla de la Ciudad de México, fue la única parle de la República, en donde se estableció un 

verdadero Sistema PéIlitenciaf.o: era .sta del tipo Cetutal, sus celdas sumamente .strechas y húmedas, 

derivada esta por la falla de sol, toda vez que, tanto las oeIdas de la próneIa, como la. de la segunda 

planta, solamente tenían un agujero de unos cincuenta centlmetros de largo, por veinticinco de ancho .. 

En un detallado y profundo estudio, se di" a conocer la triste estadlstica de los resultados pennenciarios, 

por el doctor. de la' Institución Don Ricardo de la Cueva. en la que se observa que las nueve décimas 

partes saltan enajenados de sus facultades mentales. o invariablemente afectados de tUberculosis. 

padecimientos que adquirian por la' ausencia de la més elemental higiene y como era natural, iban a 

sembrar el germen de la muerte en: 11 sociedad. para cuya salubridad constitufan un peligro real. 

La reincidencia era a tal grado alarmante. que el Gobiemo. en apremio de una sofuci6n. trató de reducir el 

tiempo,de la prisión celular. a una-pacte insignifICante. Era común que los -recién tiberados, de inmediato 

se dedicaran a sus actividades délictuosas. 

La Constitución Espallola que expidieron las Cortes de Cádiz, sancionada el 19 de marzo de 1812, que 

. en la Nueva Espalla fue jutada el 30 de septiembre, luYO una vigencia efimera. porque el 17 de 

septfembre de 1814 concluyó su vida al ser publicado· en esta fecha el Decreto de Fernando VII, que 

prescribra en su articulo 287 que ningún espaftol podrá ser preso sin que preceda informacl6n sumaria 

del hecho por el que merezca según la Ley ser castigado con pena corporal, y as! mismo un 

mandamiento del Juez por escrito. que se le notificará en el acto mismo de la prisión. 
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El 297 "Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar y no para molestar a los presos; 

asf el alcaide ter1drá a estos en buena custodia y separados los que el Juez mande tener sin 

comutdcación, pero nunca en calabozos subterráneos ni mafsanos",18 

La Constituei6n de 1814, sancionada en Apatzingén, Michoacén, el 22 de octubre, que si bien, por el 

estado de cosas que imponia la,~nsurgericia. no llegó a tener vigencia, contiene el primer antece(fente en .. 
l· 

nuestra hisloria Patria, sobre Iá$'.(?arantlas de Seguridad Individual, pues al efecto, en su articulo 24 

"""'ifíesta que la felic(daa delpuei1l~y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad 

y seguridad, propieda(! y'li>ellad"LQ Jntegr;¡conservaci6n de estos derechos es el objeto de la Inslituclón 
~ J ., 

de los gobierllOS y .... .,;Rico r" .. dela .. asociactones polllicas. 

!.AS PRISIONES IiN MEX(CO INDEPENDIENTE. 

Cuando en 1821. Méx"tCO obtiene $U Independencia Política de Espafia, en fas pocas cárceles que. 

eXistían reinaba fa promiscuidiili'J, Jurí.diéamente si se dependia de Esparia. ya que las antiguas leyes 

E,pallolas tenJan vigencia en el PslS, y por consecuencia, la ejecución de la pena de muerte dentro de 

las cárceles era un hecho normal. 

Al constituyenfe de- te57 •. va el mérRo de haber sentado las bases de un Derecho Penal propio, más 

tlumanitatiO; Sen$ibla~ ras nuevas corrientes flfosóflCas y a los nuevos fines de las penas. Al respecto el 

artJculo 22 ConstltWional, dec)a, 

"Quedan prohibidas las pena. de mutilación y de infamia, loS azoles, las marcas, los palos, el tormento 

de cuatquier espeCie, la multa eX-Césiva. fa confiscación de bienes y cualesquiera otras penas Inusitadas y 

trascendentales".1' 

El articulo 23 Constitucional abolfa,prácUcamente la pena de muerte, a condición de que se estableciera 

un régimen careelaño en todo eIPaJ.: 

·Por Jo que respec~:a la aboliciOn de ra pena de muerte. esta será hecha a condición de que el Poder 

Ejecutivo, se encatVue de estabtiK:er. en el menor tiempo posible, un Régimen Penftenciario,,20. 

t' Ibld.m, pég. 62, 
1; OJEOA, Velázquez. Jorge. "Derecho de Ejecución de Penas·, Editorial Porroa S.A. Segunda Edición. 
México 1985. Pág, 121. 
" Idem, Pág. 121. 
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Toca el mérito al legislador ordinario de 1871, de haber regulado aquél mandato del Constituyente 

originario. creando dentro del mismo Código Penal. un capItulo de Ejecución de Penas; dando origen así 

al naciente Derecho Penitenciario. pero haciéndolo en modo tal. que fuera considerado como una parte 

del Oerecho Penal mismo. y no un Derecho autónomo. 

De ésta manera viene e_$tableeklo en los artículos 124. 125 Y 126 que las penas que prevén el arresto y 

,la prisión, deben de llevarse a cabo en !ugiires separados; viene también establecida la creaci6n de 

Reclusorios de corrección para. muchachos de nueve a dieciocho anos, ya responsables de cual~uier 

delifo (articulo 127); se establece un Sistema Celular para los condenados a la prisión simple (artIculo 

130); viene reconocido como ele'mento de tratamierito penitenciario el trabajo, fa ir)stnJcción y la religión 

(artlculos 126, 127, 131 Y 133): vieno impuesto como tratamiento jurldico • administrativo, la libertad 

• provisoria (artlculos 14~15 y 98). Y,la libertad vigilada (artfculo 136); en fin, viene estableckJo un ~i$tema 

de clasificaci6n de lOS ~~denados. asignando prisiones para hombres y mujeres y reclusorios para 

menores de edad, sordomudos y i¡/lTermos mentates, que hayan violado la Ley Pi¡/lal (artlculos 68,136, 

157, 163 Y 165). 

Por'le> que respecta. la Pena Capital, el Legislador de 1871, se mostró muy r.servado y piadoso 

prohib~dO que esa no fuer" jamás -ejecutada en público, ni en domingo. ni en dfa_s festivos (artlculos 

144,248 Y 249) Y mucho menos que fuera aplicada a las mujeres u hombres mayores de 70 aIIos. 

CONDICIONES DE LAS CAROELeSMEXICANAS HASTA ANTES DE LA REVOLUClON SOCIAl. 

DEIdOCRATICII. DE 1911. 

/>J (e.pecto, el KustrO miembro do lo Sociedad Mexicana de Criminologla, Jorge Ojed. Velázquez, nos 

pr.'Pllta unasetoccí<ln do pregunta. y respuestas al cuestionario, que nuestros Delegados dieron al 

ComIté Central Internacional del Congreso tnternacional Penitonclario do Londres (1872). 

1~ ¿En su Pal., todaslaJ cárceles están bajO el control de una autoridad central? ¿Esta autoridad tiene 

poderes administrativos. o los divide con las autoridades locales. si es asl. en que proporción? 
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las cárceles de ésta Ciudad dependen de una ComisiOno sometida a fa inspección de los gobemadores ~i 

de los Estados y aquella de la Ciudad de México. en particular. están bajo la autoridad del Distrito Federal 

y del Ministro de Gobernación. 

2.· ¿Cuál es la clasifICación de los establecimientos penitenciarios por lo que respecta a los diversos tipos 

de detenidos? 

En la Cap.ital de la RePÚblica eXisten dos especies de ~rceres; una para los detenidos simples y la otra 

~¡tlo$<fetenidos adutto.s.en espera de juicio (procesados). Para el castigo de los menores, de los núeve 

a los _dieciocho _aAo$ de ed~, que hayan andado voluntariamente contra la Ley, tenemOs una 

organiZSción especíaJ"cJonde" pueden recibir una educación elemental y en donde están en grado de 
" "" 

aprender un OfK':Ül. Por Jo qué, respecta a Jos condenados por delitos políticos, ellos no pueden ser 

puestos en el mismo nivel de lOS otros delincuentes. vienen detenidos simplemente en ~rceles 

destinadas a, esfé fin; ~emás él re;o o el loco, imbécil o menor de edad, vienen puestos en un hospital 

adaptado a sus"especiales .condiciones. 

3.0 ¿En euéle. proporciOne. son apliCables el Sistema Celular y aquél del trabajo en común? ¿Cuáles 

resultados Sé han obtenido de-estos dos sistemas y cuáles son las motivaciones de sus preferencias? " 

Los result~os" del sistema al cual $& refiere la primera pregunta. son bastante negativos y si bien la 

Comisión no haya pOdido obtener sobre tal argumento ningún dato estadlstico u ofICial. se puede afirmar 

por experienc:1t4 que tos delincuentes en general, han dejado la cárcel peor que cuando entraron. ,Siendo 

tal problema bastante .conocidO y de acuerdo con las nuevas directivas dadas por el último Código Penal. 

se ha buscado conslruir Penitenciadas basadas sobre el Sistema Aubumlano en la Capital del Estado de 

Jalisco, en aquélla de Durango, Puebla y en el Estado de México. 

5.· ¿En qué medida los detenidos éOntribuyen al mantenimiento de las cárceles con el producto de su 

trebejo? 

Es sabido, por lo que concierne al Distrito Federal y la Califomia. que los detenidos participan en razón 

del 40 Ó 50% sobre el producto del trabajO ejecutado. para el gasto y para el mejoramiento de las 

penitenciarias. 

8." ¿Existen escuelas destinadas- expresamente para la formación de los Directores y de los otros 

empleados carcelarios? 
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No,_ no existen escuelas, para la instrucción del personal, en la República. 

12.- ¿Los detenidos pueden, vista SU buena conducta y _ el rendimiento en el trabajo, obtener' una 

disminución de fa pena y si es asI, cuáles principios SOR aplicacfos en estas reduccíones? 

En el nuevo Código esta establecido que los condenados a la prisión ordinaria. o la reclusión en un 

penitencÜirio por dos o más anos y que hayan observado buena conducta por un periodo igual a fa mitad 

de la duración de la pena infr9a. sean por el perfodo restante, excarceladOs. bajo ciertas condiCiones. 

A esto viene llamada liberta~ provisona. Gracias a ella, los condenados pueden obtener no solo una 

diominución de la péna, sinO lIimIlién el perdón completo. o cuando se hallan mostrado plénalMnlA 

digAos y meritorJos. Cualquier pena, de, pr4sión ordinaria o de ~$ión en un fte<;k.l~orio Penal por dos O 

más aIIos; viene conmutada en detenci6n estricta, solo en el caso en el cual el delincuente $e haya 

comportad" mal durante su segundo o tercer períOOo de pena. 

13.- ¿los detenidos toman parte en cuanto al producto de su trabajo, y si es asf. en que re/ación? 

Todo el prOOucto (le! Irabajo de los detenidos viene dado a ellos cuan40 han sido condenados por delitos 

poJ/licos o hayan cometido ,",ciones menores contra la Ley. A aquellos arrestados por mala conduela o 

traición, condenados a la prisión ordinar~a o a la reclusión, les es concedkfo el 25% (si la pena supera los 

cinco anos}y el 28% si dicha p ••• es menor. AJ 25% Ó al 28% se agrega, por buena conducta, un quinto. 

cuando el delinctJentellaya obtenido la tibertad provisoria, g<acias a la buena cOIlducIa. 

18.- ¿Hay capellane. en 100.s las Cárceles y para todos los culto.? ¿Cuáles son los deberes del 

capellán? 

No en todos tos fados están presentes los capellanes y ministros de cualquier culto. CuandO están. ello$ 

no desarroHan funciones determinadas, excepto aquellas concemientes a su misión eclesiáStica. y su 

deber es naturalmente aquél de aconsejar y confortar al detenido y de d-. orientaciones de carácter 

moral. 

21,~ Personas pertenecientes a sexos diferentes. pero extraftas a la administraCión de las cárceles. ¿son 

admitidas dentro de fas mismas y se les permite cooperar con los detenidos a fin de mejorar el nivel morar 

de ésto.? 
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En los dfas y en las horas establecidas por los reglamentos, las puertas de las cárceles son abiertas, no 

$010 a los miembros de los Comités de Patronatos, sino a todos aquellos que, según el Consejo de 

V'tgifancia. sean en grado de contribuir al mejoramiento moral de los arrestados. 

23,- ¿Entre que limites pue<Jen los dotenldos escribir y recibir cartas? 

La concesiÓll de escribir y recibir ¡:artas es, generalmente limitada, El Consejo de Vigilancia de las 

cárceles tiene el poder oe determiflar GUat~s serán las reglas a seguirse. 

29.-¿Existen eSCllelas dentro del ámbito carcelario? 

No, no existen; y cuando hay, viene'" frecuentadas de todos aquellos detenidos ignorantes. la instrucc:ión 

impartida es primaria, religiosa" moral. 

32.- ¿Existen bibliotecas en las Penitenciarias? 

No, no existen bibliotecas en las cárceles, porque los detenidos no leen mucho, perteneciendo ellos en la 

.. ".~: 

" 

mayor parte a las dases sociales meno$ pudientes. donde la instruccibn es raramente impartida. Muchos T, 

no saben ni leer~ 

49,- ¿Viene hecha alguna diStinción en el ámbko de las cárceles entre el trabajo penal y Bq\Iello 

Industrial? 

El nuevo Código ha abolido el trabajo como pena, sea porque ello no contribuye al mejoramienlo moral 

de los detenidos, sea porque pararendirlo eficaz, necesita amenudodel'uso'de'la violencia, que degrada 

y humlUa a aquellos que la sufren, Por lo antes expuesto y en base al articulo 80 del Código Penal, se 

prOhibe la violencia UslCa dirigida a oonstringír a los detenidos al trabajo, asl como Iambi6n es prOhibido 

segregar a 10$ mismos. si se rehusan. por un perrodo Igual af doble de su abstención al trabajo. 

62.~ ¿Existen en su Pafs. cárceles para deudores? 

La prtsJón por deudas rue abolida en nuestro Pal_ a los inicios del ano de 1812 por la Conslilución 

Espa/lola. Nu.stras varias y s!guíent .. Con_ti!uciones, mantuvieron lal abolición, 

63.- ¿CuAl es, según ustedes, la causa principal de los delHos en su Pafs? 

Esas son fa falta de instruccf6n en las clases sociales menos habientes, el abuso ele las bebidas 

alcoh611cas y la pobreza. Entre las causas temporéneas o transitorias, que ocasionan los delitos y las 

ofensas cometidas en nuestro Pafs, la Comisión piensa que las mils activas son las siguientes: la 

urgencia de tener soldados (a causa del prolongamiento de las guerras), el mal estado de nuestras 
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Cárcetes. la conmoción creada por la fe religklsa de los ciudadanos por las iMovaciones introducidas en: 

materia eclesiástica. la faUa de una política preventiva y la mala administración de la justicía. Si bien 

todos nuestros estadistas y f~énlropos hayan recientemente comenzado a darse cuenta de la importancia 

y de la utilidad de la aeluación de lHl sistema penitenciario, las dificultades financieras, la poca estabilidad 

de nueslros gobiemos y la permanente __ sidad de defendemos de los ataques de fas bandas 

revorucionarias, han hasta ahora, impedido la realización de esta grande refoRna social. 

67,- ¿Se trata de .)!Joar alos excarcelados a encontrar trabajo para no hacerfos recaer asl en el crimen? 

Relativamente al Dislrilo Federal. que es la sola parte de la República de fa cual tenemos positivas 

afirmaciones, podemos afirmar que han sido instituidos Comités de Vigilancia, a los cuales corresponde, 

enlre otras prestar aYuda a tos excarcelados, procurando encontrar a ellos, trabajo. 

69.- ¿Cuál'es ellratamiento reservado a los detenidos? 

Hemos ya tenido ocasión de decir que el sistema penitenciario no esta todavfa estabfecido, Los esfuerzos 

hasta ahora hechos han resultado infructuosos, Pero tenemos un vívisimo deseo de implantar la reforma 

penal para nuestros detenidos. esperamos en un futuro tener sucesos notables. 

LAS ISLAS MARIAS. 

En cuanto a la calooi. penitenciaria de las Islas Marias, debemos decir que fue creada bajo 'decreto 

explicito de junio de 1908. el cual dio origen, a su vez, a la pena de deportación contenida en el Código 

de 1871. Dicha cofonia era destinada a los reos de defitosd.I orden común condenados a ta deportación, 

depondijlndo dicho penitencial10 de la Sea.larra de Gobernación. 

Si bien es cierto que el proyecto arquitectónico para construir la nueva Institución Penitenciaria se 

advierte la influencia del Régimen Iflandés para la reglamentación de las prisiones, como se observa en 

la redacción del Código de 1871, no se aleja toiatmente de tas ideas de represión Y castigo del Sistema 

de Filadelfia. sino que reúne los dos sistemas y establece las condiciones para que en el nuevo edificio 

se observe la recfusión cerular del preso que permita la lncomunlcac16n total del individuo cuando ingresa 

a la cárcel re~n cometido el-delito o cuando su mal comportamiento durante la prisíOO hagan necesaria 

esta medida para evitar el ejemplo y con ello la contaminación que en los demás internos pudiera 

producirse. 
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En cadí) crujía habra celdas de castigo para aislar a los que observaran mala conducta. pero a los que 

fueron amantes del trabajo. observaran buen comportamiento y dieran muestras de enmienda, se les -,.; 

pem¡itía tener en su celda una mesita y un asiento. A los que estaban incomunicados por castig€l se 'es 

daba el alimento en su cekfa, por el pórtico de la puerta, los que salían a trabajar tomaban sus alimentos 

fuera al salir del trabajo. 

El Penal de lecumberri fue constrtlido para ser una Penitenciaria para instalar en ella a reos 

sentenciado~ que se ,encontraban en una inconveniente promiscuidad jurídica, en la Cárcel General de 

Belem que albergaba a lO!fa cl~e de inIIividuos: hombres. mujeres y menores de edad; procesados y 

sentenciados. El traslado de fas'sentenciados a la flamante penitenciaria se llevó a cabo en pequenos 

grupos desde la fll1lha de su inauguración. 

,Su sistema de Clasif~ión fu~ de-ra siguiente manera: las crujfas fueron denominadas con las letras del 

alfabeto desde (a "A~ ,hasta la .. N .... en los que eran instalados los presos de acuerdo con la clasifICación 

que de ellos se hacra, de conformid~d con el delito cometido, los antecedentes penales, la conducta y el 

trabajo que realizaban. 

La tetra "A- fue destiflada desde un principio para los reincidentes; la crujía "S" para los delincuentes 

sexuates; la crujfa "'C· para los que hablan ingresado por delitos ímprudenciales; la crujfa ·0" para los 

reincidentes acusados de robo, generalmente jóvenes; la crujia "F" fue destinada para los 

narcotraficantes y drogadictos; la crujla "G" fue destinada para aquellos presos que desempenaban 

comisiones o actividades especificas, que ademas de su preparación observaban buena conducta; 

panaderos, cocineros, comed.ótes, aseo de oficina y mandaderos o estafetas, Posteriormente cuando 

Lecumberri dejo de ser exclusivamente penitenciaria y se convirtió también en céreel preventiva. en fa 

cruj(a "H" fueron colocados tos indiciados en espera de que el Juez. fesoMe:ra $U situación jUfidica en 72 

horas; la crujla '1" fue destinada para colocar en ella a los que desempenaban algún castigo público. 

especialmente agentes policiacos; la crujfa "J. estuvo designada para concentrar en ella a los intemos 

homosexua1es cualquiera que hubIera sido el motivo de su ingreso; pero algún tiempo después fue 

suprimida, tanto por el equIvoco destino que se le asignó como porque dicha clasificación no tenia bases 

cientlficas; en la crujra "l'" que fue considerada como un lugar de privilegio albefgaba a los que hablan 

cometido delitos de fraude. abuso de confianza, falsificadores que eran considerados como delincuentes 
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profesíonales. siendo en su mayoria individuos inteligentes y de grandes recursos econ6micos; los 

delincuentes llamados poJfticos eran enviados a la crujla "O' de reciente construcción: en tanto Que a las 

crujlas "M" y "N" que eran cifcull!'es de limitado cupo se enviaba a los intemos cuya conducta molestaba 

a todos y perturbaba las actividades del Penal. 

Con la inaugf..lraci6n 'dé la Penitenciaria de lecumberri el 29 de septiembre de 1900 se integró el conjunto 

de establecimientos penales del Distrito Federal de la siguiente manera: 

1 ... En cada una de las cabec:;eras Municipales existía una Cárcel de Detenci611 para recluir a los 

individuos aprehendidos por cuaJquier clase de delitos cometidos ell las respectivas Demarcaciones, ta 

práctica de las primeras diligencias que realizaban las autoridades correspondientes y la extinción de las 

penéis de. arresto m.enor y mayor impuestas por los Jueces Menores y de paz o por las Aut~jdades 

Judiciales o Administrativas de las respectivas Demarcaciones Municipales. 

La única excepción fue la Municipalidad de Tlalpan que en lugar de una simple Cárcel de Detención tenia 

una Cárcel Municipal. de organización más formaf para la detención, prisión preventiva y extinción de las 

condenas de arresto mayor y menor impuestos por las autoridades judiciales o administrativas de fa 

Ciudad Y MunicipiodeTlalpan. 

2." En la Ciudad d. México continuarla existiendo la Cárcel de Ciudad destinada para detención y 

arrestos menores impuestos por falta a los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno, cuya sanción 

correspondra a las Autoridades Administrativas de la Capital. 

3.~ La Cárcel General de Belem no era s.olamente una cárcel preventiva para procesados. en ella también 

extinguían SUS condenas reos sentenciados a reclusión simple o a prisión ordinaria, que no debieran 

ingresar a la Penitenciaria o que debiendo ingresar a ella no pudieran sor lrasladados desde luego por 

falta de celdas disponibles en la Penitenciaria, pues estando recién inaugurada, no todas sus crujías y 

departamentoS estaban en servicio y era necesario esperar que los grupos de sentenclados que estaban 

siendo trasladados quedaran bien instalados para llevar otros. 

4.~ la Penitenciaria de México tuvo por Objeto que en ella extinguieran sus condenas los sigtJientes 

individuos: 
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a) los sentenciados a Prisión Extraordinaria; 

b) los reincklentes aun cuando sofamente hubieran sido condenados a Prisión Ordinaria; 

e) los sentenciados a quienes por su mala conducta se aplicara retención; 

d) los condenados a reclusión simple pero que por su mala conducta no pudieran permanecer en la 

Cárcel de Belem y fueran consignados a la Penitenciaria y por solicitud del Alcaide de dicha Cárcel 

General. con aprobación del Gobiemo del Distrito 

Hay algunos factores que es. conveniente mencionar porque indican cual era el criterio general Que 

orientaba el trato que-se daba a los internos en los establecimientos penales, de acuerdo con las normas 

que en aquét entonces. ano 1900. estaban en prácttca en la mayor parte de los Parses civilizados. Por 

elemplo, con referencia al párrafo relativo a las faltas disciplinarias, artículo 77: "las autoridades a 

quienes que(ja encoq¡~ndadÍlla inspección de las cárceles, según el articulo 139 y la Junta de Vigilancia 

de- Cárceles podrá'rt imponer a Jos presos, por vCa de corrección disciplinaria, hasta por cuatro meses 

continuados las agravaciones siguientes: 

1." Privación de leer y escribir; 

2.- Oisminución de alimentos; 

3.- Aumento en las horas de Irabajo; 

4.- Trabajo fuerte; 

S.-Incemunicación absolula con trabajO; 

6.- Incomunicación absoluta ~on trabajo fuerte; 

7 .-Incemunicaclón absoluta cen privación de trabaJo"." 

HISTORIA DE LECUMBERRI. 

Mientras el Penal de lecumberri funcionó exclusivamente como Penitenciaria para reos sentenciados no 

hubo graves problemas en su 'organización de manejo; pero los aconteceres de la lucha annada de la 

Revolución originaron él inicio de una grave deformación en su funcionamiento. 

"Ibldem, Pég. 136. 
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Como Reclusorio era el edif.cio que ofrecfa las mayores seguridades y por tal motivo en lecumberri se 

pensaba siempre para recluir a los individuos que por su peligrosidad social o por ser desafectos al 

régimen de gobierno imperante debían de ser segregados del medio social. 

Lecumberri siguió siendo considerada fundamentalmente como Penitenciaria y la Cércel General de 

Belem como Cárcel Preventiva pSf3 reos procesados, aun cuando siempre tuvo reQs sentenciados a 

penas menores y sigtlió albergando a fas mujeres, tanto procesadas como sentenciadas, a los individuos 

que eran defenidos para cumplir arrestos administrativos y contaba con Departamentos Correccionales 

para Menores. 

la Cárcel de Belem fue clausurada en enero de 1933 después de 71 afios de existencia, pues fue creada 

en enero de 1862. Al desaparecer la Cárcel de Belem todos los internos. hombres y mujeres que en ella 

se encontraban procesados o sentenciados a penas menores fueron trasladados a lecumbem que para 

darles cabida fue objeto.- de modifICaciones en sus instalaciones, como fue el transformar las celdas que 

originalmente fueron para reclusión individual en cubicu!os trimarios y acondicionar un departamento para 

mujeres procesadas y sentenciadas. 

La circunstancia ant~rior origineS UI\ retroceso en el régimen penitenciarto pues aun cuando Lecumberri no 

era una Inst¡tuCión modelo desde el punto de vista del Penitenciarismo moderno. habla sidO construida 

para ser Penitenciaria de reps sentenciados de conformidad con las ideas imperantes en la época. fue 

considerada como la mejor en la América Latina en su tiempo y su Reglamento era un conjunto de 

OOIlI1as congruenles con la finalidad de obtener el arrepentimiento y la enmienda del delincuente y por 

ello represiVO, pero era e'"nicio de actitudes humanitarias, si no humanistas, pues se comenzaba'a tomar 

en cuenta fa manera de ser del indivkjuo para sancionarlo o estimularlo. 

El traslado de tos delenldos procesados y de las detenidas procesadas y sentenciadas que estaban en la 

Cárcel de Belem ocasionó una promiscuklad Que originó graves problemas disciplinarios. 

Lecumberri tenTa en 1971 una población carcelaria de 3,800 detenidos, pero habra tenido una 

sobrepobfación mayor en épocas reciente 

No habla departamento para visitas íntimas, estas se llevaban 8_ cabo en las mismas celdas, las cuales 

desde hacia mucho tiempo, desde que Lecumberri dejó de ser solamente Penitenciaria para ejecución de 

sentencias y se convirtió también en Cárcel Preventiva para procesados, ya no eran para reclusión 
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individual pues se les habfa agregado dos literas más para albergar a tres detenidos a la vez, esto 

originaba que cuando alguno de ellos obtenía permiso para visita intima tenia que suplicar a fas dos 

companeros de celda para que salieran, para recibir a la visita, lo que provocaba morbosa curiosidad 

entre lodos. lo mismo internos que familiares visitantes. 

la excesiva población en todas fas Grujfas hacia dificil el alojamiento no digamos decoroso, ni siquiera 

fisico e higiénico de los detenidos, la suministración de alimentos, los servicios sanitarios, el bano y el 

lavado de ropa que muchos detenidos practicaban personalmente. eran deficientes. En las cruji~s más 

pobladas era difícil acomodarlos bajo techo para dormir, lo que ocasionaba aglomeración antihigiénica en 

I~s celdas. 

Mantener el orden y la discipftna dentro de las crujías. algunas de las cuales albergaban a más de 700 

detenidos, era extraordinañamente difícil y no habla personal de vigilancia que pudiera imponer respeto y 

orden en dichos lugares, pues en la mejor de ¡as épocas Lecumberri no tuvo más de 800 custodios para 

vigilar en dos tumos de 24 harás. entonces establecidas. 16 crUjias, 12 áreas de actividades 

ocupacionales, cuidar tos servicios'sdmlrlistrativos, atender el registro de visitantes, llamar a detenidos a 

prácticas judiciales, etc. 

Todo lo 'anterior dio origen a que· se cometieran abusos de toda rndole. pues dentro de las crujfas, se 

habra establecido una elemental farma de autogobierno en la que privaba la ley del más fuerte y los 

propios internos sé vendlan favores de diversa naturaleza. 

Lecumberri no podle continuar en las condiciones anles descritas, todos se ahogaban bajo el peso de 

múltiples presiones, BajO la contaminación del ambiente los internos. aun los que por primera vez 

ingresaban a la priSión, aún los que llegaban a la cárcel por infracciones leves, que hablan dejado un 

hogar organIZado, que su conducta no estaba deforme, y que tenlan trabajo estable, al llegar a 

lecumberri su personalidad se deformaba y dentro del proceso natural de' adaptación al ambiente se 

envUecran o calan en estado de neurosis depresivas. 

Con la experiencia lograda en Afmoloya de Jutlrez en el Centro Penitenciario del Estado de México, el 

gobiemo federal inició la Reforma Penitenciaria con la promulgación de la Ley de Normas Mínimas para 

el tratamiento de readaptación social de sentenciados, promulgada en el Diario Oficial el día 19 de mayo 

de 1971 yen vigor desde el 19 de junio del mismo ano. 
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Dentro del marco humanista de la Reforma Penitenciaria el Gobiemo de la República puso en marcha en 

el ámbito Nacional, a partir del ano 1972, por convenio con el Gobierno de los Estados un plan para 

construir Reclusorios Modernos que permitieran la aplicación de la ley de Normas Mfnimas. 

las autoridades del Departamento del Distrito Federal iniciaron la construcción de cuatro Recfusorios 

ubicándolos en los puntos cardinales de la Ciudad de México por lo que se les llamó desde su iniCio como 

R~usorio Norte. Oriente. Sur y Poniente dedicando especial atención a los ubicados en el poblado de 

Cuautepec el bajo y en el barriO de San Lorenzo Tezonco para los Reclusorios Norte y Oriente. Al mismo 

tiempo que s& llevaba SI tabo (a preparación aunque muy elemental e insuficiente del persona. 

especialmente de custodios, que habfan de cuidar de los intemos en los nuevos Reclusorios. 

Con motivo de la escandalosa fuga suscitada por Sicilia FaIcon y ante la renuncia del Director en turno en 

lecumberri, fue necesario COIlfiar la Dirección de este Penal a un Penitenciarista que tuviera experiencia 

en la Dirección y administración de cárceles. Esta persona fue el Dr. Sergio Garcia Ramírez que era en 

ese tiempo subsecretario de Gobernación. 

SISTEMA Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN lA COlONIA PENAL DE lAS ISlAS MARIAS. 

La colonia penal de fas Islas Marias, situada en el Océano PacifICO. frente a las costas del Estado de 

Nayarit. esta formada por un archipiélago compuesto de cuatro islas: Isla Marra Madre. sede principat de 

la colonia y úniCo sitio poblado. Isla María Magdalena, la Isla de Marra Cleofas y San Juanito. y esta 

d.stinada de acuerdo a lo. principales emanados de la Consmución Polltica de la República, y dentro de 

fos I[mites concedidos por el Código Penal Federal a la regeneración de los delincuentes por medio del 

trabajo (arUculo 10< del Reglamento Interno)< 

La coronia depende directamente de la SecretarIa de Gobernacl6n y el Director de'la misma. tiene 

funciones de delegado del ministro, con tedas las prerrogativas y responsabilidades de un delegado 

politice. Posee el1 particular. la jurisdicción sobre las cuatro Islas, las cuáles están destinadas 

exclusivamente a los condenados y, en ciertos casos, a sus familiares. Ningún extrano puede tener 

residencia en las Islas mencionadas. 

El Reglamento Intemo de la Colonia. data de 1941, y se basa en la administración. dirección y vigilancia 

de la misma. en iguales términos, que aquéllos aplicados en el Instituto de Ejecución de Penas del 
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Distrito Federal: fa Penitenciaria de Santa Martha Acatitla. Y no podía ser de otra manera, puesto que en 

ambos territorios esta en vigor la Ley de Normas Minimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. 

En'tre las reglas establecidas por dicho Reglamento, podemos mencionar como esenciales, las 

siguientes: 

La ejecución de la pena privativa de la libertad, esta dividida en Ires periodos: en el primero, se aplica la 

segregación celular durante una parte de la ejecución, con una duración no superior a los tres meses, en 

los cuales los condenados deberán-de abstenerse de trabajar y comunicarse con los demás. 

En el segundo perloao, se aplica el sistema Aubumiano, es decir trabajo común de dla y aislamienlo 

celular de noche. Este segundo perlode, junta con el primero, no debe ser mayor de la cuarta parte de la 

ejecución de la pena y debe durar de uno a seis meses, con la condición de que el detenido tenga una 

buena conduela. El retr~so del segundo al primer periodo viene utilizado como sanción disciplinaria. 

Por último se aplica el sistema prog·resivo-Irlandés: al final del segundo perrodo. el condenado readquiere 

una semilibertad, siempre al interior de 'la Isla, hasta la extinción de la pena, con residencia obligatoria de 

un ano yeon la posibilidad. una vez completamente libre, de establecerse allí con su familia. 
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CAPITULO SEGUNDO 

El DERECHO PENITENCIARIO EN MEXICO. 

ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL 

El articulo 16 de la Constitución de 1917 es uno de los preceptos que, situado en el Capitulo I de Su Titulo 

Primero. "De las Garantías Individuales" concede al hombre diversos derechos oponibles al Estado 

cuando este castiga. la comisión de actos delictivos. Tale$, derechos reciben. en el lenguaje usual el 

nombre de garant¡~$;el'} materia penal. 

Fija inicialmente el articulo. dos condICiones para que el Estado imponga al individuo prisión preventiva 

(aquella que Iranscurre desde que el sujelo es aprehendido por mandamiento del juez o PlJesto a 

disposición de éste, I¡asla que es definitivamente sentenciado); la primera es que el delito por el que se le 

inculpe merezca pena corporal lo que quiere decir que la Prisión Preventiva de la libertad queda prohibida 

cuando, la pena $e3 pecuniaria. la segunda condición: consiste en que el sitio destinado a la prisión 

preventiva ha de ser distinto. y estar separado de aquél en el que el sentenciado deba compurgar su 

pena, Es injusto _y contrario a la técnica carcelaria. que convivan en un soto recinto los pi'esuntos 

delincuentes y quienes verdaderal1)ente Jo son. 

Por razones semejantes. el pré~pto dispone que las mujeres y los menores infractores de la Ley Penal, 

cumptan ra sentencia de prisión en establecimientos especiales. 

Por otra parte el articulo 16. impone, tanto a la Federación como a los gobiernos d. los estados, la 

obligación de organizar sus sistemas de castigo por la comisión de delitos, conforme' a la idea de que 

dichos sistemas tien~en a educar y capacitar al delincuente para el trabajo. a fin de que se readapte 

socialmente, Esta prescripción Constitucional eleva a la categoria de norma el principio según el cual no 

debe. en rigor, hablarse de Derecho Penal, sino de Derecho de defensa social. pues el conjunto de reglas 

jurídicas que sancionan a quienes delinquen no tiende al solo castigo y menos aun a la venganza, sino a 

la defensa de la sociedad para la que el delincuente es peligro y amenaza, en tanto que no sea 

regenerado y readaptado. 

Finalmente, atento a que la Federación cuenta con mayores poSibilidades económicas, cientfficas y 

técnicas para la creación de centros de educación, trabajo y readaptación de los delincuentes. asi como 
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de cárceles, penltenciarfas y colonias penales. el precepto permite Que las Entidades Federativas 

celebren' con aquélla convenios de carácter general. para que los reos sentenciados por delitos del orden 

común extingan su condena en establecimientos que dependan del Ejecutivo Federal. 

En el proyecto, debido a Joaqurn Femández de Uzardi se apuntaban no sólo normas para el 

mejoramiento de fas ;prisiones, sino" también principios para la organización, del trabajo penal y la 

ensetianza de oficiosn»mo tOo ~nála el eminente maestro Sergio Garcfa Ramfrez: "Las Siete Leyes de 

1836, vincularon prisiOl\ ptevenliva y pena corporal (Ley Quinta, arllqulos 43 fracción I y 46) Y lo mismo 

hizo el proyecto de refOlll1a dé,1840 (artIculo 9 fracción V). En esta linea abundó el primer proyecto de 

1842 (articulo 7, fra",1tl¡¡ VOl) qUll también previó la separación entre presos y detenidos (articulo 118), y 
, '> 

los Irabajos útiles en el es!ablecimienlo carcelario (articulo 7 fracción XIII)". A su vez el proyecto 

minoritaoo del mismo ano tuvo en cuenta idénticas materias. más el principio de legalidad en las prisiones 

(articulo 5, fracción IX, X Y Xf), y ~Ucipándose a la Constitución de 1857, indicó; "Para la abolíci6n de la 

pena de muerte. se estabrecerá con la mayor brevedad el régimen penitenciario". El mismo camino del 

proyecto minoritario, sa)vo en biento a la asociadón de pena corporal y prisión preventiva, siguió el 

unificado (artículo 13. fracciones XIII, XVII Y XXII). En las bases orgánicas de 1843, la prisión prevenliva 

se limitó a los delilonancfonadO$ con pena corporal (artIculo 9, fracción IX) y se díspuso la separación 

enlre presos y delenidos (articulO 175). El estatuto orgánico provisional de la República Mexicana de 

1856, se reflfió a la separaCión entreptéso. y delenidos, al trabajo Otillmpuesto a aquéllos, a la legalidad 

en la$ prisiones (artlcut~ 49) ya la limltaci6n de la prisión preventiva para causas seguidas poi delilos 

que apárejasen pena corporal {~ICulO$O)·." 

Por lo que respecta a ra Cons1ilución de 1857, la materla quedó desglosada en dos preceptos. 'Por una 

parte el artrculo 18 (31 del ptoyeclo),vlncuI6 prisión preventiva y pena corporal; por la otra, el articulo 23 

(33 del proyecto) ,.Iatfonó la pena de muarte y el régimen penitenciario, al indicar que para la abolición 

de aquélla queda a cargo del ~er administrativo el establecer. con la mayor brevedad, el régimen 

penitenciario. Este artrculo fue reformado el 14 de mayo de 1901. eliminándose la primera frase del 

UGARCIA Ramfrez. SergiG"Derecho Procesal Penal. El articulo 18 Constitucional" Editorial Porrua S.A. 
Tercera Edición, México 1980. Pág. 9. 
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precepto, que pasó a decir: "Queda abolida la pena de muerte para los delitos políticos .. ." los casos que 

en la reforma fueron recogidos permitiendo la capital, eran los mísmos del texto primero. 

En su articulo 67, el Estatuto ProvisiOnal del Imperio Mexicano de 1865, preceptuó que "en las cárceles 

habrá siempre separa.;ión entre los fonnalmente presos y los símplemente detenidos", y el articulo 66: 

"las cárceles se organiZarán de modo que s610 sirvan para asegurar a los reos, sin exacerbar 

innecesariamente los padecimientos de la prisión",23 

El antecedente inmediato del vigente artIculo 18 es el precepto del mismo número, del ptoyecto de 

Constitución de 1857, [los gaf,!/llias pteceptuadas por ésta, de acuerdo con las cuales en'determinadas 

circunstancias el InCUlpado fiene derecho a gozar libertad bajo fianza, y en ningún caso puede 

prolongarse l. prisi6n Q dete<1CiÓfl por falla de pago de honorarios o de CtJalquier otra minlstreción de 

dinero, pasaron en 1917 a f"""ar parte de las fracciones I y X del artlculo 20 de la Constitución. 

las disposiciones dé' articulo relativas a la prisión de mujeres y de menores- y a la celebración de 

convenios penitenciarios entre fa Federación. y los Estados, se InCorporaron al artículo mediante reformas 

de 1965. 

Después de su reciente reforma de 1964·1965. el artículo 18 Constitucional -encierra tres materias 

perfectamente dife:renciabfes -entre sI. y cuyo solo común denominador es que en todo caso se ímplica la 

privación de fa libertad. 

Estrechamente coordinado con otros preceptos constitucionales. el articulo 18 contribuye a regular. en su 

primer p~rrafo. la cautela de la prisi6n preventiva, sentado respecto de las normas fundamentales: al es 

pertinente soro durante el procedjmiento seguido con motivo de la supuesta comisi6n de un delito 

sancionado con pena corporal, y b) el lugar donde se cumpla debe ser distinto y estar separado det que 

$e desUne a la ejecución de la$ penas priVativas de la libertad. 

En segunda término. los siguientes párrafos del mismo articulo fijan las bases del Sistema Penitenciario 

Federal y Estatal. y abr.en la puerta a'a concertación de convenios entre la Federación y Jos Estados para 

la extinción de condenas impuestas a delincuentes locales, en establecimientos depelldientes de aquélla. 

23 VARGAS Chavez, luis Gilberto. Tesis "El Artículo 18 Constitucionar. Ob. Cil. Págs. 66 y 67. 
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Finalmente, en su cuarto y último párrafo el nuevo articulo 18 ordena la creación de Instituciones 

,especiales para el tratamiento de menores infractores. 

Pasemos ahora a la evofución del artfculo 18 en el devenir del tiempo. 

La prisión preventiva y el sistema de Cárceles y penitenciarias. instituciones juridicas de muy delicado 

manejo, en cuanto impOrta la pérdida de la libertad flsica. han sido abundantemente reglamentadas en 

nueslras Constítuciones. del pasado. oorno también lo están (particularmente la detención y la preventiva) 

en las leyes fundalllll!lláres vigenles en olros paTses. 

Comparando el art¡C¡¡lofll.llef3 Constilucí6n actual con su equivalente de la de 57 se observa un cambio 

básico en la es~ura·de 11\ disPOSición, el que fácilmente se advierte desde el primer párrafo. En el texto 

de la vieja consblucíÓl1se esJ.¡¡bIllcTa: ·Sólo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena eo<poral, 

en cualquier eslado<lelÍN'llCesQ en,qua aparezca que al acusado no se le puede imponer tal pena. se le 

pondrá en libertad:bajo eanza. En ningCm caso podrá prolongarse la prisi6n o detención por falta de pago , 
de honorarios O de cuarqui6r otra ministJaci6n de dinero .. 24

. En cambio la disposición vigente conserva tan 

sólO'cier\a·analogTa en el párrafo primero al establecer: ·Sólo por delito que merezca pena corporal habrá 

lugar a prisión prevenUva". y el resto del mandamiento contienen una estruclura totalmente distinta, 

pudiendo afirm .... e que el 18 Conslitucional viene a ser la directriZ básica de la polltica penitenciaria 

mexicana. la que no exislla en la Constitución anterior. 

Haciendo un análisis al respeeto. el párrafo primero de ta disposición que nos ocupa. conservó la idea 

central. preCisándose 1m fa diSposición vigente el que habrá lUgar a prisión prevenliva únicamente por 

delito que amerite "pena corporar, fo que de acuerdo con la interpretacl6n del término es simplemente 

pena de prisión. EL 10xto actual. seg1lri se dijo. dio una més clara idea de la voluntad del constituyente; 

pero $& cambió fa estructura de-fa gal'jlntra. si se considera que bajo el Imperio de la antigua Constitución 

se ordenaba poner en libertad bajo- fianza 8 quien, de acuerdo con las circunstancias del caso, debia 

imponerse al ser condenadO una pena no privativa de libertad; en cambio en la actualidad. cuando ~I 

delito material de la ~CÜSaci6n es de aqu6110s sancionado con pena altemativa, en ningún caso ha lugar a 

la material restricción de fa libertad y queda únicamente sujeto a proceso; ello es, el individuo queda bajo 

24 GARCIA Ramlrez, Sergio "Derecho Procesar Penal. El articulo 18 Constitucional" .Ob. Cil. Pág. 39. 
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el imperio del Juez, pero diSfrutando materialmente de la libertad de desplazamiento dentro de la 

'juriSdiCCión del Tribunal a que está sujeto. sin que para ello deba otorgar garantía de ninguna espe<:le. 

El párrafo último de la antigua Constitución, consignaba la prohiblci6n de prolongar la determinación so 

pretexto de falta de pago de honorarios o cualquier otra rninístración de dinero y su equivalente se 

encuentra en el párrafo primero de la fracción X del articulo 20 de la Constitución actual. 

Al establecer e118 Constitucional vigente que' el sitio de la ptisión preventiva será distinto al destinado 

para fa ejecución de fas penas. y que estarán completamente separados, de acuerdo con fas tendencias. 

tiene su razón de,ser en la consideración de, que quien está preventivamente detenido debe únicamente 

eStado,.con fines d6 a$e~uramiento. sin pe~u¡cio que desde el primer momento puedan irse inc;ufeando en 

el determinadas iIlolllíaciones <> imponiéndole una delerminada forma de compor1amiento. L. directriz 
I 

básica relativa al trat;lltiienlo penHenciario se comprende en la parte segunda del artIculo que nos ocupa, 

pero el párrafo seguh:do de ra primera. según se ha visto. ordena fa separación absoluta del procesado y 

del sentenciado. 

El Congreso Conslituyentede1916-1917 se sorprendió por la expresión ·CoIoniaS Penales", pues en ésa 

época se tenía una farsa idea ,sobre el contenido del proyecto de ConsUtuclón. Para algunos la palabra 

"OOlonia Penal" era sinónimo de esclavitud y sufrimiento. Sin embargo, según lo sefiala el penalista 

Sergio Garela RamíreZi "El segundo párrafo del proyecto de ar1lcufo 18 presentado por el primer jefe al 

Congreso de Querétaro decia: Toda pena de más de Ires allos de prisión se haré efectiva en colonias 

penales o presidios que dependerán directamente del Gobierno Federal y que estarán fuera de las 

poblaciones, debiendo pagar los Estados a la Federación los gastos que eo<respondan por el numero de 

r~os que túviefen en dichos estab1ecimientos. En estos ténninos se disociO del precepto la cuestión de la 

pena de muerte, que no. volverl. a plantearse durante el debate del articulo· ... 

Le Colonia Penal de acuerdo COn el p'ensamlento original del proyecto de Constitución debe ser un sitio 

de trabajo, en que, ,con ras $egtItidades debidas, los reos no pelIgrOSos puedan dedicarse al trabajo a' 
que están acostumbrados o bien ser instruidos en algunos que les pennita ser (¡tiles asl mismos y por 

consecuencia al resto del conglomerado social, mientras cumplen su condena privativa de libertad y para 

25 Ibld.m. Pág. 50. 
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cuando sean reintegrados at seno de la sociedad. Se consideraba que toda pena de más de dos años de 

prisión se hiciese efectiva en colonias penales o presidios que dependen directamente del gobierno 

federal. y que estarán fuera de las poblaciones, debiendo pagar fas Estados a la Federación los gastos 

que correspondan por el número de reos que tuvieren en dichos establecimientos. Sometido y examinado 

un nuevo proyecto. se aprob6 el artículo. Que levemente modificado por la Comisión se mantuvo en los 

términos que presentó hasta la reforma iniciada en 1964, esto es: a) sólo por delito que merezca pena 

corporal habrá lugar a prisión_ preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 

extinción de las penas-y estarán completamente separados y, b) los gobiernos de la Federación y de los 

Estados organizarán, en sus respectivos territorios, el sistema penal, colonias, penitenciarias o presidios; 

sobre la base del trabajo como. medio de regeneración. 

En octubre de 1964, el Presidente de la Reptíblica envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de 

. reforma del artículo 18 ConstitucionaJ, que fue turnada, para elaboración del dictamen respectivo. a [as 

Comis,looes Primera de P\mtos Constitucionales. Segunda de Gobernación y Primera de Justicia. 

El primer dictamen de las comisiones introdujo algunos cambios y adiciones importantes a la iniciativa. 

Asf los convenios deberían ser aprobados por la legislatura local respectiva y por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, o en su caso por la Comisión permanente. 

Retirado el primer dictamen, fas comisiones presentaron un nuevo documento, cuyo texto fue el 

definitivamente aprobado por la Cámara de Diputados Y. a la postre, por el constituyente permanente. 

Este cuarto proyecto no consultó refoonas en cuanto al párrafo vigente sobre la prisión preventiva. En 

cambio, el sistema penitenciario. analizado en los párrafos segundo y tercero. quedó planteado en esta 

forma: filos gobiernos de la federación y de los Estados organizarán el sistema penal (se suprimió la lista: 

colonias, penitenciarfas o presidios), en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, [a 

capacitación para el mismo y la eduCación (estos dos últimos elementos del tratamiento penitenciario, son 

nuevos en nuestra Ley Suprema) como medíos para la readaptación social del delincuente. las mujeres 

compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para lal efecto". 
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La parte fNlat del articulo 18. srn antecedentes en nuestro derecho Constitucional, quedó redactado de 

esta torma: "La Federación y los gobiernos de los Estados establecerán instituciones especiales para el 

tratamiento de menores tnfractoreslt
•
26 

Recib\(la el 10 de noviembre de 1964, la miouta de la Cémara de Diputados, se turnó a las Comisiones 

Primera de puntos COI1stitucionaJes, Primera y Segunda de Justicia y Segunda de Gobemación, El 

SenadO aprobó el proyecto. quepasá a las legislaturas estatales, 

El decreto que declaró refonnaaCl el artículo 18 fue publicad<> en el Diario OfICial NÚMERO 44 Tomo 

CClXVlII. el 23 de febterO de 1965, El articulo transitorio único de lal decreto previoo que las reformas y 

adic;iones entrarían en V/gÓl'cínco dlasdespués de la publicación, 

Este articulo quedó redatlado de la siguiente manera: 

'Sólo por delito que mefllzca pena corporal habrá lugar a Prlsi6n Preventiva, El silio de éste será distinto 

del que se destinare pará la extinción de fas penas y estarán completamente separados. 

Los gobiernos de ta FélJelWión y de los Estados organl2arán el sistema Penal. en sus respectivas 

jurisdICCiones, sobre ra ~~se deUrabaJo.la capacllación para el mismo y la educación, como medios para 

la r.adaptaclón Social del del.incoente, Lás mujeres compurgarán sus penés en lugares separados de los 

destinados a los hombres paratalefect9, 

los go~rnadores de los EsladO$. $!Ijetándo.e a lo que eslablezcan las ley •• locales respectivas, podrán 

oelebrar con la Federación convenios d~ can\cter general para que los reos sentenciados por delitos del 

orden común oxtlngen su condena en eS.labrecimlentos dependientes del Ejecutivo Federal. 

La. Federación y los gobiemos d!>lOs Eslaclos establecerán instituciones especiales de menores 

kI~ ..• ·.21 

.. "COnstitución PoIltica dolos Estadós Unidos Mexicanos". Colección Porroa. leyes y Códigos de 
México. 112 ava, Edición, México 19911. Págs. 15 y 16. 
" fdem. PágS, 15 Y 16. 
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ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL 

ConozcamO$ el texto vigente del artículo 22 Constitucional: 

"Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia. !a marca, los azotes. los palos, el tormento de 

cualquier especie. la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 

trascendentales. 

No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona, 

hecho por la autoridad -judicial, para el pago de la responsabllidad civil resultante de la comisión de un 

delito. o para el pago de impuestos o multas, ni el decomiso de los bienes en caso de enriquecimiento 

IIfcito en los términos del articulo 109. 

Queda también pro~ibida la pena de muerte por delitos politicos y, en cuanto a los demás, sólo podrá 

imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevasTa, premeditación 

o ventaja. al incendiario. al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del 

orden milita('.28 

Pasemos ahora al análisis, el artfcuJo 22 de la ConstituciOO de 1917, otorga a los ciudadanos derechOs 

frente al poder público, en el capitulo 1, Ululo primero, dedicado a lo que la propia Constitución denomina 

"Garantias Individuales", 

Se refiere el artfculo a fa más relevante consecuencia jurfdica del delito, la pena. 

En su primer párrafo esta norma Constitucional reconoce a un ser humano tanto en el delincuente 

sentenciado, como en el individuo sujeto a proceso, prohibe las inútiles, bárbaras e inhumanas sanciones 

que en la antigOedad fueron comú:nmente aplicadas: la mutilación, la infamia, la marca, los azotes, los 

palos. la multa excesiva, la confiscación de los bienes, y cualesquiera otras penas ya en desuso por el 

derecho penal moderno. También prohibe el tormento de cualquier clase, al que durante siglos se recurrió 

como medio brutal para obtener la confesión del acusado. 

El segundo párrafo, complementando el anterior que prohibe [a pena consistente en adjudicar al fisco los 

bienes de una persona sin que medie indemnización, establece que no se entenderá como tal la 

28lbfdem. Pág. 20. 
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aplicación de bienes hecha por la autoridad judicial para el pago de impuestos O multas para el pago de la 

responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito. 

En esta forma se dejan a salvo los derechos del ofendido para obtener la reparación del dano y los de 

quienes puedan reclamar la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito. y se evita que el 

contribuyente moroso arguya que el cobro coactivo de sus obligaciones fiscales constituye confiscación. 

Finalmente el articulo 22, limita la aplicaci6n de la pena de muerte, permite su imposición 5610 'en los 

casos que el propio precepto enumera. 

El artrculo 22 se encuentra estrechamente vinculado con los articulas 14. tercer párrafo; 18, 19.' tercer 

párrafo; 20 fracci6n 11; y 21, que también otorgan derechos al inculpado y al delincuente. Además se 

encuentra relacionado con el articulo 31. fracción IV. que obliga a los mexicanos a contribuir para los 

gastos públicos. 

PRINCIPALES ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES E HISTORICOS. 

PRIMER ANTECEDENTE. 

Puntos 27 Y 32 de los elementos Constitucionales elaborados por Ignacio Rayón, de 1811; 

Punto 27. Toda persona que haya sklo perjura a la Nación, sin perjuicio de la pena que se le aplique, se 

declara infame y sus bienes perteneoientes a la Nación. 

Punto 32, Queda proscrita como bárbara la tortura. sin que pueda lo contrario aún admitirse a discusión. 

SEGUNDO ANTECEDENTE. 

Articulas 294 Y 303 al 305. de la Constitución Politica de la Monarquia Espat'iola, promulgada en Cádiz el 

19 de marzo de 1812; 

Articulo 294. Sólo se hará embargo de bienes cuando se proceda por delitos que lleven consigo 

responsabilidad pecuniaria. y en proporción a la cantidad a que ésta puede extenderse. 

Artículo 303. No se usará nunca del tormento ni de los apremios. 

Articulo 304. Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes. 
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Articulo 305. Ninguna pena que se imponga por cualquier delito que sea, ha de ser trascendental por 

término ninguno a la familia del que la-sufre, sino tendrá todo su efecto precisamente sobre el que la 

mereció. 

TERCERANTE'CEOENTE. 

Punto 18 de los Sentimientos de la Nación 6 23 puntos sugeridos por José María Morelos para la 

Constitución de 1814, suscritos en Chilpancingo el14 de septiembre de 1813; que en la nueva legislación 

no se admitirá la tortura. 

CUARTO ANTECEDENTE. 

Artlculos 49, 75 Y 76 del Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, suscrito en la Ciudad de 

México el 18- de diciembre de 1822. 

Artfeulo 49. A objeto tan imporfante {prevenir el crimen y sostener la libertad, la propiedad y la seguridad 

individual) podrá imponer (el jefe superior polftico de la provincia), penas correccionales en todos los 

delitos que no induzcan pena infamante o efectiva corporal, en cuyos casos entregará los reos al tribunal 

que designe la Ley. 

Artrculo 75. NO se hará embargo de bienes. sino cuando el delito induzca responsabilídad pecuniaria y 

sólo en proporción a la cantidad a que deba extenderse. 

Articulo 76. Tampoco $e podrá usar el del tormento en ningún caso, imponerse la pena de confiscación 

.absoluta de bienes ni la de infama transmisible a la posteridad o familia de la que fa mereció. 

QUINTO ANTECEDENTE. 

Artlculos 146, 147 Y 149, de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancIOnadas por 

el Congreso General Cons~tuyente el4 de octubre de 1824. 

Artreulo 146. La pena de infamia no pasaré del delincuente que la hubiere merecido según las Leyes. 

Articulo 147. Queda para siempre proh¡~ida la pena de confiscación de bienes. 

Articulo 149. Ninguna autorkfad aplicará clase alguna de tormento, sea cual fuere la naturaleza y ·estado 

del proceso. 
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SEXTO ANTECEDENTE. 

Articulos 45 Y 49 al 51. de la quinta de las leyes Constitucionales de la República Mexicana, suscritas en 

la CiUdad de México 0129 de diciembre de 1836. 

ArtIClJlo 45. Ning~n preso podrá sufrir embargo alguno en sus bienes. sino cuando l. prisión fuere por 

delitos que traigan de suyo responsabilidad pecuniaria y entonces sólo se verificará en los suflcientes 

para cubrirla. 

Artfculo49. Jam4s podrá u~se del tormento para la averiguación de ningún género de delito. 

ArtIClJIO 50. Tampoco se impondrá la pena de confiscaci6n de bienes. 

Artfculo 51, Toda pena. asi como el delito, es precisamente personal del delincuente, y nunca será 

trascendenlal a su famWia. 

SEPTIMO ANTECEDENTE. 

Artrculo 90. fracciones VI, VfIl y XII del Proyecto de Reformas a las leyes Constitucionales de' 1836, 

feohado en l. Ciudad de Méxicoel30deiunio de 1840. 

Son derechas del mexicano: 

VI. Que no se puede usar del tormento para averiguación de los delitos, ni de apremio contra la persona 

del reo, ni exigir a éste juramento sobre hechos propicios en causa criminal. 

VIII. Oue ninguna pena. que se le imponga por cualquier delito, sea trascendental a su familia, sino que 

surta su efeoto exclusivamente en el culpado. 

IX. Que no se puede imponer la pena de confiscación general de bienes, ni embargárseles éstos, sino en 

10$ casos que lleven consigo, según la ley, responsabilidad pecuniaria, y en proporción a la cantidad a 

que ésta puede extenderse. 

OCTAVO ANTECEDENTE. 

Artículos 70. fracciones Xt y Xliii 12.0 Y 126 del Primer Proyecto de Constitución PoH1ica de la Re¡:iública 

Mexicana, fechado en ta Ciudad de México el 25 de agosto de 1842. 
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Allfculo 10. La ConstitUCión declara a todos los habitantes de la República el goce perpetuo de los 

derechos naturales de libertad. ;gualdad. seguridad y propiedad, contenidos en las disposiciones 

siQui~tes: 

XI. NUl1(:8 se podrá usar del tormento para el castigo de los delitos. ni de alguna otra especie de apremio 

para su averiguación. Ninguno podtá ser declarado confeso de un delito, sino cuando él lO confesare libre 

y paladinamente, en la forma legal. 

XII. Los reos no serán molesfados con grRlo$, ni otra especie alguna de apremio, sírlo en cuanto fueren 

ne<;esarios para asegu~ su persona: y sóTo podrán ser castigados por faltas nuevamente cometidas. los 

trabajos úties al establecimienlo Y al individuo, y la incomunicación, no se comprenden en las 

prohibiciones anteriores. 

Articulo 120. Queda prohibida la pena de confiscación de bienes, y a ninguno se pueden embargar los 

suyos, sino en los casos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria y sólo en proporción a ella. 

Artfoolo 126. Las penas se ejecutarán en la persona y bienes propios der'delincuente. y las de infamia no 

se harán trascandentesa sus ramlias. 

NOVENO ANTECEDEN'!'E. 

ArtIculo 50, fracciones V y XIII, del voto particular de la minarla de la Comisión Constituyente de 1842, 

fechado en la Ciudad de México el 26 de agosto del mismo ano. 

La Constitución otorga a /os derechos del hombre las siguientes Garantfas: 

V, Parte conducente. El embargo de bienes. sólo tendré lugar en los casos de responsabilidad 

pecuniaria, en proporción a ella, y previas las formalidades legales. 

XIII. Parte conducente. Quedan prohibidas la confiscación general y parcial, la infamia trascendental, la 

marca, los. azotes y la mutilaeKm. 

Para la abolición de la pena da muerte, se establecerá con la mayor brevedad el régimen penitenciario; y 

entre tanto, queda abolida para los delitos puramente pollticos, y no podrá extenderse a otros casos que 

al salteador, al incendiario. al parricida y al homicida con alevosfa o premeditación. 
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DECIMO ANTECEDENTE. 

Articulo 13, fracciones XVI, XXI Y XXII, del segundo Proyecto de Constitución Política de la República 

Mexicana, fechado en la CitJdad de México el2 de noviembre de 1842: 

La ConstituciÓll reconoce en lodos los hombres los derechos naturales de la libertad, igualdad, seguridad 

y propiedad, otorgándoles en consecuencia las siguientes garantías: 

XVI. Nunca se podrá usar de tormenlo> para el casligo de los delilos, ni de alguna oira especie de apremio 

para su averigIJación. Ninguno podlá ser declarado confeso de un delilo, sino cuando él lo confesare libre 

yen forma legal. 

XXI. Quedan prohibidas la confiscación, la infamia trascendental. la marca, lOS azotes y la mutilación 

XXII. Para la aboliciÓll de la pena de muerte, se establecerá con la mayor brevedad el régimen 

penitenciario; y entretanto queda abolida para los delitos puramenle políticos, y no podrá extenderse a 

otros casos, Que al salteador, al íncendiario. al parricida y al homicida con alevosfa o premeditación. 

UNDECIMO ANTECEDENTE. 

expresa en su articulo 179 que queda prohibida la pena de confiscación de bienes; mas cuando la prisión 

fuere por delitos que traigan consigo responsabilidad pecuniaria, podrán embargarse los suficientes para 

cubrirlas. 

Articulo 180. La nota de infamia no es trascendental. 

Articulo 181. La p,ena de muerte se impondrá sin aplicar ninguna otra especie de padecimientos físicos 

que importen más que la simple privación de la vida. 

Artfculo 25. $e pierdelllos derechos de ciudadano: 

1. Por sentencia que imponga pena infamante. 

Artfculo 54. A nadie Se tomará juramento sobre hecho propio en materia criminal ni podrá emplearse 

género alguno de apremio para que el reo se confiese delincuente, quedando en todo caso prohibido el 

tormento. 

Artfcu,lO 55 Quedan prohibidos los azotes, la marca, la mutilación, la infamia trascendental y la 

confiscación de bienes, Se establecerá con la mayor brevedad el régimen penitenciario. 
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Art(culo 56. La pena de muerte no podrá imponerse más que al homicida con ventaja o con 

premeditaci6n. al salteador, al incendiario, al parricida, al traidor a la independencia, al auxiliar de un 

enemigo extranjero, al que hace armas contra el orden establecido. y por los de/itas puramente militares 

que tJja la ordenanza del ejército. En ~u imposición no se aplicará ninguna otra especie de padecimientos 

asico •. 

Artrculo 51. Ni la pena de muerte, ni ninguna otra grave, pueden imponerse sino en virtud de pruebas que 

acrediten plenamente lrs cnmi"alidad del acusado ni ejecutarse por sólo la sentencia del juez de primera 

instancia. 

DECIMOCUARTO AN1;ECeoSNTE. 

Artlculos 29 Y 33, del'l"rOyecto, 411 Constilución PoIltica de la República Mexicana, fechado en la Ciudad 
" 

, de Méxleo el 16 dejuhib de 1856: 

Articulo 29 C/tJedan para siempre prOhibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca. los azotes, 

los palos, el tormento, cadena o !ilillete',la multa excesiva. la confiscación de bienes. y cualesquiera otras 

penas inusitadas Q tmscendentales. 

Artfcuto 33. Para la abolición de .a pena de muerte. queda' a cargo del poder administrativo el establecer 

con la mayor brevedad el régimen penitenciario, Entretanto. queda abolida para tos delitos pollliCQs y no 

podrá extenderse adres casos mé.s que al traidor a la patria, al salteador. al incendiario, al parricida y al 

homicida con alevosla, premeditación o ventaja. 

DECIMOSEXTO ANTECeOENTE. 

Articulo 71. Del Estaluto Provisional del Imperio Mexicano. dedo ellO de abril de 1865: "Queda prohibida 

para siempre la confiscación de bienes", 

OECIMosePTtMO ANTECEDenTe. 

Reforma del arlfcúlo 23 de fa40nstitueión Polltica de la República Mexicana, el14 de mayo de 1901: 

Queda abolida la pena de muert,e-para fos delitos politicos. En cuanto a los demás, s610 podr~ imponerse 

al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, 
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al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos por delitos graves del orden 

mUitar. 

I 

DECIf>\OCTAVO ANTeCEDENTE. 
I 

Punto Q'. Del Programa del Partido Liberal Mexicano. fechado en la ciudad de San Luis Missouri, IiUA, el 
I ' 

1'. De julio de 1906: 
I 

El PaIll<fo Liberal Mexicano, propuso la siglJiente reforma Consfilueional: 
, I . 

Abolic;q., de la P~na de Mue~, e~c.pto para los traidores a la Patria. 
i 

I . 
DECIMj:lNOVENO AN¡ECEOlENTE, 

Mensa+ y Proyecto de Constitución de Venustiaoo Carranza, fechado eo la CiUdad de Queréta'o el 1'. 

De dici.mb,ede1916: 

ArtiCUI~ 22 del Proyeato. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia,.Ia marca, los azotes, 

los pa,ds. el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 
I . 

otras P1nas inusitadas 1> trascendentales • 

. No se cbnsiderará como confisCOOión de bienes la aplicación parcial o total de los bienes de una persona, 
, 

heCha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisi6n de uo 
I 

delito, d para et pago cto impuestos o multas. 
I . 

aueda ~mbién prohibida la pena de muerte por delitos pollticos, y en cuanto a los demás, s610 podrá 
, 

impone_se al traidor a la Patria en guerra extranjera. al parricida, al homicida con alevosfa; premeditación 
, 

o ventat, al incendiario, al p~agiario. al salteador de caminos, al pirata. al violador y a los reos de delitos 

del ord~n militar. 
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lEY Que ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS 

SOBRE REAOAPTACION SOCiAl DE SENTENCIADOS 

Con la ,aparición de la ley de normas mfnimas sobre readaptación social de sentenciados se trato por 

parte del Ejecutivo de elevar una polltlca criminal en favor evidentemente de los sentenciados, con mira a 

la prevención del Delito y el tratamiento de los delincuentes¡ para instrumentar le elev~i6n y el desarrollo 

de tal tarea. ésta corre a cargo de la Dirección General de Servicios Coordinados de PrevencÍÓ11 y 

Readaptación S~¡a1. La ley ,&coge las corrientes extranjeras que tratan sobre la materia, y toma en 

consideración, en la conducente, las recomendaciones adoptadas en el primer congreso de las Naciones 

Unidas sobre preveooÍÓ11 del delito y tratamiento det delincuente. celebrada en Ginebra en el ano 1955. 

adicionadas en los popleriorescongresos [ealizados en londres. Estocolmo y Kyoto. 

Fue promulgada el8 de febrero de 1971 y publicada en el Diario OfICial el dfa 19 de mayol establece un 

esfuerzo y propósito para organLtar el sistema penitenciario en la República Mexicana. Sin embargo, no 

se trata de una ley cOn vigencia federal, ya que la materia penitenciaria no cae dentro del ámbito de 

competencia federal que fija el arffCI;IIO-73 de lá Constitución Polltica. aunque si bien. con frecuencia se 

ha pugnado por la federallzación en el campo punitivo. 

Consta de 18 artlculos y 5 tran~itorios. los subtltulos Que contiene cada capitulo son: Finalidades 

Generates; Sistema Adminlstl'4tivo sobre el Personal Carcelario; El Sistema Penitenciario; La Asistencia 

del Liberado; la Remisión Parcial de la Pena; y lo relativo a las Normas Instrumentales. Haciendo la 

obseIVsci6n q!J& su aspecto medular es en lo relativo al tratamiento preliberacional y asistencia a 

liberados. la remisiól"I parcial de fa pena y las normas instrumentales. 

El sistema penitenCiario que. S6 funda en e1 artiC\llo 124 de la ley Suprema, se entiende reservado a las 

entidades que componen la federación. Por su parte. el artIculo 18 párrafo segundo establece que 

compete al Gobiemo de la Federación por una parte y a los Gobiernos de los Estados, organizar en sus 

respectivas jurisdicciones e1 Sistema Pen~1. Ahora, si no se trata de un ordenamiento con alcance 

Federal si lo es con un propósito Federal u objetivo generalizador, es decir, que se persigue que todos los 

Estados de ta República en eotaboración con el Gobierno Federal adecuen su legislación punitiva 

ejecutiva a través de convenios. para llegar en todo caso a contar con un Código Penitenciario Tipo y que 
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tenga como común denominador la prevención delictiva y el tratamiento sistemático y humanizador de los 

delincuentes. 

Convenios. con los cuales los Estados se comprometan en los términos de sus respectivas 

Constitucior.es. obviamente eon aprobación de sus legíslaturas. a poner en vigor estas normas, ya sea 

cbmo Reglamentos emanados del Ejecutivo local, puesto que muchas de estas normas pU,eden 

convertirse simplemente en reglamentos de prisiones, o como expresiones netamente legislativas, es 

decir, <:OmO ley.s que voten las leaislaturas de los Estados y promulgue el Ejecutivo de dicha entidad, 

cuyo crlterio penológico<feriva <fe fos mandatos contenidos en el artículo 18 de la Constitución Federal. 

tienden a servir funda~ntaJmente aJa reforma penitenciaria NaciOnal. tomando en cuenta, que esto no 

PP<lrá hllceJ'se d .. manemimpositiva por parte de la Federación de acuerdo a la autonomla Estatal, dado 

que el establecimienlo ~I régimen Ejecutivo Penal incumbe a cada uno de los Estados De la Unión en 

sus respectivos terr¡torioh. Es por eno que fa aplicación generalizada de las normas, solo podrá apoyarse 

en convenios celebrados entre el Ejecutivo Federal y los Estados de la República. 

Este cuerpo legat apunta' SOlO los criterios generales para el tratamiento de tos infractores y, por lo mismo, 

deberá .er estr!IClurado eA convenios y de reglamentos locales, en atención a la. peculiaridades del 

medio eA Que habrán de ;lPlicarse. Este carácter sintético y fundamental pennite la adecuación de las 

propi.s .. orma ... n los diversos lugares en que'habrán de regir. 

En este sentido y de manera directa, las normas mlnimas que se comentan solo poseen tuerza para 

Obligar al Oi$lIito y Territorios Fedilraies. 

En términos-generales y _ cuanto a $0: tistema se funda en la individualización apoyada en el estudio de 

personalidad de cada suioto yen Su ;adecuada clasificación; contiene el régimen progresivo lécnico, y 

edemás tu;ulamenta la creación de organismos técnicos criminológicos en tos Reclusorios; establece el 

Ira/amiento preliberaciollal, entre cuyn rnanW .. taciones se oncuenlta tos pennisos de satida y las 

Instituciones abJert. •• 

El sistema progresivo abarca los aspeclos de estudio, tratamiento y prueba; en el perIodo de estudio se 

anafila la personalidad de lOS reclusos. para determinar el sistema I que estarán sujetos y los perIodos de 

ajusle y evaluación de resultados. 
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Como parte del sistema Penitenciario se consignan las normas generales a las que se deberán sujetar el 

trabajo, la educación. las relaciones exteriores y la disciplina de los internos. En cuanto a la disciplina se 

determina que tanto las Infracciones como la~ correcciones disciplinarias, que en ningún caso deben ser 

producto de la arbitrariedad, queden ~untuarmente consignadas en los reglamentos carcelarios. Así 

mismo se estabfece un procedimiento ~umario para la imposición de sanciones, con lo cual se garantiza 

el derecho de audiencia y defensa del interno. 

Como panorama especffico de esta Leyes que en ella se sientan las bases para la existencia de 

patronatos integrados en la forma pertinente y con el fin de que la acción de estos organismos en toda la 

República pueda ser uniforme y. coordinada, se previene además la creación de una sociedad de 

patronatos para liberados. 

Por otra parte, contiene. un sistema organizado en materia laboral de los reclusos, y que teóricamente se 

considera que el trabajo no d$be tener carácter aflictivo. sino selVir como un instrumento de liberación 

moral Y sooal de los intemos. que aunado al aspecto educativo que se les deberá de impartir, se 

aumentará el carácter crvico. hlgiénico, artrstico, ftsico y ético. 

A mayor abundamiento y de acuerdo a los estrmulos que se les debe otorgar respecto a su contacto con 

el mundo exteri.OI'. concediéndoseles facilidades necesarias para comunicarse con sus familiares y 

amIgos, mediante el desarrollo del servicio social penitenciario en cada Reclusorio, que entre otras cosas 

regula la llamada visita fntima. 

Se reconoce el derecho que asiste a los reclusos de presentar pellciones en forma pacifica y respetuosa 

y de elevar quejas a lOS directivos del Penal. Se prohiben fos castigos crueles y el uso innecesario de la 

viofencia en contra de los mismos, 

la ejecución del sistema individualizadO se divide en distintos perradas de prueba, de acuerdo con el 

interés demostrado por el intemo en alcanzar su readaptación social previa comprobación del Consejo 

Técnico Interdisciplinario. 

Para asesorar la aplicación individual del sistema progresivo penitenciario se prevé la creaciOn en cada 

Reclusorio de un Consejo Té(;nico integrado por personal directivo, administrativo, técnico y de custodia. 

Se complementan 10$ instrumentos de readaptación con la InstituciOn conocida como Remisión Parcial de 

la Pena, que funciona independientemente de fa libertad preparatoria, y se basa en la reducción de la 
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pena privativa de la libertad en función del interés del sentenciado por rehabilitarse. puesto de manifiesto 

en el cumplinltento del trabajo, buena conducta y participación constante en las actividades educativas, 

circunstancias que deben ser debidamente comprob,adas por los organismos técnicos correspondientes. 

la remisión consiste en un dfa de prisión por cada dos de trabajo. 

El aspecto medular de esta Ley éS concerniente a benefICios o sustitutivo de Pena PrlVativa de la 

Libertad. 

El benefICio preliberacional e$ con el propósito de disminuir fas senas personales sobresalientes del 

encarcelamiento y de. crear ooa solución de continuidad proyectada hacia la vida libre. En este perrado de 

tratamienfo entran en,juego ciertos benefICios y medidas jurídico administrativas. sei'laladas por el artículo 

octavo de la ley en comento. 

La concesión gradual de estos beneficios viene cuando el detenido ha cumplido parte de ta condena, con 

el tratamiento jurídico criminológico dentro del Instituto Carcelario y esta próximo a obtener su libertad. 

Dentro de una mareo puraménte penológico, la etapa preliberacional puede y debe surtir efectos desde el 

mismo centro penitenciario, concediendo al candidato un mayor número de facilidades, accesos • 

. benefICios, es: decir, confiar en su tránsito por la Institución, considerándolo no como un detenido más, 

sino como un próximo ciudadano que se prepara a ingresar a la sociedad. 

la remisi6n de la pena, demuestra un empeno substancial en el tratamiento penitenciario, consistente 

como se ha apuntado, de que por cada dos dras de trabajo se haga remisión de uno de prisión (dos por 

uno), siempre y cuando el detenido observe buena conducta, participe en actividades educativas dentro 

del establecimiento y revele por otros medios una afectiva readaptación social. Este último, será el factor 

determinante para fa concesión o negativa de la remisión parcial de la pena que no podrá basarse 

exclusivamente en el trabajo penitenciario, participación en actividades educativas y buena conducta. 

La institución a quien 'Se le encomienda tan jmpÓrtante evaluación de que si efectivamente el condenado 

ha reveTada una total o parcial readaptación social es, el Consejo Técnico Interdisciplinario. 
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REGI.AMENTO DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACION SOCIAL 

DEL DISTRITO FEDERAL 

El Reglamento de Recfusorios y Centros de Readaptación Social, tiene su fundamento legal en el artículo 

13 fracción VI de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos; la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, en ejercicio de sus facultades, es quien lo expide. 

Este Reglamento consta de Ilece Cllpltulos, ademés de uno extra que contiene disposiciones 

complementarias, cooformados como,a continuación se describe: 

En el Capllul" 1. Disp"siclonesGenerales. El cual lo forman treinta y tres capitulas. 

En su articulo 1·0. y 30. nos presenta el ámbit" de validez del Reglamento. 

El articulo 20, sella!a las facultades que competen en el funcionamiento del sistema de Reclusorios. 

"Corresponde al Oep~mento del Distrito Federal, a través de la Dirección General de Reclus,orios y 

Centros de Readaptación Social~ la función de integrar, desarrollar, dirigir y administrar el sistema de 

Reclusorios y Centros de Readaptación Social para adultos. sin perjuicio que en esta materia 

corresponda a la SéCretarfa. de Gobernación a través de la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Saciar. 

Más adelante tenemos que del arUculo 3°, al 10° el Reglamento en cuestión sugiere programas 

ioterdisciplinarios sobre fa base del trabajo, la capacitación y la recreación que capaciten al interno en su 

,eadaptación a la vida en libertad; asl mismo establece la prohibición de actos viotentos que lesionen o 

menoscaben la dignidad de los intemos, 

Mención aparte meréce el arttculo 11°, el cual hace referencia al convenio entre el Departamento del D.F. 

con otras Oependencias de la AdministracIón PClblica Federal en lo concemiente a posibles traslados de 

intemos para su atención mé<fica o psiquiátrica. 

El Sistema de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del D.F. está integrado según el articulo 

12°, de la siguiente manera: 

l." Reclusorios Preventivos. 

II.~ Penitenciarfas o Establecimientos de Ejecución de Penas Privativas de libertad. 

111.· Instituciones Abiertas. 
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IV,w Reclusorios para el cumplimiento de- arrestos; y 

V.- Centro Médico para los Reclusorios. 

Por su parte el art{culo 13°, sustenta las bases bajo que causas persona alguna será internada en 

cualquiera de lOS Reclusorios<lel O.F. siendo éstas: 

l.... Por consignaci6n del Ministerio Público; 

11.- Por Resolución ~udicial; 

lit. Por sellalam'len!o heeho, ton base en una resolución Judicial, por la Dirección General de Prevención 

y Readaptación Socia'de~enóiente de la Secretaria de Gobemación. 

IV. En ejectJci6n de los tratados y WIlvenios a que se refiere el articulo 18 Constitucional; y 

V.- Para el caso <le al,eSIOS por determioación de autorida<! competente. 

El registro de los ¡nlilmaslo establece el artículo 16'. 

El Obletivo del artículo 19°, es el de evitar la propagación de habilidades delictuosas esto se logra a través 

del Centro de Observación y Clasificación. conforme a los criterios técnicos que se estimen convenientes 

de acuerdo a la sftuaci6n concreta-del interno y el tipo de Reclusorio, sometiendo sU' diagnóstico a la 

aprobación del Consejo Técnico lnterdisciplinario, 

los subsecuentes articuros es.tablecen lo concerniente a la forma en que se proporcionará a los internos 

alimentación, vestido etc., y lo sufICiente para poder vivir -dignamente, Asf como la obtención de 

esUmulos. Sistemas de peticiones y sugerencias para mejorar la administración de establecimientos; asl 

como la creación de fondos económicos y sus destinos, 

El Capitulo 11, nos habla de los Reclusorios Preventivos, éste Capitulo consta del articulo 34°, 8153°, 

Ostenta las siguientes bases; fa readaptación social de tos internos con base en el trabajo. la 

capacitación para el mismo y la educación, 

En su artículo 37 senala que ros Reclusorios Preventivos estarán destinados a: 

l.- Custodia de Indiciados; 

11.- Prisión Preventiva de procesados en el Distrito Federal; 

1I1.~ La custodia de reclusos cuya sentencia no haya causado ejecutoria; 

IV.- Custodia Preventiva de ProceSadOS de otra entidad, cuando as! se acuerde en los convenios 

correspondientes; y 
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v.~ Prisión Provisional durante el trámite de extradición ordenada por autoridad competente. 

El artIculo 40. dispone qUé tOdos los internos al ingresar serán invariablemente examinados por el médico 

del éstablecimientó con el fin de conocer su estado ftsleO y mental; consecuentemente el artrculo 41 

pretende la formación de un expediente por cada interno y que consta de las siguientes secciones: 

Jurídica, Médica, Médica Psiquiátrica, Psicológica. laboral, Educativa, Trabajo Social y de conducta 

<:fentro del Reclusorio. 

El área de cce (Centro de ObselVaclón y Clasificación) está contemplada en el artículo 42, que nos 

habla de un lapso no mayor de 45 dfas_ para determinar el tratamiento conducente. 

Importante es saber qué sellala el Reglamento en estudio acerca del tiempo de estancia en 105 

Reclusorios Preventivos; el artículo 45 establece textualmente: "El Director del Reclusorio, con 

anticipación do sesenta dras hábiles avisará a la autoridad Judicial y al Ministerio Público sobre la fecha 

de conclusión del plazo para dictar $entencia. Si a la expiración del término a que se refiere la fracción 

VIII del srtrculo 20 Constitucional, el Director del Reclusorio no ha recibido la notificación de la sentencia, 

o el comunicado del Juez de que ésta no ha podido dictarse en virtud de prórrogas o diligencias 

pendientes solicitadas por la defensa. dará inmediatamente cuenta del hecho a dicha autoridad judicial, al 

superior jerárquico de ésta, al Ministerio Público y a la Dirección General de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social. 

Se procederá de igual manera por lo que respecta al término previsto por el segundo párrafo de la 

fracción X del citado articulo 20 Constitucionar. 

¿Cómo está integrado el Consejo de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación 

Social? El artrculo 50 hace la conformación de la siguiente manera: 

a) un especialista en Criminologfa. quien será secretario del mismo, 

b) un medico especializado en Psiquiatrla. 

e) Un Licenciado en Derecho. 

d) Un Licenciado en Trabajo Social, 

e) Un Licenciado en Pslcologla. 

f) Un Licenciado en Pedagogla. 

g) Un Sociólogo especializado en prevención de la delincuencia. 

,'.' , 
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h) Un experto en seguridad, 

i) Un representante designado por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, de la 

Secrelaria de Gobemación. 

El Capitulo IJI $8 refiere a los ReclusoriOs de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, comprende del 

artlCllIo 54 al 59, Los cuales hacen referencia al ingreso de los intemos así como la formación de su 

~xpediente, el sometimiento a un examen médico para determinar el tratamiento a seguir. 

El Capitulo IV se rer~re al Sistema de Tratamiento, su Sección Primera, consta de tres artlculos en los 

que se habta de periodos de éstudfG de la personalidad de los internos, en su artículo 62 senala la 

existencia de Instituciones que coad'yuven a las lareas de readaplación de los internos. 

La Sacción SeQunda toca un tema por demás importante y éste es el Trabajo como medio de 

readaptaci6n. mismo que ser4 realizado por todo interno que no esté incapacitado y que será adecuado a 

sus aptitudes, personalidad y prepa¡,ación, además de remunerativo. 

Es importante realizar cualquier actividad laboral dentro de los Centros de Reclusión, toda vez que sirve 

como base para el 'efecto de la Remisión parcial de la pena, según los términos del articulo 16 de la Ley 

General de Normas Mínimas. 

El trabajo de los intemos dentro de los Reclusorios deberá ajustarse, según el articulo 67, a las siguientes 

bases: 

1.- Capacitación y adiestramiento de los Internos. 

II.~ Tanto la Capacitación como la Realización del trabajo serán retribuidos al interno. 

W.- Se tomará en cuenta las aptitudes flsicas y mentales del individuo. 

IV.- El trabajo será digno y no denigrante. 

V.- Organización y métodos de trabajo se asemejarán lo más posible a los del trabajo en libertad. 

VI.- El trabajo no obstaculizará a los inlernos para que realicen actividades de otra Indole. 

VII.- Se prohibe la labor de trabajadores libres en las instalaciones de los Reclusorios, 

VI1I,- La Dirección General de Reclusorios podrá contratar a los internos para que realicen labores 

relativas a la limpieza de fa Institución mediante el pago respectivo que nunca será menor al Salaría 

Mfnimo General Vigente. 
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El mismo Capitulo sienta las bases relativas a higiene y seguridad del trabajo y la protección de la 

maternidad. 

las jomadas de trabajo están contempladas de 8 horas en horario diurno, 7 horas si es mixto y de 6 

horas en horario noctumo. 

La Sec~ión Tercera e$.tablece aspectos sobre Educación, la cual se impartirá conforme a los programas 

de estudio establecidos por I~ Seeretarfa de Educaci6n Pública, de esta forma ros internos tienen la' 

oportunidad de te¡minar sus estudios de Primaria, Media Básica, hasta Superior, asl como artes Y oficios. 

En su Sección Cuarla:bace referencia a las relaciones de los internos con el mundo exterior. Relaciones 

en cuanto a visita familia.., visita Intima. 

Dentro de su artlcUlo.M se dispone que en ciertos casos el Director de la Institución comunicará por 

escrito dentro de las ?4 horas siguientes al cónyuge o pariente más cercano atgunas de las siguientes 

situaciones: 

a) Traslado del intemo a otro establecimiento de Reclusión o Centro Hospitalario; 

b) Enfermedad o accidente grave y; 

e) Fatlecimiento; 

d) Se notificará de los trastados de dormitorio o cualquier otra medida disciplinaria. 

Por lo.que hace a la Sección Quinta esta se refiere a lo relativo a los Servicios Médicos, 

Cada ReclusoriQ contará con S,erviclos Médico Quirúrgicos Generales y Especiales de Psicologfa, 

psiquiatrla y Odontologla que velaran por la salud flsica y mental de la población carcelaria. 

Mención aparte merecen los enfermos mentales, quienes según el ar1fculo 93 del Reglamento en estudiO, 

deberán ser remitktos a1 Centro Médico de los Reclusorios para que reciban el tratamiento 

correspondiente; para el caso de los inimputables el mismo articulo senala que estas personas deberán 

ser entregadas a quienes legalmente corresponde hacerse cargo de ellos y que se obliguen a tomar las 

medidas adecuadas para su tratamiento, 

En caso de mujeres internas que estén embarazadas; sin perjuicio de los servicios a que se refiere el 

artículo 87, en los Centros de Rectusión, se proporcionaré a éstas atención médica especializada durante 

el embarazo y servicios ginecológicos, obstétricos y pediátricos de emergencia. 
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El Capitulo Quinto hace referencia al Consejo Técnico Interdisciplinario. que es el que actúa como cuerpo 

de consulta y asesorfa del Director del propio Reclusorio; así como también se encarga de determinar los 

tratamientos para la readaptación de ros intemos. 

El Consejo Técnico Intardiscíplinario está integrado por el Director, los Subdirectores Técnico, 

Administrativo, Jurldico y por ros Jefes de: el Cenlro de Observación y Clasificación: el de Actividades 

Educativas; el de Actividades Industriales; de Servicios Médicos, y de Seguridad y Custodia. Asl como 

también forman parte de éste Consejo especialistas en Criminologla, Psiquialrla, Derecho, Trabajo 

Social, Pedagogla, PS"lCOlogla y Sociologia. 

Las Funciones del Consejo Técnico Interdisciplinsrio entre otras son: 

al Hacer la evaluación de la personalidad de cada interno y conforme a ésta su clasificación. 

b) Dictaminar y Supe/visar el tratamiento, tanto de procesados como de sentenciados. 

c) Cuidar la correcta aplicación del sistema establecido en la Ley de Normas Mínimas. 

d} Apoyar y asesorar al Director i sugerir medidas de carácter general para la buena marcha del 

Reclusorio. 

e) Para el caso de establecimientos para Ejecución de Penas, formulará lOS dictámenes en retación a la 

aplicación de las medidas (le pre1iberación. remisión parcial de la pena, libertad preparatoria. 

En su Capitulo Sexto. narra lo relativo a las Instituciones Abiertas. Las Instituciones Abiertas son los 

establecimient.os destinados a 10$ internos que por acuerdo de la autoridad competente deban continuar 

en ellas él tratamiento de R.eadaptación Social, tomando como base las medidas previstas en el articulo 

27, segundo párrafo del Código Penal para el Distrito Federal, y por,la fracción V del articulo S" de la Ley 

que establece las normas mrnlmas para la Readaptación Social de Sentenciados. 

las bases sobre las cuaJes funcionan éstas Instituciones Abiertas son primordialmente: la autodisciplina 

de lOS internos, la concienCia de su propia responsabilidad respecto de la comunidad en que viven y bajo 

el régimen de autogobierno. con la supervisión exclusiva del personal de administración y técnico Que 

designe la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social. 

Previo dictamen del Consejo Técnico Interdisciplinario los internos sentenciados y ejecutoriados podrán 

ser sometidos al tratamiento denominado Inducción a la Preliberación, en el que éstos deberán ser 

100 



trasladados a las instalaciones de la Institución Abierta, con el objeto de que gocen de mayor libertad, 

que los preparará para su futura liberación. 

El Capitulo Séptimo no está incluido dentro de la materia de estudio, toda vez, que trata lo relativo a los 

Reclusortos para el cumplimiento de arrestos. 

Pasemos ahora al análisis de' uno de los més importantes pilares dentro de cada Cen'tro de Reclusión; 

mismo que trata el Caprtulo Oc~va del Reglamento en estudio, esto es el personal de las Instituciones. 

En su artrculo 120 setiala que: IILos Reclusorios contarán con el personal directivo, técnico administrativo, 

de Seguridad y custodia y demás que se requiera para su adecuado funcionamiento". 

El Instituto de Capacitación Penitenciaria (INCAPE) tendrá funciones de selección, capacitación, 

docencia, preparaci6~ y actualización permanente del personal en base a los planes y programas 

implementados por la Oiteccitln General: 

El personal adscritO' a cada uno detos Reclusorios deberá entre otras cosas: 

1.· Cumplir las obligaciones que establezca el Reglamento interior; 

2. - Participar err los cursos impartidos para el personal de Reclusorios en el Instituto de CapaCitación 

POIlito.claria. 

En. el interior del establecimiento e1 personal de custodia no deberá estar armado, salvo caso de 

emergencia grave, según el articulo 127 del Reglamento. 

El CapItulo Noverao contiene disposiciones acerca de las instalaciones de los Reclusorios, en cuanto a 

personal directivo, administrativo. de estudios técnicas, servicios médicas, seguridad y custodia, fngreso y 

registro. observación y clasificación de los Internos etc. 

Segt:jh lo establece el artfculo 133 los internos de los establecimientos se aloJarén en dormitorios 

programados para tres personas como máximo. Situación que en nuestro Pals ha quedado obsoleta, ya 

que la población penitenciaria ha sobrepasado toda idea de organización preestablecida. 

El Capitulo Décimo establece lo relativo al Régimen Interior en los Reclusorios; esto es, las relaciones 

entre el personal y los intemos evitando los tuteos, las ofensas, exaltando el respeto reciproco, para 

conseguir fa aplfcación de un adecuado tratamiento penitenciario, asf como fa preservación de fa 

seguridad en los establecimientos. 
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En su arUcuIo 138 nos enumera algunas medidas de vigUancia que serán establecidas por el Servicio de 

Seguridad y Custodia. como: 

Dispositivos de seguridad del establecimiento tanto en el interior como en el exterior, 

Custodia adecuada de los ¡"ternos, mediante una constante comunicación. 

Observancia de un trato justo, amable y respetuoso de la dignidad de los internos que se hará extensivo 

a sus famüiares. 

Regislro delicado y ~uidadoso de los visitanles y de sus pertenencias, a la entrada y salida de la 

Institución. 

Más adelante en su artfculo 141 establece una serie de prohibiciones en cuanto a la introducción, uso, 

consumo, posesión o comercio de bebidas, alcohólicas. estupefacientes, psicotrópicos, sustancias 

tóxicas, armas, explosivos yen general instrumentos que pongan en peligeo la seguridad y el orden del 

establecimiento. Además sugiere medidas para quienes contravengan ésta disposición. 

No podemos dejar pasar inadvertido éste articulo, aunque este no sea un Capitulo de critica' en la 

presente iovestlgaclón¡ dada la situación actual de nuestros Reclusorios. en donde vez con vez nos 

enteramos en divOf$os. medios de comunicación que se suscitan motines a consecuenCia de la 

introducción precisamente de todo lo que está prohibido, tráfico de drogas, enervantes, armas de todo 

tipo, etc., dentro de los centros de reclusión. 

Urge un llamado a las autoridades correspondientes a fin de frenar ésta situación y que pongan en 

práctica dispositivos que propOrcionen una mayor vigilancia. toda vez que esto provoca un clima latente 

de inseguridad en éstas jaulas de tratamiento y propicia a su vez el crimen organizado, 

El artfcolo 147 puntualiza una serie de posibles infracciones que pongan en peligro la seguridad de los 

establecimientos Penitenciarios: los subsecuentes articulas seríalan las correcciones disciplinarías 

aplicables a los internos que incurran en las infracciones ya previstas, 

En cuanto a los M6dulos de Alta Seguridad. estos están contemplados en el Capitulo XI del multicitado 

Reglamento. Tanto en los Reclusorios Preventivos como en los de EjeCución de Sentencias habrá 

instalados módulos de Alta Seguridad para aquellos internos que requieran tratamientos de readaptación 

especializados. 
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Asi mismo los módulos de Alta Seguridad, también están destinados a albergar internos de alto riesgo 

que alteren el orden o pongan en peligro la seguridad del Reclusorio. 

El Consejo Técnico Interdisciplinario es el encargado de clasifICar a los intemos para el ingreso a dichos 

módulos. 

En éstos módulos habrá atención técnica permanente de Indole médica, de Irabajo social, psicológica, 

psiquiátrica. cultUral" ~eportiva y recreativa con seguimiento en su tratamiento, que incidan en la 

readaptación social. 

Para un buen cumplimiento de las funciones de la Dirección General de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social, se constituye un Organo de Supervisión General, el cual está contemplado dentro 

del articulo 159. en el Capitulo XII denominado De la Supervisión. 

El Organo dala Supervisión Generals. intogiará por: 

I.~ Un Representante de fa Asamblea del Distrito Federal; 

tI.- Un Representante de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n Sociat; 

lII.w Un Representante de fa Oirección General de Prevención y Readaptación Social; 

IV: Un R.epresentante de la Procuradurfa General de Justicia del Distrito Federal; 

V .• Un Representante de la Coordinación General Jurrdica del Departamento del Dlstrito'Federal; 

VI.- Un Repr.s.nlanle del Tribunal Svperior de Justicia del Distrito Federal; y 

VII.- Un Representant& de la D~acci6n General de Servicios Médicos del Departamento del Distrito 

Faderal. 

La Supervi$ión General es la encargada de visitar a las Instituciones para verificar la administración y el 

manejo de los Reclusorios y el cumplimiento estricto de la ley de Normas Mfnimas y del presente 

Reglamento. 

Acerca de los Traslados de los internos el Capitulo XIII del Reglamento, establece que' éstos podrán ser 

permanentes, eventuales o transitorios a otro Reclusorio cuando cambie su situación jurldica, cuando 

pasen a depender de otra autoridad judicial; por motivos de seguridad individual o institucional o para la 

resolución de emergencias por problemática socio-familiar. 

As' mismo también podrán verifICarse traslados para la práctica de diligencias judiciales o para la 

atención médica especial que deban recibir en otra institución. 
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la prisión por su misma naturaleza. despierta en el ser humano sentimientos de abandono, soledad o 

angustia que deben, por lo menos. atenuarse a través del respeto a sus mas esenciales derechos y 

mediante la transformación de las instituciones carcelarias. La Sentencia priva de libertad. más no de la 

dignidad. 

Para el cumplimiento de SU$ objetivos todo el Sistema Penitenciario debe cOntar con un personal 

cuidadosamente seleccionada" Consciente de que la función carcelaria constituye un servicio social de 

gran importancia. De al" la conveniencia de que se escoja conforme a su vocación, aptitudes, 

preparación académica y antecedente. personales. 

Ppr otra parte y en cuanto a la orgaflización del sistema de trabajo en los Centros de Reclusión, se 

considera que éste no-(I'eOO tener car6cter aflictivo, sino servir como un efICaZ instrumento de liberación 

moral y social de los internos. El trabajo ha de ser esencialmente produclivo, conforme a las aplitudes de 

10$ reclusos y debidamente remune,ado para que contribuya a mantener y acrecentar su capacitación 

para ganarse la vida en forma honrada después de ser puesto en libertad. 

Es de interés público i¡¡corporara los esfuerzos del desarrollo nacional el trabajo y la capacidad creadora 

de·fos individuos que sufren penas privativas de libertad. La sociedad ha superado, definitivamente, la 

idea del trabajo como castigo. como medida de imposición forzosa, en la nueva concepción penitenciaria 

el trabajo, es en si mismo. un instrumento de liberación. 

Otro capitulo fundamental es el relacionado con la necesidad de estimular el contacto de los reclusos con 

el mundo exterior, -otorgándoles fas faqilkfades necesarias para comunicarse con sus familiares y amigos, 

mediante las visitas semanales. 

Para reforzar el régimen de legalidad en la ejecución de las penas, se reconoce el derecho que asiste a 

los reclusos de presentar peticiones, en forma pacifica y respetuosa y de elevar quejas a los directivos 

del penal. Se prohiben los castigos crueles y el uso innecesario de la violencia en contra de los intemos. 

La privación de la libertad se justifiCa s610 en tanto tiende a proteger a la comunidad de los transgresores 

del orden jurldico y en la medida en que este lapso pueda servir para preparar a los reclusos. emocional y 

psicológicamente, a comprender la importancia de respetar la ley, a capacitarlos para conducirse en 

libertad. 
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Los tratamientos preparatorios a la liberación auxilian al recluso a superar las dificultades que se le 

presentan para regresar a la vida social y que en muchas ocasiones pueden tener alcances más inciertos 

que su ingreso en un Reclusorio. El tratamiento pretende eliminar el sentimiento propio de los reclusos de 

que s& encuentran marginados de la sociedad y estimula en ellos la consciencia oe que forman parte de 

la misma; que no se han roto sus vfnculos familiares y amistosos y que el Estado y la sociedad están 

dispuestos, cada uno en el ámbito de su responsabilidad. a prestarles el auxilio necesario para 

reintegrarse a la vida productiva. 
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CAPITULO TERCERO 

PRINCIPALES CAUSAS DE LOS MOTINES 

Y EVASIONES DE PRESOS 

CONDICIONES OE VIDA DE LOS INTERNOS 

Para poder entrar a un estudio -especIfICo de las causas de los motines y evasiones de presos es 

necesario. conocer como son las condiciones de vida de los internos, porque sucede que las malas 

condiciones en que se encuentran nuestros Centros Penitenciarios con problemas de Sobrepoblación 

penitenciaria. mala clasifiCaCión de los internos, deficiente preparación del personat penitenciario. las 

corrupciones dentro ~ los mismos conllevan a un sin fin de problemas dentro y fuera de las cárceles, 

esto es, porque además de provocar delitos que ponen en peligro a toda la población penitenciaria, 

fomentan asf mismo el crimen organizado. 

En el presente trabajo de investigación se pretende hacer un estudio que de manera general, nos permita 

conocer la situación en que viven los internos, y no por esto justifICar ni hacer ver a los mismos como 

víctimas de sus propios actos; pero si comprender y estar conscientes de que nuestros Centros 

Penitenciarios no cumplen con el objetivo para el cual fueron creados, esto es, para la aplicación de un 

tratamiento individual en base a la educación, el trabajo y la capacitación para el mismo, para de esta 

manera devolverle a la sociedad un sujeto preparado para una readaptación satisfactoria que sea útil 

para sí mismo y para los demás. A cambio de esto vemos con tristeza que los medios para poder 

conseguir los mejores resultados. no son suficientes, son digamos un tanto escasos y por lo mismo en 

vez de devo[verle a la sociedad indivkfllOs perfectamente readaptados. sólo obtenemos resultados 

negativos con individuos reincidentes. con sentimientos de rencor hacia los demás. 

En nuestro Derecho Mexicano, de las penas contra la libertad la més importante es la de prisión, O sea la 

privact6n de la libertad mediante redusión en un establecimiento especial. El complejo problema de la 

reforma penitenciaria es hay en día tema del estudio más intenso por parte de [os gobiernos. 

El fin y la justificación de una condena de privación de la libertad es proteger a la sociedad contra el 

delito. La privación de la libertad trae como consecuencia ine~itable el confinamiento obligatorio y la 
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separaci6n del recluso de su ámbito social; pero el fin de dicha privación de libertad debe ser lograr por 

medio de la readaptación del delincuente el que cuando reingrese a la sociedad no solamente quiera 

llevar una vk:la normal, bien adaptado sino también desenvolverse como un miembro útil a la sociedad. 

Para lograr esto comenta al respecto Carrancá y Rivas: "El régimen penitenciario debe emplear, 

conforme a las necesidades especiáles de cada recluso, todos los medios de que pueda disponer: 

curativos, ~ucativ.os. morales, espirituale:,. de asistencia o de cualquier otra fndole. El régimen 

penitenciario debe reducir, en CUElnto s~a posible, las diferencias entre la vida de reclusión y la libertad, 

que contribuyan a debilitar el •• ntimiento do responsabilidad del recluso y el respeto a la dignidad de su 

persona. por lo que antes del cumpnm~nto de la pena debe asegurar al recluso su retomo progresivo a la 

vida normal en sQéiedad, ya,¡¡o¡que establezca un régimen preparatorio para la liberación, ya porque 

establezca la liberación condicional intervención de la poliola"," 

Dentro de los aspectO$ más importantes en las condiciones de vida de los internos, es sin duda el trato a 

los recfusos. éste .debe: ser basado en la idea de que éstos siguen formando parte de la sociedad, sin 

recalcarle el hecho de su exclusión de la misma; al efecto y en la medida de lo posible. debe recurrirSé a 

la colaboración de trabajadores sociales que se encarguen de mantener y mejorar las relaciones. del 

preso con su famiUá y con 10$ organismos sociales que puedan ser útiles, protegiéndose sus derechos 

civiles, sus seguridades sociares, ~tc. 

El recluso debe conocer desde el pn'"mer momento de su ingreso a la prisión, las disposiciones contenidas 

en el Reglamento de Reclusorjos y Centros de Readaptación Social. 

¿Cómo es la organización dentro de los Reclusorios? 

La máxima autoridad dentro del Centro Penitenciario es el Director. que está igualmente sujeto a las 

leyes y reglamentos, El Subdirector ejerce autoridad sobre los funcionarios, empleados e internos, y es el 

Secretario General del Centro. El Jefe y el Subjefe de la Vigilancia son los superiores inmediatos de los 

celadores. El Administrador tiene a su cargo ras labores de mantenimiento, contabilidad, manejo de 

fondo~, personal, ele, El Subadministrndor o Supervisor General de TrabajOS controla lo relativo al trabajo 

2G CARRANCA y Rivas, Raúl. ~Derecho Penitenciario. Cárcel y Penas en México". Editorial POITÚa SA; 
Segunda Edición, México 1981, Pág, 437, 
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de los intemos en talleres. campos de cultivo, cría de animales y servicios como cocina, lavandería, 

panadería. aseo, etc. 

En el servicio médico existe un Jefe. que dirige el trabajo de los médicos internos. el dentista, las 

enfermeras y las afanadQras. También se cuenta con un jefe médico psiquiatra, de quien depende el 

ps1c6logo. Existe una ofICina d~ trabajo social. 

En el Centro Penitencla1io fu~ona un organismo llamado Consejo Técnico que se integra con el 

Director. et Subdirector y 10$ Jefes de las diversas dependencias. Este Consejo Técnico tiene por' función 

estudiar tanto el tratamiento de los reclusos como los problemas de carácter general del establedmiento¡ 

presentando las sugerencias correspondientes. 

El. TRABAJO PENITENCIARIO. 

Es bien sabido qu-e el trabajo constituye una de las mejores formas de superación personal, que hace del 

individuo un sujeto útil a si mismo y a la sociedad en que vive. Por el contrario la ociosidad es fuente 

consfante de problemas, malestar e indisciplina. Por eUo, la ley previene que el trabajo es obligatorio para 

todos los iotemo$ sentenciados, según su aptitud frslca y mental. No debe constituir en modo alguno, una 

pena adicional, $ina el mEKiio de promover la readaptación del interno, permitir1e colaborar al 

sostenimiento de su familia, prepanme para la libertad, inculcarle hébitos de laboriosidad y evitar d ocio y 

el desorden. 

Tall\bién se procurará brilldar a 10$ procesados los modios necesarios para que desarrollen trabajos 

licitas en el establecimiento, y se estimulará a quienes laboren. Se sel"iala en el Reglamento que están 

exceptuados de la obligación de trabajar los reclusos mayores de sesenta anos, los que padezcan alguna 

enfermedad que los imposibilite para el trabajo y las mujeres durante los tres meses anteriores al parto y 

en el mes siguiente al mismo. Sin .. embargo éstas personas podrán dedicarse a la ocupación que 

voluntariaml$nte elijan. siempre que no sea perjudiCial para su salud o incompatible con el régimen de la 

Institución. . 
,El trabajo, por supuesto. deberá ser remunerativo y de acuerdo a la calidad del mismo, El Reglamento 

previene que el producto de su trabajo se dlvldira en cinco partes, destinadas a: reparación del dal'lo 

causado a la vfctima del deUto, pago de los gastos (alimentos alojamiento, vestido, servicios, atención, 
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etc.) que el intemo ocasiona al Estado, sostenimiento de la famUia del intemo, formación del fondo de .'; 

ahorros y dinero en efectivo para ser entregado al propio intemo. 

"Muy pocas penitenciarias ~lImp1en con el mandato Constitucional de regenerar a los sentenciados por 

medio del tiabajo (Art, 18), pues carecen de talleres o de campos agrlcolas para dar ocupación a los 

mismos. Aveces cuentan conJas inslataciones como sucede en la del Distrito Federal, pero no se utilizan 

en forma conveniente, Frecuentemente en nuestras prisiones se entrega a tos reclusos a la explotación 

de contratistas sin escrupulos o el propio Estado los hace laborar sin retribuirtos debidamente, Para que 

et tiabajo sea realmente una fuerza de dignificación, se requiere que proporcione satisfacción al reo y 

contrarreste los efec!o~ deprimentes de la pena". Comenta el Catedrático José Angel Ceniceros." 

Por lo que hace a la Educación ésta se impartirá en el Centro Penitenciario y está encaminada a instruir a 

los intemos y a brindarJes tmseftanza y distracciones que favorezcan la formación de su cultura y les 

ayuden a reincorporarse.en la sociedad. Cada Reclusorio contará con biblioteca, se podrá hacer uso del 

servicio de la misma respetando (os horarios y las demás disposiciones que se dicten sobre el particular. 

DISCIPLINA 

En cuanto a la disciplina, las normas de conducta que se dictan en el Centro tienen Siempre por objeto 

fomentSf el progreso moral de Jos internos: asr como conseguir una mejor convivencia entre las personas 

que viven o laboran dentro de cada establecimiento. 

Constituyen faltas y serán sancionadas como tales las Infracciones a los deberes que trae consigo la vida 

en el establecimiento, especia!mente: a) abstenerse de trabajar o de asistir a las actiVidades de 

enseftanza sin justa razón; b) faltar al respeto a las autoridades o a los demás reclusos; c) desobedecer 

las reglas sobre higiene. conservación de edificios, comunicaciones y visitas; d) poner en peligro, 

IntenCionalmente o por imprudencia, la seguridad o la propiedad del establecimiento o de los demás 

intemos; e) poseer substancias tóxicas, bebidas alcohÓlicas, estupefacientes, juegos de azar, explosivos, 

armas y cuaresquiera objetos de uso prohibido en el Centro; y f) impedir o entorpecer el ejercicio de la 

vigilancia. 

3CI GARCIA Ramfrez, Sergio. José Angel Ceniceros. "Criminalia. Hacia la Reforma Pen'ltenc·laria de 
México". A/lo XXXIV, No. 5. Revista del 31 de mayo de 1968, Pág, 37, 
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Las sanciones S8 aplícarán tomando en cuenta la gravedad de la infracción. La buena conducta y los 

hechos meritorios de los int(!mos podrán ser objeto de medidas de estímulo, por parte de la Dirección del 

Centro, 

Para evitar la sustracción de objetos o la portación de armas o sustancias cuyo uso sea prohibido, porque 

pe~l,Idica a 10$ mismos intemos, éstos quedarán sometidos a registro a[ entrar o salir de los lugares de 

IrabaJ,o, escuela. visita. Juzgados y oficinas. asf como al salir a diligencias practicadas en el exterior o al 

regresar de éstas. las autoridades podrán también disponer registros ordinarios o extraordinarios en las 

celdas y en los muebles de las mismas, 

Los internos tienen derecho de, recibir visitas, con el fin de colaborar a su rehabilitación y mantener 

relaciones con sus fammares y amistades con el exterior. 

En el transcurso de la ejeCución el condenado asumo' situaciones y modos de comportamiento que 

implican normas y valores propios de la vida de encierro que dominan en el instituto. El sistema de 

valores que se genera en la diaria y permanente interrelación entre internos y personal penitenciario lleva 

en sr, como caracterfsUca esencial la contraposición con los fllles de la ejecución penal. Sí el objeto de la 

búsqueda, de ésta es el de reconstruirte al condenado el sistema de valores de su anlerior centro social 

Cftle él ha violado, pues entonces. su estancia carcelaria, provocará, no s610 el mantenimiento de esa 

contradicción de nOllJ1as y varares sino el nacimiento consecuente de la posibilidad de una recalda en el 

delito al momento de obtener su libertad, 

La asimilación a la cultura de los inlemos en un Instituto penal es el objeto de un proceso de edaptación 

en el curso del cual quien cumple una condena pasa por diversos estados. Desde el shock inicial que 

razonablemente debe sentirse al ingreso a un medio ambiente donde todo es impuesto autoritariamente. 

pasando por etapas de conformismo y rebeldla; al orden, reglas y rutina establecidos; las emociones, el 

miedo en el futuro y la gran confusión traen consigo una constante deformación de la personalidad del 

individuo. 
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LA SOBREPOBLACION PENITENCIARIA 

El presente tema no es desconocido para nadie. tampoco son desconocidas las diversas opiniones al 

respecto; hay quienes piensan que la solución seria la creación de más cárceles, ¿pero realmente es 

ésta laso/ución? 

Existe en nuestro Pats. sobrepobTaclón: en las prisiones, lo Que fas convierte en deficientes e ineficaces 

para el. cometido pan¡ el que· fueron ~adas.la causa del mal, para algunos especialistas, no reside en 

la <wganización administrativa, ni en 10$ métodos aplicados, sino en la insufICiencia de medios 

económicos para POfler aba$t~ .a las prisiones de mejores instalaciones, personal debidamente 

capacitado. osi como tm me}Or control en cuanto a .corrupción dentro de las mismas. 

Muchas son las causat de quo la criminalidad en nuestro Pals aumente dla con dia, el desempleo, la 

derl(:iente preparación <fe nuestro$!óvenes que se enfrentan cada vez más a tecnofogras más avanzadB;S 

con fas cuales resulta' dificil comp~tiri nuestra moneda que se debilita frente a la moneda extranjera. los 

cambios sociales y" RoUtlcos favorecen en gran medida a una confusión y como consecuencia a la 

d •• adaptación social, 

Ahora bien, hay clellos hechos de estadlstica penitenciaria que vale la pena tener en cuenta. los 

condenados, por ejemplO, corlstituyen fa parte más numérica de los detenidos, pero no la única. También 

se encuentran en ros establecimientos penitenciarios aquellos individuos llamados inculpados o acusados 

sujetos a la detención prevenuva y que aguardan ser juzgados. Ellos naturalmente, contribuyen a la 

superpobla~i6n en fas prislon&s: si a esto agregamos que dificitmente se cumple con lo que establece el 

artrculo 20 Oonstitucional. fracción VIII, que seMla, si el delito cuya pena máxima no excede de dos arios 

de prisión, el juicio no debe durar más de cuatro meses; ahora bien si la pena máxima del delito en 

cuestión excede de dos anos. el Juicio de primera instancia no debe durar más de un at'\o. Tenemos que 

uno de los principios en Derecho se corrompe, este es "la Justicia debe ser pronta y expedita". 

La explosión DemográfICa y la insuficiencia de recursos se traducen en miles de presos y pocas cárceles; 

por eso tat ·vez y -equivocadamente. algunos Pafses se han inclinado a favor de la Pena Capital. 
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Esto indica que dadas las circunstancias del mundo modemo. hay que estar prevenidos en el aumento de '~ 

la capacidad de las prisioo~s y sobre todo capacitar a nuestro órgano de Justicia. a fin de que se de 

cumplimiento con lo que establece nuestra Constitución y se agilice la situación jurfdica de cada recluso. 

No podemos.concluir que la $Olución a fa explosión demográfica en las prisiones sea la de gastar sumas 

fantásticas para la construcción de Centros Penitenciarios, sino que es necesario tomar conciencia y en 

vez d~ hablar de la' creación de prisiones. hablemos de una PoIltica Criminal, como lo seriala el 

Catedrático Raúl Cahncá Y.Rivas: La prtsión, por lo tanto, tendrá que ser substituida por una Polftica 

Criminal que tienda a"descriminalizar". o sea, a prevenir los delitos y combatir fas causas de los mismos. 

tanto en el orden exóg,eno como en el endógeno; y para la prisión han de quedar exclusivamente los 

casos extremos. "Ls'-prisÍÓ8 en consecuencia. no es hasta hoy el mejor monumento a la read~ptaci6n 

sociar.31 

Debemos hacer la sigüiente dtlnsid&raci6n, en alguna forma contribuye al auge de la población 98fcelaria, 

fo dispuesto en el párrafo.:primero del articulo 9 del Código Penal, o sea que la "intención delictuosa se 

presume. salvo prueba en "?OOtrerio" {presunción legal del dolo}. por lo mismo, dado nuestro sistema de 

estricta legalidad, $ól0 se esfa excluido de responsabilidad en los casos limitativa mente enumerados en 

el mismo Código Penal (artículo 15), y s610 constituyen delitos no intencionales o de imprudencia (culpa), 

los que igualmente encajan en la eÁtimeraci6n que el mismo Código Penal da acerca de las imprudencias 

(articulo S). 

De esta forma vemos que la sola enumeración de la regla general impone la necesidad de que las 

resoluciones jurisdiccionales. examinen en primer lugar, si la acción delíctuosa deja subsistente la 

presunción de dolo, () si. por el contrario, dicha presunci6n ha quedado destruida por prueba sufICiente 

pudiendo entonces tratarse de un delito culposo, esto quiere decir que la presunción legal juris tantum, 

del dolo envla mlJch'lIent. a la cárcel. 

Valdrra la pena preguntarse ¿Cuánto tiempo dura la Prisión Preventiva? ; porque no todos Jos individuos 

sujetos a tal·clase de detención son sentenciados condenatoríamente, aunque les haya costado sufrir la 

humillación de la cárcel. Un estricto cumplimiento a Jo que establece el artfculo 20 fracci6n vm de la 

31 CARRANCA y Rivas, Raúl. "Cerecho Penitenciario. Cárcel y Penas en México", Ob. Cit. Pág. 536. 
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Constitución, aminoraría el peso excesivo de la población que soportan las cárceles y que tanto afecta su 

función. 

Un aspecto muy ímportante es el ge la organización administrativa de las prisiones, según lo seriala el 

jurisconsulto Raúl Carrancá y Truj~lo: Para dar cumplimiento al precepto Constitucional, para que cesen 

en cuanto a la pena de prisión el despilfarro de energlas y dinero o la impunidad, sé hace necesario un 

esfuerzo coordinado de todo el Poder Público de la Nación y asimismo el auxilio de la iniciativa privada. 

Todo elfo que diera por fin el nacimiento a una seria polltica Penitenciaria en México, hace indispensable 

una Dirección Nacional de Institutos Penales. Cabe sena/ar Que la Dirección General de Servicios 

Coordinados de Preve.nción y Readaptación Social, dependiente de la SecretarIa de Gobernación, siendo 

tan importante como es, no cumple sino una parte de la función que podrla cumplir la referida Dirección 

Naciooal de InstitutosPenales".:12 

En nuestro Pafs, en e! ar(fculo 84 de nuestro Código Penal establece que se concederá el beneficio de fa 

libertad al condenado que. previO infonne a que se refiere el Código de Procedimientos Penales. hubiere 

cumplido las tres quintas partes de su condena si se tratara de delitos intencionales, o la mitad de la 

misma en el caso de delitos imprudenciales; estableciéndose luego una serie de requisitos a cumplir, 

Ahora bien, el artIculo 70 del Código Penal establece la conmutación judicial de prisión por multa, 

disponiendo que: 'la prisión podrá ser. sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lO dispuesto en los 

artIculo. 51 y 52 en ro. términos siguientes: 

I.~ Por trabajo en favor de la comunidad o semllibertad, cuando la pena impuesta no exceda de 4 anos; 

11 ... Por tratamiento en libertad. si la prisión no excede de tres anos, o 

JII.~ Por multa, si la prisión no excede de 2 anos. 

La sustitución de,la pena de prisión no podrá aplicarse por el juzgador cuando se trate de un sujeto al que 

anteriormente se le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de 

oflcio".33 

32 CARRANCA y Trujillo, Raúl. 'Oerecho Penal Mexicano. Parte General". Ob. Cil. Pág. 422. 

33 "Código Penal para el D. F.". Colección pooúa. Leyes y Códigos de México. Editorial Porrua SAo 58 
ava edición. México 1998. Pág. 22. 
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¿Que tan aceptable puede ser esta doble postura? El imponer a todos los delincuentes que se 

encuentren bajo estas hipótesis, fa pena de encarcelamiento y mezclar aunque sea por breves dias a 

todo tipo de gente, más especiftcamente. gente viciada por el delito con gente primodelincuentes. 

En razón de fa existencia de los articulos 90 y 70 de nuestro Código Penal, podrfa decirse Que la duración 

de fas penas cortas va de dOS a cuatro aIios, procediendo según el caso ,conmutación jUdicial de prisión 

por mulla, o la condena condicional. Con eslo, tenemos que, la estadía de dos a cuatro a~os en la cárcel, 

es tln tiempo demasiado corto para que se ejerza una acción rehabilitadora profunda y suficiente. De allí 

lo imperioso de laconmutaci6n Judicial. 

Podemos decir que en C\Janlo a las penas largas, un buen sistema Penitenciario traerfa consigo 

resullados positlvos; .Ia individualizaci6n del tratamiento, su clasifICación por grupos homogéneos, una 

adecuada repartición en los establecimiÉ>ntos especializados, el trabajo penitenciario y la aplicación del 

mismo. instalaciones, apropiadas para inimputables; asr como la revisión periódica del interno que lo 

prepare por etapas para su retorno a la libertad. 

La doctrina nos habla. de un Régimen Progresivo, por un primer tiempo caracterIZado por el aislamiento 

celular de dia y de noche. cuya duración no pOdrá exceder del ano, 

E' objete del aislamiento es, por una parte, favorecer el auto examen del condenado y favorecer al mismo 

tiempo su total observación. Hay un segundo tiempo o perrada, el aubumiano, Que se distingue por la 

encarcelación diurna en comun, cOn trabajo, y el aislamiento durante la noche. En esta fase el educador 

ha de proseguir con su tarea y la ensenanza escolar deberá ser organizada. Los detenidos son repartidos 

en tres grupos: adaptables. dudosos e inadaptables; los sentenciados c:Jasificados en er grupo de los 

adaptables podrán tener acceso a una tercera fase o tiempo, llamada de confianza; en este periodO 

aparecen múltiples ventajas materiales para el sentenciado. Luego vIene una cuarta fase, que es la de 

semilibertad, reservada a los mejores elementos; éstos serán llevados a una zona especial de la cárcel, 

trabajando en el exterior en r~s mismas condiciones que los obreros libres; por supuesto. les· faltará 

someterse a la prueba de regresar a la prisión a la calda de la tarde y de permanecer allf durante los dfas 

de descanso, Finalmente llega la última fase. la de la libertad condicional. 

No obstante, hay un pero, el sistema progresivo no pueda ser aplicado a todos los sentenciados a penas 

de larga duración: ~gunos sentenciados son demasiado peligrosos para beneficiarse con las últimás 
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fases; por ser inadaptables se les debe mantener en prisión hasta que cumplan la totalidad de la pema y 

de esta forma seguir recibiendo su tratamiento. 

México. ha vivido un atraso lamentable en la materia; en consecuencia. las prisiOl'les distan mucho de ser 

efICientes instrumentos de readaptación; se ha observado que en estos casos la larga noche se pasa en 

común, sin que ningún gtAardián vigile constantemente el dormitorio. 

Pasemos ahora al planteamiento que nos presentaba el Código Penal; con respecto a Las Colonias 

PenaIe:s. el citado senalaba en su artículo 27 que "La relegación en colonias penaJes se aplicará a los 

delincuentes declaradOs judiCialmente habituales o Cllando expresamente lo determine la Ley"." La 

relegación consiste en la retención del delincuente en una colonia o territorio alejados de las poblaciones. 

para residir forzosamente en ellos durante el término fijado en la Sentencia Judicial y sin reclusión 

carcelaria y sometido e un régm&n especial disciplinario y de trabajo; precisamente en esto se diferencia 

de la prisión. 

La relegación, en consecuencia. es més bien una medida de seguridad, porque jamás ha perseguido el 

objetivo de..readaptación. Nuestra Ley autoriza que se aplique la relega'ción a los delincuentes declarados 

judicialmente habituales o cuando expresamente lo determine la Ley. 

¿Cómo deberán ser las pnsiones der m.anana? Para poder estar preparados al respecto. es 

imprescindible contar con un apoyo muy fuerte en cuanto al factor económico; también se deben tomar 

precauciones de largo alcance con el propósito de evitar que se agraven los efectos de la sobrepoblaci6n 

en fas prisi,ones. 

Las prisiones del mundo son en fa actualidad insuficientes; también se dice que la delincuencia aumenta 

más rápido que la población; mucho se ha hablado del auge de la criminalidad y en estadlsticas 

impresionantes se ha demostrado como el delito consume la vida. la seguridad, la integridad corporal, la 

tranquilidad de 10$ ciudadanos; pero no es menos impresionante el hecho de que no tengamos espacio 

para los delincuentes del futuro, el costo de las edificaciones penitenciarias del maf"iaoa sobrepasa 

cuaiquier cantidad importante de dinero. 

34 CARRANCA y Rivas. Raúl. "Oerecho Penitenciario. Cárcel y Penas en México". Ob. Cit. Pág. 550. 
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Una propuesta sería una mejor repartición de los sentenciados en diversos establecimientos, basada en 

el conocimiento preciso de los caracteres criminológicos y juridicos de cada detenido, 

¿Cuál es la visión que tiene de la prisión un destacado jurista como o es Raúl Carrancá y Rivas? -La 

prisión no es desde luego, expiativa y redentora en el grado extremo en que la han imaginado ,sus 

apasionados defensores. Incluso en as mejores cárceles PtJ.ede decirse que son criminógenas, que 

corrompen en un índice" alarmante y preparan a la reincidencia. El hecho es que el sentenciado se siente 

sentenciado, recluso. preso; en suma, an-ancadQ: de la sociedad de los hombres honestos e incorporado 

a la de los criminales, Parece ser, por desgracia, que lOS métodos más modemos aplicados en el interior 

de los estableCimientos pénHenciados, solo atenúan y no suprimen estos defectos . 

... La solución no se vislumbra a nuestro juicio, mas que en una posible y SÓlida refoona de las leyes 

penales, la que presupone por supuesto la revisión de muchos principios juridico-penales. Hay 

estereotipos agregados a la necesidad social de justicia que impedirán suprimir la amenaza de la cárcel; 

no obstante, se puede reducir su lugar en las leyes penales. Hay soluciones a la vista, evidentemente que 

~nafa" ya un camino a,seguir. He allí por ejemplo, nuestro artfculo 70 del CódJgO Penal (conmutación 

judicial de prisión por muHa); nueslros articulos 51 y 52, 84 y 90 del mismo ordenamienlo positivo (es 

decir, arbitrio judicial para fijar fas penas, datos indíviduales y sociales del sujeto, así como 

circunstanciales del hecho, reguladores del arbilño judicial; libertad preparaloria y condena condicional, 

respectivamente)"," 

La idea general es reemplazar, por medio de substilU1ivos convenienles, las penas cortas de privación de 

libertad, puesto que arrancan al individuo de su especifica clase social. corrompiendo a los más débiles e 

inClinándOlos hacia la vida criminal, 

Pero las prisiones resienten cada día más el peso de la sobrnpoblación. Contribuye a elo, la lentitud de 

los procesos, la insuficiencia numérica y a veces profesional y técnica de los Juzgadores, la debilidad y 

holganza administraliva de los órganos encargados de ejerc~ar la acción penal. 

" Ibidem. Págs. 555, 557 y 558. 
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INSUFICIENCIA DE INSTALACIONES APROPIADAS PARA 

ENFERMOS MENTALES (INIMPUTABLES). 

Para poder comprender mejor el tema, es necesario conocer primero en que consiste fa Inimputabilidad. 

Nos senafan los autores que la imputabilidad es soporte básíco y esencial de la culpabilidad. sin aquélla 

no existe ésta y sin culpabilidad nQ puede conf19urarse el delito: luego la imputabilidad es indispensable 

para la formación de la 'fl9ura deUcttva. La imputabilidad es calidad del sujeto referida al desarrollo y la 

salud me"taIes; la in~tabíli(!ad constituye el aspecto negatiVo de la imputabilidad. Las causas de 

inimputabijidad son. pues. tOdas aquéllas capaces de anular o neutralizar, ya sea el desarrollo o la salud 

(je la mente. en cuyo caso el sujefo carece da eptitud psicológica para la delictuosidad. 

El Derecho da una d.!inición sobre la imputabilidad, de la qua dogmáticamente pudiera ser extraldo un 

concepto positivo dé/fa irlimputabUidad. En fa determinación de las causas de jnimputabilid~d. fas 

legislaciones penale. emplean fundamentalmente los criterios biotógico. psicológico y mixto. El primero 

excluye la imputabilidad con base en un factor biológico; et segundo en el estado psicológico del sujeto 

que, por anormalidad; ~mo lo es la perturbación de la conciencia, por ejemplo. le impide el conocimiento 

da la ilicitud de su acción. Por 6ltimo. el mixto se apoya en los dos anteriores. 

El criterio biológico se apoya en consideraciones de orden biológico u orgánico relacionadas con el 

fenómeno de fa inmadurez mental del sujeto. Los códigos apoyados en dicho criterio, serlalan una 

deterrRinada edad que ordinariamente fluct~a entre los 16 y los 18 anos para establecer la IIne. divisoria 

entre lOS sujetos imputable. y lo. inimputables. 

El psiquiátrico elabora el concepto-de inimpulabilldad en función def trastorno mental, sea éste transitorio 

o permanente. en cuyo último cas:o deslgnasele comúnmente con el nombre de enfermedad mental o 

anomalfa psicosomática permanente. 

El criterio psicológico. apóyase en la noción psicológica que merece el sujeto, califICándole de ¡nimputable 

por cuanto no es capaz de enten<limiento y autodeterminación y en términos genéricos comprende la 

inmadurez mental, independientemente del factor cronológico y toda clase de alteraciones o traumas 

pSfquicos que afectan fa esfera intelectiva de su personalidad. 
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El criterio mixto permite el empleo de las anteriores combinaciones. siendo las más comunes la biológica.. A 

pSiquiátrica,la pSicOlógica.psiquiátrica y la biopsicolOgica. 

Agréguese la existencia de un criterio más. el jurfdico. que se concreta a la valoración hecha por el Juez 

respecto a la capacidad del sujeto para comprender el carácter ilícito de su comportamiento o para 

determinarse conforme dicha comprensión, de manera que la inimputabNidad es una consecuencia de 

dicha valoración al- consiClerarse al sujeto incapaz de tal conocimiento o comprensión. o de mover 

libremente su voluntad de acuerdo ata citada comprensión del hecho. 

Los especialistas nos hablan que los estados de conciencia varían de persona a persona y dentro de un 

mismo sujeto varIa de un momento a otro, por lo que todos sus actos pueden ordenarse en una escala 

según su intensidad. donde los eXftemos son desde la claridad más alta a la más profunda ",consciencia. 

E$ta perturbaci6n -o· dismfnuci6n se originan de causas naturales a patológicas, yendo desde un mero 

estado . de fatiga hasta 'as perturoaciones más graves, en donde el sujeto puede actuar 

inconscientemente sin intención o. voluntad. 

Se afirma que son perturbaciones normales de la conciencia el agotamiento, el sueno, el sonambulismo, 

la sugestión. el estado hjpnóti~o, ef? 

El maestro Raúl Carrancá y TrujiRo distingue los siguientes estados de inconsciencia, regulados en el 

articulo 15 fracción VII: 1) Producidos por la ingestión de sustancias embriagantes, tóxicas o 

estupefacientes, 2) Toxinfeceiosos. y 3) Crepusculares de mayor o menor duración e intensidad y 

transitorios. con base histétic~. epiléptica. neuropática etc. 

En sfntesis. por estado de inconsciencia entendemos las situaciones en las que el sujeto se encuentra 

privado de la conciencia en virtud de las causas sel'\aladas en la Ley, lo cual no le impide realizar 

movimientos corporales en los que está ausente la voluntad. Los estados de inconsciencia se dividen, en 

cuanto a su origen, en fisiológicos y patológicos, ubicándose entre los últimos. determinados 

padecimientos mentales que originan trastomos; los causados por la ingestión de sustancias 'tóxicas 

embriagantes o estupefacientes. así como las toxinfecciones graves. 

Destacándose como características fundamentales a la integración del trastorno mental transitorio, su 

carácter accidental e involuntario que impiden su funcionamiento exculpante en los casos en que el sujeto 

se procura maliciosa o culposamente el trastorno. 
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La embriaguez considerada como una toxifrenia depende en su valor penal de la naturaleza del bebedor 

y de la fase en que aquélla se encuentre. Se la clasifICa desde el punto de vista jurídico penal en: a) 

fortuita; b) culposa; e) voluntaria; d) preordenada, y por cuanto a su frecuencia en: a) accidental y b) 

habitual. 

De las diversas formas y grados senalados, se estima relevante a la embriaguez aguda que produce 

psicosis de intoxicación, p.ues ~rucarnente ésta, de reunir los requisitos legales, puede eximir de 

re$ponsabilidad bajo el ramparo del trastorno mental transitorio, pues el sujeto en dicho estado carece en 

absoluto de facultade$'·tanto..infelectlvas como volitivas y por ende es incapaz de responder a su 

conducta. No debe confundirse, por tanto, la simple ebriedad o embriaguez con la perturbación pSíquica 

que da origen a fa excluyente. en' virtud del estado de inconsciencia originado en la ingestión de 

sustancias embriagantes, pues·para que el citado estado se presente se requiere que la embriaguez sea 

absoluta. pero fortuita ~ccidental) e involuntaria. 

También se ubica como una bip6tesis de trastorno mental transitorio el miedo grave. recogido en la 

fracción IV del artfcuto 15 del Código Penal, la cual se califica comó auténtico caso de inimputabilidad, 

por presentarse una grave penuJtación angustiosa en el ánimo del sujeto. en virtud de un mal que 

amenaza gravemente o'que finge ra 'imaginación. 

Por otro lado senalainos que si el miedo grave tiene motivación exterior, por la existencia real de una 

amenaza, se asemeja· al temor fundado. al constituir diverso grado de' un estado psfquico anormal 

prodUCido por agente del cual dimana un peligro real, inminente y grave, Seríala al respecto la Tesis de 

Jurisprudencia número 195 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bajo el rubro MIEOO 

GRAVE O TEMOR FUNDADO. CONCEPTO DE. dk:e literalmente lo siguiente: "El miedo grave o el temor 

fundado sólo excluyen ef carácter delíctuoso del resultado objetivo, cuando el agente ejecuta los hechos 

iHeitos bajo un estado psicológk:o que su capacidad de entender y de querer tanto en la acción como en 

su resultado .. :M. Relacionada con ésta Jurisprudencia tenemos la que aparece igualmente publicada en la 

página 401 del citado apéndice, cuyo texto dk:e lo siguiente: MIEDO GRAVE y TEMOR FUNDADO 

3e "Jurisprudencia NQ 195, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Correspondiente a los al"los 
1917-1975. Sexta Epoca. Segunda parte Vol. XXt. Pég. 137 A. D. 5191/48. José Terrón L6pez. Cinco 
votos publicada en fa Pág. 400 del apéndice al semanario Judicial de la Federación. 
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COMO EXCLUYENTES. "El miedo y el temor constituyen causas de inimputabilidad, puesto que 

suprimen en un momento dado la capacidad del sujeto para entender y querer la conducta y sU resultado; , 
fa falta de entendimiento, momefltáneo y de voluntad, colocan al sujeto en estado de incapacidad para 

responder del acto realizado'" (Sexta Epoca, Segunda Parte: VOl. XXI, pág. 137, A.D. 5191/48. José 

Terrón lÓpel, CiIlCO votos. 

Para mejor comprensión de ésle CspUulo pasemos ahora al estudio del Trastorno Mental Permanente. La 

ley Penal en su articulo 68 ~eCiaraba que "los locos, idiotas, imbéciles, o los que sufren cualquier otra 

debUidad o anomalía mentares. '1 qUe hayan ejecutado hechos o incurrido en omisiones definidas como 

delitos. serán recluidos en maniqomios o en departamentos especiales por todo el üempo necesario para 

su curación y sometidos. COA autorización de facultativo, a un régimen de trabajo ... "" El precepto se 

refJere a sujetos en estado de Irastorno mental permanente o mas o menos duradero y comprende a 

quienes padecen alguna enferme(jad o anomalfa mental al cometer hechos t1picos penales, por lo que los 

jueces deberán siempre auxiliar$e, en tales casos, de Peritos Médicos en PSiquiatrfa, que no sólo 

describan la sintomatologia del Iras torno menlal o enfermedad padecida por el sujeto al ejecutar el hecho 

típjco y ant~ur¡díco, Sino aderrlás determinen la clase de padecimiento y su relación directa con la 

conducta atribuida al enfermo. 

el concepto de inimputabilidad contiene substancialmente tres elementos: la capacidad de 

autOdeterminaci6n, la facultaCl d~ conocimiento de la antijuridicidad de la conducta autodeterminada y el 

reconocimiento que la rey hace <le, que se tiene la capacidad. El concepto de la inimputabilidad, en 

consecuencia, debe abarcar los tres elementos, pero considerados en un aspecto negativo por ser 

precisamente la imputabilidad lo contrario de la inimputabilidad. 

Nuestro ordenamiento penal, antes de las reformas de 1983 (publicadas en el Diario Oficial del 13 de 

enero de 1984), contenía como causas de ¡nimputabilidad, las siguientes: a) estados de inconsciencia 

(permanentes en el articulo 68). Existe ¡nimputabilidad cuando se realiza una conducta tfpica y 

antijuridica, pero el -sujeto carece de la capacidad para autodeterminarse conforme al sentido de 

"Ibldem, Pág. 401. 
34 PAVON vasconcelos. Francisco. "Imputabilidad e Inimputabilidad", EditoriéU Porrúa, Primera Edición, 
México 1983. Pág. 107. 
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~prensión de la antijuridicidad de su conducta, sea porque la ley le niega esa facultad de comprensión 

o porque al producirse el resultado trpico era incapaz de autodeterminarse. 

Se dice que la ley niega la facultad de comprensión, a este respecto debe decirse que la ley, en forma 

drástica y absoluta. establece una limJ.taci6n al conocimiento de la antijuridicidad de las conductas tlpicas, 

cuandO dice que los m<lnore$ de Cierta edad no pueden cometer delitos aunque realicen conductas 

tlpícas y antijurldlCaS, ha quedado establecido ese limite que, sin excepción alguna, servirá para calificar 

de inimputable al sujetO que no alcance el límite precisado, igual cosa ocurre con tos sordomudos, a 

quienes la ley niega eA forma genérica la facultad de comprensión de ta anfíjuridicidad de tas conductas 

tlpicas. 

Pasemos ahora al terna que nos ocupa. Las instalaciones adecuadas es otro elemento imprescindible 

dentro del tratamiento .Penitenciario. Las instalaciores adecuadas en todos sus aspectos: dormitorios, 

servicio médico, sección de il!abajo. sector educativo. campos deportivos. visita íntima y oficinas, son 

imprescindibles para el buen ftm~namiento del penitenciarismo moderno. 

En el presente Capllulo es mapester tocar el tema de to que son los tratamientos psicológicos. 

Una,Psicoterapia Individual retine varias técnicas psicofógicas. utilizadas para atenuar, eliminar o corregir 

la antisocialldad. los métodos psicológicos de que se valen éstas técnicas, los podemos agrupar en tres 

cat~ras; de psicoterapia individual; té<:nicas de grupo y en comunidades terapéuticas. 

Los métodos psicológicos' eo, la acci6n readaptativa, forman parte de aquél seclor de la psicologJa 

aplicada conocida como pslcologfa penitenciaria que ha sido definida como la aplicación de la psicología 

cientlffCa destinada a tareas especfftcas, como la evaluación, el selVlcio de gula o de consejo o de terapia 

para individuos que han' sido detenidos y condenados penalmente. 

La acción psicológica. puede <1esan-cllarse, en d curso de la detencl6n, como BU'.dllo de formas de 

tratamiento penitenciario. o en fonn8 de tratamiento de grupo. En el primer caso, los métodos 

pSicológicoS servirán para controlar los efectos del tratamiento penitenciario progresivo, la eficacia del 

sistema de clasifICación. fa selección apropiada de los individuos detenídos para asumir un puesto <:le 

trabajo en la cárcel, etc, 

En el curso de la detención, la psicoterapia individual juega un papel muy importante en el tratamiento 

particular de aquél tipo de ifldividuos que aparentemente normales, al verse privados de su libertad, 

121 



manifiestan un disturbio de la actividad mental, que primeramente había pasado como inobsérvada o 

cuy~ primeros sintomas se la atribula a un simple agotamiento nervioso 

la privación de la libertad constituye frecuentemente, una experiencia vital, altamente traumatiZante y 

Pu~de dar lugar a un proceso que desenlace múltiples formas de patologfa mental, conlleva a un 

desequWibrio emocional, por el miedo, por la ruptura de las habituales amistades. por la previsión de la 

condena. por la frustración. por el contacto continuo e inevitable con personalidades insólitas o 

amenazantes. etc. 

La Psicoterapia pue<Je definirse, según los tratadistas de la materia, como él empleo de métOdos 

psicológicos en el tratamiento de desórdenes mental.s e d. problemas psfquicos, de parte d. una 

persona que tiene competencia prOfesional en .ste campo, En .1 ambiente libre, por lo general la 

psicoterápia se aplica prevafentemente para sanar disturbios neuróticos. 

Muy diversa es (a situack)n que se realiza cuando la psicoterapia es utilizada en el ámbito penitenciario; 

en primer fugar, porque el delincuente no es generalmente un enfermo o un neurótico. sino una persona 

sana del punto de vista pstq\liátrico. que presenta simplemente aquélla particular anomalfa del 

comportamiento que nosotros conocemos con el nombre de criminalidad; además ellos raramente se 

creen deseosos de ser modificadOs sino al contrario, están y viven convencidos de haber reaUzado un 

comportamiento válido. Al delinCtlente hay que convencerfo para que se someta al tratamiento y durante 

eJ, mantiene una gran'desconfianza hacia sus terapeutas; diffcilmente se le puede convencer que deje su 

carrera de delincuente; él ha aprendido que los demás pueden ser intimidados o manipuladas, ha 

aprendido Que se puede efiCazménte desafiar y despreciar a las leyes. que las autoridades muy a 

menudO. son inefICientes, y hasta a veces deshonestas, ha logrado imponer una relación con sus 

semejantes basado en su superioridad y en su prepotencia. 

Las técnicas de psicoterapia indtYidual, Que generalmente vienen utilizadas en estado de detención para 

curar las psicosis carcelarias, son aquéllas de tipo no anallticas, como la persuasión, la sugestión, el 

relajamlento, etc. 
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PERSONALIDAD PSICOPATICA y CRIMINALIDAD. 

la psícopatia o personalidad psicopática es la enfermedad milis frecuente en el ámbito carcelario y la de 

mayor signifICación en la psicopatologla criminal. 

Si se parte de la observación de que el delito es una conducta caracterizada por una acción agresiva 

(apoderarse de objetos, matar. etc.) y esta conducta implica una insensibilidad hacia los demf¡s y un 

apartarse de la norma genera'. es evidente que muchas personas con una conflictiva antisocial presentan 

rasgos psicópatas., Péra debe acfararse que indudablemente es diferente un rasgo Q una conducta 

psicópata a una personalidad con una estructura básicamente psicopática, 

La personalidad psic6pata, según nos dice la tratadista Hilda Marclliori es 'una entidad cllnica válida. que 

identifICa a \Jn sujeto con caracterfsticas psicológicas particulares. 

El pSicópata según todas las investiga<:iones, se aparta físicamente de lo normal, SI bien esta desviación 

es a menudo difícil de especificar, es comúnmente un individuo flexible. ágil y se mueve más rápidamente 

que los <:temés . 

... el psiCOpata es una persona asocial, altamente agresiva e impulsiva. Que carece de sef'!-timientos de 

culpa, que es incapaz de crear lazos duraderos de afecto ... el psicópata es una persona muy agresiva 

que no puede soportar que la sOCiedad ponga trabas a sus deseos y necesidades y esto oonduce a que 

aproveche por la fuerza a las cosas y a las personas. que para él son meros objetos' " 

Como conclusión tenemos que. el psJcópata presenta las siguientes caracterfsticas: 

• Inmadurez de la peF$onalidad. 

• Funciones intelectuales dentro de niveles noonales. 

• fncapacid"d total para adaptar su comportamiento a las normas culturales del grupo. 

• Cooduclasistemátlcamente antisocial y parasocial. 

• Incapacidad de regir su comportamiento por pautas morales. 

• Incapacidad de asimilar experiencias que orienten la trayectoria vital. 

• Conducta anormal desde la infancia, 

• Tendencia a la satisfacción inmediata de sus caprichos. 

se MARCHIORI, HlIda. /lPersonalidad del delincuente". Editorial Porrúa S.A. Cuarta Edición, México 1990 
Pág. 1 
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• Poco o ningún $entimiento de culpa . 

• Incapacidad de afectos profundos oduraderos. 

La psicopaUa enlaza. sobre todo. con el tema de la ¡nimputabilidad. Habrá que resolver si el psicópata 

posee el albedrío que. queda la escuela clásica de la responsabilidad moral, o bien, desde otra 

perspectiva, cómo ha de responder por sus acciones ante la sociedad, tenga o no semejante albedrío, 

esté o no especificamente detenninada su conducta por factores que no puede gobernar, conforme a las 

exigencias de la responsabilidad social. 

Para que una persona pueda ser considerada imputable y por ende. responsable de sus actos. se 

necesita que posea una verdadera capacidad de "querer", es decif, de orientarse volitivamente en cierto 

sentido. de buscar un determinado propósito. deliberadamente. con reflexión. Lo que importa en 

definitiva, es que el delincuente pueda determinar libremente su conducta y actuar as! mismo, con 

libertad. al margen de presiones o seducciones imperiosas, que vinculen, determinen, rijan su conducta, 

De las caracterizaciones arriba recordadas en torno a la personalidad psicopática, parecerla que el 

psieópata que conserva limpia la inteligencia, puede conocer el deber, es decir. saber que una norma 

existe y -confronta con eUa su propio comportamiento; no podrla en cambio determinar su conducta 

conforme a este conocimient~. puramente formal; impulsos irresistibles mueven su conducta; carece de la 

posib~jdad de determinarse con autonomfa y de resistir. SerIa pues, un ¡nimputable, 

La noci6n anterior amplia considerablemente las categorlas y, por lo mismo, el número de los 

¡nimputables y permite un m"!lejo més adecuado por flexible, de éstos. 

La técnica d.e socioterapia resulta muy útil para las ~rceles normales como para las Instituciones 

psiquiátricas en donde el enfermo demente viene muy a menudo sometido a aquél sistema autoritario de 

comuniCación. 

Va en los manicomios hoy llamados hospitales psiquiátricos, se habla observado cierto tipo de violencia a 

los cuales los enfermos de mente venlan sometidos por parte de las autoridades que diriglan dichas 

Instituciones. Este tipo de comunicación entre internado y autoridad no hacIa más que empeorar la 

enfermedad mental, ya que ésta no es más que un disturbio en la comunicación con los demés, por no 
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poder percibir la realidad objetiva y si el enfermo de mente viene sometido a órdenes constantes, sin que 

pueda objetar o decir nada en contra de dichas órdenes, los hace reaccionar de mil maneras diferentes: 

amarrándose a la cama, lesionando O matando a sus compaf'\eros, o bien autolesíonéndose, todo esto 

para expresar su propia personalidad. como única respuesta a las agresiones sufridas, a la manera de 

dirigir el hospital y una manera de llamar la atención a sus médicos que no los atienden. 

En nuestra Legislación P~n¡tenciarja. recordamos corno, el artfculo 68 del Código Penal ordenaba que: 

"Los locos, idiotas, imbéciles. o os que sufran cualquiera otra debilidad, enfermedad o anomalias 

mentales.... y que hayan ejecutado hechos o Incurrido en omisiones definidas como delitos, serán 

recluidos en manicomios o en departamentos especiales, por todo el tiempo necesario para su curación, 

y sometidos, con autorización de facultativo, a un régimen de trabajo. 

En forma igual procederá el juez con los procesados o condenados que enloquezcan, en los términos que 

determina el Código de Procedimief\tos Penates" ,40 

Al respecto, senala el jurista Sergio Garcla Ramlrez: "No se puede incorporar al psicópata como loco, 

idiota o imbécil, en el sentido del artIculo 68 del Código Penal, más acaso sea posible hacerlo bajo el muy 

amplio ámbito de quienes delinquen bajo la sombra de la enfermedad o anomalfa mentales. Ahora bien, 

la consecuencia de esta doble acción de la doctrina y de la Ley seria que el psicópata quedase sustraldo 

a la pena e incorporado, como contrapartida, el régimen de las medidas de seguridad, en la especie la 

reclusión para la curación. Por otro fado no parece ser esto posible, lo que a su lumo desembocarfa en 

una reclusión permanente mientras se mantenga la peligrosidad. pues en este orden curación tendrfa que 

ser equivalente a cesación de temibllidad":'u 

Et articulo 93 del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social para el Distrito Federal, 

expresa que: 

"Los enfermos mentales deberán ser sometidos al Centro Médico de Reclusorios, para que reciban él 

tratamiento que corresponda. En ningún caso permanecerán en ros otros Reclusorios". 42 

"PAVON Vasconcelos, Francisco. "Imputabilidad e In imputabilidad". Ob. Ci!. Pág. 107. 
"GARCIA Ramlrez, Sergio. "Revista de la Facultad de Derecho de México". Tomo XXVIII, No. 109. 
Enero· Abril 1978. Pág. 105. 

""Reglamento de Rectusorios y Centros de Readaptación Social del D.F. Impreso en los Talleres 
GráfICOs de la Direcci6n General de RecJusoríos y Centros de Readaptación Social. México 1995. Pág. 35 

125 



Si el Centro Médico dictamina que el interno padece una enfermedad mental, pero .que, tomando en 

cuenta su bajo indice de peligrosidad. el paciente es susceptible de ser tratado en su domicilio, $oi se 

garantiza fa adecuada vigilancia médica. o en otra institución especializada. o en otros hospitales para 

enfermos mentafes. granjas o aJbergues de carácter asistencial, el director del Reclusorio de origen 

solicitaré lo que proceda a la-autoridad facultada para resolver. 

Lo dispuesto en este eJticufo se'aplicará en lo conducente a los sordomudos y deficientes mentales 

Por su parte, lo~ anlcelOs,67 V 68 del vigente Código Penal. establece que: 

ArtIculo 67.- En el caso de f<1s ¡"imputables, el jUlgador dispondrá la medi<la de tratamiento aplicable en 

internamiento o en libIlllad, pUlvio el procedimiento correspondiente, 

Si se trata de intem.arftiento el sujeto ¡nimputable será internado en la Institución correspondiente, para su 

Italamielllo. 

ArticulO 68.- Las personas intmputables podrán· ser entregadas por la autoridad judicial o ejecutora. en su 

caso. a quienes I~gatmente corresponda hacerse cargo de er[os, siempre que se obliguen a (omar las 

medidas adecuadas para su tratamiento y vigilancia, garantizando por cualquier medio y a satisfacción de 

las mencionadas autoridades el cumplimiento de las obligaciones contraidas. 

La autoridad ejecutora podrá.' res91ver sobre la modifICaCión o conclusión de la medida en farma 

provisional o defl.nitiva. conSiderando las necesidades del tratamiento, las que acreditarán mediante 

revisioQ~s periódicas, con la frecuencia y caracterlstica del caso. 

ENJUICIAMIENTO DE INCAPACITADOS MENTALES. 

~os casos de incapacidad o anomalla menlal, tan conOCidos en los campos del derecho penal y la 

psiquiatrfa rorense, ofrecen ar procesalísta prOblemas en cuanto al ritual que ha de seguirse. Puesto que 

del tipo de incapacidad depende el procedimiento que habrá de seguirse. 

¿Cuáles son las incapaCidades que acoge la Ley Procesal? 

Nuestra Ley se basa en dos tipos de incapacidades; 

a) Incapacidad padecida al momento en que se realizó el evento objeto del proceso (el hecho 

considerado como deHctuoso) e 
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b) Incapacidad sobrevenida con posterioridad al evento objeto del proceso. 

En el primer caso, los penalistas afirman ¡nimputabilidad penal, en tanto que en el segundo existe 

imputabilidad, para lo cual se tiene en cuenta que la imputabilidad se ve concomitante a la conducta 

delictuosa. 

No se encuenlra eslablOOldo en la Léy como obligación del encargado de administrar justicia, que deba 

ordenar se ~xamine a t~ sujeto pasivo de un proceso penal para que se determine si es o no capaz. A 

la ley le basta presumir que todos son capaces, salvo prueba en contrario. 

No obstanle, la propia Ley establ&l'o que cuando se dude de la capaciclad mental del penalmente 

enjuiciado, debe examinarsele; Asi dispone que cuando se sospeclle que el inculpado esté loco. idiota, 

imbécil o sufra cualquier -otra debilidad, enfermedad o anoma/la mental, se le examinará. Este examen es 

concomitante al Procedimiento Ordinario. 

la citada ley indica que $e te' e~inará por peritos médicos. Si de acuerdo con el dictamen se llega a 

resol\ler tal incapaCidad mental. se debe resol\ler por la cesación del Procedimiento Ordinario y fa 

apertura del Procedimiento Especial. Se trata de cambiar un procedimiento por otro. A éste re~pecto. 

sellala el maestro Jotg& A!belfo SUva SUva: 

"'Nuestra leyes omisa y negligente en cuanto a la regulación det procedimiento especial. S610 establece 

.. queJa .ley .dejaat recto Criterio y a 'a prudencia del Tribunal la forma de investigar la infracción penal 

imputáda. la participación que en ella hubiere tenido el inculpado. y la de estimar la personalidad de éste. 

sin necesidad de que el proceaimienlO que se emplOO sea similar at judicial. 

Oe cualquier manera. "sa nexibilklad 8$ta OOentada a conflnnar el hecho, la participaciótl y la 

personlllldad. Se _ponde, en este sentido, con una instrucckln. 

Concluida esta flIs. comprobándose la cau •• pretendl, se pa.a a una audienCia en la que solo sabemos 

ha de comparecer el Ministerio Público,. el defensor y el representante legat (tutor). Aqul el Ministerio 

Público pedirá. dependiendo del resultado de la InstrucctOn, el intemamlento o el tratamiento en libertad. 

El procedlmientoconáuye con la resoluclól> cotrespondlente" ... 

"SILVASMva, Jorge Alberto. "0_ Procesal Penar. Ediciones Harla. Cuarta Edición. México 1990. 
Pág. 395. 
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Existen dos tipos de tratamiento. que a elección de la autoridad jurisdiccional, se pueden aplicar a los 

inimputables: Tratamiento aplicable en internamiento o Tratamiento en libertad. 

Para el Tratamiento aplicable en in.ternamiento se recomienda la técniCa socioterapeütica. asf como la 

terapia ocupacibnal y deportiva. que consiste principalmente en mantener ocupados todo el tiempo 

posible. a los enfermos de mente, sea en actividades laborales, deportivas o culturales. a fin de que sus 

padecimientos puedan ser controlados, ya que en ,muchos casos no es posible curarlos, por existir 

lesiones irreversibfes ~ue hacen imposible su saneamiento. 

Para el tratamiento en li!lenad. se observa que las personas ¡oimputables pueden ser entregadds por la 

autoridad judicial o ejecutora. a <¡uienes legalmente corresponda hacerse cargo de ellos. para que se 

responsabilicen de su propio tratamiento. sea que lo envlen a Cllnicas Paniculares o Públicas; previa 

obligación de reparar el dalla a la víctima. 

la situación de los ~riferrrios "mentales que han cometido una conducta antisocial en la Ciudad de México, 

ha empeorado desde-.que en 19&1. se clausuró el Centro Médico de los Reclusorios del Distrito Federal, 

argumentanClose el ,alto' costa del mantenimiento del mismo. 

La solución dada; fue la de en~¡ar a los ¡nimputables hombres al ReclUSorio Sur e ¡ntemarlos en los 

dormitorios 1 y 2; mjentra~ que las mujeres itlimputables, se les dejó en una área especial de dicho ex 

Centro Mé<lico. actualmente ocupado como Centro Femenil de Readaptación Social, en Tepepan. 

XochimUco, D.F. 

Los servicios médicos de los establecimientos penitenciarios han de procurar. por todos los medios de 

eliminar las defICiencias físicas o mentales que constituyan obstáculo para la readaptación del penado. 

Deben comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y en su caso, el tratamiento adecuado 

para 10$ enfermos mentales. 

La cárcel, apoyada en el articulo 1e Constitucional, dadas las caracteristicas del psicópata, solo actúa en 

su $entido puramente formal. esto es, como mecanismo de retribución: pérdida de la libertad como 

consecuencia de la lesión de un bien juridicamente tutelado. En cambio, no es instrumento de expiación. 

porque para que haya éste se requiere del sentimiento de culpa, no la culpa jurldica simplemente, sino la 

capacidad puramente emocionat, de percibir esa culpa, as! como experimentar arrepentimiento. cosas 

que el psicópata se encuentra lejos de sentir. Tampoco funcionarIa con eficiencia el mecanismo 
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intimidante en el caso del delincuente mismo, ni seria la priSión, el modo más enciente de intimidar, por el 

ejemplo, a~ resto de la sociedad, cuyos miembros temen más a la lOCura que a la ilicitud, y por supuesto, 

más a un intemamiento psiquiátrico, que a una reclusión punitiva. Menos aún actúa aquí la prisión como 

sistema para la readaptación del infractor. reacio a todas estas formas de terapia, Por definición es un 

inadaptable, 110 sólo un inadaptado. 

Si la pena es consSCtl"ncia fundamental de un proceso es ilógico y arbitrario pensar en ésta. CUBhdo no 

<lebe de $er posible procesar a Un enajenado con quien deben llenarse formalidades tales como: 

<leelaración preparatoria, n.otiflC8Gión <le derechos, celebración de cereos, etc. como lo eslablece el 

artículo 20 Constitucional, todas las cuales sor una cruel ironla tratandose de un sujeto de psique 

irreglllar. 

Basta lee, el artIculo 8'. del Código Penal que nos permite precisar si los delitos son intencior;ales o de 

imprUdencia y de recordar las nociones s~aladas con antelación respecto del dolo y de la culpa, para 

comprender que los actos de un enajenado, aún cuando sean tfpicamente antijurldicos, no constituyen 

delito por falta de elemento subjetivo ':fe culpabilidad, todo elemento se haya por lo tanto exento de 

respons~ilidad penal y s610 cabe aplicarse medidas de seguridad y no penas, 

Si las conductas anUjurrdicas de todo elemento se tuvieran como delitos y la reclusión de los enfermos se 

equiparará a las penas no ~ra tal medida tener una duración iOdeterrninada por prohibirla nuestra 

Constitución y tampoco serian aplicables los procedimientos Instituidos para menores infractores! ni las 

aplicebles disposiciones para enfermos mentales por los artlcutos 495 y 499 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, 

Según fo anterior enjuiefando a un demente o a un enajenadO el juez tendrfa que tomar una actitud 

simulada y fingida para tomarle declaración. carearle con testigos, exigirle protestas y asumir otras 

mt.tchas actitudes que eJ énjuiciado no podl'ra entender. 

En virtud de lo anterior. se debe considerar como una necesidad imperiosa la creación no de un 

Procedimiento ya que éste en su objetivo se traduce como: "El conjunto de actos reguladas per)a ley, 

tendientes para alcanzar la aplicación judicial del Derecho Objetivo".« 

44 CARRION Tizcareno. Manuel. "Problemática de la In imputabilidad en el Proceso Penal", Primera 
Edición. Impreso en México. México 1976. Págs. 69 y 70. 

- .- . -..... -.~ .~, -:"::::'"":"'f~.,,,.-,.~_ .. _.,,,, 
tt"?.!tf':~'~il.':;!O>:;~!,.,;\.,;;~~-}:l.1";:' _., ~t~:_: .. 
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y tránsportando dicha idea al campo del 'proceso penal se trata de buscar la verdad histórica, pero. ¿Qué 

verdad podrá encontrarse en un enajenado? 

Siguiendo esta Unea debe crearse por lo tanto un ordenamiento juridico especial entendiéndose as! un 

procedimiento sumario en el que a la vez de reportar una economía procesal es una garantfa para el 

mismo enfermo evitándose actuaciones innecesarias y malas resoluciones judiciales. Aqui es donde 

juega un papel muy importan~ el curador como representante del enfermo. 

En sfntesis, la finalidad se traduce en evitar sentencias ligeras olvidando el objetivo principal que es el ir 

en busca de la ve,da(! histó<ica de la infracción penal que puede ubicar a su protagonista en el inútil (en 

su caso) ejercicio de la acción penal, la cual no debe prevalecer al tratarse de individuos con psique 

fugaz. para benefiCio del enjuiciado mismo. En cuantas ocasiones hemos podida comprobar que existen 

trasfornos mentales en: el seno de una prisión; resultado de las omisiones de los juzgadores, pudillndose 

haber preVisto con antelación no solo su internación sino quizás también la rehabilitación como un 

hombre que no cause probremas en e4 entomo en que se á~arroUe. 

Es por todo esto que tiene carácter de urgente el apoyo de Instituciones que vengan a suplir las 

defICiencias de nuestro Procedimiento Penal en cuanto a enaíenados mentales Se reftare. 
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MALA CLASIFICACION DE lOS INTERNOS 

EN lOS CENTROS DE RECLUSION 

~os tiempos modernos del Derecho Penal han trardo al primer plano de las consideraciones el problema 

de la individualización. La clasificación surge, entonces, como materia irremplazable en el tratamiento de 

los delincuentes; se c®sidera que el primer momento de la clasificación, conforme al más deseable de 

fO$ procedimientos.,,;~ la asignación a diversas instituciones especializadas. previo un perfodo de 

observación (estudio y diagnóstico del recluso), que Idealmente debiera seguirse en Instituciones 

especializadas en ellu,' Emerge aquf. pues la variedad de instituciones: manicomios judiciales o ane~os 

psiqUiátricosl frente a 'Reclusorios para intemos mentalmente sanos; prisiones de seguridad máxima, 

media_ o mfnima; penitenciarfss industriales o agrfcolas, colonias y campamentos penales; prisiones 

cerradas e instifucicmes ab.ie'ltas. En lodo caso el destino del reo debe obedecer a cuidadosos estudios 

de personalidad, en la '¡rnea de antropologla penitenciaria iniciada por Cesar Lombroso. pero afianzada e 

institucionalizada deseje 1907 por Ingenieros en Argentina y Vervaek en Bélgica. 

Pruebas de la exist~cia de un primer capitulo de clasificación por inslituciones en suelo mexicano. son et 

funcionamiento de la colonia penal de las Istas Marias en contraste con las demás prisiones federales 

que han busca¡;fo el tipo industflal;" de los. Jugares de internamiento para delincuentes enfermos mentales 

constituidos por el anexo pslqui4trico de la Cárcel Preventiva de la Ciudad de México y por la sección 

para reos del Hospila! Campestre Dr. Samuel Ramlroz Moreno; del Centro Penitenciario del Eslado de 

México, etc. 

La Ley sigue el sistema progresivo técnico. con perlodos de estudio y diagnóstico, tratamiento y 

reintegración. A$imiS~~ finca e1 tratamiento, sobre el que pone especial énfasis. en El! trabajo, la 

educación y la disciplina. con lo que se sitúa en 10 preceptuado en el articulo 18 Constttucicmal. 

Se cuenta aSímísmo. con el Centro de Observación y ClasIficación, que como su nombre lo indica, tiene 

como objetivo hacer IJna clasifICación de los internos en base a su conducta. grado de peligrosidad, sus 

características especiates de eom~nicación con los demás, instrucción académica. etc. También forma 

" parte la Sección de Prellberaci6n. para intemos que estén próximos a alcanzar su libertad con el fin de 

preparar la reintegración a la sociedad; y Pabellón de Tratamiento en segregación. para sujetos que 
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revelan elevada peligrosidad. graves problemas de conducta, se encuentran sujetos a corrección 

disciplinaria, etc. 

Con base en lo previsto por la Ley. en el Centro Penitenciado se debe seguir un régimen progresivo de 

carácter técnico, b.asa~o en la idéa de tratamiento rehabilitador y en el estudio integral de la personalidad 

de cada recluso" que -se efeCtúa de modo sistemático. Para la realización de dicho estudio integral, a 

cargo del personal té<:nico, s:e !tevan a cabo estudios parciales en medicina general, psiquiatría. 

psicologra, sociolagra, economra, pedagogra, además de las respectivas fiChas y antecedentes de 

carácter jurrdico. 

la clasificación de lOS reclusos. es de vital importancia en cuanto a ta organización interna del penal y a 

. la readaptación sociai 'del suj~to; seglln la clasificación. así deberá ser el alojamienlo de los recl~sos en 

diferentes establecimientos 'o $ecciones'dentro de un mismo establecimiento, at(;!ndiendo a edad. sexo, 

arlte~dentes. motivos¡ de la detención y tratamiento que corresponda. Los hombres y las mujere$ deben 

estar recluidos en estabfecjmien~o:s diferentes; los individuos en situación de prisión preventiva han de 

estar separados de ~$ que sufren condena. los condenados jóvenes han (le quedar separados. de los 

ádultos. ES muy importante tener en cuenta. a los efectos de una clasificación de los reclusos. los datos 

relatiVOS a su c:ondici9ri de primariOs o reincidentes, a su procedencia rural O urbana, a la especie 

delictiva y a otros más. 

Ahora bien, donde..s'e. halle en qso eJ-.sístema celular, es preciso que a cada reclUSO se destine una celda 

Individual; y si Pilri i~one$ esp~lalesi por ejemplo el exceso de la poblacíón carcelaria. resultare 

indispensable hacer-excep¡;iones a ~sta regla, es aconsejable que se alojen dos presos en una misma 

celda. 

Todos 10$ locares deben satisfacer las exigencias de higIene en atención a clima. volumen de aire. 

superficie mroima. alumbradoca1efacción y ventilación. las instalacion •• sanitarias deberán •• r 

adecuadas; barió y ducha. lO mismo: y la higiene personal de los reclusos será cuidadosamente vigilada. 

Para el catedrático Raúl Carrancá y Rivas: "En nuestro Derecho se estableesn acertadas reglas para la 

organización penitenciaria. reprodUcidas del articulo 205 del Código Penal de 1929, las que son": 
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I.~ "La separación de los delincuentes que revelen diversas tendencias criminales, teniendo en cuenta fas 

especies de los delitos cometidos y las causas y móviles que se hubieren averiguado en los procesos, 

además de las condiciones personales del delincuente; 

n.~ la diversificación del tratamiento durante la sanción para cada clase de delincuentes, procurando 

llegar hasta donde sea posible a la individualización de aquélla; 

111," la efección de medios adecuados para combatir los factores que más directamente hubieren 

concurrido en el delito y la do aquéllas providencias que desarrollen los elementos antiéticos a dichos 

factores; y 

IV ... La orientación dellratam1enfo en vista de la mejor readaptación del delincuente y de la posibindad, 

para éste. de subvenir con su tiabajo a sus necesidades (art, 78 del Código Penal de 1929)","5 

Estas reglas, como podrá observarse, recogen ellJamado sistema de clasificaci6n, 

Aquf cabe recordar que el profesor don Mariano Ruiz Funes, resumió en su tiempo, los criteriqs que 

deben seguirse para lograr plenamente el sistema de clasificación impuesto por la Ley, Tales criterios en 

resumen son los siguientes: 1, una ctasiflCación penitenciaria puede hacerse a base de los criterios de 

sexo, edad, trabajo, .alud psiquica y trsk;a; 

2, la duración de la ,pena y la condici6n. ocasional o habitual del reo, son también un criterio de 

clasificación; 

3, deben existir establecImientos penitenciarios: a) para penas cortas y largas de prisión; b) para. 

delincuenles de ocasión o habitual.s; e) para mujeres y varones; d) para jóvenes y adultos; e) para 

.."termos Hslcos; para débiles t(sices y para Inadaptados, inestables y débiles mentales; 

4, también deben existir estabtecimieAtos a base de trabajo industrial. colonias a base de trabajo agrfcola 

y prisiones-escuels, donde se organicen el aprendizaje, la formación Industrial y profesional y la 

educación del recluso; 

S, para individualizar adecuadamente el tratamiento penitenciario es menester que funcionen en las 

prisiones preventivas anexos psiquiétricos; 

4lS CARRANCAy Rivas, Raúl. "Oerecho Penitenciario. Cárcel y Penas en México". Ob. C·lt, Pégs. 446 y 
447. 

133 



6, debe haber un establecimiento especial para condenados y preventivos pollticos con separación, por lo 

menos de estas <los categorfas. 

Hagamos un análisis de lo que nos presentan los juristas Enrique Gutiérrez Quinto y Clementina Cedillo 

Ortizl en la Revista IICriminalia". acerca de la clasifICaCión de los internos: 

Tomando en cuenta las necesidades del tratamiento, en vista del mejoramiento del interno. asi como el 

resultado de los estui1ios practicados. a éste y sus caracteristicas individuales, la Dirección le asignará la 

cetda en que quedará alojaao, 

La Ley ordena que en el ¡nlMiar del Centro Penitenciario se establezca un sistema de clasificación a rOl 

de mantener separados", los nolÍlbres de las mujeres y a los procesados de los sentenciadOS. Además 

en los dormitorios para prOCe$acros. sen.tenciados y mujeres, se clasifICará a los internos en las secciones 

y celdas. tomando en:cuenta s~ edad. antecedentes penales y delito imputado o cometido. 

los internos de nuev9 irlgres'o permanecerán separados de los demás hasta que se dicte auto de formal 

prisión. en esté per¡~o no podrán salir de la Sección de Ingreso. en la cua' tomarán sus alimentos, sin 

que las esté permitido hacerlo en el comedor general. 

Cuando tln detenido ~ntra 'al Centro, se le pasa a la Sección de IngresQ, en la que debe permanecer 

hasta que se le dicte Autq de Formal Prisión (tres dlss corno máximo), a efecto de que se le practiquen 

diversos estudios, entre -ellos' el m~co. Durante este tiempo, el recluso de nuevo ingreso no debe tener 

contacto alguno con Jos detnás internos. Una vez que ha concluido éste plazo, pasa a las celdas 

comunes, donde saj alojará oon otros internos de caracterfsticas similares, según el régimen de 

clasiflC8ci6n, sobr~ el cual se dará precisa información a los celadores. 

Cuando el interno ha sido s:entenclado, se le pasa al Pabellón de Observación, a efecto de que se 

ampHen fos estudioS: técnicos que antes se han realizado y se determine el tratamiento ha que quedará 

sujeto. Cuanto esto se ha hecho. el interno pasa a las celdas comunes para sentenciados, también de 

conformidad con..eI sistema de clasificación. 

los internos que estén próximos a cumplir su sentencia se alojarán en la Sección de Preliberación. a fin 

de preparar de modo conveniente. con el auxilio de los funcionarios del Centro Penitenciario y 

especialmente de los trabajadores sociales, su retomo a la libertad. 

los internos que hayan sido sentenciados pasarán al Pabellón de Observación, por un breve periodo. 
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los internos que observen mala conducta, causen indisciplina o incurran en vicios o acciones 

deshonestas, serán trasladados al Pabellón de tratamiento en segregación, donde quedarán sujetos a un 

régimen más severo; durante cierto ti$'npo, cuyo limite está fijado por la Ley. 

Como ya se ha dicho el sistema del Centro Penitenciario se basa en la clasificación, por lo cual no está 

autorizada la comtlni~ción de varones procesados y sentenciados entre sf, ni de los hombres con las 

mujeres. 

el Centro Penitenciario debe contar con servicios médicos. destinados a la atención de los internos y al 

cuidado de su salud y bienestar. No se permitirá la comunicación entre internos e internas que vayan a 

consulta al Servicio Médico o que esi6n encamados en éste. 

El Centro Penitencia~¡o cuenta cOn trabajadores sociales. a quienes se ha eAcomendado auxiliar a los 

inlemos y a sus familiares. Los intemos tienen derecho a recurrir a lOS trabajadores sociales del 

estabfecimiento y a recibir·ra ayuda que éstos puedan proporclonarfes, tanto dentro como fuera del 

Centro Penitenciario '1 éspe<:iélmente con las necesidades familiares de los internos. 

Cuando los intemos sean trasradados a lugares fuera del establecimiento para asistir a diligencias 

judjciales, recibir atenci6n médica, etc" deberán observar (as disposiciones que dicten ras autoridades 

correspondientes. asf como las indicaciones que reciban de los celadores que los acompanen. 

Un. vez que el intemo haya sIdo sentenciado, pasa al periodo de observación o de estudio y diagnóstico, 

durante el cual se practican o actualizan, en su caso los estudios correspondientes. a efecto de que con 

posterioridad se entre a la fase de tratamiento, durante el cual el recluso se aloja en los dormilorios de 

clasificación. 

La clasificación en éslos stíeod. principalmente a Jos siguientes ctnetios: antecedentes penales, 

peligrosidad y conducta, delito cometido y edad del infractor. 

¿Cuál es la mecánica de cfasfficaci6n utilizada en los Reclusorios Preventivos del D.F.? 

Todo detenido al ingresar a un Instituto de CustOdia Preventiva permanece privado de su libertad, 

inicialmente en el edificio denominado "estancia de Ingreso", hasta en tanto no venga resuelta su 

situación jurldica dentro del término Constitucional de 72 hOras. 
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En este edifICio en donde el internado viene sometido a algunos exámenes y prácticas administrativas 

que servirán como punto de apoyo para la integración futura de su examen de personalidad y si et caso lo 

amerita. pa~a una integración presente a un tratamiento médico especializado en otro tipo de Institución. 

Las primeras prácticas y exámenes que se le practican a los indiciados en un Reclusorio Preventivo son: 

Ir la elaboraci6n de su ftCha sinatéctlca () de identificación general del sujeto que comprende. Sus datos 

generales, nombre, sexo, edad, lugar de origen, domicUio, estado civil, profesión u OfICio, e información 

sobre la familia del internado. 

II.~ Fecha y hora de ifigreso y salidas. asi como las constancias que acrediten su internamiento. 

1I1.-ldentiflcaciOn dactiloanlrQpOlllétriCa. 

IV.-Identiflcación fOlól/!'áflCade frenle y de perfil. 

V.- Auloridad que ha ·d.t.rm~ado fa privación de la libertad y los motivos de ésta. 

la práctica del examen PSicofis¡oiogico a que se refiere el artrculo 271 del Código de ProceQ"imientos 

Penales a fin de que mediante ta"éxp1oración médica se dictamine su estado flsico y mental; dictamen del 

ooal .e deriVa: 

a) El conocimientQ de posibles lesiones flsicas que deberá ser puesto en conocimiento del Juez de la 

Causa y del Ministerio Pllblico;" 

b) El conocimiento de traslornos pslquicos, dignos de tomarse en cuenta y d .. ;_atendidos como 

alleraciones menlates que hagan presumir un estado de inimputabilidad en el internado, mismo que 

deberá ser~etllo. det conocimiento del Juez de la Causa a rOl de que se declare incompelente en la 

misma y,al Director de] establecimiento para que dicte las medidas necesarias para su traslado a otra 

Institución. en donde se le dará el tratamiento médico·psiquiátrico, conveniente a su estado de salud 

mental. 

Además se contemplan dOS fases de apoyo en favor del internado. 

Una, llamada de Orientación Jurfdica para que el individuo que posiblemente permanezca priVado de su 

libertad corporal y sujeto a proceso, conozca el significado y trascendencia de su situación personal. sus 

derechos y obligaciones en el establecimiento entregándole para tal efecto, un ejemplar del Reglamento 

de Reclusorios. 
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y otra fase que se le denomina de Asistencia Psicológica, para que el internado reciba apoyo médico o 

psicológiCo a fin de evitar los severos trastornos de angustia y depresión que representa el estar privado 

desu libertad. 

Una vez que la situación jurfdica del intemado viene confirmando la privación de su libertad corporal, 

mediante Auto da Forma1 Prisión, e1 detenido procesado es trasladado a otro edificio denominado Centro 

de Observación y Clasificación, en, donde se le practica al internado el estudio integral de su 

personalid,ad. pata que en base a fos resultados de éste, se resuelva sobre su clasificación en dormitorio 

y el tratamienlO a seguir. para lograr su readaptación a la sociedad. 

Ahora bien. 10$ detenidó9 procesados. una vez internados en el Centro de Observación y ClasifiCación, 

los primeros dos o tres 'dres pasan a través de una fase de información y conocimiento por parte de los 

trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras Q especialistas en cualquier otra disciplina adecuada a cada 

problema en particular. 

De fas observaciones y re.sultada:s de los estudios de personalidad se obtienen los primeros datos para 

clasificar a lOS internos en dormitorios; los criterios de clasificación que tradicionalmente se han venido 

deUneando y desBrrofl~ndQ en 10& Reclusorios Preventivos del O.F", son aquéllos basados sobre criterios 

legales y crlminotógícos. Las categorfas, legales con las cuales comúnmente se trabajan son: 

primodelincuentes. reincidentes y habituales, en base a antecedentes penates de cada lino de ellos. 

Otro criterio adoptado es aquél basado en las caracterfsticas personales y económicas de los internados. 

En la primera calegorla podemOS clasíficar a los detenidos extranjeros respecto de aquéllos nacionales, 

con el objeto de evitar Incomprensiones por parte de los mIsmos companeros; otro criterio de ubicación 

es en base a las condiciones sociales, edad, estado civil. 

Otros criterios de clasiflcacl6n son aquéllos basados sobre el tipo de actividad que se pueden desarrollar 

en fas Institutos de Custodia Preventiva. es decir, en base a las actividades que se llevan a cabo en el 

interior de éstos. 

Tomando en cuenta la actual arquitectura penitenciaria de los Reclusorios preventivos del D.F" se 

pueden cJasitJcar a los detenidos en dormitorios, en base a los delitos cometidos, sea por su naturaleza 

violenta y sexual, o por haber cometido delitos contra el patrimonio o contra la salud. 
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El CJiterio de seguridad. nos indica de acuerdo con la experiencia. que en relación a algunos detenidos se 

deben adoptar ciertas precauciones ya Que por el tipo de actividad desarrollada en el exterior (policías, 

militares, pollticos, etc.) han tenido íntima relación con los delincuentes y Que dada su nueva situación 

detentiva y sus precedentes. pueden sufrir amenazas constantes a su integridad personal, si fuesen 

ubicados en un dormitorio cualquiera. 

Como último criterio de clasificación se puede utilizar el llamado de Etapas del Tratamiento, es decir, 

basado, sobre el tiempo que el detenido debe de transcurrir bajo custodia preventiva. AsI podemos 

disting'uir cuatro categOrías; la primera seria la etapa de recibimiento o de familiarización del detenido en 

el dormitorio. considerando en este primer estudio a todos aquellos procesados con permanencia minima 

de 4 mese's; la segunda categoría serfa la etapa intermedia, formada por aquellos cuyo proceso puede 

durar entre 4 y 12 meses. o sea el tiérnpo Constitucional dado a los jueces para emitir las sentencias en 

un procedimiento ordinario; fa tercera etapa serfa aquella media, que comprenderla a los internados con 

más de un afto y medio de prisión, que en base a la sentencia de prirnera instancia, apelada desde sus 

orígenes~ se esté por emitirse una segunda sentencia por el tribunal de apelación que pueda favorecer su 

libertad; en fin la cuarta etapa. que llamaremos final, comprenderla. a los detenidos que hayan recurrido a 

la Suprema Corte de Justicia. cuando el Tribunal de Segundo Grado. haya confirmado la Sentencia del 

Juez que ha iniciado la causa; estos están cercanos a la excarcelación o al transferlmiento a un Instituto 

de Ejecución de Penas, ya sea porque la Corte Constitucional lo ampare y proteja, o sea porque siendo 

confirmadas las dos sSntencias deberá el detenido descontar su pena definitiva. 

Resumiendo~ la duración media que un detenido procesado pasa e un Instituto de Custodia Preventiva es 

de dos anos. durante tos cuales fe vendrá aplicado el tratamiento en clasifICación, sugerido por el equipo 

multidisciplinario. En los Reclusorios Preventivos del D.F., los dormitorios 1, 2 Y 10 son destinados a 

aquél sector de la maSa penitenciaría constituidos por reincidentes. habituales y profesionales en el deUto 

y por aquellos cuya conducta tos ha tlevado a ser considerados como problemáticos; el dormitorio 9. esté. 

destinado por lo general a la seguridad personal de algunos detenidos alll alojados, como policfas, 

militares, pollticos y que en la vida libre han tenido que ver con los dellncuentes. y que, dada la situación 

o sus precedentes. pueden sufrir amenazas constantes o disminución a su integridad personal, si fuesen 

ubicados en un dormitorio cualquiera. 
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El criterio de las condiciones personales y culturales de los procesados. nos indica que se deben reservar 

las zonas I y JI de cada dormitorio para aquellos procesados que no hayan cumplido todavía Jos 25 arios y 

con una preparación académica inferior a la media. 

El crilerlo de la ®tivid.d do lospr_sados, nos indica la necesidad de reservar una o dos zonas de un 

dormitorio para aquellos cuyas motivacIOnes iniciales y cuya conducta observada durante el flempo que 

estuvieron en el Centr~ d~ Observación y Clasificación senalan que son personas activas y , . 

continuamente envueltas en trabajos a ellos encargados. 

El criterio de las etapas del triltamienlo demuestra que los donnitorios 1, 2 Y 5 pueden ser considerados 

(:omo aquellos destinados Él los condenados en primera instancia a penas superiores respecto a las 

normales. Los dormitorios.4'y,7 pueden ser considerados. por datos obtenidos en la Secretaría General, 

como aquellos que alcj~n arOiUIGranidos con condenas de breve duración. 

Pero, ¿en qué consiste et Expediente Unico Multidisciplinario? podemos decir que consta de cuatro 

secciones que soo las siguientes: 

1,~ Sección de Ingreso. Esta secci6R consta de un ficha médica y otra socio~eeonómica pedagógica, A 

través de la primera podemos explorar las condiciones físio~psicológicas del individuo para tener 

fiOatmente un diagnóstico de salud o de enfermedad. A través de fa ficha socio-económica que practican 

los Trabajadores Sociales y Pedagogos, nos podremos dar cuenta de la organización familiar, de los 

antecedentes laborales y educativos del detenido, su situación económica, su hábitat, sus relaciones con 

el medio y datos impOl\anles para elesludio criminológico de victimologla. 

2 ... Sección de Estudio. Este estudio contempla básicamente la personalidad del detenido. En efecto el 

régimen penitenciario debe ser progresivo y técnico y constará de estudios de la personalidad, de 

diagnóstico y de tratamiento. seg~n senara el articulo 60 del Reglamento de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social del D.F. y 7 de la Ley General de Normas Mlnimas. 

3.· Sección de Seguimiento. Esta sección proporciona un marco que permite observar la evolución y 

evaluaciÓn del intemado dentro de fa Institución, determinando de ésta manera los indicadores que 

muestran los puntos propicios del tratamiento; además favorece y permite saber sobre los progresos de 

readaptación para elaborar un pronósUco confiable en caso de una futura liberación del sujeto. 
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4 ... Sección de Trastado. Esta sección consiste en una recopilación de los datos obtenidos, desde el A 

ingreso del detenido a la Instituci611 hasta su salida de la misma y es remitido a la Dirección Generar de 

Servicios Coordinados de Readaptación Social como autoridad ejecutora de las sentencias privativas de 

la libertad corporal. 

Veamo. que oplniÓR tiene el maestro Raúl Carrancá y Rivas, con respeclo a este tema tan delicado como 

lo es la clasificación: tiLa pena de privación de la libertad entre nosotros no tiene ningún resultado 

benéfICO para los reos, por la ausencia de una organización cienllflCa de nuestras penitenciarIas; esto 

además de que fa mi$ma pena de prisión está en crisis, no sólo por sus defectos sociales sino también, 

por su. deficiencias psicológicas. En México la cárcel sólo ha tenido un relativo valor asegurativo por 

cuanto a la custodia del reo, pero falta el estudio de la personalidad del delincuente y la educación que le 

corresponde y es por ellO que la pena de prisión presenta entre nosotros un aspecto tan desolador. La 

sociedad ve en la pena de prisión su mejor defensa y le basta con que el criminal permanezca entre 

gruesos muros y barrotes de acero. Pero el sentido humano y técnico de esa pena aspira a que la cárcel 

no SEia sOlo casligo y sufrimiento sino la oportunidad de mejorar al delincuente de sus tendencias 

antisociales, de su cdnducta peligrosa y da~osa, La sociedad no debe por medio de la pena de prisión 

hundir al delincuente en mayores penumbras morales, haciéndolo convivir, como sucede en nuestras 

prisiones, con sujetos más depravados y peligrosos Que él. Al poder pública le ha faltado un órgano que 

10 asesore en la organización de su poUtica criminal, Irevándolo a prestar mayor interés a la represión de 

los demos y a la reforma del delincuente· ... 

Para terminar pOdemos concluir que mientras no exista un organismo de Observación y ClasifICación con 

los elementos necesarios para llevar a un buen fin las tareas de mirada múltiples que advierte la prisión 

moderna; la rehabilitación seguirá siendo un mito. Es mejor invertir en un personal capacitado y honesto, 

unido a la técnica. que instalaciones costosas 

.. Ibídem. Pégs. 466, 469. 
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DEFICIENTE PREPARACION. CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 

DEL PERSONAL PENITENCIARIO (INCAPE) 

Si entendemos por Sistema Penitenciario toda aquella organización Administrativa e Institucional 

dedicada en cada Pars a la ejecución de las sanciones privativas de libertad y si comprendemos dentro 

del concepto de sanciones a las penas y las medidas de seguridad, es fácil darse cuenta de la 

importancia que tiene dentro de ese. sistema el personal encargado del funcionamiento del Régimen 

Penitenciario. 

La administración. Penitenciaria debe escoger cuidadosamente su personal de todo grado. puesto que su 

integridad. humanidad, aptitod y capacidad depende una buena organización y funcionamiento de los 

estabTecimientos Penítenciarios. Es importante senalar que el problema de ese buen funcionamiento 

Institucional en materia Penal y Correccional, no tiene que ver únicamente con 10$ propios 

estableCimientos. sino también con la sociedad entera, la que está pendiente de la correcta ejeCUCión de 

la. pena •• confiada al Poder Ejecutivo. 

Nada hay en la vida administrativa que cause mayores perjuicios y perturbaciones que la desarmonfa en 

SUs órganos. Cuando en un establecimiento de ésta clase falta el programa directriz casi siempre impera 

la anarqula y Iriunfa el desorden. 

De nada servida, tener muy buenas leyes, conforme a los preceptos má,s modernos de la Doctrina Penal 

y Penitenciaria ni tampoco Instituciones lujosas, de una arquitectura impecable, equipadas con los 

mejores materiales: si los encargados de la organización técnica y administrativa de ese conjunto carecen 

de la preparación suficiente para que la maquinaria administrativa e institucional funcionen 

correctamente. 

ORGANIZACiÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO. 

La má,xima autoridad dentro del penal se ejerce por el Director, conforme a las Leyes y Reglamentos. La 

segunda autoridad es el Subdirector, quien también es Secretario General de la Institución y maneja al 

personal adscrito a la Secretaria, con la ayuda del auxiliar. El Jefe Administrativo, es el Admínistrador, 
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con quien colabora el Subadminislrador Supervisor Generar de Trabajo, quien tiene a su cargo directo 

todas ras raboJes que realicen ros reclusos. 

Bajo la autoridad del Administrador se encuentran ros empleados de mantenimiento, el contador,/os jefes' 

de tal[er y el ecónomo o encargado de cocina y panaderla. Todos los miembros del cuerpo de vigilancia 

están sujetos a la autoridad inmadiata del Jefe de [a VigHancia y e[ SUbjefe de la misma. 

En el Centro Penitenciario se cuenta además COn Servicio Medico para fa atención de los reclusos, 

psiquialra, psicólogo, trabajadores sociales y maestros de la Escuela. 

El Consejo Técnico se integra con los Jefes de las diversas dependencias del Penal, y tiene a su cargo 

estudiar el tratamiento de tos internos y problemas de carácter general. 

Pasemos al estudio de las calegorlas del Personal Penitenciario. Está generalmente admitido Que existen 

categorlas de funcionarios del ramo Penal y Correccional; se pueden clasificar en tres clases: 

a) Personal Administrativo, 

b) Personal de Seguridad y Custodia, y 

e) personal Técnico·Especializado. 

El Personal Administrativo es el encargado de [os trámites corrientes, informes, estadfsticas y demás 

trabajos por el estilOo. se les Uama trabajos de escritorio. 

El Personal de Custodia es el indispensable para que la Institución subsista y que sin él no se podrfa 

conservar la '\I~Uanc¡a, el orden y ta disclp\ina. 

El Personal Técnico Que !se puede subdividir en Especializado, que se compone de [os médico., 

psiquiatras. psicólogos, maestros. asistentes sociales, jefes de talleres y; Auxiliar que podria comprender 

a los que asisten a los especializados. en sus labores técnicas tales como los enfermos, asistentes 

religiosos, obreros, empleados de granja, etc. 

SELECCION DEL PERSONAL PENtTENCIARIO. 

la selección de Personal consiste en reclutar al empleado o funcionario Penitenciario con un criterio 

preestablecido basado en la capacidad y vocación de la persona elegida para el cargo que desea llenar. 

E' Personal apto es aquél que reúne o puede reunir las siguientes cualidades: 

a) Habilidad para aprender el trabajo en especrfico. 
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b) Experiencia útif o conocimientos orientados hacia el tipo de trabajo que va a realizar. 

e) Facilidad para establecer re-'aciones adecuadas con sus companeros, jefes y subordinados. 

d) Disciplina. 

e) Grado de iniciativa adecuadaál tipo de trabajo que va a realizar. 

f) Adaptabilidad ata. polflieas 11 normas de estabtecimiento. 

Seftalan diversos autores que se eliminan los riesgos seleccionando el personal que reúna las 

car~cterrsticas siguientes: 

al Hon.stidad. 

bl Equilibrio EeonómicO. 

el Hogar Organizado. 

d} Equilibrio emocional. 

e) Desarrollo moral. 

f) Carencia de hábitos n~ivos. 

Para podel"$9 nevar a ~b9 la selección del Personal Penitenciario se solicita que los aspirantes ten~an 

cualidades per$onales~ esto es, un análisis completo de la persona postulada, asf como juzgar su 

experieheia y se le sQmete a algunos Test vocacicmales y de inteligencia, además d~ estudio de 

antecedentes nsieos y morales. 

Veamos como se neva a cabo la selección de los d~erentes tipos de personal. 

Personal Admmistrativo.· No se han encontrado especiales disposiciones con relación a ésta clase de 

empleados y funcionarios. Cabe preguntarse silos Directores y Subdirectores de establecimientos han de 

ser considerados como de custodia. administrativos o de carácter técnico. los reglamentos de México 

establecen: 

El de la Penitenclarra (31 de Oiciembre de 1901), un Consejo de Dirección de 3 miembros que pareciera 

tener carácter técnico y administrativo pero no contempla requisitos especiales para el desempétlo de 

aquéllOS cargos; la Colonia Penat de las Islas Marias (10 de Marzo de 1920), un Director General de la 

misma, al que confiere un carácter poHtlco (art. 23) "con las atribuciones y responsabilidades inherentes a 
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UIl puesto de tal naturaleza"; Reformatorio de Mujeres Menores ( 26 de jUlio de 1926) una directora Con 

carácter técnico.administrativo (an!. 1° a 17). 

Personal de Seguridad y Ouslodia,- La vigilancia dentro de los Centros Penitenciarios es la base 

fundamenta' para evitar todo tipo de problemas, asimismo es el pilar para un buen tratamiento 

penitenciario y una efICiente re,adaptacíón social. 

La mejor manera de custodiar a los internos es mediante la vigilancia, o sea el cuidado y atención 

completos- de 10$ internos,que están a cargo de todos y cada uno de los custodios. La vigilancia es en el 

establecimiento, el ~lercicio activo y continuo de la voluntad del custodio que no pierda de vista a los 

internos. con él,fin de preservarlos de todo riesgo o contingencia, asi como formarles buenos hábitos que 

les recuerden el cumplimiento-de sus. deberes. No se trata en esta actividad de efectuar solamente una 

vigilancia exterior, qu~ se limitada a impedir el acto reprensible, o sancionarlo cuando se presente, sino 

quo estamos en presencia de una especial acción propia de custodio que, con su presencia, logra que los 

internos se mantengan en. el cumplitniento voluntario de sus obligaciones. 

Es necesario .... igilar a JO$ ínterOQ-fi' porque son inconstantes y se hallan ya expuestos a varias influencias 

que pueden conducirlos a acciones u omisiones de consecuencias funestas. 

La necesidad de la vig~allCia. también se deduce de las responsabUidades de qujenes la ejercen. Esl.s 

responsabilidades son: La. guarda de la ·personalidad del interno, la conservación del buen espfrítu en el 

establecimiento, la prevención de las desgracias y accidentes. en particular de aquellos de los que se 

habrá da dar cuenla a las auloridades judiciales y a la del establecimiento. Paro ¿Que SignifICa guardar el 

buen espfritu de un estabtecimiento? Al respecto. se dice que consiste en preservar el respeto y la 

afectuosa obediencia de los Internos a la autoridad, la cordialidad de las relaciones entre internos, la 

réfaci6n de trabajo. asf como el r-éspeto a Sus derechos 1 todo esto no podrfa conservarse por mucho 

tiempo sin una activaviO,ilancia. 

El custodio que realiza vigilancia, compromete ante la Ley, su propia responsabilidad y aun la del Director 

del establecimiento a causa 46 lo siguiente: 

1 •• Por los accidentes que ptJeden ocurrir a los internos mientras están bajo su custodia en el taller, 

recreación, la visita -o el descanso. 
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2.- Por los danos y perjuicios que tales internos pueden causar, en las situaciones mencionadas, bien a 

otras personas o bien a otros internos. 

la vigilancia debe cumplir con ciertas cumidades para su buen funcionamiento, entre otras, debe- ser 

general. constant~ y activa. previsora. firme y sosegada, leal y discreta. 

La vigilancia es General cuando se extiende a todos los internos sean cuales fueren sus buenas 

disposiciones, su dignidad y amor a los deberes, lo apacible de su carácter, o· las causas de su 

internamiento, 

Constante y Activa signifiCa que al custodio que realiza una vigilancia no se le permite que pierda de 

vista. ni ~n el descanso, y qu~'por Jo mismo este prohibldo al custodio todo trabajo personal, toda lectura 

y evidentemente ausern:;ias il"lútUes que habrán de dejar a los internos al cuidado de si mismos. 

La vigilancia es PreVi$ora-cuando el custodio le ha determinado, es decir. que ha preparado ordenes que 

dar. prohIbiciones que hacer, y hasta acciones para las ocasiones fortuitas de desorden, con lo cual 

diffcilmente se haUara tomado d~ improviso por cualquier situación que se presente. 

SE! dice que fa vigilancia es Firme- y Sosegada cuando el custodio reprime la indisciplina mediante los 

avisos. las prevenciones o fas sanciones adecuadas, pero sin generar inquietud aparente ni mostrar 

presteza exagerada. 

Finalmente, la viQifa~cia tiene ,fa cumidad de leal y DIscreta cuando el custodio no se oculta para 

sorprender a los infrantQres, ni' es causa de que su actividad se vuelva enojosa para todos los internos, 

por to cual deba evitar actuar por sospechas injustas o procedimientos meticulosos en demasla. 

Por lo tanto, el custodio deberá prestar suma atención a cuanto pasa en el establecimiento, considerando 

que mas vale prevenir el mal· que: tener que sancionarfo, el custodio se esforzara por apartar de los 

intemos los medios y ocasiones de faltar a su deber, vigilara sobre ellos que ha de lograr qué los internos 

estén persuadidos de que nunca puedan cometer algún desmán que no llegue a conocimiento de el, o 

bien estarán convencidos de que en ultima instancia habrán de ser sorprendidos en el momento de que 

su conducta sea inadecuada. 

Existe una tendencia en mtIchos Pafses en preferir a los antiguos militares, esta inclinación se ha 

transformado en regla en Francia. después de la Segunda Guerra Mundial, para proteger a los que 
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prestaron servicio en el ejército. En la Amér«;a Latina se nota cierta inclinación en favorecer a los 

funcionarios de extracción militar para ser nombrados en el ramo penitenciario. 

Al respecto opina el Vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del 

D,F.; Lic. REifaelluyjano: ". "una medJda que podrCa benefICiar el control de las mafias internas, así como 

para capacitar y disciplinar al Personal de Custodia, serfa que los militares asumieran la dirección general 

de los Reclusorios C~pitalinO$· • .47 

Hay que tomar en cuenta que por lo general Jos puestos de mas escasa remuneración en la 

administraci6n penitenciaria y quizás de los más mal pagados en toda la administración pública son los 

de custodia y vigilantes. de modo que no es posible ni serfa razonable exigir a fas personas qUé van a 

desempenar tales cargos un rnfnimo de requisitos de capacidad que estuviera en desproporción con el 

sueldo correspondiente. Más no por eVO' se deja de exigir un mfnimo de requisitos razonables para el 

ingreso al cuerpo de custodia. ¡Os cuáles se podrlan contar de la siguiente forma: 

al Nacionalidad del propio Pal. que concede el empleo, 

b) Aptitud física en cuanlo a $alud y ralla, 

c) Haber terminado ros estudios de nívef básico. 

d) Anlecedenles de conduela inlaehable, 

e} Un examen de compeleneia que compruebe cierta capacidad inleleclual, 

d) Un test vocacional sencUlo acorde con el cargo. 

Debe recordarse que un buen Régimen Penitenciario ha de proporcionar a su personal el estrmulo del 

ascenso, de modo que Jos requisitos anteriores son garantia de que los que ingresen al servicio tiene las 

condiciones necesarias para postular con probabilidades de éxito su promoción una vez adqUirida la 

experiencia necesaria. 

Personal TécnicO Especializado .• Con respecto a los profesionales especialistas, el caso no tiene 

dificultad, basta con que los médicos, pSiquiatras, odontólogos, profesores o -maestros de enset'lanza, 

farmacéuticos y otros profesionales sean egresados de la correspondiente escuela universitaria para que 

" CANTON Zet",a, Ca~os. "Revista Polémica de México. Reclusorios. El Caos" Abril 6 - 1997, Arlo 2, No. 
75. Editoriales de México SA Pág. 27 
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tengan la capacidad exigible en este cargo. Naturalmente son preferibles los facultativos y el personal :':1 

docente que tenga experiencia en materia penitenciaria, lo cual no siempre es posible. 

Con" respecto a los asistentes sociales, enfermeros y otros similares, conviene establecer el requisito 

ifIdispensable de que sean graduados de alguna escuela profesional reconocida por la administración 

penitenciaria, 

Entre los asistentes sociates hay Que distinguir los que se ocupan del servicio social det preso y los que 

se -emplean como oficiales de fa prueba. para los caSos de suspensión de la condena o de libertad 

condicional. En tales eventos, es preferible asignar los de mayor experiencia en el trabajo de prueba, por 

ser más delicado, yá que obl~aal asistente social a tratar con una persona en libertad, que disfruta de un 

contacto ,direetb con la coIectividad¡ en cambio ef recluso está sujeto al trato directo y constante con el 
" 

asistente social y en la mayOl'la de los casos, si bien su manejo es por lo general arduo, no presenta la 

difICultad del desplazamiento material continuo del trabajador social. 

la contabilidad" de' prisiones y reformatorios presenta en muchas ocasiones serios problemas, 

partiCularmente cuando abarca a un ~empo actitudes de divers~ ¡ndole: manejo de entrada y salida de 

industrias. granjas y diferentes .clases de talleres; contabilidad de los presos, inventarios de existencias, 

étc. Con ello se Justiffca el que los candidatos tengan siempre que ingresar a los cargos inferiores, a fin 

de que puedan adquirir experiencia en ese campo de trabajo. La capacidad profesional que se les debe 

exigir es la de contabilidad gr.aduados de una escuela o facultad de ciencias económicas. 

Hay una $erie. de oficios en los que no es posible pretender que sus titulares salgan de escuelas 

profesionares; maestros de talrer, choferes, erectricistas, etc. Sin embargo no se excluye el requisito de 

práctica comprobada. nacionalidad y buena conducta, asf como pruebas para la actitud en el cargo. 

especialmente a los que tengan que impartir lecciones teóricas de su ofICiO" 

De tal SUerte. podemos decir que las ventajas de la selección del personal son: 

1.· Incrementar la calidad y cantidad del trabajo al lograr que cada individuo ocupe el puesto en el que 

ejercerá al méximo SuS cualidades. 

2.· Incrementar la seguridad al reducir los motivos individuales que incitan a la comisión de actos 

contrarios a las normas e intereses del establecimiento. 
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3.w Mejora las relaciones del Personal ya que habiendo personas de características similares se genera 

que cada empleado Se ajuste mejor a las políticas y objetivos de la empresa, toda vez que la selección 

disminuye posibilidades de ingresos de personalidades conflictivas, además de Que los directivos 

conocen mejor a sus empleados. 

4.- Disminuye el número de problemas humanos implícitos en todo cambio, lo cual se aprecia mejor 

cuando se intenta Irevar a cabo mejoras de la organización o cuando el establecimiento está en un 

periodo do intensas y constantes pr.siQnes, 

¿En qué consiSfe la capacitación? 

El medio efectivo para lograr contar con personal adecuado e idóneo para la ejecución de las funciones 

de seguridad en tos Centros de Reclusión. es la capacitación. 

La capacitación debe de estar referida en cuatro fases: 

~ Adiestramiento 

·lnstTucción. 

- Actualización, 

w Formación Ejecutiva. 

la capacitación además del Qbjetivo de transmisión y recepción de conocimientos, debe también 

contemplar las finalidades de ~mbio y adquisición de aptitudes adecuadas a los fines de capacitación, 

a$1 como el descubrimientO':v dSsaTroJlo de aptitudes útiles a fa actividad para la cual se capacita. 

La fase de Adiestramiento s,e presenta en los casos de aspirantes a los puestos de custodia. 

La fase denominada Instrucción se desarrollará en forma sistemátíca mientras el personal se encuentra 

en activo. 

La ActualizaCión, como su nombre lo indica, se presenta para satisfacer la necesidad de informar al 

personal sobre los últimos conocimientos que haya sobre la materia. 

Finalmente la Formación Ejecutiva, se da cuando se requiere preparar al personal, previamente escogido, 

a fin de que esté en condiciones de ocupar puestos de niveles superiores dentro de la misma actividad. 

Al empleado o funcionario qúe este en observación hay que suministrarle todos los elementos necesarios 

para su formación profesional. 
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A los recién llegados les será mas benefICioso mantenerse ocupados en el establecimiento donde 'j'.l 

funcione la Escuela Penitenciaria,'de tal suerte, estarén en condiciones de seguir regularmente los cursos 

de perfeccionamieflto. En cambk), a los que se van graduando, se les puede ir trasla~ando a 

establecimientos de mayor cuJd~Ot por ejemplo, a presidios para delincuentes habituales o incorregibles, 

o a reformatorios o escuelas vocacIonales para menores Que requieren conocimientos mas avanzados y 

una practica dilatada en el desémpeno del cargo. 

PREPARACION DURANTE EL EJERCICIO DEL CARGO. 

Preparar al personal 1M) fOrma simtJllánea con el ejercicio de su cargo, será garantla de efICiencia, por lo 

que debe ponérsela especial empello en esa formación profesional. Habrá que exceptuar de ella, por 

supuesto, a los funCionarios. que hayan adquirido con anterioridad la sufICiente preparación, en una 

escuela o insUtulo adecuado y' (engan praclica bastante, que acrediten su competencía de modo 

satisfactorio. 

Para medir debidamente la importancia y alcances de la formación profesional, el maestro Héctor Beeche 

ha S(>llalado las siguienléslIl\ltas para un Régimen Penitenciario idóneo: 

"1.· Proteger a la sociedad, mantenIendo a los delincuentes bajo custodia; 

2.~ Proporcionar un programa adecuado para la readaptación social de los presos; 

3.M Establecer y mantener una organización eficiente, económica y correccional, que lleve a cabo ese 

programa de rehabilitación· •.• la clave det "modus operandr en las instituciones de readaptación para 

delincuentes adultos, que apunta a conseguir 105 precitados objetivos, dependerá siempre de la 

. "capacidad del personal. NO ~asta qu~ este se componga de personas cuidadosamente escogidas, sino 

que también han de ser adiestradas a fin de que rindan la mayor eficiencia posible. Al efecto senara El 

Comité de Requisitos,y Preparación de la "American Prision Association". cuatro ventajas que se lograran 

'con tales propósitos: 

a) -Acrecentar la capactda4-<fet personal para labor de custodia, clasifICación y tratamiento de los· 

presos; 

b) Aumentar su efectividad y obtener de tal suerte mayor rendimiento y economfa en el funcionamiento 

de las Instituciones; 
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e) Acrecentar la capacidad de ese personal para advertir, comprender y resolver los problemas que se :~ 

susciten dentro del establecimiento penitenciario; 

d) Prepararlo a fin de que obtenga mayor satisfacción de trabajo y servicio mas amplio en su carrera ..... a 

Como podemos vercuanda se logra esa preparación conveniente en el personal. es indudable que los 

benefICios no larden en na~rse .entir. no solamente para el propio interesado sillo también para el 

establecimiento'l en gen~aT. para- todo el Régime!'l Penitenciario. Entre los benefICios que Se pueden 

conseguir $8 pueden concr.:lar én~ 1.-:Mejorar las situaciones individuaJes; 2.~ Mejorar el funcionamiento 

Instítucionat; 3.~ Reducir el numero tte errores: 4.- Mejorar las relaciones de trabajo; 5.~ R.educir las 

ausencias del personal y SlJ fréCUente cambio; 6.· Reducir el numero de accidentes; 7.4 Mejorar la calidad 

de la supervisión: .&." DesarrOllar la adept.b~id.d del personal a la Institución y 9.- Mantener la efICiencia 
. - ~.' 

der per,onal. Todo el perSFPeMenCiario está obligado a conocer los Reglamentos. organización y 

funcionamiento de1 Centro P~nltenciarjo. El Personal, al encargarse de los internos contraen una elevada 

responsab~jdad ante la SoCieóád. Para atenderla debidamente darán a los internos un trato humano y 

justo. absteniéndose terminantemente de insultarlos, desafiartas. incitarlos a la violencia, provocarlos o 

hummarlos. El respeto a 10$ d'~Cho$ de los reclusos, el trato comprensivo y humano, el acatamiento de 

la Ley y de los Reglamentos, la ~radez en todos los actos, la obediencia a las ordenes legitimas de los 

superiores y e¡ sentido de responsabilidad en el trabajo, son los mejores medios para prevenir problemas 

y peligros. México. necesita rnstítúciones carcelarias que ayuden a vivir al reo que ha perdido su libertad; 

se hace indispensable unifi4arJa respons~bi1idad del mando y del funcionamiento de la Penitenciaria. 

Tenemos que pord~sgracia cuando existe una deficiente preparaci6n del Personal Penitenciario 
\ 

propician el incremento de fuaas d& tos mismos, pasemos a exponer algunos desplegados que nos 

hablan,al respecto: 

48 BEECHE. Héctor. "SeminariO lati~oamericano sobre la Prevención del delito y Tratamiento del 
Delincuente". Organización ~_Naelones Unidas con la cooperación del Gobierno de Brasil, Río de 
Jane"". 6-19 de Abrn 1953. Vo1.l. Oepartamento de Impresa Nacional. Págs. 27 y 28. 

. - " 
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"FUERON 13 LOS REOS QUE SE FUGARON DEL 

RECLUSORIO ORIENTE" 

Nota de Angel Heméndez y Jesús Flores 

"Fueron 13 los reos que se fugaron el pasado sábado del 

Reclusorio Oriente, quienes cumprfan sentencias por 

homicidio, delitos contra la salud, violación, plagio, robo. 

evasión. pqrt&cTón de arma prohibida. lesiones y asociación 

deliCluosa; debido a su alta peligrosidad se enconlTaban en 

una área especial. En tanto continúan las investigaciones y 
los interrogatorios entre el personal de vigilancia con objeto 

de CO'1~' como tos peligrosos reos introdujeron armas de 

alto poder. La Dirección General de Reclusorios y Centros 

de ~eadaptaCión Social del ODF dio a conocer los nombres 

de fos intemQS evadidos: Andrés Caletri López, Armando 

Miranda Luna, Ignacio Nava Gonzélez, Octavio, Rfos 
Ramrrez, Armando Campos Osuna, Gustavo Juárez Montes, 

Héetor Cruz Nieto, Ruben Palacios Domfnguez, Josué de 

león AreUano~ Felipe Franco Soto, Leonardo Sénchez 

Sánchez, Benito Vivas Ocampo y Modesto Vivas Urzua; 

cuyas fotografias y media filiación se boletínaron a todas las 

procuradurlss y pollclas estatales. De acuerdo con las 

investigaciOnes realízadas por la Procuradurla capitalina, 

exisle la hipótesis que en la preparación y ejecución de la 

fuga de lo. presos, estos contaron con la colaboración y 

complicidad de custodios. puesto que es muy difícil obtener 

el armamento. que utilizaron. para fugarse. Por ella el 

personal de vtgifancia que laboraba ese dfa es interrogado 

en la Agencia 44 del Ministerio Publico·.4i 

"SE ESCAPO UN REO A SEIS CUSTODIOS LO SACARON 

PARA QUE VISITARA A SU ESPOSA". 

Nota de Luciano Tapia. 

4i Periódico "UNO MAS UNO". SeCCión Justicia. Fecha 2 de 
Enero de 1996. Pág, 15 
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NEZAHUALCOYOTL, Mex.- 'Cuando trataban de 

intercambiar por <linero a un peligroso reo durante la noche, 

S$iS custodios del Centro de Readaptación Sodal de La 

P~a sacaron a escondidas, el presidiario escapo, los 

v¡Q¡Ii!Ilt •• están detenidos en el Centro de Justicia, dijo la 

Subprocuraduria> Los ClJstooios del Cereso, Jorge Lozano 

AQu.ar, POIic8rplO Péralta Hemández, Daniel Ortiz VáZquez, 

RaliIóncerrisona Mendoza, Cipriano Guadalupe Salazar 

le6n y José Ramfrez Salazar, relataron que ayer por la 

~e. decidieron sacar al preso para entrar a una 

negociación . que ,les dejarla una milono"a cantidad 

ecóriórntca. las. investigaciones que realiza la Judic¡al 

inditan que en el caso podrla estar involucrado de manera 

directa el Director de ese Centro Penitenciario Emesto 

L~zana $antltán. se investigan a otros vigilantes que se 

pré$um& conocfan de los hechos. Las 'versiones de los 

detenidos indiéan qUé- Alejandro Miranda luna pidió a los 

guardianes del Penal Ifevarlo con su esposa a su cabaret, 

eóilocldo cOmo Las Fuentes, que .e localiza en Oriente 8 

ésqulno PantiUan de la colonia Reforma, en donde su 

esposa Ana Marra luna. harla la entrega del dinero, al llegar 

af dOmicilio mencionado el reo que habla sido trasladado en 

un transporte del Cereso a quien hablan sacado a 

escondidas, este entro a su casa I parte alta del cabaret y ya 

no $alió. por lo que al presentarse con el Director, este 

ordeno la detención de tos custodios. dio aviso a la Judicial y 

quedaron sujetos a investigación". 50 

so Periódico "EL SOL DE TOLUCA': Fecha 13 de Enero de 1996 Pág. 1 A- 4 A. 
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. "AUTORIDADES PENITENCIARIAS DEMOSTRARON 

INCAPACIDAD PARA ACLARAR FUGA DE 13 REOS DEL 

RECLUSORIO ORIENTE". 

PAN~ OF: el sistema de reclusión no orienta al procesado a 

su readaptación ALas autoridades penitenciarias demostraron 

su ¡,ncapacidad para esclarecer la fuga de los 13 internos de 

alta peligrosidiKI del Reclusorio Oriente y aun mas para 

lograr su r~rehension senalo ayer el Pan Capitalino. luego 

de subrayar que es una realiQad que el sistema de reclusión 

en el D.F. no orienla al procesado hacia su readaplación 

porque existe una gran sobrepoblacíon que fomenta la 

corrupción dentro de los penales y aumentan las 

posibilidades de fuga corno la ocurrida a fmales de diciembre 

pasado ... Para el PAN -D.F. las problemáticas de los 

Reclusorios son:· inequitativa concentración de internos en 

10$ distintos centros de reclusión, lo que ocasiona una 

Inadecuada convivencia entre internos procesados y 

sentenciados. falta de mantenimiento y conservación 

permanente principalmente en la Penitenciaria del D.F.; 

extorsión, corrupción, trafico de Sicolropicos, 

estupefacientes, alcohol y venia de protección. posesión de 

instrumentos punzocortantes. Asimismo los problemas 

comprenden fatta de oferta de trabajo a los internos, escasa 

preparación del personal que administra y custodia los 

reclusorios y Centros de Readaptación Social, asf como la 

falta de derechos y garantfas para ellos".51 

51 Periódico "UNO MAS UNO". Secci6n Justicia. Fecha 21 de 
Enero de 1996, Pég. 13. 
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'SAStAN OE LA FUGA 3 SEMANAS ANTES" 

Comparece en la ALOF el titular de Reclusorios 

Nota de Marra Luisa Pérez, 

"Reconoce, Gutiérrez Serrano que conoela el plan de los J 3 

int~O$ evadidos. Veinticinco d(as antes de que se realizara 

fa fuga de, 13 interno. del Reclusorio Oriente se canoela ef 

rumor de que se preparaba una evasión por lo que Se pudo 

det~er a unos presuntos responsables afirmo Ra91 

Gutiérrez Serrano, durante su comparecencia ante fa 

As$lllblea Legislativa del D.F, el Titular de la Dirección 

G~nerál de Reclusorios senalo Que desde el 5 de diciembre 

del.afiO pasado conocran el rumor de que se preparaba una 

evasión del Reclusorio Oriente. sin que conocieran la fecha 

en especifiCO •.. Gutiérrez Senano indico que es necesario 

que. se tomen medidas para que el trabajo en el Interior de 

fos penates realizado por Internos sea obligatorio. La 

readaptación Sociar no se da en la medida en que se debe 

de dar ni se dará mientras no haya un trabajo obligatorio, 

mientras no haya una capacitación obligatoria. ni un estudio 

ootigatorio, Indico durante la comparecencia del funcionario 

Eduardo Morales Domlnguez, Asamblelsta por parte del PO, 

denuncio que en Jos dos penales capitalinos hay problemas 

de goce de privilegios, proliferación de alcohol, drogas, 

prostitución, padrinazgo y discriminación según es el estrato 

económico de los intemos; dijo que las condicIones de los 

penales dejan mucho que desear, incluyendo los módulos de 

alta seguridad, y s.nalo Que ejemplo de ello, fue la fuga de 

los trece internos. Morales Domrnguez caiific6 al sistema 
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penitenciario de la ciudad como inseguro y que no rehabijita. 

en donde los custodios están mal capacitados y con mala 

condición fisies. "No es posible que 13 internos salgan de la 

cárcel desafiando a la autoridad exterior. teniendo pistoJas 

ea el interior. eso no es permisible, eso es perverso de quien 

k> permHé. de quien lo tolera y de quien no le puede 

remediar" ,/¡xptesó el representante de! PAN, Vlctor 

Orduna,'a 

"S¡: FUGAN 30 REOS Y UNO MURIO EN LA HUtDA" 
, 

E!i Acayuean, Veraeruz 

Nota de Tomas N, Marquez, 

XAlAPA, Ver. (OEM).- Un reo muerto, 30 presos evadidos y 

un homicida recapturado es el saldo de la fuga masiva 

oeurrida anteayer a las diecinueve horas en el Reclusorio 

R~gional de Acayucan. La Dirección General de Seguridad 

P~blica, L~ pOlicr. Federat de Caminos y la PoIiela Judicial 

montaron un operativo para perseguir a los reos que 

escapar.... después de hacer un boquete de 40 X 40 

centímetros. en uno de los muros. En los primeros Informes 

obtenidos por el Sol Veracruzano se logro saber que el icla 

de los hechos a las siete de la noche un grupo de reos 

aprovechando la visita conyugal y el remodelamiento a que 

se ha sometido el Caraso, lograron someter a un custodio 

despojándolo de las -llaves. de esta manera lograron abrir 

una reja y llegar hasta el patio del Reclusorio, lograron 

52 Periódico "Reforma" Corazón de México Sección Ciudad 
Fecha 22 de febrero de 1996 Pág. 3S. 
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perforar el muro y por ese lugar escaparon los treinta reos. 

Cuando lOS demás custodios se percataron de la fuga 

dispararon en contra de los reos que se evadran dando 

muerte a uno de elfos. se dijo que fos procesados e 

indiciados que purgaban condenas por varios ilícitos 

escaparon en dirección a la congregación "El Mangal" del 

MYnicipio de O/uta. Hace algunos anos de ese mismo 

Redusorio se escaparon mas de 160 reos, hechos que fue 

registrado en e/libro de los Récords de Guiness." 

"GRAVES ANOMALIAS EN EL CERESO DE CHETUMAL" 

Es lnvesti~do el Procurador de Justicia. Alvarez Torres. 

Nota de Rafael Bricel\o Chabre. 

CHETUMAL, Q. Roo., 19 de mayo.- La fuga, en menos de 

60 dlas, de tres reos considerados peligrosos ha puesto en 

evidencia la,s serias irregularidades que prevalecen en el 

Centro de Readaptación Social (Cereso) de esta Ciudad y 

las condiciones en fas que habitan los mas de 440 Intemos y 

trabajan los escasos custodios a pesar de la millonaria 

inversión realizada en 10$ últimos tres anos. Estas evasiones 

originaron la detención y consignación del ex Director del 

Penlll, Porfwio Acosfa Pérez, y la del ex Jefe de custodios, 

LéZaro Gamero Ozul; aunque las investigaciones se han 

ampliado hacia el ex Director interino, Miguel Arcánget Pino 

VOfde, y el Subprocurador de Justicia, Alberto Alvarez 

Torres. en el interior del penal, y a pesar de las estrictas 

"PeriOdico "Et Sol de Toluca" Sección Nacional e 
Internacional Fecha 26 de marzo de 1996 Pág. 7B 
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medidas de vigilancia anunciadas por el Gobiemo. se 

continua decomisando mariguana, armas punzocortantes, e 

incluso teléfonos celulares, tal fue el resultado de la revisión 

efectuada a principios de este mes. En el caso de las fugas, 

el Gobernador del Estado Mario VilIanueva Madrid reconoció 

que se trato de- un "tremendo error" de las autoridades del 

penar, pero que las autoridades judiciales determinaran la 

responsabilidad. El 1°, De marzo pasado S8 fugo de una 

cHnice el, intemo Vfctor Marrufo Aguilar y el 10
• De mayo 

pasado hicieron lo mismo Jorge Luis Sandoval Sandoval y 

Gumersindo Aguijar Zavara. utilizando el mismo esquema: 

visita al medico. Aunque en el caso de los dos últimos, la 

autorización de salida fue firmada por el Jefe de custOdios 

Gamero Ozul, Sin embargo Jos custodios aseguraron que 10$ 

internos evadidos podrían $alir de manera coo5taote der 

penal con la anuencia de las autoridades carcelarias. El ex 

Director interino, PinQ Verde ha sido Jlamado,a dedarar en 

torno del caso y tiene pendiente otro careo con el jefe de 

custodios detenidos para deslindar responsabilidades con 

relación a las dos ultimas rugas".!14 

·SE FUGAN DOS INTERNOS' 

Nota de Juan J. Padilla H. 

HUIMANGUILLO. Tab. 3 de febrero.- "Dos reclusos 

sentenciados por homicidio en tercer grado se fugaron la 

madrugada del domingo del penal, informo hoy la Dirección 

.. Periódico "EL UNIVERSAL". Sección Estado. Fecha 20 de mayo de 1996. Pág. 2 
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de Seguridad Publica Municipal. La evasión de los reos 

Sergio Rodríguez Hemández y José del Carmen Sénchez 

Garduza. se registro aproximadamente a las tres horas, tras 

haber destruido la pared del bario de la prisión en la cual 

estaban dotenidos y escalar la barda efe siete metros de 

altura en donde burlarQO a uno de los vigilantes cuando los 

vio realizar la maniobra. El celador testigo de su huida Pedro 

López Méndez, ente el Agente del MP NOé Olan Pérez quien 

inicio la Averiguación Previa 180/ 997 declaro que trato de 

disparar el rifte en su poder; pero se le encasquillo y solo 

alerto a sus demás campai'leros con gritos".55 

"ESCAPAN DOS RECLUSOS; UN Nllilo REHEN"· 

Nota de Blanca E. Gómez. 

Dos reclusos, uno de ellos vestido de mujer, se fugaron del 

Reclusorio dos de Matamoros, Tamaulipas; ffevan como 

rehén a un menor. Francisco Revueltas Mota de Rivera y 

José Manuel Zuftlga. acusados por delitos contra la salud, se 

abrieron paso al disparar las pistolas tipo escuadra que 

llevaban consigo, el celador Rogelio Hemández Morua 

comento que el y Su compatiera fueron sorprendidos por los 

reclusos quienes con sus armas destruyeron el candado de 

la puerta principal del penal para después escapar por la 

carretera a R.einosa, a bordo de una pG$$f'a ejidal llevando 

como rehén a un nino no identificado".56 

"Periódico. "EXCELSIOR", Sección Seg<¡nda. Fecha 4 de febrero de 1997. Pág, 33 
se Periódico, "El UNIVER.SAL", Sección Estados. Fecha 24 de 
febrero de 1997. Pág, 1 

158 



CORRUPCION EN CENTROS PENITENCIARIOS 

TRAFICO DE DROGAS y ESTUPEFACIENTES 

TRAFICO DE ARMAS DE FUEGO Y PUNZOCORT ANTES 

APORTACION ECONOMICA DE lOS INTERNOS PARA LA OBTENCION DE PRIVilEGIOS 

• Toda persona tiene fa obligación de r~spetar los derechos de otros; sin embargo esta obligación es aun 

mayor para aquellos a quienes les ha sido confiado cierto grado de autoridad. 

El hecho de que un¡¡t persona privada de su libertad sea presuntamente responsable o resulte culpable de 

un deUto. no significa una disminución en su dignidad humana: los funcionarics penitenciarios tienen la 

obligación de garantizar al interno él derecho a la seguridad personal, a la salud, a la allmentaci6n, al 

trabajo y a la educación, entre otros. 

La responsabilidad de que un Centr? de Reclusión camine de forma organizada depende en gran medida 

de su personal. Sucede que hay varias formas en que un funcionario publico puede cometer violaciones a 

los dereGhos de los intemos en los Reclusorios; entre ellas están las siguientes: 

Realizar cualquier acto que atente en contra de la dignidad e integridad, la seguridad y la protección del 

interno, de Sus visitantes y de sus bienes. 

Dejar de cumplir. o cumplir deficientemente, con las obligaciones que la Ley le impone respecto del 

de.empen. de su cargo. 

Permitir o faciljtar a un intemo fa realización de actos Que causen o puedan causar dano a otros. Delegar 

las facultades directivas y disciplinarias. en el personal de seguridad y custodia o en los internos. as! como 

tolerar o propiciar el autogobiemo. 

Diversas violaciones graves se presentan en los centros de reclusión como extorsiones, amenazas, 

torturas, golpes. m'alos tratos presencia de grupos de poder dentro del centro o autogobiemo. trafico de 

annas, alcoholO drogas sanciones irregulares, molestias a la intimidad personal, violaciones al principio 

de confidencialidad, etc. 

El control de las drogas es ~n problema en todas las instituciones penitenciarias. a causa del numero de 

individuos involucrados en el abuso de las mismas, con anterioridad a su ingreso en prisi6n; del 
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aburrimiento y las carencias inherentes a la vida en la ctlrcel y de la circulación y comercio ilícito de las 

drogas dentro de las prisiones. 

Muchos reos informan de sfntomas imaginarios con el fin de que se [es prescriban anfetaminas. 

barbitúricos, tranqu"izantes o pastillas contra el dolor. 

Al respecto nos seAala ~I Dr. Simón Dinitz: "Varías y raras mezclas de medicamentos son populares entre 

los reo-s; q~ienes pagan por filfas con dinero en efectivo, con cigarrillos o con favores sexuales. Los reos 

que actúan como inte~$ trafican con narcóticos y los revenden a otros reos a precios 

exorbitantes. 

Otro serio probt~ma es la sobredosiflCaCion de dr()gas, particularmente de sustancias no narcóticas. 

NarcóticOs de origen natural y ~specta1mente sintéticos, circulan dentro de las instituciones penitenciarias. 

Estos son frecuentemente introdoo~os en los penales a !ravés de las enfermeras de los reos. 

Es de hacerse notar que fos nar(;ó~itos fuertes no pueden administrarse por loS reo·enfermeros, pero si 

por guardias legos. diestros ~n el arte de aplicar inyecciones hipodérmicas. Si bien los medicamentos se 

guardan bajo llave, es Obvio que para evitar la Circulación de las drogas en [a prisión se hacen necesarias 

otras precaucioneS"." 

EI- control de las <frogas implica una ~erie de problemas: 1) la prescripción de medicamentos por los 

doctore. en lo. hospilales; 2) el manejo de loS medicamentos; 3) la corruptibilidad de algunos 

funciOnarlos; 4) El empleo de reos .. -enferrneros; 5) La posibilidad de int~oduclrlos de contrabando a través 

de cartas, paquete. o por los visitantes; y 6) El tedio y sentimiento de privación que alienta a los reos a 

buscar cualquier manera de escapar de la vida en prisión. 

"Tráfico de mujeres. drogas, armas e influencias, todo está perfectamente controlado dentro de [os 

penates ~pltalinos. ilncfusive las fugas! Nada escapa del control de nadie yeso es sabido por todos, 

desde el Director General de ReclusorIos, hasta el más modesto custodio". 58 

"Por eso para cualquier ríturar de fa Dirección Generar de Reclusorios (OGR) en el D.F., e inclusive el 

resto del pars. la evasión de uno o más reos tuvo que haberle redituado enormes ganancias o, de lo 

57 DINITZj Simón. flR.evista Mexicana de Prevención y Readaptación Social. Motines y Reformas en las 
Prisiones·, Julío~ agosto- septiembre, No. 10 Vol. 11. Director Lic. Mario Moya Palencia. Págs. 79 y 80. 
• CANTON Zetina, Carlos. "'Reyjsta Polémica. Reclusorios, el Caos". Ob. Cii. Págs. 27. 
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contrario padecerfa el descrédito y la inmediata destitución del cargo".58 Este es el proemio que encabeza '" , 

la Revista Polémica publicado el6 de abril de 1997. 

Con Raúl Gutíérrez Serrano al frente de la OGR, de septiembre del 95 hasta mediados de marzo pasado, 

se hablan regístra~o 33 fugas en los' tres Reclusorios que forman parte del sistema penitenciario 

capitalino: 3 en el Reclusorio Norte, 9 en el Sur y 21 en el Oriente varoniles. 

Molesto el asamblefsta del Partido de la Rev~uci6n Democrática (PRO) considero que es vergonzoso y 

grave el hecho de que Jos recfuso$ q,ue se evadíeron de ra prisíón Oriente el domingo 16 de marzo de 

1997. llegaran armados hasta la zona de aduanas, por lo que exigió la investigación de los custodios que 

en ese momento estaban en tumo. 

Igualmente pidió que Se explique el porque aun ~l:<isten 4as zonas de privflegio para narcotrafICantes, 

además del incontrofable-manejo de dinefO que se da al interior de los penales, 

Para el 'ficepresidente -de la misma Comisión Legislativa, Rafael luviano, una medida que poeMa 

beneficiar el control de las mafias internas, as! como para capacitar y disciplinar al personal de custodia, 

serla que fos militares ¡¡tsumieran la Dirección General de los Reclusorios Capitalinos, 

Una serie de declaraciones hechas a la Revista Polémica por el personal de la Dirección General de 

Reclusorios (OGR), as! como ex integrantes de la misma. que pidieron no ser identificados, expresan la 

gravedad del problema dentro de los Reclusorios: "ProstitucIón, tráfico de alcohol y drogas, de armas e 

influencias, privilegios; hasta las. fugas se pueden lograr si tienes para cubrir las cuotas ya establecidas, 

En los Reclusorios nada es imposible. 

la repartición del dinero a todos los niveles es cosa común según coinciden en establecer los 

informantes",fh quienes reconocen que "el vicio es el que mueve todo y hasta los policras de la Secretaria 

de Seguridad Publica que están afuera de los Reclusorios forman parte de la enorme red de corrupci6n; 

porque aparentemente los polleras estén alrededor del penal, pero, ellos están metidos en el negocio". 

Respecto a las evasiones, uno de los informantes se"'ala que: "al igual que el resto de las corruptelas, 

todas Ueneo casi la misma mecánica, Es raro cuando una fuga es de un interno de menor calidad, pues 

" 'dom. Pág. 27. 
"'dom. Pág. 27 
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estas se dan por lo general. entre- internos de máxima peligrosidad y la mayorEa de las veces de 

narcotraficantes",61 

El entrevistado recordó algullOs datos dados a conocer por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal 

entre los que destacan graves anomalfas detectadas luego de la fuga ocurrida en el Reclusorio Oriente; 

u~a de ellas dijo .... .,es que habra un grupo de prostitutas en el interíor del penal; otra, que no 

funcionaban los detectores de metales y lo mas curioso fue que, desde días antes, los reos ya contaban 

con un mapa bien detallado del penal, ¿Quien se los dio?".e2 

"Uno de los detalles que S6 han podido comprobar, de acuerdo con las versiones recabadas, es que gran 

parte de las fugas se realizan por las puertas principales con el consentimiento y la $olapacion de los 

jefes de seguridad y del personal que esta en contubernio, 

Para lograrlo dos de,las áreas que los jefes de seguridad y los mismos directores mas cuidan son Jas 

áduanas de personas y vehtcutos. en donde por 10 general hay personal de la mas absoluta confianza de 

tates funcionarios. Cuando alguien se escapa, regularmente los custodios de estas secciones se 

enCtlentran donn¡dos o incfuso drogadas, que es la mayor de las veces, por to que desatienden por 

completo $U función. que- es fa de Vigilar".e3 Asf lo manifiestan los entrevistados. 

De las explicaciones que dan respecto a cuando un titular de la DGR es destituido por la fuga de algunos 

reos, como fue el caso de VfK6nica Navarro y David Garay Maldonado, según los nombres dados por el 

propio asambtefsta Pedro Peftaloza. manifestaron que esto oculTe cuando un funcionario de este nivel se 

convierte en obstáculo para 18$ mafias Internas oe los penales. 

Siguiendo con la entrevista. "'Para empezar, estos dos personajes Verónica Navarro y David Garay 

Maldonado. no fos querlaA en reclusorios porque estaban maniatando a todos. Si no terminaron con el 

vicio (trafICO de drogas), al menos lo estaban controlando; ante esto, ya no era rentable un reclusorio para 

la mafia, por lo que tuvieron que tomar medidas ellos; en el caso de Garay, los jefes de seguridad de la 

Penitenciaria rabricarOn una fuga que les costo el puesto. Algo similar paso con Verónica Navarro..&4 

,establece el informante. "En el interior de los penales hay bandas bien organizadas que controlan desde 

" Ibioem. Pág. 28. 
" Idom. Pág. 28. 
"Ioem. Pág. 28. 
"Idom. Pág. 28. 
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el acceso a visitantes hasta la venta de todo tipo de drogas. Quienes participan principalmente en estas 

4ctiviéades son tos encargados del personal de seguridad e incluso los Directores de los penalesH

•

65 

Hay ocasiones en que las fugas también se llevan acabo en automóviles, aunque para esto también se 

da la complicidad del personal, según manifiestan los entrevistados, ya que "para el acceso de un 

vehrculo se tiene un canal donde se revisan las unidades por la parte de abajo, con luces y ocularmente; 

ante esto es casi Imposible que el personal de aduanas no se percate de que alguien trata de escapar. 

cuando esto ocurre es que todos están invofucrados, ya con la conciencia de que llevan un billete; ya lo 

saben desde antes de que I~ue la unidad. Todos tienen ahí su parte",ee Asf 10 declararon los 

entrevistados, 

La mejor forma para conocer con certeza acerca de los diversos tipos de corrupción dentro de los 

penales es por medio de los desplegados Que constantemente figuran en nuestro Pars, por ejemplo: 

" Idom. Pág. 28. 
"'dem. Pág. 28 
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"RELATAN INTENTO DE EVASION EL 1 DE ENERO DEL 

PENAL ORIENTE". 

Aseguran íntemos que pasan fas armas aventándofas por la 

barda del penal; la DGR 10 niega. Nota de Maria Luisa Pérez 

y Danlela Pastrana "Rumores de fugas y Trafico de armas en 

el interior del penal, venta de celdas y protección, comercio 

de mariguana a destajo", son algunas denuncias que 

personal e Internos del Recfusorio Preventivo Oriente Varonil 

han dado a conooer a partir de la fuga de 13 internos el 30 

de dici&mbre. Custodios del penal informaron que el 1'. Del 

presente hubo un intento de fuga de mas de 10 internos que 

supuestamenle uataron de salir por medio del tunel que 

eonocta al penal con el área de juzgados. Dicen que iban 

armados. pero que fueron. detenidos en el interior, narraron. 

Las fuentes seftalaron que las armas son introducidas 

aventéndolas por (a barda. o desarmadas por la aduana de 

visitas. "Las traen desarmadas y adentro las van armando, 

fas balas las van pasando de una por una, y las esconden en 

los 'jardines" informaron. "Otra manera es de plano 

aventéndolas de la calle, aprovechando la falta de vigilancia 

en fa zona de seguridad". Agregaron que en los cateos 

noctumos no se han encontrado nada porque algunos 

¡ntemos y custodios dan "el pitazo" y los detectores no 

funciOnan. Raúl Gutiérrez Serrano. Director General de 

Reclusorios y Ceniros de Readaptación Social del D.F .. 

afinno Que es Imposible que se pasen las armas por la barda 

porque. en el exterior hay un cinturon de seguridad extra, 
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custodiado por elemelltos de la Secretaria de Seguridad 

Pública y que en las revisiones no se han encontrado 

ninguna arma o parte complementaria ... Sin embargo el 

funcionario reconoció que en las revisiones únicamente se 

han encontrado "puntas" y no dio ninguna razón para 

explicar porque las armas utiliZadas en la fuga no fueron 

detectadas anteriormente. 

LA CORRUPCION 

las fuentes indicaron que continúa la impunidad y la 

COlJllpción, y se sigue vendiendo droga "las b<>Ias de 

mariguoo8 se venden ti destajo, incluso durante las visitas, 

afirmaron. "Hace dos semanas, Martha Robles. Jefa del 

COCo lIamo'a los internos de ingreso a la Dirección. para 

signarles dormitorio. con el fin de vaciar ingreso y vender fas 

esloocias a 2 mil 500 pesos. Esta es una área que estaba 

controlada por los internos Ornar Said y Cesar y ahora le 

dejaron el paquete a un senor VUlegas, el/os venden 

protección a 2 mM 500 pesos a todos los que entran, ya que 

los amedrentan y fes dicen que los van a pasar a coe, 

donde el "porras" pide de 300 a 3000 pesos. La situación en 

ingreso esta tan mal,· que incluso el anterior Director Ssul 

Moctezuma Herrera llevo a su perro un tiempo, porque en su 

casa no lo querían y ahl tuvimos al perro, dijeron.e7 

87 Periódico "Reforma" Corazón de México Sección JusUcia 
Fecha 4 de Enero de 1996 Pág. 28. 
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'METEN ARMAS EN PIÑATAS Y BOTES". 

Maneja la PGJ OF tres hipótesis de como lograron fugarse 

10$ 13 internos del Reclusorio Oriente 

~Nota de David Vicenteno y Maria Luisa Pérez~ 

Existen tres hipótesis de la forma como ingresaron fas armas 

al Reclusorio Oriente para facilitar la fuga de 13 internos el 

pasado 30 de diciembre. (,Ina es la "operación honniga~, otra 

que las colocaron en pinatas y otra que las tenian en un bote 

de tamales informaron fuentes de la PtOCfJraduria Capitalina. 

Indicaron que existe la sospecha de que los custodios 

recibieron 9randes cantidades de dinero para Que se les 

facilitara el <lamino a los trece internos. la primer hipótesis 

es que por medio de una "operación hormiga" las armas 

ingresaron poco a poco y los organizadores de la fuga solo 

e$peraron e1 momento que consideraron adecuado, explico 

la fuente. Dijo que las otras dos hipótesis involucraron a 

gente del exterior del penal y están relacionadas con las 

pasadas fiestas decembrinas, ~Se les organizaron posadas a 

los internos con pínatas enviadas por el Departamento del 

D.F. En algunas declaraciones que se tomaron. se explico 

que las armas pudieron ser colocadas por custodios para 

entregarlas e los internos", La fuente explico que las pif'\atas 

las recibieron los internos y fueron quebradas en las áreas 

comunes del penal. la ultima hipótesis es que entre el 24 y 

30 de diciembre se les organizo un convivió al personal de 

custodia del penal; se dice que algunas de las armas venlan 

en un bote de ramales. Las tres hipótesis son investigadas; y 
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en cualquiera de ellas se deja ver que hay corrupción, 

enfatizo la fuente".68 

"DECOMISAN DROGAS, VINO Y ARMAS A REOS DEL 

PENAL DE SINALOA". 

Nota de Javier Cabrera Martínez Corresponsal. 

Culiacán, Sin. 21 de rebrero.- Drogas, vino y armas blancas 

$$ decomiso a varios intemos del Instituto de Readaptación 

Social de Sin aloa. en un esculque sorpresivo ejecutado por 

200 agentes de la Policra Judicial del Estado y preventivos, a 

ralz de la detención del jefe de Traslados del penal, 

Heriberto GaraTa Herrera. quien intento introducir varios 

kiJqgramos de mariguana al centro de reclusión. El jefe 

operativo de la PJE, Reynaldo Zamora dio a conocer_que el 

plan .e implanto en forma confidencial, lo que permitió 

cootrofar a los internos, al momento que sus módulos y 

celdas eran sometidas a una inspección minuciosa en busca 

de drogas y armas blancas y de fuego. Durante la inspección 

se localizo en el ~rea de mujeres varias bolsas de polietileno 

con varios paquetes de mariguana con un peso total de 420 

gramps, por lo que el Agente del Ministerio Publico abrió una 

Averiguación Previa al respecto, puesto que la droga se 

ocultaba en una barraca que ocupa la intema, Ana Marra 

Martlnez, la cual purga condena por el delito de secuestro. 

En e' 'Sector preventivo los agentes judiciales y municipales 

decomisaron una· botella de whisky sin destapar y varias 

&1 Periódico "REFORMA- Corazón de México. Sección Justicia, 
Fecha 9 de Enero de 1996 Pég. 2B 
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porciones de cocalna con un peso de casi 400 gramos, así 

como varíos cigarros de mariguana y puntas de fabricacIón 

domestica". ea 

"DECOMISAN CUSTODIOS ARMAS DE ALTO PODER EN 

EL PENAL DE MOREUA; AUMENTA LA TENSION" 

Nota de Ignacio Roque. 

MORELIA. Mich .• 17 de marzo.- "CeladQfes del Cenlro d. 

Readaptación Social (Cereso) de esta capital decomisaron 

un rifle R·15, asi como tres cargadores y 92 cartuchos, luego 

que realizarorl una $orpresiva revisión en el interior del 

penal, donde. se vive un clima de tensión, temor y 

nerviosismo anfe el persistente riesgo de un enfrentamiento 

entre dos QfUPOS de reos que se dísputan el poder y el 

control del Reclusorio. La Directora del Ceraso local, 

Artemisa SOlano Galán, informo que la tensión y la 

incertidumbre se acentuaron desde el pasado viernes, 

cuando Jos internos Venancio Macedo González y Francisco 

Cooper Arana, de 57 y 32 anos de edad, respectivamente, 

fueron asesinados a balazos por otros dos reclusos cuandQ 

se encontraban desayunando en el restaurante "la Fuga" de 

la penitenciaria. Dijo hoy, Que estuvo a punto de registrarse 

una batalla campal en la explanada principal del penal que 

hubiera tenido graves consecuencias, porque se presume 

que los integrantes de ambos grupos portaban armas de 

fuego de grueso calibre. Después de una hora, los 

.. Periódico "EL UNIVERSAL", Sección Estados. Fecha 22 de 
Febrero de 1996. Pág. 3 
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integrantes de ambas gavHlas se dispersaron, pero 

advirtieron que esperaran el momento oportuno para 

enfrentarse a tiros. En tanto, el gobernador Vrctor Manuel 

Tinaco Rubi ordeno al Procutador General de Justicia del 

Estado. Jorge Eduardo Garela Torres, que realice una 

investigación a fondo de los hechos, para que se aplique la 

ley. A su vez, el Secretario general de Gobierno, Antonio 

Garela Torres. reconoció que hay corrupción en el Cereso de 

Morena. porque si se logra introducir armas y droga. es 

POrque, hay conductas indebidas; todo tiene que entrar por la 

puerta. aseveroft
•
70 

'CORRUPCION EN EL PENAL DE GOMEZ PAlACIO". 

Hay compliddad entre reos y autoridades carcelarias, dicen 

abogados. Nota de Enrique Proa Villareal. 

TORREON, Coa/¡ .. 9 de febrero.- "Es evidente la COI7Upción 

que existe en los penates del Pals, y en el de G6mez Palacio 

no es fa excepción. pues en el enfrentamiento entre ros reos 

suscitado el viernes por la tarde que dejo corno saldo un 

muerto de bata. salieron a relucir todo tipo de armas, palos. 

drogas y. por supuesto, una total falta de control 

penitenciario. Esto obedece. dijo Fernando Range! de león, 

diligente del grupo d. Abogados 'Ex UNAM" a la 

complicidad que existe entre las altas autoridades de los 

Centros de- Readaptación Social (Ceresos) y los internos, en 

donde se manejan fuertes intereses econ6micos ... Es claro 

ro Periódico "EL UNIVERSAl", Sección Primera, Fecha 18 de 
Marzo de 1996. Pég. 27 
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que en el interior del Cereso existen armas. aunque su 

Director Francisco Marquez Palacio, no lo quiera aceptar, 

pues dijo, en retación con la balaeera suscitada el viernes. 

que tal vez las armas con las que se hicieron los disparos, 

pudieron haber sido introducidas durante el motín que 

ocurrió en diciembre de 1995. Pero este tipo de finas entre 

ros presos. se dijo. se debe a que las cárceles de México 

están saturadas. por ejemplo en G6mez Palacio siendo su 

capacKíad de 300 intemos en la actualidad existen 476. que 

en su mayoría pertenecen al fuero federal. En este caso muy 

panicular, obedece, agrego, Rangel de León, a la 

sobrepoblacion de reclusos que existe en el Cereso de 

Torreón. en donde también por este motivo se han suscitado 

motines. siendo en el ultimo en que hubo 8 muertos y mas 

de 40 heridos".7,1 

"CUSSTION POLICJACA', 

Las Cárcé1es Mexicanas, un "Polvorln". 

Siguen Exlorsiones y Tratamiento Infrahumano. 

Nota de Sotero Cruz 

"Las- cárceJe$ Mexicanas siguen siendo desde toda la 

historia del Pais. lugares donde todavla no se ha logrado 

que los reos Sé readapten a la sociedad. de la que una vez 

formaron parte, pues lo mismo son extOf$lonados, que 

golpeados y. muchas veces hasta muertos en esas 

instalaciones. además de contar cada uno de ello$ con 

71 Periódico "EL UNIVERSAL'. Sección Estados, Fecha 10 de 
febrero de 1997, Pág. 4 
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celdas de castigo, llamados "apandas" en la que solamente 

loS únicos ganones son los carceleros. algunos directores de 

las cárceles. asI como los grupos de internos que ostentan el 

poder, donde la proliferaci6n de drogas, bebidas alcoh61icas 

y vendimia de celdas. son por todos conocidas; pero ojalá 

que el nuevo D,irector de Reclusorios de esta capital, canos 

Tomero DIez, intervenga para que esos viCios y corruptelas 

sellO erradicadOs desde sus ralces, sobre lodo en el caso de 

los custodios, que en lugar de rotarlos, en caso de que se les 

detecten irregularidades, asl como de despedirlos, deberlan 

de aplicarles sanciones penales" ,también se afll'ma de la 

.existencia de un tr~to "e$pecial" para los presos "pudientes" 

mas no para los (Jamados "erizos", es decir, los que son de 

escasos recursos: además que en estos Centros de 

Reclusión, sus derechos humanos desaparecen por arte de 

magia. y fos que llegan por primera vez a estos sitios, luego 

de delinqutr. salen convertidos en auténticos maestros del 

hampao .. ,,12 

"EXHORTAN A EVITAR LA CORRUPCION EN PENALES", 

Nota de Armando Maceda 

El Director General de Reclusorios, Carfos Tornero OIaz, 

exhorto a los famiiares y amigos de los presos en los 

penales capitalinos ya no entregar dinero a los custodios a 

fin de combatir la corrupción en esos centros. Por otra parte 

dijo que se estudia la posibilidad de que unos tres mil 

n Periódico "CUESTION", Sección Policiaca, Fecha 23 de 
Enero de 1998, Pág, 12 
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internos Obtengan su preliberación ... Al informar que en los 

Centros de Readaptación capitalinos existe una población de 

13 mil 500 pesos, dejo muy claro que el problema de los 

siete pooales. es la corrupción y la sobrepoblacion. Indico 

que una de las principales prioridades de la Dirección 

Generar de Reclusorios a su cargo, es acabar con este 

f~nómeno. lo cual llevara tiempo, pero que no cederá ante 

fuerzas intemas o ~xtemas. Advirtió una vez mas que no se 

toleraran actos de corrupción por parte de custodios ni de 

ningún servidOr publico de la dirección. "El que lo entienda 

segtJitá en su puesto, y el que no tendrá que irse a otro lado 

a COIT~mpei pero aqul ya no; hay que entender que los 

ReClusorios no son minas de hacer dinero sino lugares de 

servicio"; apuntO",n. 

·UN INFIERNO EL ANEXO FEMENIL DEL RECLUSORIO 

ORIENTE", 

Nota de Carlos Torres Lara. 

"Una cadena de extorsiones yjyen 217 .internas en el anexo 

femenil del Reclusorio Orklnte quienes tienen que pagar 

artfculos de SBl'Vicios que son gratuitos: o de traslados para 

que puedan llegar a tiempo a sus audiencias, para que estas 

no se retrasen o difieran y se estanquen los procesos 

judiciales, Esta entre otras. las llevo el sébado pasado a 

realizar un intento de amotinamiento. ademés de amenazar 

con realiz~ mas acciones si no son atendidas sus 

73 Periódico "UNO MAS UNO", Secci6n V. Fecha 26 de Enero 
de 1998. Pág. 34 A. 
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demandas en 15 dfas que le dieron de plazo al Director 

Carlos Tornero Ofaz. A las reclusas les venden, inchJso a 

precios superiores a 10$ del mercado, jabones. shampoo. 

pasta y cepillos <fentales. papel sanitario y cobertores. 

mismos q~deberran ser dotados por el mismo penal. Lo 

anterior i$e. desprende de fas denuncias de la interna María 

~oemi Ramfrez"Giles. quien pese a arriesgar su integridad. 

informa qoolll! mas de un 8110 que lleva presa, su proceso, 

por el presunlo delito de robo y tentativa de homicidio, no ha 

avanZado y esle debió terminar hace ya muchos meses. 

Noemi asegúra, "El tiempo que llevo presa no es resultado 

de alguna condena, sino porque muchas audiencias se han 

difelido porque los custodios nunca me trasladan a tiempo y 

eso pasa oon la.mayorla de mis compa/leras" Entre la charta 

Noeml, vollea hacia tOdos lados como asustada, me ve a los 

ojos y sonde 'NI> soy paranoica", aclara, es que aqul nos 

tenemos que. cuidar hasta de nosotras' mismas.l " 

14, PeriódicO ·OVACIONES". Sección Primera. Fecha 12 de 
febrero de 1998. Pág. 1 
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CAPITULO CUARTO 

CONSECUENCIAS DE LOS MOTINES Y 

EVASIONES DE PRESOS 

Ya de por si la vida',en una comunidad normal. presenta a veces graves difICultades de relación que 

proptcian movimientos sociales de fndole negativa, algunos de los cuales culminan en la comisión franca 

de delitos; con mayor raz6n se presentarán estas situaciones en una comunidad en donde las personas 

han sido seleccionadas, pOI' su comportamíento anómalo. 

Podemos calificar a los djsturbios de las prisiones en menores y mayores. Los primeros que son 

generarmenle las fallas al r"!llamento, a la vig,ancia y pequenas rillas que llevan a cabo los internos po!" 

su constante rechaza hacia todo principio reglamentario y su falta de asimilación a la aUloridad. Estos. 

pOdemos decir. se pueden controtar~ con el trato hábil y amable de la vigilancia, o bien de las autoridades 

ejecutivas de la institución. los segUndos requieren de una planeación perfecta que debe ir desde la 

simple confronlación ve(bal hasta la presión po!" medl<>S psicológicos. técnicos y mecánicos. 

Por regfa general los disturbios mayores pueden resumirse de la siguiente manera: 

a) Fugas. 

b) Resistencia Organizada. 

e) Motines. 

FUGAS. 

Es aspiraej~ constante de < todo interno desear la libertad. Aqul se presentan dos posibilidade's, una 

durante 01 proceso y otra durante el tiempo de sentencia. Con frecuencia la inquietud es mayor durante el 

proceso. que en la ,entenela. porque es más duro ef planteamiento psic0i6gico que produce la 
incertidumbre del proceso que la cruda realidad que ofrece la sentencia. El proceso es para eJ Interno una 

serie de frustraciones porque piensa que se puede safir en cada momento procesal; en tanto que la 

sentencia es realidad triste, pero concreta. las estadlsticas senalan que las fugas son més pro/"ljas en las 

prisiones preventivas que en las penitenciarias. 

las fugas se pueden realizar de las siguientes formas: 

a} BrIncando los muros de la institución. 
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b) Construyendo tUneles. 

e) Por las vlas naturales de acceso de la institución. 

En el prin:ler caso el sujeto provoca una violencia y una conmoción total que puede afectar a toda la 

psicofogla de la institución. Con frecuencia sucede con sogas naturales o elaboradas con pertenencias o 

prendas: que se ponen al alcance del interno (uniformes. sábanas, etc.); pueden utilizar también ganchos 

efaborados con varillas, o .alambre. Es por esto que es tan necesario efectuar revisiones frecuentes en 

cada una de las celda~ cen miras exclusivas a la prevención de fugas. 

También pueden llevarse a cabo atacando, en grupo, a alguna de las torres de vigUancia para 

ppseskmarse. de las armas que utilizan los vigilantes ubicados en estos puntos y para lomar a ellos 

misR'lO$ como rehene$~ porqUe eB estos lugares si deben estar armados los custodios. Se debe tener 

cuidado al realizar los cambios de guardia, la hora de ingerír alimentos o recibir contraserlas. 

los vebfculos que 1fenen acceso at penal también son medios útiles para la fuga. para la entrada de 

droga y la salida de Cártas no controradas. por lo que su revisión debe ser ineludible y minuciosa. 

RESISTENCIA ORGAI\IIZADA. 

Se puede decir que casi no existe institución penal que no haya sufrido una resistencia organizada, los 

intemos siempre tienen algún pretexto para llevarla a cabo; por razones de alimentación, de vestir, el tipo 

dé empleo-que se les asigne. en fin; su situación de Inconformidad. de aislamiento sociat y famNiar. las 

constantes depresiones, angustias, incertidumbres por lo que pueda pasarte dentro de la institución, asl 

como el d.esamparo de su lamifia provocan en su interior reacciones violentas y de resistencia a todo lo 

reglamentado. 

La Imposición reglamentaria. b6siea en toda educación. además de su propio temperamento 10$ hace 

estar protestando con~tantemente. por lo que las resistencias organizadas tienen un promedio elevado 

aún en instituciones que presentan un alto esténdar de vida. Las clésicas resistencias organizadas son 

las huelgas. entre las qUe destaca la de hambre; los danos de automutilaclOn colectiva; la fuga en masa; 

y ra protesta de un sector de ra pobl8Ción. sin causar graves daIIos. 

Se debe luchar a base de intenso diálogo para lograr el convencimiento del grupo que realiza la 

resistencia organiZada. porque de otra suerte. la contaminación se puede difundir a toda la institución y 

provocar un motín. 

175 



MOTINES. 

Et motrn es el más grave de los disturbios penitenciarios. Se caracteriza porque causa graves dai'ios tanto 

en fas instalaciones, com<? en la disciplina. el sistema y las personas, sean internos o empleadOs. las 

causas que los provocan generalmente son: 

1.~ Def~encia en (a alimentación. 

2.· Problema sexual mal resuelto. 

3.- Falla de trabajo. 

4.~ Rigidez disciplinaria. 

5.· Falta de autoridad por parte de los .ejecutivos de la institución. 

6.~ Mata Planificación en los regímenes de tratamiento. 

7.- Peroonal COlruptO. 

8.· exceso de pobla<;ión. 

9.- Falta de control de lideres. 

10.- Problemática sociopolítica de la región. 

11.~ Maltrato a ram~iare$. 

Llegando a" este punto es nece,serio que se actúe por fuerzas externas a la institución a fin ~e que 

posteriormente, no haya resentimientos y la dirección del penal pueda especular. para tomar, de nueva 

cuenta, fas riendas perdidas d61 reofusorio. Por eso es pertinente estar en contacto permanente con los 

internos para conocer sus inquiellláes, conocer a fondo las deficiencias en la administración de la 

vigilancia. e incluso en algunos casos. del personal técnico. 

Las pequeftas rinas entre los internos. las agresiones directas a la vigilancia. los intentos de viol~ci6n o 

violaciOnes, las faltas a. reglamento. deben ser también tratadas hábilmente por la vigilancia. 

AJgunu de las petitiones frecuentes de los internos amotinados son: 

• Problemas jurfdiC(ls en torno a la libertad (prelibertad. remisión de pena y libertad condicional 

retrasadas). 

• Calidad y cantidad de alimentos. 

• Brutalidad por parte de empleados. 

• Falta de higiene y sanidad adecuados. 
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• Atención médica. 

• Petición de investigaciones imparciales. 

• Visita rotima. 

• Entrega oportuna <16 $8toOOs. 

• Mejores ltatos a los famNiares por parte del personal de vig'aneia. 

• Préstamos sobr ... 1 fondo de ohorros. 

• Renovación d" unifqrme •• 

• Posibilidad.s de vi$\las y revl$i6n de la. formalidades que se exigen para permitirtas. 

• Audiencias. 

• Correspondencia. 

ELr;vADOINDlCE DE DELITOS: LESIONES Y HOMICIDIOS 

DENTRO DE LOS CENlROS PENITENCIARIOS 

Cuando se habla da ~motJ.nes", en la qárcel, tanto las motivaciones como los procedimientos pueden no 

encuadrar en el tipo penal "motfntt
; en fafes situaciones se hace referencia a tma figura singular de la 

violencia carcelaria qué puede -perseguir objetivos distintos, tales como obtener el control de un Centro 

por parte de un grupo <le 'eclusoS. o evitar que las autoridades legitimas lo asuman. CUando ya esta en 

menoo de aquello •• 

Con la flllaUdad de no ,estringir el objeto de esta Investigación, el realizador de la misma. T&Odoro Valdés 

Alonso, decidió considerar como disturbio a toda situación que hubiera allerado en forma violenta, 

general y grave el orden de la vida institucional de los establecimientos penitenciarios, por lo que fueron 

incluidas en este concepfo diversas acciOl'les de carácter colectivo en las que se hizo uso de la violencia, 

ya sea que hayan estado dirigidas, contra fa autOridad ° que se hayan producido entre los inlemos. 

Igualmente. se consideraron como disturbios loS hechos que produjeron una perturbación profunda y 

grave del orden del centro penitenciario. como es el caso especifico de las fugas colecttvas, aunque ellas 

no se hayan realizado por mediO de la fuerza. 

Por esta razón. en el presoote estudio se ha preferido no utilizar la palabra "molín" y, en su lugar, referirse 

a "disturbio", que es una exprestón de significación mas amplia y no liene una acepción juridico·penal. 

177 

<J' 

'-; 



Por otra parte. conviene se~alar que se dan también otros casos en los que la población reclusa se 

manifiesta en contra de alguna medida tomada por la autoridad o para que esta actúe ante determinadas 

situaciones, lo que se suele tradoeir en declaraciones a los medios de comunicación. redacción de 

documentos de protesta. huel9ás de hambre y otras manW.staciones no violentas. Pese a que se trata de 

actos para presiOnar a fas autoridades, puesto que no existe el uso de medios violentos, estas 

situaciones no $~ ajustan al conceptO' juridico de "motrnM

, ni tampoco constituyen un dístUrbio. Por esta 

misma talón, no 'se incfuyeron -entre los disturbios las actuaciones de los internos en ejercicio de los 

derechos constitucionales que no les han sido restringidos. como los de expresión. asociación y petición, 

los cualos no alteran el orden institucional de los centros de reclusión. 

En la presente. Tesis se exponen lemas bastante delicados en relación a las irregularidades y vicios 

dentro de los Centros Penitenciarios, pero como es bien sabido. son problemas que tienen $U origen 

desde mucho tiempo atrás. y por esta razón, el objetIVo de la exponente de esta Tesis es propórcionar la 

información precisa y correcta al- lector, abarcando- en la medida de lo posible estadisticas mas 

generalizadas. en base a un estudio profundo llevado a cabo por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, que nos lleven a un conocimiento mas amplio y veraz de las causas de los motines en 

nuestras prisiones. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos llevo a cabo un Reporta de tnvestigación al que titulo 

"Violencia en Centros PenitenCiarios de la República Mexicana" en el mismo se realizaron entrevistas con 

respecto a la relación que se guarda con los llamados disturbios: el trabajo de investigación se constituyo 

por 39 di.turbios oculTidos en 30 centros penitenciarios de 18 Enlldades Federativas, uno en 1993 y los 

restantes entre enero y agosto de 1994. Ante la dificultad de abarcar la totalidad de los disturbios 

presentados decidieron seteccionar como escenarios de investigación 15 centros de nueve Entidades 

Federativas. de manera tal que se cuboera el 50% de los centros y el 50% de las Enlldades en que se 

produjeron los disturbios. Los Estados se seleccionaron con un criterio geográfICO, con objeto de que 

fueran represerltativos de las diferentes zonas del Pals. En tres casos hablan ocurrido varios disturbios. 

pero la información recabada se refiere al ultimo que se produjo en cada uno de eUos. La información 

acerca del disturbio ocurrido durante 1993 fue incluida debido a que las secuelas del mismo se hablan 

prolongado, al subsistir loS problemas que lo provocaron y la inconformidad de los reclusos. 
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TIPO DE ESTUDIO E HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION. 

Este se ha planteado como un estudio exploratorio, dirigido a sistematizar la experiencia que se ha 

adquifido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de la atenciÓfl ae disturbios, y a 

encontrar nuevas variables para establecer expliCaciones mas sólidas en torno al fenómeno. A pesar de 

que ese carácter exploratorio lim¡ta seriamente la formulacion de hipótesis estadlsticas, sobre la base de 

la experiencia citada fue posible formular la siguiente hipótesis de trabajo: la violación a los Derechos 

Humanos de 10$ InternQs es causa de disturbios en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. 

SUJETOS DE INVESTIGACION. 

En cada uno de los e~narios se configuraron muestras intencionales constituidas por cinco internos. 

lres cuslodlos (incluido" el jef" d"seguridad), el Director del cenlro y el DlreClor del sistema penilenciario 

de la Entidad. El criterio de inclusión en fas muestras de intemos y custOdios lo constituyo el hecho de 

haber participado dileclamente en el disturbio o, al menos, de haber estado presente cuando se 

prod1Jjeron los hechos, 

METODOLOGIA. 

Pueslo que no existen ent&eedenles en la mediCión del fenómeno do los disturbios, se decidió empiear 

entrevistas estrucluradas,aplfcab1es a tos cualro lipos de sujetos participantes (Inlemos, custodios, 

diteclores de cenlros y d~eClores de los sistemas penUenclarios de los Estados). Para el dlsello de estas 

enlrevistas y con la finalklad de obten.r indicadores mas concreloS para la investigación, se recurrió al 

análisis hemerograllco do publicaciones de cJrculación NecIonal; en esle caso, a partir do la slnlesis 

perlodlslfca entonces elaborada por la Dirección de Comunlcaci6n Social de la Comisión Nacional de. 

Derechos Humanos, que directamente aludfan al tema de los disturbios en los centros penitenciarios de 

la Rep~bllca, Esta selección comprendió 61 notas perlodlsticas relacionadas con los dislurbios ocurridoS 

_te 1994, 

Para el levantamiento de estos datos se utHizo una cédula que contenla indicadores abiertos acerca de: 

a} los principales términos utilizados en los títulos de las notas y, 

b) las causas de los disturbios. según esas notas. 
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Las publicaciones se clasificaron según los tipos de disturbios a que se referían y las causas qUe les 

atribuían. Se verifICO que el discurso de los textos confirmara su encabezado y se considero toda la 

información relacionada con situaciones particulares que los internos viven en el interior de los centros. 

Una vez obtenidos los indicadores. estos fueron analizados para saber en que medida concordaban con 

violaciones de Oerechos Humanos. detectadas por la Comisión Nacion8l en las prisiones del País. 

Después de confirmado lo anterior, se eonstruyeron gUf8$ estructuradas COf) preguntas quo planteaban 

cuestionamientos acerca de situaciones violatorias de Derechos Humanos, que podffan estar 

relacionadas con los, mótines. 

PROCEDIMIENTO. 

Se acudió a las Entldade$ seleccionadas, y en los centros se entrevisto al Directo< del mismo. asr como a 

fos custodios y a tos intemos el~idos de acuerdo con los criterios antes setialados. 

A todas las personas se .tes infotrnO sobre la intención de la entrevista y su derecho a no participar en fa 

investigación si asf lo preferIan, y no hubo negativas; no obstante, por razones, diversas no fué posible 

entrevistar a los custodios en una Entidad Federativa ni al director del sistema penitenciario de uno de los 

Estados visitados', Asimismo, a los entrevistados se les hizo hincapi6 en la confidencialidad de los 

resultados y _se asumió el compromiso de -mantener su anornmato. por Jo cual en la fJte$ente 

Investigación de Campo tam¡¡oco se da el nombre de los Centros Penitenciarios incluidos en iamuestra 

ni el del Estado al que ~rtenecen. ya que ello permitirla idenllficar fécilmente a ras autoridades y a los 

intemos que proporcionaron la información para este estudio. 

RESULTADOS. 

los resultados S& agrupaD 00 calegorfas, a la primera se le denomh1o ·Causas Generadoras"', se 

incluyen las circunstancias de foAdo que se asocian con fa génesis del problema. La denominada 

"Hechos Desencadenantes" se refiere a la situación observada como antecedente inmediato del disturbio; 

por otra parte, ra categoría "Circunstancias en que ocurrieron los disturbios" agrupa fas situaciones en fas 

que se desarrollo el conflicto. También se presentan resultados sobre el numero de intemos participantes, 

los castigos que se les impusieron, el uso de armas,los resultados de los disturbios, así comO otros datos 
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recogidos. de las entrevistas con el personal de custodia. los directores de los centros y los directores de 

los sistemas penitenciarios de los Estados. En todos los casos, los resultados renejan re apreciación de 

los sujetos entrevistados en tomo a los problemas que les fueron planteados. Tales resultados se 

presentan a continuación: 

Las siguientes estedfst/cas fueron proporcionadas por La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 

un .aporte de fnveslillación hecho por Teadoro Valdés Alonso, en el diseno de Invesligación y Mélodo, 

asl como por Luis ~0IlZá1éz PI_a, en la Inlerprelación y Análisis de Resullados, en la Revista 

intitulada "Violencia e~eenltO$ Penitenciarios de la República Mexicana". Primera Edición. México 1996. 

CAUSAS GENERADORAS DE LOS DISTURBIOS. 

De acuerdo con laspersooas entrevisladas, las causas generadoras de los disturbios en los, centros 

penkenciariós se constituyen por: 

• No otorgamiento de benefiCios de ley; 

• Presenciada gobiernos ilegales dentro de la prisión; 

• Revisiones abusivllS a famIIl/Ires; 

• Internosd. fuga coIeoliva; 

• Segregación Injusll!iCElda de internos; 

• TratJcodedrogas; 

• No adecuación de (es penas; 

•. Lentitud de los procesosfudlciales: 

• Sobrepoblacion: 

• Maltratos; 

• Otorgamiento <l. ptivXegios a otros internos. 

Oe enas, el no otorgamiento de beneficios de ley (prellberaciones) se menciono como causa del disturbio 

en el 60% de los casOs. En segundo lugar eparec:en los gobiernos ilegales dentro de las cárceles, con un 

33,3%, 3eguido de las revisionaS abusivas a familiares con un 20%. las fugas colectivas no violentas se 

adujeron como ,causa en un 13.3% de los disturbios. Con porcentaje inferior al 10% aparecen el festo de 

las causas. 
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HECHOSDESENCAOENANTES 

los hechos concretos Que desencadenaron Jos distUlbios, según se desprendió de las entrevistas, son: 

• Causas no eSp6CÍficadas; 

• Rilias entre internos; 

• Revisiones abusivas a familiares; 

• Consumo de drogas; 

• Golpes a inlemos; 

• Cateos; 

• Negaliva de audiellcias; 

• Discriminación en el clorgamienlo de preliberaciones 

CUADRO SINOPTICO. 

CIRCUN~TANCIAS EN QUE OCURRIERON LOS DISTURBIOS 

Con relación a fas <:ircunstaneiss en que se produjeron los disturbios. de las entrevistas. se obtuvieron los 

siguíent •• resultados: 

El 40% d$los casos.e pres~nto un pliego pelitorio previo por p8l1e de los inlemos. Hubo pleneación de 

los hechos solo en 61'20% d610s casos. que corresponden a intentos de fuga colectiva. mientras que el 

eO% de los di$!UIbio$ ocurri6> eIHorrna Instantánea. 

CIRCUNSTANCIAS PREVIAS A LOS DISTURBIOS EN 15 CENTROS 

SEGÚNINFORMACION PROPORCIONADA POR INTERNOS. 

CUSTODIOS Y DIRECTORES EN CENTROS 

Seg~n los internos, en el 53.3% de fos disturbios hubo desacuerdo entre elios COn el desarrollo de los 

hechOS y en el 46.7% de los casos se manifestó alguna forma de acuerdo con el disturbio. El 86.7% de 

los internos recondCe haber recunido a la violencia, como medio para presionar a la autoridad; solo el 
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13,3% de ellos negó haber realizado actos violentos. En el 73.3% de los casos se produjeron danos a las 

instalaciones y en el 26.7% el disturbio ocurrió sin daños. En el 66.7% de los disturbios estudiados 

ocurrieron muertes y lesiones, y en el 33.3% no se dieron estos eventos. El 80% de los disturbios se llevo 

a efecto en ausencia de la visita familiar y solo el 20% se produjo en el momento en que habra visita en el 

interior del centro; sin embargo, estos últimos fueron algunos de los mas graves, pues se produjeron 

perdidas de 'vidas humanas. En e173.3 % de lOS casos hubo intemos que, por su propia cuenta y riesgo, 

emprendieron acciones tates corno el saqueo de tiendas y celdas y el ajuste de cuentas con, otros 

compalleros. El 26.7% de las veces no hubo personas que actuaran en forma independiente. En eI5~.3% 

de 10$ -disturbios s& recurrió a la fuerza para el control de la población intema, según set\ata la autoridad 

local. En un 46.7% las.auloridades expresaron que no hubo una represión violenla. pero que si se 

emplearon gases'acrim6genos. En. el 100% de fas casos las autoridades recibieron auxilios de cuerpos 

policiacos externos. Seguridad Publica Municipal, PoIicla Judicial Estatal, Pollcfa Judicial Federaf y. en 

algunas ocasiones, de grupos antimotines especializados 

CIRCUNSTANCIAS QUE OCURRIERON DURANTE LOS DISTURBIOS 

EN 15 CENTROS. SEGÚN INFORMACION PROPORCIONADA 

POR INTERNOS. CUSTODIOS Y DIRECTORES DE CENTROS 

• Internos en desacuerdo. 

• Recurso a la vloIencla. 

• Cano a instalaciones. 

• Lesiones y fallecimientos. 

• Ida de vl.~a. 

• Internos qUé actúan solos. 

• Violencia por autoridad. 

• Auxilio policfa extema. 

En 6166.6% de los disturbios intervinieron mas de 2:00 personas; en el 20%, entre 101 y 200, Y solo en el 

6.7% participaron menos de 10 personas; estos últimos son los casos de fugas colectivas. 
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USO DE ARMAS 

Durante los disturbios. los internos hicíeron uso de diversas armas; la mas frecuente es la Upunta" o 

"'fierro" de fabricación rudimentatiat con los. mas variados materiales, esta se uso en el 46,7% de 10$ 

casos. Los palos y objetos diversos le siguieron con el 33.3% y 20%. respectivamente. Las armas de 

fuego solo se usaron en 0113.3% de los casos y los machetes en el 6.7%. En el 26.7% de los disturbios 

eslUdiados .se senala que no hubo uso de armas. 

ARMAS. 

uso De ARMAS POR lOS INTERNOS EN DISTURBIOS DE 

15 CENTltOS, SEGÚN INFORMACION PROPORCIONADA POR 

. tNTERNOS. CUSTODIOS y DIRECTORES DE CENTROS 

• Puntas hechizas. 

• Palos 

• Objetos divetsos. 

• Arma.s de fuego. 

• Macheles. 

EI- 70% de fas situaciones en que S8 impusieron sanciones disciplinarias, no se siguió el procedimiento 

establecido por el Reglamento tnt~o Que. por lo general. consiste en et tevanlamianto de aclas de 

carácter administrativo y la ratifICación posterior ante instancias como los Consejos Técnicos 

Interdisciplinarios. 

CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES A lOS DISTURBIOS 

eN 15 CENTR.OS, SEGÚN INFORMACION PROPORCIONADA 

POR INTERNOS. CUSTODIOS Y DIRECTORES DE CENTROS. 1994 

Con relación a la duración de las sanciones administrativas de aislamiento impuestas a los internos. estos 

refirieron Que en el 26,7% de los casos la sanción se prolongo por mas de un ai'lo; el 20% de las veces 

duro seis meses; el 6.7% un mes, y el 13.3% solo una semana. En el 33.3% de los casos no hubo 

sanción. 
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RESULTADO DE LOS DISTURBIOS 

Los inlemos obtuvieron lo s<llicilado en el 66.7% de los casos y s% en el 33.3% no consiguieron 

respuesla a su pelición. Entre los logros conseguidos se encuentran la obtención de pre/iberaciones, el 

traslado de intemos no deseables, cambio de Director o de Jefe de seguridad y la intervención de 

·autoridade.s- superiores. la negativa ¡;i sus sol~itudes o la imposición de castigos prolongados se debieron 

a quehubp destrucclón de talleres <> de instalaciones en general. 

PERSONAl DE CUSTODIA LESIONADO EN DISTURBIOS 

EN 14 CENTROS, SEGÚN IN~ORMACION PROPORCIONADA 

POR LOS CUSTODIOS 

En 017&;6% de los casos, eslostrabajadores expresaron que existen mecanismos de alerta general para 

enftentartos distulbiOs¡ el 21.4% senaro que tares mecanismos no existen debido a que las instalaciones 

AlMCUe!)ftan elejad.,. de 10.' grupos poblaciones y no cuenlan con suficientes medios de comunicación. 

En 8165.7% de los ca.o .• se"reliliQ que en tos centros existen Instrucciones especificas pare cada puesto 

de cuSioOra en caso de dislu!biQr; y.oIo el 14.3% sel\aIo que no tienen esas instrucciones. En 0118.6% 

de los casos S!I dijo que exJ$!et> .. mecanismos pare ta intervención de cuerpos de apoyo y solo en el' 

21.4% se reconoció que no·" hablan previsto la coordinectón con los grupos extomas pera afender ot 

dio_to. 

EIt' el &4.3% de los casos. 'os enfteVlstado$ manifestaron tener experiencia previa en el manejo de 

dlstulblo$; pare el 35.1% r.llante, el dio_lo motivo de l. encuesta fue el primero en que intervinieron. 

Eq <:1181110 8 la capacllaclón 81 personal de seguridad y custodia. el 7.1 % de estos recibió su ultimo curso 

durante 1991, Y otro 1.1% duren!. 1992. El 35.7% lo recibió en 1993 y et mismo poroentaje en 1994, y 

Solo el 14.3% h~ recibido actualjzación durante 1995. , 
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ANAlISIS DE LOS RESULTADOS 

Los re&'ultados obtenidos por la investigación sugieren que los disturbÍOS que se han Producido en los 

centros penitenciarios de la República, están asociados a la falla de atención oportuna de los problemas 

de fos intemos' por parte' de 18$ autoridades. Medianle la investigación se delectaron situaciones 

contextuales que- p~den ser consideradas como causas direetas o indirectas de los disturbios. a,sí como 

otras situaciones qUe a¡iaféCén como hechos desenoadenantes de los Cónflietos. En este allálisis se 

distinguen, en primer lugar estos dos conjuntos de sibJacion8$, y dentro de eada una de ellas, 10$ ractores 

identif'.cadoa eomo~sas: concretas, Sin embargo, se parte del hecho de que se trata de fenómenos que 

pueden aparecer ... diVe.&o. casos como faclor.s cootextu .... y como factotes desencadenanles y, a la 

vez, como eventos do ocurrencia simultánea en cualquiera de ambas condfciones. 

DIIl'AMICA DE LOS DISTURBIOS 

El análisis dlit los fac:t~ eontQxt\,tales y <le los hecho$ desenc;edenanle$ de los dl$turbíO$ estudiados. 

sugiere que. en gran medida este tipo de conflictos era previ$lbie y. en COIlSeCUefIcía. hace evidente la 

desalen<:ión que autorided .. y personal profesional mosbaron con respecto a los problemas arlalizados. 

D. aCtl ... do IOOn lo anterio<. un <listurbio se anuncia desde el momento en que se va generando un 

ambiente de "e.contento que. no 0bstanla sor provocado por fenómenos estructurales del propIO sisteina 

pen~íari<>. relaci<>na<fos¡:on loo benefICios de ley, los gobIemoo iIegItimoo dentro do las _es, la 

corrupololn, las· molestias innecesarias, etc., no es de_ por los profesIOnales, ni edecue<lamenle 

atendido por las .autoridade., Esto$ resultedos permiten ._ que los reclusos recurren a la violencia 

porque as( se-hacen escuchar, lo cual se refuerza si se toma en COO&ideraci6n que en casi la mitad de 10$ 

casos se haya planteadO un pliego petitorio con antelación al desencadenamiento del disturbio. y que en 

las dos terceras- partes de 10$ casos, los internos hayan logrado obtener 81 menos uno de 10$ puntos de 

sus peticiones ,originales con posterioridad al hecho violento. 

Según los datos 'Obtenidos, al no encontrar respuesta favorable a las peticiones. la aparición de alguno de 

los hechos desencadenantes da lugar al disturbio. Una vez que se ha iniciado este, se desarrolla 

186 



generalmente con gran violencia. que se. refleja en la destrucción de instafaciones e, incluso, en graves ~ 

perdidas en términos'de heridos- o vidas humanas. Cabe cOl"ISiderar que al menos en la mitad de los 

distm'bios. este ambiente violento se incremento en la medida que la autoridad hizo tlSO de la fuerza, pero 

es pertinente mencionanlue en todos los disturbios el recurso inicial fue el uso de gases lacrimógenos. lo 

cual demostró qu-e las autoridades preflfieron el uso de armas no letales sobre aquellas que pueden 

producir fesiOl'les, o .causar la muerte. Ello es congruente con el hecho de que en la mayor parte de los 

disturbio$~ las armas ,que usaron los internos fueron "hechizas" y que solo en dos casos se verif¡ct> el uso 

de armas de fuego. 

lOS DISTURBIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA 

,la opinión d& 10$ mlegrantes del personal de custodia reviste particular importancia debido a <:¡ue son 

quienes con frecuencia conviven ,mas directamente con ~os internos. En poco meno; de la mitad de los 

disturbios, los CUS1Od~$' de.tectaron -anomaUas previas. como rinas e inquietud generalizada; en tOdos los 

casos -dieron aviso a~ra,dlreeci6n y, cOmo respuesta, esta solo les imparti6 instrucciones de aplicar los 

correctiVQ~ disciplinariOs ltadi~ion.I •• y de reforzar la vigilancia sobre la población. Lo anterior demuestra 

nuevamente la carencia de la .8.lenci6rI debida por parte de la. autoridades y, en ese sentido, su 

responsabftldad por no haber tomado fa. medidas adecuadas para evitar un disturbio previsible. 

En los centro. en que ocurri$'9n disturbios, el personal de custodia man~.st6 haber recibido cursos de 

capacitaCión, pero menos de la mitad expreso que habla recibido actualización. Es probable que en la 

respuesta a la pregunta no se haya distll'lguido entre el curso que se les lmparte a todos los custodios 

cuando loman el puesto y la capacitación especifica del manejo de disturbios. Consecuencia de ello es la 

forma in6decuada de enfrentar algunos disturbios, en tos que no es raro que un custodio dispare, con lo 

que se enardece aun mas la pobla<;ión interna y provoque herid.s por arma de fuego y. en casos graves, 

perdidas de vida. Sin embargo. el castigo a los custodios a causa de los disturbios suele ser un hecho 

aislado yen general se debe a su participación en evasión de presos. 

El prOblema de fondo se evidencia en la falta de capacitación para el enfrentamiento <1e estos prOblemas, 

La falta de planeac'ón y de determinación de lineas de mando claras. el desconocimiento del uso y 
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alcance de las armas no letales y ta falta de aiterios claros para el uso de la fuerza y de las armat de 

fuego son variables Que potencialmente constituyen la base de graves riesgos durante un disturbio. 

Prácticamente eJ CUS~Odio no capacitado se ve obligado a actuar desorganizadamente y con los recursos 

con que cuenta. De la información ~ída se desprende que no obstante que cada disturbio posee 

<:aracterlstícas particulares, existen factoras comunes en su desarroIto. Al respecto, resulta importante 

senara.. el hecho de que fas principales. reivindicaciones de los internos. cuya consecución eS causa de 

dis!urbi<>S. ya no se limitan a exigir mejoras condicionas de vida. como son el alojamiento, la comida y 

oltas de similar naturaleza. V que ni siquiera coosisten en protestar por loe maltratos y abusos; de que 

,suelen ser victimas. Lo que los-internos mas reclaman es saber con certeza cuando van a ~tener su 

líbertad. Por eso. los disturbios se dieron. en primer lugar. a causa de la negativa. dilación o falta de 

información por parte de las autorídades en torno al otorgamiento de beneficios de ley. Los reclusos han 

adquirido c.oncleneia '(fe que tienen derechos en esta materia pero generalmente deSCOI1OCen 

exactamente como y cuando pueden ejercerlos y cual es la nalll'aleza de tas facultades dera autori<Íad 

para otorgarlos. Por lo tanto. para- resotvereste pr~lema que incide en" el derecho de los Internos a la 

seguridad jurídica y resalta como 1a- primera causa de disturbios. es- necesario qué sepan cuanto tiempo 

van a estar en prisión, cuando van a salir y qué requisitos deben ~ para ello. 

Aunque de fa inveStigación $e deduce que !:os hechos desencadenalltes de 10$ disturbios no siempre 

constituyen violaciones a fos derechos humanos (como el caso de la riftas entre internos) en el fondO 

.iempr& sobresale una actitud de descontento que se va dando a partl: de la violación de los derechos de 

los intemos, a la seguridad jurfdica, a la seguridad p .... onal. al respelO por Su integridad personal, la de 

sus familiares y la de sus bienes, entre otros. Toda lo anteriormente mcpuesto nos permite entander que 

la violación a los derechos humanos esta asociado a la aparici6n de disturbios en los centros 

penitenCiario$ de l. República Mexicana. 

A continuación presentamos una serie de desplegados que ponen de manifiesto la situación real de los 

(:tmtros: de- Reclusión. 
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Doja 32 horidos molfn 

..... Ciudad Victoria.· intemos del Cereso local se amotinaron 

la madrugada de ayer, cuando elementos de Seguridad 

Pública intenti3;tOn realizar un operativo de cateo que originó 

us:t enfrentamiento con un $afdo de 32 heridos, entre polieres 

y reos, 

Aproximadament& a fas 6:;00 horas de ayer, un operativo 

""nformado por 600 elementos do distintas corporaciones 

p(¡IjcIac¡Is de lodo el Estado inlentaron ingreSar por sorpresa 

a! penaJ Y fueron repelidos a golpes con palos, ladrülos y 

armas punzocortantes por los intemos comandados por Ello 

Hemán~ <:aballero alias 'EI Narcosatánlco', José Luis 

p~ alias ti cuerda" y José Cruz Vézquez atias 'EI chacal 

de Tomplco", ' 

TriIs el enfrentamiento, que según la versión do os paliel.s 

judiciales duró aproximadamente 30 minutos, loS efectivos 

!le SegurIí!lId Pública $e vieron obligados. sollr del edificio, 

quedando éSte bajo control !le los reos ... • ,. 

Do, horldo, ara .... llonfrontarso reclusos on o, Coroso 

.... rfdI: 

..... Luis A. Bofflt Gómez. correSPonsal. Mérida. Yuc.; 11 de 

enero Dos lesionados graves fue el resultado de un 

enfrentamiento ayer por la noche entre reos del Centro de 

75 Periódico "Reforma" Corazón de México. Sección Justicia, 
fecha de 5 dejutio de 1996, pág, 16' 
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Readaptación Social (Cereso) de Mérida. quienes se 

disputan el control del penal. Wilbert SoIia AIbertos y Martin 

$oli. Maldonado. Presidente del comité de internos Y 

secretario del mismo. respectivamente, resultaron con 

golpes contusos en diversas parte del cuerpo Y "piquetes" 

hecho$. (;()Jl armas blancas que se presume son de taci¡ 

fabricación. por loque pudieron hacerse en el penal. 

El d~ectos del Cere.o, Miguel González LópeZ. inform6 que 

todavfa no kfentiflcan a los agresores. pero senat6 que la 

Ma se derivó por oountos de 'polllica interna· entre grupos 

riVales dé reos. AIIadió que se investigarén las causas del 

enfrentamiento, ast como a los culpable$. Una vez 

identilicados, tendrán su castigo según el reglamento oficial 

del penal. atlaró GonzfIIez López. 

El mes pasado $e celebraron elecciones internas entre los 

casi mil 500 reos del Cereso para eJegir a su consejo de 

gobierno. Wilbert Solí. Albertos, uno de los lesionados, fue 

designado para presidir el régrnen interno de presos Y 

custodios para /os próximos seis meses ... ·,. 

Fal'-Cl6 un rto que fut golpeado en ti 1_ del 

en.o. Acapulco. 

Rodrigo Huerta peguerosfeorre.pon.al 

• ... ACAPULCO, Gro: 10 de marzo.- Un inIemo que fue 

golpeado hOy en el interior del Centro de Readaptación 

78 Periódico "La Jornada", México D.F.; 12 ge enero de 1996, pág. 36. 
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Social (Cereso) en esta Ciudad, falleció minutos después en 

el Hospital General del puerto pOtla gravedad de las herida. 

El ditector del C~reso. José francisco Flores Herrera. explicó 

que los hecho$ocurrieron entre las 7 y 8 horas, y que 

custtxtios del centro penitenciario fueron quienes se 

percataron de que en el taller de sastrerla y resina. se 

eri,Cont,abalQaiQnado Albert linares Villa, acusedo del delito 

. d&'hOlllicÍdk>.O,o que el recluso fue golpeado en la Irente y 

que. hasta el momento se desconoce • los responsables. 

SéII:.1l>quoelintemo Linares Villa .... 1nl> en las afueras de 

la diSCOteca Isabel. al agente d. la PrOCUradurl. General d& 

la ~públiea (PGR), Ricardo Gallln, y además fue madrina 

dela PoIiel. Judicial del Estado. 

La ~ia del Mlnistetio Público del Fuero Común (MPFC) 

Integró la aVeriguación previa TAB1RI189196, y giró oflCioaJ 

comandanle Guadalupe Hemández Sánchez, para investigar 

el caso. Con éste, suman dos los intomos .ses!nedos en 

meno. d& un mes en el Cereoo local; el pUedo 13 de 

febrero, Cuaoolémoc Mella Suéstegui, ~ colgado en 

'8 celda tres di dicho penar. n 

Se fuGaron 20 __ luooo de un "",tln en el C.elO de 

Acayucan. 

• ... ACAyUCAN, ver; 25 de marzo.· Por lo menos 20 reos 

~gados~ de los cuales ocho fueron capturados y uno muerto 

" Periódico "Uno más uno", Acapulco, Gro; 11 de marzo de 1996, pág. 15. 
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., fue el resultado de un motín ocurrido a'lOChe en el Centro 

de Readaptación Social de esta población, informaron 

__ locales. 

Abraham Acosla Alemán. regidor de Readaptación Social Y 

poIicla de CalHfdo de Acayucan. indicó que los hechos 

s~jerOlll anoche, cuando los reos se armaron con paJos. 

bO\ellas y piedras. con lo que agredieron a ros cusIodios que 

int~nlaban controlllrlos. 

Dijo que ut¡lZaron una banca de concmIo como ariete y 

abrieron un boquete en una de las bardas del inmueble. por 

dOtIdeun gIUjIO de reostogró saI~. 

Los, Q~rdia$ del pena! lograron reaplehohder a cinco de los 

inlernos que logrqron escap .... cerca del nIdusorio. Y a !res 

más los detuve> la poIicla preventiva a 20 ki6metros del 

Cereso. n1ieAtras que el reo CrisIóbaI Ruiz Martinez fue 

uI_do por los guardia. cuando in_ cruzar la barda. 

Acosta Alemán informó que unos 150 .. Iemelltos de diversas 

&Mpora<:iones policiacas peinan el _ eIedana 8 este 

munlC/¡liO para tratar de localizar aros _ reos evadidos. 

Fuga .en Tamaul/pu 

• .•. Con la tolerancia de autoridllrles "",MI,,"cleoras. en plena 

luz del dla nueve reos se fugaron del penal del municipio de 

Tula. al mmper la puerta trasera de la CClCOla y escapar a la 

caHe. 

De acuerdo con el reporte del comandante de la PoIicla 

Judicial del Estado en ese municipio. la evasión de los 
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internos fue detectada hasta las 17;30 horas del pasado 

domingo, durante el pase de lista vespertino. 

Se presume que fue al rededor de las 10:30 horas cuando 

un grupo de reos, en su mayorla delincuentes menores que 

realizabar:a-Iabores en la cocina. aprovecharon la ausencia de 

vigilancia para denibar la puerta. 

JorS!> Luís Chapa ViUareal, jefe de la PJE, reportó l. evasión 

e indicó que no $& hablan percalado hasta que se realizó el 

segundo pase de lista a los casi 70 reos de la penitenciaria. 

Los delincuentes que lograron escapar son Luis Alberto 

Martrnez AIIIarado, José Garcla OIvera, Abelardo Mendoza 

OlVera. FIac6n Cruz: MeUano, Esteban Vitlanueva Camacho. 

Barbarlto de León Compean, Rodolfo Esteban G6mez, 

RufIrro ZMíQaPineda y Braulio Báez González ... ·" 

50 motln •• d. r.a;s.n .1 pala. en 2 aftos 

P"'val.c. un Impoffo d. corrupción, violencia, 

comerclo.lIJcllalyabulol 

• •.. Ci<o P~ Silva y Roberto Gardullo Espínoza m.· Las 

forml$ de autogobierno en tas Cárceles, que frecuentemente 

nacen en la COlusión en!re autoridades y los 1lderos' de loS 

pr&IO'~ convierte el sistema penitenciario en un polvorfn. De 

marzo de 1994 a marzo de 1996 ninguna de la entidades 

federetivas resulto exenta de molines (disturbios en términos 

75 Periódico "Uno más uno" Acayucan, Ver. 26 de marzo de 1996 
Sección Provincia, pág. 15. 
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jurídiCos). al registrarse más de SO, revelan estadísticas de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

TráfICO de influencias, comercio de drogas y de armas, 

coerción. viol$lcia. abuso sexual y venta de protección son 

los ejes del COIltrOl que los reos ejercen en los centros de 

reclusión (fe! pals: Sólo en el sexenio pasado hubo más de 

100 .l1lUedes violentas en los nueve presidios del Distrito 

Federal. 

. En bajo niV~de instrucción de custodios y celadoras. 

aUnado ¡f las limitaciones del presupuesto que se asigna 

para la contratación y profesionalización del personal y para 

e! Cl'ocimienlO (fe la capacidad instalada. ahondan la 

desconfianza (fe la socie!!ad en las cátceIes como lugar y 

medio (fe resOcialiZeci6n .. ."" 

Corrupción Ih 01 ~n.1 dolos Mochls 

'lvIdeni:16 f.lln. nuf. vigilancia; portaban roos plltolas, 

l1li R15 '1 lanzaUlmal 

NOIa de Javier cabrera Martlnez 

• ... LOS MOCHIS. Sin: 3 do jutio.-la muerte (fe doce interno. 

y ocho _. a C81Jsa de las disputa. violentas por 01 

control del penal entre dos grupos antagónicos, dejaron al 

descubierto serias deficiencias en la vigilancia de los pórtiCos 

e interiores, así como actos de corrupción entre celadores, 

111 Periódico "La Jornada". 13 de mayo de 1996 México D.F. 
sección El Pais Págs. 1 y 6. 
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PLJ9stO que en la rina campal se usaron pistolas de tjiversos 

calibres, asf corno un rifle R-15 y pequetsos tanques de gas 

como lanzallamas, por lo que se inspeccionan los tres 

principales reclusorios en busca de armas de fuego. 

El agenfe segundo de Ministerio Público, José Quíftones 

GareTa. a cargo de la investigación de la averiguación previa, 

djc) a conocer qUé en el /nt_arior de los módulos primero y 

segundo. donde se inicio eJ enfrentamiento. sólo $8 

encontraron dos pistoras calibre nueve mllrmetros Y otra 760; 

,. prlme<a fue usad. por Hlpólilo Rlos Bojórquez, Rosario 

fierro Rémbao y Adolfo Armenia Romero para violimar por la 

eop<ítda a Pedro Vega Aretlano. 

De ácuerdo con un comunicado del secretario general de 

Gobierno. Franci$CO Frias Castro, la disputa por el control de 

la cárcel entre los grupos que comandaban Vega Arellano y 

el Ex agente de ,fa Pollera Judicial. Rlos Bojórquez. este 

Ctltlmo procesado pOr el delito de secuestro y '~ione$. fue la 

causa del enfrentamiento armado, el cual es investigado. 

Es'" reclusorio, _slderado de seguridad con una población 

de 1.600 interno$, sólo cuenta con 160 ClIstodios que cubren 

tres tumos por dfa, lo que denota una grave falla. puesto que 

fa recomendación intemacional es que debe asignarse un 

agente do seguridad por cada tres reos y colocar s;stemas 

ele<:trónieos en 10$ pórticos para detectar la entrada de 

metates y drogas al inlerior. 

De acuerdo con una evaluación preliminar de los hechos 

emitida por el director del penal. Atilano Serrano valencia, 

durante la gresca colectiva se escuchó detonaciones de 
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pistolas calibres 38 super y de rifle automático, posiblemente 

R·15. por lo que elementos de la Policía Judicial del Estado, 

con auxilio de peritos en construcción, tratan de localizar 

armas de fuego que se presume fueron ocultadas al ser 

sofocados los hechos violentos. En virtud de que tres 

cuerpos presentaban graves quemaduras, se investiga cómo 

fO$ internos estaban en poder de pequefios cilindros de gas 

q,ue fueron usados como laoz.atlamas durante ta nna. en te 

que perdieron la vida doce intemos, seis de enos por 

d"paros de arma de fuego y el resto por golpes y 

heridas ...... 

Reo ultirnldo de un piqueta en el cuello 

Nota de Edmundo Olivares 

Una vez más, 10$ muros del Reclusorio Norte son mudos 

lestigos de los problemas internos que se registran en ese 

lugar. anoche un reo fue asesinado anl, al clavarse 1Jna 

varilla en el cuello. 

A\ín con vida, al presidiario fue conducido -al hospital de la 

Villa, donde minutos más tarde dejo de existir. 

Los flechOs tuvieron lugar en el dormitorio 2 del referido 

centro de rehabilitación y los custodios trataban hasta altas 

horas de la noche de ubicar al presunto responsable. 

10 Periódico "el Universal" sección Estados 4 de julio de 1996 pág. 1E. 
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No obs~nte que la vfctima fue llevada al hospital de la Villa, 

donde dejo de existir, la POlicla judicial del Distrito Federal 

adscrita a fa 21- Agencia investigadora, supuestamente no 

habfa tomado conocimiento (fel caso. 

I\1BOIODIA logró saber que el hoy occiso, de quien se 

desconoce el nombre porque se trató de ocultar el crimen, 

tuvo: problémas, con uno de los distribuidores de enervantes 

~e esa penitenciaria. motívo por el cual fue agredido. 

Ona varilla -que llevaba entre sus ropas fue el arma que 

utilizó el presunta asesino para quitar de sU camino sU 

rivaLee, 

Reo victlmado en .1 Reclusorio Oriente 

Lty de la Selva tln Penales 

Droga y ProstitucIón. el pan de cada dfa: Internos. 

Nota de Edmundo Olivares 

..... La ley de la serva sigue prevaleciendo en los Reclusorios 

del distrito Federel, donde 5610 el més fuerte sobrevive, 

como sucedió con un intemo asesinado a golpes en el centro 

de rehabilitación Oriente. 

Mientras que los presos luchan entre ellos por sobrevivir, 

mandos altos y medios se enriquecen extorsionando a todas 

las visitas. con fa venta de vino, droga y la prostitución. 

11 Periódico "El Sol de Medio Dfa~ 28 de febrero de 1997 sección Policía pág. 12. 
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Aún con vida. el interno Juan GranUlo San Agustín, fue 

trasladado al hospital de urgencías de balbuena, donde 

minutos más tarde dejo de existir. 

El acta númerO 3310141197 se asentó Que dentro del penal 

del. Reclusorio P,eventivo Oriente fue agredido y quedó con 

el cráneo destrozado. el referido interno. quien purgaba una 

pena de cinco anos de prisión acusado de robo con 

violencia. 

El cU$fpO sin vida fue identifICado por Agustina GranHJo San 

Agustfn, quien dijo que se enteró de los hechos cuando fue a 

visitar a slfherm.ooo: sin embargo, las autoridades del penal 

jamás avisaron de la agresión. 

Por su parté, los internos piden a las altas autoridades que 

se investigue a los mandos altos y medios por 

enrique<:imiento inexplicable. 

Aseguraron los afectados que en los Centros de 

Readaptación Social del Distrito Federal persiste la venta de 

drogas, vinos y más que nada la prostitución. 

Florentino SeWlla. Saúl Moctezuma y David Ramfrez, entre 

otros, son quienes se han enriquecido con las anomaHas que 

se cometen. 

Estos sujetos soo protegidos por el Directos General 

Operativo. Juan Amador Miramontes, quien en lugar de 

realizar recorrkfos por los penales, siempre se encuentra en 

el norte, donde tiene sus negocios jugosos, pero sucios ..... 82 

82 Periódico "El Sol de Medio Ora" 18 de febrero de 1997 sección 
Polida pág. 12. 
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Zafarrancho en el Reclusorio Puente Grande deja saldo 

de un muerto y ocho lesionados. 

N9ta.de Alejandro Zenteno Medina 

".:.Un mueJto_ y ocho lesionados es el saldo de un 

zafarrancho ocurrido esta manana en el Reclusorio 

Preventivo de PuelJte Gran(te. entre internos que se disputan 

el poder y el control de la venta de estupefacientes". 

Por la tarde fue baleada una Senora junto con su bebé de 

tres arios de edad por dos sujetos que intentaron robarse su 

vehfculo-. y al oponer resistencia sufrió el ataque. 

El Director dél Reclusorio Preventivo, Pedro moreno 

Vafenzuera. infomtó que al rededor de las 11 :30 horas el 

intemo juvenal Garcfa Cervantes, de 33 afios de edad, fue 

apunalado cuando se encontraba en su celda número 77 del 

dormitorio seis. por ocho sujetos, quienes le reclamaban por 

qué fes vendfa cocarna adulterada y cara, por lo cual le 

causaron siete heridas que le propiciaron la muerte. 

El ho.y occiso estaba sentenciado a 12 anos de prisión por 

delitos otra la salud, según el expediente 75/95-11, a 

disposj~n del juzgado quinto de distrito. 

El 'funcionario dijo que e1 interno fue trasladado a ese 

reclusorio por "medkfas de seguridad del Cereso, debido a 

que también ah' tenra problemas con los demás internos". 

Poco después del ataque a este recluso, ocurrió otro 

zafarrancho en el dormitorio ocho entre más de 15 internos, 

resultaron ocho lesionados, que fueron atendidos en la 

enfermerfa de dicho reclusorio. 
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LOS internos que agredieron a García Cervantes, son Omar 

Robledo, Salvador Enciso. Gilberto Mendoza,- quién resultó 

lesionado-- y Luis Banuelos Garcfa Bautista, 

Ef Director del Reclusorio dijo que [os demás internos 

lesionadl?S fueron por golpes con objetos contundentes. pero 

mI' Cl:IO armé blanca. 

Medió además que el enfrentamiento quedó conjurado at 

rededor do las 15 horas, y hasta et momento la población 

está en calma, sin disturbios. 

Cuando s~()n el cadáver de Garcla Cervantes del 

Reclusorio. ,le ,encontraron entres sus pertenencias tres mil 

pesos en efectivo y dos gramos de coca[na. 

Por otra parte. dos sujetos balea ron a la Senora Zutema 

C~(denas MOlIIn, de aparen les 30 años de edad, y a su h!a 

Crara Coronel Cárdenas, de tres aflos de edad, la primera 

con pos tiros en el abdomen, dos en ra pierna derecha, uno 

en ra izquierda y otro en el dedo menique de la mano 

derecha. 

La nina reclbló dos balazos, uno de ellos en ellórax y airo a 

la altura del corazón bajo la tetilla, con salida por el pulmón; 

permanece en estado de coma, y los médicos temen por la 

vida de las dos. 

Los hechos se registraron en la confluencia de las calles 

Volcén Ajusco y Volcán Vesubio al rededor de las 16 horas, 

cuando viajaban en su camioneta y fue interceptada por dos 

sujetos armados, quienes les dispararon con pistola calibre 

38 super 
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La dama viajaba en una camioneta Ford Town Country 

blanca, modelo 1997. hasta la cual se acercaron los dos 

sujetos y a bocajarro, tras abrir la puerta. le hicieron los 

disparos. 

UJ .. mujer qu~so correr cargando a su bebé y el segundo 

sujeto hizo, el r~sto de los disparos. los delincuentes 

corrieron por las calles de Volcán Ajusco rumbo a la avenida 

Patri,a. don~e presumiblemente los esperaba otro vehfculo, 

ya que se escucho el. rechinar de lIantas .. .'oas 

Piden Investigar Muerte de un reo en e' CEFERESO 

No!a de Magdalena SanUago M. 

• ... La Cámara Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

formuló una recomendación al Cereso Federal de 

Readaptación Social. número uno de A1moloya de Juárez, 

para ,que se realice una. investigación exhaustiva sobre el 

caso del interno Pedro Osorio Sánchez, quien se suicido en 

el interior de su celda: que se apliquen fas sanciones que 

correspondan en caso de que exista responsabilidad penal y 

que no se acepten intemos que padezcan enfermedades 

mentales. 

Ha quedado establecido que las autoridades y funcionarios 

del CEFERESO reconOCje~on que el Senor Osorio padecfa 

una enfermedad mental crónica y que de acuerdo con la 

psicopatologra que presentaba, las características de la 

I13.Periódico "Uno más Uno", Guadalajara. Jal. 11 de febrero 
de 1997, sección provincia pág. 16 Santiago M Magdalena. 
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institución en -la que- se encontraba recluido no eran las más 

adecuadas para su rehabilitación, toda vez que se le 

consideraba un suicida extremo, refiere la recomendación. 

la tercer 'otísitadurfa de la CNDH maniFestó que en atención 

a lo anterior, el intemo debería de estar recluido en una 

granja psiquiá1(.ca, o bien en el pabellón para enfermos 

mentales delCERESO de Afmotoya de Juárez. 

Además. el fettUSO lenta derecho a esperar de la institución 

unQ respuesta razonable a sus necesidades de servicios, 

esto es', ';i gua 'se evaluara adecuadamente su estado de 

salud y se emíUera un diag/lÓstico basado en los criterios 

in~emácionates sobre la materia. 

También te~fa derecho a que el trato carcelario fuera lo 

menos restrictIVo posible y que en él prevaleciera el interés 

de la salud mental del interno. 

En todo caso, una vez que las autoridades, funcionarios y 

técnicos del establecimiento se percataron que sutrra una 

grave enfermedad mental y que su vida corrCa 

permanenteme~te peligro. debieron tomar de inmediato 

todas las medidas necesarias para que fuera trasladado a 

una institución en donde se le pudiera dar [a atención médica 

adecuada. 

En razón de la anlerior, la Cámara Nacional de Derechos 

Humanos recomendó al subsecretario de Protección Civil y 

de Prevención y Readaptación Social, que la Contralorra 

Interna de la Secretaria de Gobernación realice una 

investigación exhaustiva sobre el ingreso y permanencia del 

interno Pedro Osorio Sánchez en e[ CEFERESO. 
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Ade:más. investigar sobre las sanciones disciplinarias que se 

le aplicaron. el tratamiento médico que se le dio y las 

circunstancias en que se produjo su muerte. 

De modo,de que si se encuentran elementos suficientes para 

estéblecer respoosabtlidad administrativa. se apliquen las 

sanciones ,que correspondan y, si tales elementos hacen 

$!l~er .qt;e -'extste responsabilidad penal se dé vista al 

Minl.teri" "úbrlCO. 
fle.poom:<Ie los hecllos .. se indicó que el pasado 20 de 

noviembré~de '1-995, la Comisión Nacional de Derechos 

Human.,., (CNDIi) r""íbió una queja presentada, vla , 
telefónica por quien dijo ser Pedro Osorio Sanchez entonces 

jnterno.delpooál federal de máxima seguridad de AJmoloya 

de Juárez¡ ~en:denunció el trato que se le daba, ya que las 

autoridade$ pmftenclafiaslelan sus cartas. 

en '1Mto que el seis y ocho de diciembre de 1995 se 

recibieron otras llamadas telefónicas en las que se manifestó 

su Inconform~d porque permaneció segregado en el 

módulo ocholle,eSla institución desde el seis de agosto de 

1995. 

por motivo (fe una fillal utilizando frases como "ya no 

Sop(trtO"; "'ya no agtJanto como me tratan 8Qur, y amenazo 

con atentar contra su vida. 

Los dras 29 y 31 de enero de 1996, seMló que segura 

siendo objeto de amenazas y agresiones. 

AJ solicitar información al Centro Federal de Readaptación 

Social número uno de Almoloya de Juárez, se indicó que en 

una ocasión el intemo Oserio Sánchez, ya en su estancia, 
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comenzó a romper los objetos de su propiedad, como una 

televisión, pirograbado. lámpara, rasuradora eléctrica, 

eafetera. cuadros. de triplay y cartoncillo. 

Para evitar más desperfectos, entró personal de seguridad, 

preguntándole el porque lo hacia. LlaraMo, ésle contestó 

que lo dejaran soJo. Posteriormente fue conduCido COIl el 

pSiquialra del Servicio Médico, quien dictaminó que el intemo 

Osérb Sán:chez. P..edro sufrió una depresión pasajera, por no 

ha!il>r f~ su medicamenlo psiquiátrico. 

En/azón de lo. anterior. se solicitó que se mantenga en 

'\Iigítancia permanl;¡fl:te al interno de que se trata en virtud de 

amenazar 'con atentar contra su integrida<1 trsica; inclusive 

se indicó que en 'mayo de 1993 estuvo trece dfas esposado. 

con camisa de fuerza y encerrado en el área de 

acolchonados. 

en $U momenlo. Patricia Morales Luna, subdirectora técnica 

del" f(l:ferido' ~ntro, manifestó que Osario ingresó al 

establecimiento el 18 de diciembre de 1991 y durante su 

est2Rcia en el mismo intento privarse de la vida el 16 

ocasiones. 'tgual~ente. manifestó que crimlnológicamente. el 

interno, era consi<!erad'o como autor material de alto riesgo. 

Pedro OsoriQ Sánchez fue sentenciado a una pena de ocho 

anos de plisión por ros delitos de robo de vehlculo y robo 

con violencia, mientras cumplfa dicha pena en el CERESO, 

file sentenciado a 30 aflos de prisfón por los deUtos de 

homicidio califtcado e inhumación clandestina, cometidos 

mientras se enrontraba en reclusión, 
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El 18 de diciembre de 1991 fue trasladado al CERESO de 

AJmOloya, mientras que el 27 de marzo se privó de la vida en 

dicho centro federal... ... 

LllMran pr.so. amotinados a su. rehenes 

Nofa'de Enriq .... lomas 

CHIHlIAHUA.- TRAS QlIlNCE HORAS DE MOTIN, LOS 

MÁs DE MIL reos de la Penilenciarla Estatal acordaron la 

liberación del directos del penal, Andrés Mendoza MoIina, y 

del titular de Prevención Social, Baldomero Olivas Miranda, a 

qu¡eries mantUvieron como rehenes para lograr que las 

·autoridade~ aprobaran un pliego petitorio de seis puntos, 

entre ellos el regreso a la antigua Penitenciaria. 

El motín. que deIó como saldo seis herklos tres mujeres 

viofadas y millonarias pérdidas materiales. inició el sábado, a 

dos dfas de que fos reos fueran trasladados-·al nuevo Penal 

de Afia Seguridad, 

En la. nuevas insfalaciones, los reos iniciaron el motrn, ya 

que no fueron prevista sus raciones alimenticias. hecho que 

propiCió el estaUamiento de la violencia con la quema de los 

colchones de tres celdas y el secuestro de los directivos 

menclonados y 10 custodios. 

En~e /os puntos acordados entre las autoridades del penal y 

tos reos. encabezados por intemos clasifICados como de alta 

peligrosidad, está el de no sufrir represalias, el mejoramiento 

.. Periódico "El sol de Toluca", 13 de febrero de 1998, pág. 1 
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de la alimentación. una mayor atención a los espacios 

dedicados a las audiencias. la ampliación del horario de 

visitas familiares y la destitución del comandante Jesús 

Sánchez. exigencias que fueron aceptadas en su totalidad. 

LQS reos fueron regres.des a la antigtJa Penitenciarfa QtJe 

ha4ta el viernes habla funcionado como el reclusorio estatal, 

ha$ta en tanto las condiciones de vida en el interior del 

nuevo peRal sean apropiada •. 

Eleodoro Juérez GOnzález, Presidente de la Comisión 

Esl¡ltal ~e OeteclJos Humanos, .seguró que los derechos de 

los' intemos fueroR prenamente respetados y que errores 

téCÍllcoS en St,l trastado pudieron ser determinantes para que 

se iniciará la prOblemática. 

Los dirigenles del molln, que dijeren responder a los 

nombres de Eftarn Escofo Hemández; Carlos Parada Garda 

y Apustín Fontes, denunciaron que dentro el proceso de 

lraslM" al nuevupenal fueron maltratados por los CUStodios 

y s& res privó de sus alimentos. por lo que decidieron 

amotinarse tomandO' como metivo de presión a los directivos 

ya los <:ust9dios_como rehenes. 

Durante la madrugada, los reos fueron regresados a las 

instalacione_~ de ra antigua Penitenciaria. según informaron 

autoridades gtlbemamentales .. ,~ a5 

". Periódico "Referma", México, D.F.: 29 de abril de 1996, pág. 5A. 
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INEFICACIA DE LA PREVENCION GENERAL 

y PREVENCION ESPECIAL 

El objeto de la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad es la reincorporación del 

condenado en fa com\Jnidad juddica. Esta afirmación tiene como fundamento el de que en muchos casos 

~n tratamiento resoc(alizador no se necesita en absoluto con idénticos fines en todas las condenas, las 

cuales segtín e! derecho vígelile son infringidas y ejecutadas sobre las bases de la prevención general, 

En la ejecución de la pena privativa de libertad el detenido debe hacerse apto para cooducír en lO 

sucesivo una vida sin hechos penales con responsabilidad social. El fundamento de esle objelivo residida 

en la comprerlsión religiosa e ideológica del interesado y de la generalidad sobre la culpabilidad, la 

responsabilidad y la expiación. 

Puede afumarse inversamente que tampoco tiene sentido f~ar el objeto de la ejecución si, no se 

suministran las bases de un tratamiento cierto destinado a las personas que as! lo necesíten en 

cumplimienlo de la consecuencia jÍlrldlca aplicada, 

la prevención del delito es una función que se le atribuye a la PoIltica Criminal, o en otras palabras, 

constituye uno de lo~ importantes objetivos o fines que persiguen determinadas medidas politlco~ 

criminales frente ar fenómeno de la cletincuencia, al que tra~ precisamente de prevenir. 

la PoIftica Criminal, como parte de fa PoIltlca SOCial general del Estado es, sencillamente, la polltica que 

e! Estado adopta para eumplir $U fooción en materia criminal, y tiene como objetivo primordiaf la lucha 

contra el delito. para rograr vida omenada en comunidad, lo que realiza previniéndolo y/o reprimiéndolo a 

través de una serte de medídas o estrategias polftico criminales. Esas medidas o estrategias politico 

criminales pueden enfo.carse. por tanto. de diversa manera y perseguir diversos fines, siempre en fomo al 

problema relacionado con el dento; pueden buscar prevenirlo de manera general o de manera especial o 

particular, o bien persegulflo Y reprimirlo. De ahf. que dentro de la Politice Criminal, pueden distinguirse 

medidas de control de carácter penal. que en su conjunto conforman e\ sistema penal. y medidas de 

fndole no penal, que a su vez se vinculan con otra u otras polfticas que, teniendo un objetivo especifico, 

también tienen que ver o pueden ver, con la prevenci6n de la delincuencia. 
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En el ámbito es~ de la polílica penal, la poIllica eliminal se ocupa de como confIgUrar el Derecho 

Penal de la (o<ma mas eflCllZ posible para que pueda cumplir su tarea de protección de la sociedad. Por 

eHo, el Objetivo de la PoIllica Criminal es fijarse en las causas del delito, intenta comprobar la efICacia de 

las sanciones empleadas por el DerechO Penal, pondera tos limites donde pueda el legisladO< extender el 

Derecho Penal para ooallar 10 menos posible el ámMo de liberiad de los ciudadanos, discute como 

pue<Jen conrlgU~ GO«c_enle los elementos de lOs tipos penales para corresponder a la, realidad 

del delito y compM¡ba si el 'Derecho Penal material se halla oonflgUtado de tal ronma que puada ser 

verificado y ,ealizad!) •• elproqeso penal. 

En la ,ealizacióll, <fe sus· objelj~Ó$, la poIilica criminal tiene que observar deleominados limites, 

.ndiendo del «PI) del Estado en que se da, pues el tipo de Política Criminal que rige O debe regir en 

determinado E.lade>, esta o debe eslar acorde con la poIitica general que el mismo Estado sigue. 

Pueden, pues diSUeguitse diferentes tipOS de PoIllica Criminal en atención a esos rasgos caraclerlsticos: 

los habrá que en s~ diVerS9s niveles y aspectos respeten ampliamente sus derOchos humanos Y. po< 

ello. respondan mas a las exigencias de un Eslado Democrático de Derecho. <> los habrá que se aparlen 

de esas directrices y se cotrespondan mas a un Eslado Autoritario O Absolutista. En la actualidad se 

plantea la necesidad de una Polifica Criminal mas acorde a las exigencias de un Estado de Derecho, de 

un Estado Social y demoorático de Derecho, que sea ampliamente respetuoso de los derechos humanos, 

lo que implica que debe aju$tarse a los lineamientos o directrices marcados tanto PO< las Constituciones 

P<lIlticas de Iales tipos de rSladO, como por los insfnJmentos internacionales que en esta materia han 

sido aprobados po< los Pais •• del mundo. 

Por otra parte. pueden distinguirse políticas criminales que den mayor importancia a las medidas 

represivas que a ras preventivas y establezcan la idea del "temor penal". y aquellas que le dan mayor 

importancia a las medidas preventivas, y dentro de estas, las que resalten las medidas preventivas "00 

penales", 

Un Estado Democrático y moderno es aquel que frente al fen6meno de la criminalidad cuenta con 

diversas alfematívas palmeo criminales que ofrecer al pueblo para garantizar sus intereses y no solo con 

las medidas de carácter penal. 
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Una sociedad moderna e ideal no puede ser aquella cuyos miembros vivan siempre bajo la amenaza 

penal; pues esta restringe la libertad. El Cerecho Penal no es ni puede ser el remedio estatal para todo 

mal que aqueja a la colectivi<lad. Es racomendablepor ella, que el Estado eche mano de Olras 

alternativas menos no<:ivas y mas efICaCes, aunque ello Implique el esfuerzo de obtener un conocimiento 

previo, amplio y preciso, de la realidad en la que se trata de Implantar una determinada medida. 

Por ello se propone consideras; dentro de las medidas poIrtico criminales. fas de Prevención General, y 

deniro de estas, las de carácter no penal, procurando reducir la intervención de las medidas penales lo 

mas que se pueda y observando en todo ello los principios y criterios Que nuesira Constitución PoUtIca 

est8blece, que son cataclerlslicos de un sistema penal de un Estado democrático de Derecho. En la 

medi<l.a en que la Prevención General resulte mas eficaz, se ira prescindiendo de las medidas represivas 

que conforman el.islema Penal. 

¿Cuál es la tendencia PolItico Criminal que actualmente se observa. son realmente las medid;as de 

prevención las que caracterizan las acluales palmeas criminales? 

Si bien en las ultima. décadas se ha Inlensltlcado la tendencia, hacia la consolidación de sistemas 

penales que se ajusten a las eXigencias de Estados democráticos de derecho, Que establezcan limites 

precisos al poder penal estatal y garanticen de manera mas amplia lOS derechos del hombre, en la 

realidad eS'frecuente observar una orientación distinta, consistente en un endurecimiento de las medidas 

penales, que se manifiesta en r~ creación- de nuevos tipos penales y en el incremento desproporcionado 

de la~ punibildades, Lo anterior Obedece, entre Olras razones, a la aparición en los últimos tiempos de 

cierto tipo de delincuencia. que:s$ caracteriza por su mayor violencia, mayor organización y que va mas 

atlá de las fronteras. dejando de ser $oTo un problema de carltcter local o nacional para convertirse en 

uno de interés ¡nternacional, cuyos métodos y técnicas modernos hace que los tradicionales medios de 

control estatat resulten ineficaces •. 

AnalizandO lo anterior, es obligada la pregunta de si los lradicionales Instrumentos potltlco criminales., 

enIre ellos los de prevención, son suficientes para afrontar el problema del crimen organizado en este 

momento, partiendo de la base que los resultados de la prevención son vistos á futuro, es deeir se 

consideran a largo plazo; de ahf que, si bien es indiscutible que la prevención as! orientada en sus 

ténninos generales. se plantea como una positlva altemativa. también es cierto que por sus peculiares 
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caracterl$ticas. el <ñnen organizado requiere de particulares elementos de prevención. además de las 

medidas de represión. 

En el ámbito de la JUSticia penal Y p¡vticulannenle de la legislación penal se han experimentado múltiples 

cambios. en loo que se 0b$eMln vaivenes. y no obslante que en loo ultimos a/IOs se han dado prOCesos 

de des.alizIICiOny deSpeIIar¡zac;ion de determinadas conductas, ala fecha se esla aun muy distante 

de poder afimlar qu& en nulstrQ P81s rige ya ampliamente el principio de intervención mlnima del 
, - "" 

Derecho Penal: pees a la par que ha habido ese prOCeSo descriminalizador. también ha habido. y con 

mayor intensidad. un ~oceso:lnv«so de criminalizacion y penalización de nuevas conductas. o uno de 

aumento de las ~lCIades exiStimtas. en la creenciá de que con eKo se combatirá de manera mas 

eficaz la delinéuencia. conlrariam,nlell tas recomendaciones de la modema toorla de la PoIltica Criminal. 

Aun prevalece ,. idea. y. a. V~$' se .ieole que se refuerza, de que el Derecho Penal constituye el 

principal recurso para Iogr,ar 10$ :~jOtivos poIitico criminales del Estado. No se ha desarrollado. en 
, 

cambio, una PoUtica Criminal P«W'6ntiVa, sobre todo de Prevención General o pñmaria. que pueda 

efecUvamenle llevar a .na redUCCión del sistema Penal. como tampoco una adecuada polltica de 

Prevención ESpe<;ialt'<¡~ tambi6i\' Pu:eda coadyuvar a dicho objetivo. 

Un. nueva versión a riM~d. 1992, en la <¡!Je se desechan los contenidos que tuvieron mayor rechazo, y . 

en cambio se in:cluyef4;B en et tÓdC?" un capitulo relativo a las garantfas penales y procesales, asr como 

aspectos de Preve!)CÍÓIIGeneral y de Preveneión Especiat, para tratar de manera integral el problema de 

'a.droga •• 

Una idea central. en tomo a fa cual giro la adopción de nuevas estrategias polftico criminales para 

... ten!ar a la delincue~a ",¡¡¡!Ollada. fue la de considerar el problema de manera integral; por lo tanto. 

la PoIltica Criminal ene.'. caso no deberr. limitarse a ras medida. represiVo penale •• es decir. a ta 

persecución y castigo de la delincuencia organizada. sino que comprendería también las medidas de 

Prevención General y -ras de Prevención Especial. Lo que implica. por tanto. contemplar un programa 

integral de Polltica Criminal. en el que los contenidos de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, 

que son de carácter eminentemente represivo penal, se complementen con las medidas preventivas 

previstas en óttO$ plo9ramas que 'involucran la actividad coordInada de diversas dependencias y 

sectores. 
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Dacia Don Constancio BemaJdO" de Qulros que la pena es la reacción social jurrdlcamente organizada 

contra el delijo. 

La pena es un hecho universal y lo que cambia con el tiempo y los lugares es la forma de considerarla y 

la dureza en aplicarla. 

Tradicionalmente, se ha ~slderado que la pena debe cumplir un fin, sea el de castigar al criminal, el 

proteger al criminal, el protegor a fa sociedad, el garantizar los intereses de la misma, o el intimid~r para 

evitar que se cometan conducta$ ¡nd •••• ble •. 

Son generalmente aceptada$!lORIO ful1C!ones del. pena: 

a) La Función Retril>Utiva. Que se interpreta como la realización de la justicia mediante la ejecución de 

la pena, pues se paga .. delincuente con una mal por" mal que el previamente hizo. 

b) Fun<:16n de Prevención 6eneral. En que la pena .ctúa como inhibldor, como amenaza de un mal para 

lograr que los individuos se intimiden y se abstengan de cometer el delito. 

cy Función de Prevénci6n Especial. Logrando que el d.Uncuente no reincida sea porque queda 

amedrentado, sea porque fa pena es de tal naturaleza que lo elimina o lo Invalida o imposibilita para 

. reiteración en el dollto. 

d) Función SoclIaizadora. Aceptada ya por !llI.tchos como una función independiente, en que se busca 

hacer "suJeto socialmente apIo para la convivencia en la comunidad. 

Resumiendo, la pena es esgrimida como castigo si el sujeto no se abstiene de determinadas condUctas 

considerada. como gravemen!e antisociales; si a pesar de la advertencia el Individuo delinque, vandrá 'a 

aplicación de la pena, para ejemplificar a lo. demás e Intimidar al mismo crimina' y, si ta naturaleza de la 

pena y la personalidad del criminal lo permiten, se procurara reintegrarlo a la comunidad como un ser útil 

y sociable. 

¿Que función tiene te prfslón? 

La prtslón como pena debe cumplir con ,as funciones retributiva y de Prevención General y Especial. 

La función Retributiva no e. una simple venganza que el Estado Impone en nombre de la sociedad, sino 

que Implica: 

a) Restablecer el orden Jurldlco roto. 

b) Sanclon.r 'a fatta de moral (reproche) 
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e) Satisfacer la opinión publica. 

d) Reafirmar la fuerza y autoridad do la norma jurldica. 

e) Cesca/ifocar publica y solemnemente el hecho dellctuoso. 

La Prevención General. La pena debe actuar en su doble aspecto, de Intimidación y de ejemplificación. 

InUmidaciQn en cuanto amedrente a los potenciales criminales. 

Ejemplaridad en cuantO'demue$tra que la amenaza de la pena no es vana. 

Lo anterior no ill\pliea que fa pena deba ser vergonzoso espectáculo o feroz amenaza; afilman algunos 

crlminOlogos que a~tar las. penas es creer ingenuamente que la solUción de la tarea de liquidar la 

criminalidad consisle;en el redoble de esfuerzos por parte de la poliela, de las sanciones penales y de las 

Cárceles. 

Prevención Especial, es funciÓn pñmordial en la técnica contemporánea, al respecto dice OtJkoz Cuaren 

que 'pena sin tratamiento no es justicia, es venganza". 

La Comislóndelalt/¡forrna penitenciaria, reunida en Parls en 1944, enuncio como primer principio de su 

programa: "La pena privativa de libertad tiene como finalidad esencial la enmienda y reclasiflCOClon social 

del condenado', 

Cuando la prisióll no pueda cumplir sus funciones de Prevención Especial, debe ser de inmediato 

substituida, y e$to puede suceder en los siguientes casos: 

al Por no contar con los elementos matariales necesarios (instalaciones, talleres, instrumental, etc.) 

b) Por no existir el personal adecuado. 

e) Por tratarse de sujetos que por su moralidad. dignidad y sentimientos altruistas no necesitan ser 

tratados (imprudencial •• , ocasional •• ). 

d) Cuando se trate; de, :deliflcuentes que cometan actos antisociales por tener lila ideologfa diversa 

(poIfticos, hlppias). 

e) En los casos d&'Cfelincuentes refractarios al tratamiento (multireincidentes, psicópatas. profesionales, 

habituales). 

De lo anteriormente visto, captamos como la función retributiva de la pena es cada vez menos aceptada. 
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Curiosamente el principio de la prevención general lo encontramos entre grandes dásicos comO Seneca 

quien dqo que fa pena tiene como finafidad hacer mejoras a fos demás. Asf como Platon quíen senaro: no 

castigamos porque alguien haya delinquido, sino para queJos demés no delincan. 

De esl¡¡ función d& P~vencl6n General se pasa a la Prevención Especial y puede ser expresada en los 

términos de Santo Tomas de /\quino: En esta vida no se castiga por castigar. El valor de los castigos 

impuestos al hombre es un valor medicinal y tiende" lograr la seguridad publica y la curación del 

delincuente. 

Actualmente, el cambiO Heva a considerar la pena como resoclalizaciOn o readaptación, aunque no 

debemos olvidar que esto presenl¡¡probIemas. 

En cuanto medida de seguridad, la prisión .no pretende cumplir funciones de relrlbuciOn o de prevenciOn 

general, ya que se aplJ;¡a a personas que se suponen inocentes en tanto no haya sentencia condenatoria. 

Por lo ~nto. en la prisiQn preventiva no hay reproche moral, no se pretende restaurar el orden jurfdico, no 

se busca intimídar ni ejemplifICar. no t1ay determinación. pues dura en cuanto dura er juicio. y se basa tan 

solo en una presunla peligrosidad ante la sospecha de que el sujeto cometió un delito. 

Como hemos visto ya en CapUlJIos anteriores la Prisión Preventiva tiene los siguientes objetivos: 

a) Imped~ la fuga .. 

b) Asegurar la presencia a juicio. 

e) Asegurar 'as pruebas. 

d) Proteger a los testigos. 

e) Evitar el OCUltamiento O uso del producto del delito. 

1) Garantizar la ejecución de la pena. 

g) Proteger al acusado de ,us cómplices. 

h) Proteger al crknlnal de lu vrct/mas. 

1) Evllar $e concluye el delito. 

Para algunos autores tiene adamés una funci6n de tratamiento, y para otros. menos hu.manitarios, la 

función es ante todo evitar la reincidencia y ejecutar anticipadamente la pena, siendo este ultimo. un 

criteriO evidente~te retributivo reivindlcativo. 
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Los crlmenes, en efecto, son un espejo de la conciencia y del criterio moral. El objeto crimen, junto con 

sus variantes, su ubtcación histórica y espiritual. ha sufrido profundas transformaciones a lo largo de los 

o/Ios. 

Los códigOs penal.s y solo desde el punto de vista fonnal, definen una conducta, establecen un tipo, pe,o 

en el fondo material delllpo, donde bulte la antijUlidicidad y se relaciona con las mas profundas corrientes 

del esplritu, aparecen las pasiones, los Inslíntos, las anomallas, las flaquezas. las inadaptaciones. los 

efectos del medio. etc. 

La confrontación de l1Uestr~ penosa realidad penitenciaria, con las llamadas bases mini mas ·para el 

tratamiento de los ,eclusos, ~stalllecidas por los organismos especializados de las Naciones Unidas. nos 

da fa pauta para comprendor que carecemos de elementales e imprescindibles leyes de ejecución de 

sanciones y estableCimientos penares, que vienen a ser como la espina dorsal de cualquier sistema 

penitenciario. Como consecuencia de eUo el penado no queda sujeto a tratamiento rehabilitador alguno 

en el periodo de reclusión. en efecto ni siquiera en fonna rudimentaria se lleva a cabo la sefección y 

cfasificact6n de lOs réCtu.soS. De esta manera los penados quedan al garete y son marginados de toda 

acción ,eadaptadora por parle de las autoridades, que desaprovechan esta fa .. de privaci6n de libertad 

para poder cumplir en ·ella las importantes tareas de prevención especial del delito que aconseja la 

ciencia penitenciaria mod""' •. 
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AUGE DEL CRIMEN ORGANIZADO 

la creación de un sistema Nacional coordinado de prisiones y la formación, a nivel profesional de 

TéCnicos en Crfminalistica y de Criminólogo', parece ser el mejor camino practico para mejorar uno de 

lo. aspeclos mas d"scuidadOS de nueslra administración de justicia que según cita el Profesor Raúl 

Carranes y Rivas: 'las dolelleia. agudas y vergonzosas que se llaman corrupción social, putrefacción 

penitencIaria, impptenciajudl<:\alypoliciaca y victoria insolente del comen· ... 

Es indispensable para el JutIZ,!!e se,nteneia conocer el estado pslqulco y Ifsico del delincuente para poder " . 

aplicar /apena. Sin,lMlnterioroo sWlen efecto en las penitenciarias ros procedimiento. de readaptación y 

reeducación del reo. 

En coanmal hecho famel\l!blf! d6 que la pena de posión no !unciona en México <le manera cient!flca, el 

Profesor Pina y PafaciOs. nos~dice: -la mejor escuela que existe para la educación en et delito, en quien 

ingresa a unap~ión en México, es la pri.lón misma', 

El Estado adquiere unagravlsimarespon.abHidad cuando pova a un hombre de la libertad y lo recluye en 

un establecimIento pel¡lItenciallo: se hace responsable ante la sociedad entera del presente y del futuro 

d& .s. hombre. DevolVerlo a la aOC,ie<lad sin haberle reformado es ""trega~e a un enemigo rencoroso y 

diestro, qU&' solO pensara en atecalfa por ro. medios que estén a su alcance. Las asociaciones de 

delincuentes se fORnan en tascárce1es y dan en la libertad postcarcelaria. Las cárceles del tipo delas 

nuestras eIlgendrall y perfecci9ltan delincuentes. y el contribuyente paga para que existan esas cárceles 

y parectera que con ello paga 4~cuelas do' crimen, qU& se volverán contra el y que le nogaran toda 

a&gUlIdad <)n su vIda. falla a sus deb9res elementales el Estado que no cuida de sus peniteneiMas y 

que las convierte en prcdUCtOllls d6<1e1ln<:tJentes. 

La reatldad es que la Impunidad ftorece por doquier, que carecemos de colonias penitenciMas y de 

prtslono. organiZadas por ro. goblomos de la Federación y de los Estados sobre la base del trabajo corno 

madio de regeneración. como lO dispone el articulo 18 Consmuelonal; por desgracia las p~siones se 

convierten cada vez mas en esCU61as del crimen . 

.. CARRANCA y RivasRaúl. "Derecho penHenciario. Céreal y Penas en México". Ob. Ci!. pég. 471. 
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¿Cuél •• nuestra raaliClad penHenciaria? 

Nu.stro maestro Carranca y Truj'lo escribió lo sigulenle: "El primero y mas importante de los 

establecimientos penitenciarios de la República, es la p.nnenciarla de! Distrito Federal. Y ella es un 

monumento costosisimo erigido para patentizar e! completo fracaso de la aplicación de la pena de prisión 

y, en general, de la IK'Irtica de repreSión de la delincuencia. entre nosotros· ... "Hacinamiento de hombres 

y mujeres faltos de lliscipli(la. de elementos de trebajo, de esllmulos de regeneración y hasta, a las veces 

de la mas indispellsÍlble $lIlUbriClád y vigUancia. Mercada en el que todas las explotaciones humanas se 

evitan' por precio. ~eroencamblo. ta escuela de la holganza abierla timente para el recluso. Los 

delincuentes misl!lO$ p~, sin ningún sistema, en el funcionamianto del penal, al mismo que se 

carece de personal :técniCámente especializado, pues el que figura en las nominas se improvisa y no 

acredita esludlos previos de ning,¡n genero, Los reos que desempenen alguna fuIlción no han sido 

designados para ella en virtud de haber demostrado sana conducta y perfeccionamiento en algún 

conocimiento .. úUl. 'sino. a ras v~sJ,dureza de corazón y doblez de carácter. 

Es asl como el delíncuenle~ pltsa alg4D tiempo en el Penal, sobre perder el temor que la privación de 

la libertad deb& justamente. insprrarle. aprende con el ejemplo vivo de la numerosa familia del hampa 

enseftanza$ m6ltiptes por fas- que se perfecciona en la profesión delictuosa, contrae relaciones con 

hombres de experie!'iCia en la infracciÓn penal y embota su sensibilidad frenle a ejemplos de Cr\Jeldad y 

" dureza que antes OO'lmagínaba siquiera',u 

La cárcel en Ve>: d. alejar al delincuente primario del delito, crea la reincidenCia. crea al delincuente 

especializado, al profesional de las modalidades astutas y organizadas del delito. Por esto a nuestres 

cárceles las designo muy cerle¡amente Don Raúl Carranca y TruJilio como "catedrales del miedo· y 

"universidades dl>! delito", 

En kls úlfimos tiempos, y a raíz de su proliferación. se han venido adoptando d.íversas medidas político.

criminales, diferentes a las tradicionales, para la lucha contra el crimen organizado. Se ha partido para 

ello de la base de que la legislación nacional esta disonada para invesligar y juzgar, en principio, cierto 

tipo de delincuencia. que. es. la tradicional. común o convencional. conformada por los deUtos cometidos 

" CARRANCAy Trujlllo, Raúl, "Derecho Penal Mexicano. Parle General". Ob. Ci!. Págs. 425 y 426. 
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en su territorio y contra intereses especlficos de la sociedad nacional, mas no para asimilar crlmene. 

cometidos fuera de sus fronteras y que afectan no solo a otras naciones sino a la comunidad 

intémackmaJ. como lo es el crimen organizado. Se propugna en ese plano por la búsqueda de una 

coordínación y cooperación internacional en este rubro delictivo. estableciendo técnicas de investigación 

policial que permitan fa coordinación de estrategias internas con las externas, para una colaboración 

internacIonal Que procúre orradicar las difICultades que puedan suscitarse en fas actuaciones de las 

polleras tanto nacional l¡OmO e~a., 

LA DELINCUENCIA ÓRGANI%ADA,SUS CARACTERISTICAS y SU SITUACION EN MEXICO. 

Ese fenómeno de caráCter inlemaciOnal ha heeho senlir sus efectos en México, y 10 ha hecllO senlir en 

forma sumamente ~ticaS(!bnl ledO a través del narcotrafico y de otras manifestaciones de la 

delincuencia organizada; COÍlsmuye en la actualidad uno de los problemas mas graves por los que 

atrav~a nuestro Pals. asi corriO grán parle de la comunidad mundial, que no solo afecta las vidas y la 

salud de muchos $er~s humanos sIno que atenta también contra los principios básicos de la vida 

comunl\ariáy de la eSe!,lciaes!alal. gMerando descomposición socIal e Ineslabilidad po1ltíca. 
, ,. 

Por otra parle, la vlolooCia derivada tanto de la delincuencia tradicional como de la organizada, ha 

atacado gráVemente tanto el corazón da! Pals como sus diversos puntos vitales, provocando un cada vez 

ma. profundo sentimiento de insegundad en la población Y. ante la palpable Imposibilidad de que el 

aparato estatal frene dIGIlo fen6meno y restablezca 'el orden y la seguridad cÍtldadana, es visible también 

la lendencia desespen;KJa de muchas personas de hacerse justicia por si mismas o de pedir mayor 

represión al Estado. El miedo altfk:nen provoca esta y otras reacciones, generándose mayor violencia y, 

consecuentemente mayor diflCliltad para controlarta adecuada.y racionalmente. 

AntE> tal situación, la politice criminal mexicana no ha podido consolidar una ortentación definida; como 

tampoco ha logrado planlficarsé adecuadamente bajo criterios unfforrnes, para que pueda desarrollares 

<:ellérentemente. Muestra mas bien una tendencia zigzagueante, como se observa sobre tOdo en el 

sistema de justicia penal. a veces tratando de ajustarse a los lineamientos propios de un Estado 

democrático de Derecho, como lo establecen la Constitución Polftica y los instrumentos intemacionales 

que México ha sus~to. yen ocasiones apartándose de ellos, cayendo en 'os extremos propios de 
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sistemas autoritarios, al hacer un uso excesivo de las medidas penales o al aportar criterios que se 

apartan de las direclllces ConsUtucionales. A lo anterior habrá que agregar que es !recuento obs.rvar la 

falta da coordinación entre los diversos sectoras que conforman el sistema penal; situación que. sin deda. 

inftuye de manera determinante en que los objeUvos no •• Iogren de manera oplima. 

El Organo Legislativo Federal ha manifestado su preocupación por la gravedad del problema de la 

delincuencia organizada. Ha promovido ¡ociUso. a lravés de la Comisión d. JusUcia d. la Cámara de 

Diputados. la reallZaéión de una 'Consulta Nacional para el Combate al Narcolrafico, que tuvo lugar en 

agosto de 1995, en la que. los lagisladores expresaron que dicho fenómeno no solo constitUye un 

verdac!ero problema <le caréCter nacional, que puede tanto atentar contra nuestras Instituciones corno 

alterar en forma importanli! la: convivencia social entre todos los mexicanos, sino que adquiera 

dimensiones intarnaciOn$s; razón por la cual entapizaron la nacasidad de luchar contra el de manera 

mas eficaz. realizando. fas refoiTnas legares. conducentes. qUé regulen en forma clara como combatir al 

crimen organizaflo. Se ha sugerido en dicha consulta que en la legislación que sobre 01 particular se 

origine: $e éstabtezcan procedimIentos exigentes para atacar a un grupo de de1incuentes altamente 

sofisticados. que utilizan teel19'0gta avanzada para la consecución de sus fines, por lo que será ne:cesario 

que la legislación qu,& en su, momento Sé proponga. dote de estos instru~ntos de investigación a la 

Policla y al Minislerio Publico.correspondienle. 

POL.ITICA DE PREVENCION GENERAL EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

L~ sociedad y el Estado consideran que la lucha contra la delincuencia organizada debe ser integral: 

preventiva, enfrentando sus causas que son de carácter educativo, cultural. social. económico y hasta 

polltico; repreSiva. a\acando las diversas conductas previstas en la legislación penal y aplicando las 

correspondientes sanciones, y de prevención espeCial atendiendo al aspecto de tratamienlo y 

reedaptación social. De ahi Que se pugna por una polltica criminal Integral frente a la delincuencia 

organizac!a. Que comprenda los diferentes niveles de inlervención. 

Diversos estudiosos de la matena tienen la convicción que la delincuencia organiZada. entre la que 

sobresare el narcotraflco. podrá ser abatido eficazmente mediante acciones tendientes a prevenirla, como 

seria prevenir la producción y él consumo de estupefacientes. psicotropicos y otras sustancias. 
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En esa$ acciones de prevención general quedan comprendidas tanto las de carácter penal como las de 

naturaleza no penal. 

A) Prevención a través de medidas no penales. 

Entre las medidas de prevenclón de carácter no penal que deben tener prioridad dentro de una adEicuada 

política oriminal. destacan la$ do carácter educativo. cultural, social, sanitario, ecclOómico, laboral y 

poiltico. que involucran la funCión que corresponde desarrollar a diferenles dependencias del gobiemo, 

asl como la partiCipacfón <1$ la comunidad. De esta manera la lucha no se limita a la persecución y 

represión (de delitos y delincuentes), sino que se adecua al amplio horizonte de prevenir el fenómeno. 

La prevención primaljadebeér instrumentada como uno de los madios mas eficaces de reforzamiento 

negativo a través qe ra educación. [a publicidad, el modelo institucional, loS cuales deben encontrarse 

bajo un control pormanente <le la autoridad. Juega también importante papel la religión; aqUI la 

prevención se orienta é tratar de que. exista una correspondencia entre lo que se discrimina o se seMala 

como Indebido a través do los libros, la ensellanza verbal, la conducta de otros sujetos (padres, 

hermanos. maestros, etc;) y la propia conducta, siendo trascendente, por tanto, el aprendizaje social, 

porque aun cuando el eprendiZaje familiar Sea básico, si el primero es critico, las probabUldades de que 

se generen Impulsos y bperanteSTaductoros delictivos son altas. 

Juegan igualmente importante pepel 10$ medios de comunicación, por la cantidad de receplores que 

tienen la radio y televisión, favoreelendo o deteriorando la conducta humana. 

SegOn lo establecido en el Programa Especifico de la Procuradurra General de la República, 

correspondíente al Ptograma NacIonal de Procuración e Impartieron de Justicia 1995, las ~idas 

planteadas. en coordinación con la Secretaria de Gobemacl6n y confonne a los lineamientos del Consejo 

Nacional de Seguridad Publica. para la prevención de conductas antisociales, comprenden los siguientes 

aspectOs: 

al Concienciación y capacitación ciudadana en materia da garantlas constitucionales y prevención del 

delito. a través de campanas masivas de comunicación SOCial y la organización de foros dedicados a 

la prevenci6n del delito, que re6nan diversas personalidades de los sectores publico. social y privado, 

yen donde se conciertef'l y difundan fas poIftíeas preventivas. 
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b) Ampliación de /os _. de seguridad de la población. a I1avés de la formación de ¡¡tUpos 

ciudadanos que implementen comités vecinales de vigilancia y seguridad; el establecimiento de 

nneas telefónicas en las que, de forma gratuita y sin necesidad de acudir directamente a las 

delegecione •• $Q pueda dar avi$o a las autoridades sobre la comisión de algún delito. la ampliación 

de la capacidad de atención a los ciudadanos por parte de las autoridades. la vigUantia constante en 

zonas de riesgo y la ampliación de las bases de coordinaci6n enlre los diversos cuerpos de 

seguridad. 

e) Diferenciación y selectividad en las acciones de prevención. lo que Implica adecuar las eslrategias de 

prevención del delilo a las ckcunstancias sociales. econ6micas y cullura/es de cada Entidad 

Federativa o cenl¡o de población y a la particular problemálica delictiva que de ello se deriva. 

B) Ptevención a través de ras medidas penales. 

Enlran a consideración aqui las que conforman el sistema de justicia penal. abarcando sus diversos 

aspectos y sus sectores o su1:¡sistemas: legislativo. judicial y ejecutivo. Importa destacar el subsistema 

legislativo. el que a su vez comprende la legislación penal sustantiva (Código Penal y Leyes Penales 

Especiales). la legislación penal procesal (Código de Procedimientos Penales) y la legislaciÓll penal 

ejecutiva (Leyes de Ejecución de Sariciones o Ley de Normas Mlnimas). sin olvidar la correspondiente a 

menores infractores. 

p.or lo que hace a la legislación penal sustantiva, Que es la que se ocupa de regular los delitos y las 

penas. se admite también que ella puede tener una función preventivo general. además de la 

propiamente retributiva o repre'$iva. Dicha función preventiva se plantea desde la propia existencia de la 

ley, desde su diseno y su contenido. sobre todo a través de la presencia de los tipos penales y de las 

punibllidades o amenazas penates. en tanto se considera que ellas pueden tener efectos motivantes. 

dísuasoríos, porque pueden ¡ntruir psicológicamente en los individuos • destinatarios de las normas 

penales ~. producir en ellos cierto efecto intimidatorio y lograr que se abstengan de cometer hechos 

delictivos. Para que ese efecto pueda lograrse en una medida considerable, se requiere que el Estado, 

además de adoptar meclidas legislativas adecuadas poHtico-criminalmente hablando. de a conocer amplia 
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y debkiamente dichas medidas- que originan. lo propio debe suceder con relac;ón a la legislación 

procesal penal. 

En el ámbito judíciaJ, asl como en el ámbito de procuración de justicia, que comprende la actuación del 

Minislerio P"bli<o y de la PoIlela Judicial, que •• el ámbito de aplicación practica de la Ley, también 

pueden defival'$O e1'ecto$ preventivos generares, lo que dependerá en gran medida de la adecuada. 

a<:tuación áe lOS Organos respectiVos, 

La PQuUca de prevención espetiaJ, en cambio, se plantea, fundamentalmente en el ámbito de la ejecución 

de las penas y medidas de $Qguridad que. de acuerdo con lo previsto por el articulo 18 Constitucional, 

busca la readaptación social o relocializaclón del sujeto que ha delinquido y a quien se le ha impuesto 

una pena o una medida de seguridad, para efectos de lograr que no vuelva a delinquir, 

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS DE LA POLITICA DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA, 

a) En materia de nercotrafi90. 

El trafico de narcótico$ es, sin duda, una de las manifestaciones de la delincuencia organizada. que mas 

impacto tiene en nueslro Pals, de ahl que ocupe un lugar preponderante en los programas del gobiemo 

federal, Las medida. preventiVas mas impor1ant .. adoptadas por el gobierno de México para tratar de 

impedir el crecimiento del trallco de drogas. están presentadas en el Programa Nacional para el Control 

á. Drogas 1995-200D, realizado por el Poder Ejecutivo Federal, En este plan se áestacan los Siguientes 

puntos: 

Objetivo general: 

Red<l<:ir a su máxima expresión los IRdlces de consvmo, asl como la producciOO, procesamiento, trafICO y 

comercialización Nlcltos de psicOtropicOs y estupefacientes, bajo un esquema Integral de atención al 

problema de las drogas. 

Objetivos especifico.: 
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Coordinación y suma de esfuerzos entre la federación, las Entidades Federativas y los municipios, en 

el6mbito de $US respectivas responsabilidades. 

• Participaci6n de la SOCiadad Y de la comunidad internacional, tendienlas ala raducci6n de la demanda 

y de la oferta de dl'ogas lIcita., 

• Promoción de la realización de investigaciones donde se analice la situación y el desarrollo de 

problemas sobre adiCCi6n, 

• Fortalecer las acciones educativas para pre~enir el uso de drogas. 

• Ampliar los programas de rellabilitaci6n de los adictos, asl como proporcionar tretemiento a la. 

familias afectadas por problemas de adicciones. 

• PtOlllQver altemativas de desarrollo económico social en zonas de riesgo asociado tento a la demanda 

como a la oferta «!e eIleIVan!e$ mediante programas de desarroDo integral, obras de infraestlUCt\Jta y 

acciones de indUC<:i6n y apoyo a alternativas productivas. 

• Establecer mecanismos y procedimientos efICaCeS de investigación policial pata obtener Informaci6n 

que lleve a la raducci6n de licito. conexos con el uso, producci6n y trafico de drogas, asl como a la 

desintegración de ras grandes organiZaciones de narcotrafICantes. 

• Reforzar los operativos de detección y destrucción de laboratorios clandestinos en territorio nacional. 

• Reforzar la vigilancia aérea, marltima y terrestre con el propósito de minimizar el trafico iI[clto de 

estupefacientes, psicotropicos, precursores qulmicos yannas. 

• Prevenir la corrupción en institución .. publicas y privadas y su posible infiltración directa, etc. 
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CONCLUSIONES 

·1.- La privación de la libertad se justifICa sólo en tanto tiende a protager a la comunidad de los 

transgreSOfes de' orden jurid\cO y en la medk1a en que éste lapso pueda servir para preparar a los 

rectusos, emocional y psicOlógicamente, a comprender la importancia de respetar la ley, a capacitarlos 

para conducirs. en li_d. 

2.- Los tratamientos preparatorios a la liberación auxilian al recluso a superar las dificultadas que se le 

presentan para regresar a la vida SOCial y que en muchas ocasiones pueden tener alcances más inciertos 

que su Ingreso en un Reclusorio. Un buen tratamiento puede eliminar el sentimiento propio de los 

reclusos de que se encuentran margln~os de la sociedad y estimula en ellos la consciencia de que 

forman parte de la misma; qUe no se han roto sus vinculas familiares y amistosos y que el Estado y la 

sociedad están dispuestos. cada uno en &1 ámbito de su responsabHidad a prestartes el auxilio necesario 

para reintegrarse ala vida productiva. 

3.- El fin y la justfficación de una condena de privación de la libertad es proteger a fa sociedad contra el 

Infractor; la privación de la libertad tiene como ccnsecuencia Inevitable el conf",amlento obligatorio y la 

separación de' recluso de su émbijo social; pero el fin de dicha privación de libertad. debe •• r lograr por 

medio de la readaptación del delincuente el que cuando reIngrese a la SOCiedad no solament. quiera 

llevar una vida normal. bien adaptado sino también desenvolverse como un miembro (1m a la sociedad. 

4.~ En ef transcurso de la EjecUción el condenado asume situaciones y formas de comportamiento 

propios de fa vida de encierro. es preciso Inculcarle en su tratamiento regeneratlvo las bases necesarias 

para desenvOlverse en su émblto Social, asr mismo para evitar posibles reincidencias y sobre todo 

situaciones de venganza. 

la estancia carcelaria debe constituir Siempre la posibilidad de reincorporar a la sociedad gente 

productiva a través del tratamiento penitenciario. cuando se logre esta situación estaremos en presencia 

de un SIstema PenHenclario eficaz. 
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5." Las prisiones resienten cada dla más el peso de la Sobrepoblación. Contribuye a e"o la lentitud de/os 

proce.os, la ínsuliciellCia numéñea y a veces profesional y técnica de lOs juzgadores, la deb~id.d 

administrativa de los encargados de ejercitar la acción penal, La falta de cumplimiento a uno de los 

principios Generales del Derecho esto es. que la Justicia se aplique de una manera pronta y expedita. 

la idea gen~ral consiste en reemplazar por medio de substitutivos penales las penas cortas de privación 

de libertad puesto qUé arrancan al individuo de su especrtica dase social corrompiendo a los más débileG 

e inclinél1dolos hacia fa vida criminal .. 

las penas largas en un buen Sistema Penitenciario traerla consigo resultados Positivos. La 

individualización del tratamiento, su clasifICaCión por grupos homogéneos, una adecuada participación de 

ios establecimientos .speclalizados, asl como la revisi6n periódica dallntemo tanto pslquJea como nsJea. 

6.- En loS casos de incapacidad o anomalla mental (Inimputabijidad) la rlll8lidad se traduce en evitai 

sentencias ligeras. olvidando que el objetivo prIncipal es el ir en busca de la verdad histórica de fa 

infracción penal. 

r;n muchas ocasiones hemos podido comprobar que existen trastornos mentales en el seno de una 

prisión, resultado de las omisiones de los juzgadores, pudiéndose haber previsto. como lo senafa el 

Reglamento de RecJu$orios y Centros de Readaptación Social, no s610 su internación. sino el tra~iento 

adecuado para conseguir qU&'ése ser humano no cause problemas en el entomo en que se desarrolle. 

7." La clasificación de los Reclusos, es de vitallmporlancia en cuanto a la organizaci6n interna del Penal 

y a la readaptación s""laI del sujeto; según la clasificación. asl deberá ser el alojamiento de los reclusos 

en diferentes establecimientos o secciOnes dentro de la misma Institución, atendiendo a edad, .exo. 

antecedentes, motivo. de la detención y tratamiento que corresponda. 

8." La administración Penitenciaria debe escoger cuidadosamente su personal de todo gradO, puesto que 

de su 'integridad, humanidad, aptitud y capaclClad depende una buena organización y funcionamiento de 

los establecimientos penitenciarios. 
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la selección del Personal Penitenciario debe estar besada en principios de honestidad, equiliblio 

económiCO, equilibrio emocional, desarrollo moral, carencia de hábitos nocivos. Esto amenta un análisis 

completo de la persona postulada esi como juzgar su experiencia. 

9,- Una vez seleccionada a la persona por sus aptitudes debe preparársele adecuadamente con cursos 

de capacitación, para el mejor de,empono de su trabajo, asl como para que sepa afrontar problemas o 

disturbios dentro de 10$ Centros de Reclusión. Esta capacitaci6n debe estar referida básicamente en 

cuatro fase.. Adiestramlenlo, InslrUcción, Actuallzacl6n y Formación Educativa y deberá visitar 

periódicamente los Centros, UD Inspeclor que informaré de la correcta aplicación del sistema o en su 

defecto de los problemai que SO susciten. 

10 ... El tréftCO de las <frog~!~ __ ~n problema en todas las Instituciones Penitenciarias, a causa del número 

de individuos involucrados en el abuso de fas mismas, con anterioridad· a Su ingreso en prisión, del 

aburrimiento y las carencias inherentes a la vida en la cárcel y de la circulación y comercio IIfcito de las 

drogas dentro de las prisiones. 

La responsabilidad de ,\ue un Centrod. R.eclusión camine de forma organizada depende en gran medida 

de su personal. Existen varias formas en que un funcionario públiCO puede cometer violaciones a los 

derechOS de los intemos en los Reclusorios; algunos son: 

R..alizar cualquier acIo que atenle en contra de la dignidad e integrtdad, la seguridad y la protecci6n del 

intemo. de sus visitantes y de sus bienes; dejar de cumplir con las obligaciones que la Ley le impone 

respecto al desempeno de su cargo; permitir o facilitar a un interno la realización de actos que cause o 

puedan causar danos a otros; delegar sus responsabilidades a otros internos y permitir con esto el abuso 

y autogobienio. 

El respeto a loS derechOS de los Reciusos, el trato comprensivo y humano al acatamiento de la Ley, de 

los Reglamentos. la honradez en todos los actos. la obediencia a las órdenes legitimas de los superiores 

y el sentido de responsabilidad en el trabajo, son los mejores medios para prevenir problemas y pelígros. 
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11.· De la InvestigacíOn se deduce que la vlolacl6n de los Derechos de los internos, los problemas de 

sobrepoblación, mala clasifocaclón de 101 mismos y sobre todo el tráfico de drogas y armas de fuego 

dentro de los Penales. está asociado a la aparición de disturbios que alcanzan niveles verdaderamente 

preocupentes, 

El problema de fondo.es evidente en la falta de capacitación para el enfrentamiento de estos problemas. 

La falta de planeaciól¡y dé determinacíOn de Uneas de mando claras para el uso de la fuerza y de las 

armas de fuego; pero principalmente el tomar en cuenta las peticiones de los íntemos y su situación de 

desvenlaja al encontrarse pñvadosde su libertad. 

También es _arIO contar con una estrecha vigilancia tanto do internos como del personal' 

(principalmente el de J;ustodia) para evitar la íntroducci6n de drogas y armas de fuego dentro de tos 

penales ya que en un distulDlo se convierten en verdaderas bombas de tiempo, 

12,· La vio/encladeriva tanto áe la delincuencia tradicional como d. la organiZada, ha atacado 

gravemente tanto el corazÓR del Pars como sus diversos puntos vitales. provocando cada vez más 

profundo .entimiento de ínsoGurldad en la población y ante la palpable imposibilidad de que et aparato 

Estatal frene dIchO fenómeno y restablezca el orden y la seguridad ciudadana. es visible también la 

tendencia desesperada de muchas personas de hacerse justicia por sI mismas o de pedir mayor 

represión a1 Estado, el miedo al crimen provoca ésta y otras reacciones, generándose mayor viOlencia y 

consecuentemente mayor diflCultaa para controlarta adecuada y racionalmente, 

La socieaad y el Estado deben considerar que la lucha contra la delincuencia organizada debe ser 

integral; preventiva, enfrentando sus causas que son de carácter educativo, cultural, social, económico y 

hasta politice>; represiva, atacando las diversas conductas previstas en la legislación penat y aplicando tas 

correspondientes sanciones y da prevención especial atendiendo al aspecto de tratamiento y 

readaptación social. De ahí que se pugne por una política Criminal integral frente a la delin~ncia 

organizada. 
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