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INTRODUCCiÓN 

El objetivo de realizar el presente trabajo. responde a la preocupación por la 

problemática que actualmente se vive en las prisiones del Distrito Federal, ya que 

e~ conocido por las autoridades. legisladores. estudiosos del derecho y demás 

personas que de una u otra forma están implicadas en las cuestiones relativas a 

las prisiones. que en nuestra ciudad las construcciones de centros penitenciarios 

debido a Su lOeflcacla, no han cumplido con uno de sus principales objetivos que 

es el de coadyuvar a que se logre la readaptación social del delincuente que es el 

fin principal de la pena privativa de libertad. 

Para el mejOr desarrollo de nuestro trabajo, lo hemos dividido en cuatro capitulos. 

E I primer capitulo se denomina Antacadentes de las Construcciones 

Penitenciarias. el cual comprenderá; la regulación histórica de las construcciones 

penltenclanas así como diversos concaptos sobre las mismas, y lo sistemas de 

arQuitectura penitenciaria 

El ""'Jundo capitulo lo titulamos, Marco Jurldico, en el que trataremos, la 

fundamentación legal de las construcciOnes penitenciarias, plasmada en el 

articulo 18 Constitucional y su reglamentación. 

El capitulo tercero se refiere a los Centros de Ejecución de Sanciones Penales 

para el Distrito Federal. en donde trataremos todo lo relativo a las construcciones 

panltenclaflas de esta Ciudad, secciones de que se componen. asi como los fines 

de estas y su vinculación con la pena privativa de libertad. 

En nuestro capitulo cuarto, haremos algunas propuestas en el aspecto de la 

c.onstrucclón de los nuevos cantros penitenciarios, ya que las actuales 



construcciones, debido a su capacidad excesiva aunado a la sobrepoblación, para 

albergar personas que han cometido algún delito, no se les tiene la atención 

debloa para su tratamiento, el cual debe ser individualizado, ya que cada persona 

llene características especiales afines a su personalidad, como son, la sociedad 

que los rodea, sus pasiones, cuestiones genéticas, su temperamento, su raza 

etc, por lo que en una construcción para más de mil personas como son las que 

tenemos actualmente en nuestra ciudad, es imposible que se logre la 

readaptaCión social del delincuente, y como consecuencia de esto tenemos 

problemas tales como; fugas, drogadicción, corrupción, narcotráfico, 

promiscuidad, violaciones, hacinamiento, criminalidad inlerna y lo que es más 

gil"',' pala la sociedad la reincidencia, 

De lo anterior se desprende que las construcciones penitenciarias que tanto 

dinero le cuesta a la sociedad que paga a través de sus impuestos, no cumpla 

con sus funCiones de poder reintegl ar a la sociedad a individuos que elguna vez 

fueron desadaptados, ya que al contrario de esto sirven como escuelas del crimen 

y oe otros problemas que afectan a la sociedad 

En el CWlpo de nuestro trab"jo, analizaremos exhaustivamente, la problemática 

tl~ 105 centros penllenciaflos, ya que el peligro mayor de un inadecuado 

tratamiento en los centros de ejecución de sanciones penales se encuentra en la 

pos,Ddldad de regresar a ella en un tiempo más o menos breve, después de que 

el IflternO tia obtenido su libertad, cometiendo en ocasiones delitos cada vez más 

9'oves El problema de reincidencia es el que pesa más sobre los modelos 

caro"lanos trad,clonales, pues la mayor parle de la población penitenciaria esta 

constitUida de reinCidentes habituales, los cuales regresan a la cárcel como si 

fuer a una etapa obligada en su vida 

:.< 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Una vez aceptada como necesidad inevitable la privación de la 'libertad, las 

oportunidades de llevar a cabo un tratamiento adecuado, serán imposibles por el 

particular ambiente en que el sujeto se encuentra 

ConSideramos que una forma de llevar a cabo este tipo de tratamiento 

Individualizado, consiste en construir nuevos centros de ejecución de sanciones 

penales con menor capacidad y atendidos por personal especializado en materia 

peOllenciaria y de esta forma lograr la readaptación social del delincuente que es 

el fin principal de la imposición de penas privativas de libertad 



CAPíTULO I 

ANTECEDENTES DE LAS CONSTRUCCIONES 

PENITENCIARIAS. 

1.1. CONCEPTO 

1.1.1.CÁRCEL 

La palabra cárcel es él termino más antiguo utilizado en derecho penitenciario, En 

épocas pasadas era frecuente el uso indistinto de las palabras cárcel o prisión, 

por lo que consideramos muy importante señalar la diferencia entre ambas. 

Jaime Cuevas Sosa nos menciona que; ·se ha dicho que el origen de la palabra 

cárcel lo encontramos en el vocablo latino coercendo, que significe, restringir, 

coa'lar, otros dicen que tiene su origen en la palabra carcar, término hebreo que 

Significa meter una cosa"' 

por su parle LUIS Marco del Pont nos dice que; ·es frecuente el uso indistinto de 

'carcel' o 'prlSlón", sin embargo Ruiz Funes, distingue entre cárceles de custodia 

)' cá,celes de pena No seria estrictamente prisión el lugar donde se encuentran 

los Ciudadanos, hasta que una sentencia firme los considera culpables de un 

delito y obligados al cumplimiento de una sanción penal. .2 

L" cárcel precede a la prisión y a les penitenciarias, que son; el modo 

de cumplimiento y el lugar de ejecución de las sanciones pnvatlvas de libertad 

,,,s¡..ectlvamente 

Cuevas Sosa Jaime y Gareia Cuevas, trrna, Derecho PenüenciariO, Edrtorial Jus, México 1977, 
p 25 
, Marco del Pom LUIS, Derecho Penüenciario, Edü, Cárdenas, México 1991, p, 37, 
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El término cárcel significe local destinado para la custodia y seguridad de los 

raos. 

Otros afirman qua la voz 'cárcel' proviene del latín carceroflris que significe 

"Iocet para presos'. ta cárcel sería por lo tanto el edificio donde cumplen condena 

los presos 

En la EnCiclopedia Jurídice Omeba encontramos que; 'Carrara utiliza el término 

detención para comprender o encuadrar a cualquier tipo de castigo que prive de 

su liberlad al deltncuente. es decir. que en su concepto. en el término genérico de 

detención estaría subsumido el de cárcet. ya que su amplia concepción en el 

senlldo de que también es detención no solo ta privación de la liberlad del reo. 

sino cuando se le encierra por un determinado tiempo en un lugar destinado a 

ello ,3 

"Como es de observar. se confunden en un mismo término varios aspectos: En 

pnmer lugar. pnvación de la liberlad. luego privación de la libertad tomada como 

castigo. y por último el encierro en un lugar apropiado o destinado al 

cumplimiento de esta sanción pnvatlva de libertad. ,. 

Por lo antenor después de realizar un análisis entre los diferentes autores que 

definen el concepto de cárcel. concluimos que es el local o edificio en donde 

cumplen Su condena los presos . 

. EnCIclopedia Jurídica Omeba. Tomo 11, EdH. Drtslúll, Argentina 1978, P.672. 
'IOem 
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1.1.2. PRISiÓN. 

Le voz 'p~isión' proviene delletin prehensio-onis e indica 'acción de prender". 

El término 'prisión' conforme al diccionario significa; acción de prender, asir o 

tomar. Cárcel o sitio donde se encierra y asegura a los presos. Casa que ata o 

detiene fislcamente. 

Consideramos que es por esa acepción que anteriormente se usaba 

Indistintamente el término cárcel o prisión, sin embargo consideramos que la 

priSión es la pena privativa de libertad, como la definen los legisladores en 

nuestro actual Código Penal para el Distrito Federal en su Título Segundo, 

Capitulo 11. Articulo 25. que a la letra dice: • la prisión consiste en la privación de 

la libertad corporaL". 

La priSión es actualmenle la pena de mayor difusión, como su nombre lo indica 

priva at penado de su libertad ambulatoria, recluyéndole en un establecimiento 

carcelariO en el que se le somele a tratamiento penilenciario . 

. L" Importancia de la pena de prisión en el derecho represivo contemporáneo es 

€"traorOlnarla. en Virtud de los diversos regimenes a que puede condicionarse su 

",¡ecUclón y por su extrema divisibilidad la pena de prisión se adapta mejor que 

r,,~guna otra a la gravedad del delito y a la personalidad de su autor. En todas las 

leJ,;!aclones modernas esta pena constituye la base del sistema punitivo. Las 

p,,',as detenllvas son pues el medio más frecuente al que recurren actualmente 

las SDCleoaoes para luchar contra la crimlnalidad.'5 

, EnCiclopedia Juridlca Omeba. Ob. en .. P.873. 
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1.1.3.PENITENCIARIA. 

Posteriormente con la evolución del derecho penitenciario aparece el concepto de 

'penitenciaria'; que nos define a la pena privativa de libertad como 

'penitencia', es decir. al lugar en donde se logra el arrepentimiento de quien 

delinque. 

'La voz penitanciaria tiene una curiosa y enigmática trayectoria. Encuentra su 

contexto originario en la ideologia religiosa que proyecta sobre el pecador. 

Infractor terrenal de preceptos divinos, el benefactor castigo del arrepentimiento a 

través del remedio de la penitencia'" 

Es en principio un lugar solitario, apartado de la convivencia en sociedad. es 

decir, el aislamiento dentro del mundo mismo. que fue durante algún tiempo la 

caracteristlca principal de los lugares destinados a la extinción de las penas. 

Postenormente los nuevos sistemas penitenciarios evitan el total aislamiento y 

ponen especial interes en la resoclalización del intarno. 

La penttenclaria en realidad se distingue de la cárcel y de la prisión en que 

aquella guarda relación con un establecimiento destinado para el cumplimiento 

de la pena de los condenados - sentenciados- por sentencia firme. 

1.1.4. CENTROS DE REHABILITACiÓN SOCIAL. 

Es el concepto més moderno. en tanto que el fin de la pena no es solo la 

segundad o la penitencia, sino un justo equilibrio entre éste y la rehabilitación 

del condenado 
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Esta denominación se crea a partir de que se piensa que el delincuente se 

encuentra en estado de "invalidez" y que estos centros son creados para 

rehabilitar o reeducar al infractor. 

Se elimina la idea de devolverle al condenado un mal por el mal causado, dejando 

etrés la Idea del castigo, en el que era agraviado y torturado el cuerpo y el espíritu 

det penado. ahora existe la preocupación por los derechos del hombre frente al 

poder del Estado. la preservación de la dignidad y la benevolencia en el trato, es 

deCir. ahora se habla de una regeneración del delincuente. Ahora la finalidad 

principal es aplicar un tratamiento eunado a la privación de la libertad. para que 

estos centros no sirvan únicamente como lugar de encierro. sino como un medio 

para lograr la reintegración del condenado a la SOCiedad 

Con esta nueva concepción se podrén descubrir las causas de su desadaptación 

y !>8 podré aplicar el tratamiento adecuado, porque sólamente a condición de que 

esto sea hecho seré posible para el delincuente adquirir una nueva conciencia 

moral que la haga perCibir la anormalidad oe su comportamiento pasado y le hara 

aceptar esos valores que anteriormente rechazaba 

ACluatmente son denominados también como centros de "Readaptación Social". 

en el sentido de que ya no se considera a los delincuentes como invalidos, sino 

LOmo desadaptados. pero en realidad las caracteristicas de estos multicitados 

centros son las mismas y únicamente cambió la denominación 

1.2. ORIGEN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS. 

1.2.1. ÉPOCA ANTIGUA. 

Se desconoce el nacimienlo exacto o cuando menos aproximado de las primeras 

cárceles. aunque" algunos arqueólogos de nuestro tiempo afirman que en el siglo 

5 



X, antes de la era Cristiana ya se conocían estos establecimientos.' 

En la antigüedad, las cárceles no eran otra cosa que subterráneos húmedos, 

sótanos sin aire, sin luz, tumbas, cavernas etc.; lugares inhóspitos, que se 

utilizaban como medio transitorio de resguardo o aseguramiento para la ejecución 

de las primitivas penas de carácter corporal, que iban desde azotes o 

mulilaciones hasta la muerte del condenado 

Esta forma de priveción de la libertad no es propiamente una pena o sanción, 

Sino un medio para aplicar la verdadera sanción. Ya que dicha privación de la 

libertad como verdadera pena fue caSI desconocida en el antiguo derecho. 

Algunos autoras como Ladislao Thot, profesor de la Universidad Nacional de la 

Plala. en Argentina admiten que aún en la antigüedad existían penas privativas 

de la libertad que necesariamente debían cumplirse en establecimientos a los que 

~e les denominaba cárceles Así nos encontramos en ta antigüedad con las 

carceles de deudores, que eran destinadas para aquellos sujetos que no 

pagaban o no cumplian con sus obligaciones y el Estado tenía interés de 

asegurar el cumplimiento del pago de impuestos por ejemplo. 

5e concibe a la Iglesia también como un antecedente importante en et origen de 

la carcel ya que eXlstia en la antigüedad como castigo el encierro en celdas 

~oillaflas para tos frailes desobedientes o que hubieran delinquido. 

Pústeflormente se extendió a los Jefes de la Iglesia (arzobispos, obispos, 

abates etc) y a tos secutares (príncipes, duques, condes.) Organizaron cárceles 

poi a custodia' súbditos, reos y condenados y para ello utilizaban parte de los 

monasteflOS. las murallas de la Ciudad, los Sótanos de los Palacios y Municipios. 

{"uc."\as SoSóJ Jaime, 0;,. CII. P.26 



'Como complemento de este antecedente, podemos agregar que en el palacio de 

Ducale de Venecia, existian verdaderas cárceles o lugares de encierro, instalados 

en los sótanos del mismo. AIIi, todavía puede observarse la logobrez y fríaldad 

de estos encierros, lugares desprovistos de luz y de todo contacto con el mundo 

elctenor, caSI sepultados bajo el agua,B 

Entre los pueblos más importantes en los orígenes de la historia carcelaria 

encontramos a los siguientes. 

Los Romanos, que es el pueblo más importante en la historia 

carcetaria 'Al principio solo establecieron prisiones para seguridad de los 

acusados El Emperador Constantino hizo construir un sistema de cárceles y 

Ulplano señaló en el Digesto que la cárcel debe servir no para castigo de los 

hombres, Sino para su guarda. En dichas cárceles a los esclavos se les obligaba 

al trabajo forzado, que consistía en la limpieza de alcantarillas, arreglo de 

carreteras, trabajO de baflos públicos y en las minas." 

TullO Hoshtlo. tercero de los Reyes Romanos, entre los años 670 a 620 AC., 

fundó la primera cárcel de Roma, que amplió no mucho después AIloo Marcia, el 

cuarto de los reyes, llamándose le a esta cárcel 'Latomia', al igual que las 

\ canteras de Slfacusa en Sicilia La segunda cárcel fue obra de Apio Claudia, por 

eilo lleva el nombre de 'Claudina'. La tercera llevó el nombre de 'Mamertina' por 

orden de Anco Marclo. Todas estas cárceles fueron construidas dentro de la 

organización del pueblo que ha tenido mayor sentido juridico que cualquier otro. 

J 

Las cárceles de Roma no recibieron durante diez siglos reformas, cumplían 

wn su ofiCIO de recibir y retener transgresores de la ley. 

, EnCJclopedl' JuridlCB Omeba, Ob. cn., P. 874. 
'Marco del Pon! Luis, Ob. cn., P. 41, 



En el año 320 de nuestra era, encontramos una Constitución Imperial de 

Constanhno que puede ser considerada como el primer programa de reforma 

carcelaria Se ordena en ella, la separación de los sexos, se prohiben los rigores 

Inutlles, se declara la obligación del Estado de mantener a su costa a los presos 

pObres y se dispone que en toda prisión haya un patio bien soleado para alegria y 

salud de los reclusos 

En China "en el siglo XXIII antes de nuestra era, durante la época del Emperador 

Sun. se habria instituido ya la pena de cárcel, complementándola con un cierto 

régimen En el año 249 A C. cuando se promulgó el Código Penal Chino, el 

mismo contenía un reglamento carcelario.",Q 

-Podemos señalar que el desarrollo del sistema sancionatorio en china aumentó 

en crueldad y rigor a través de los siglos, pues en los años 1154-1143 

A C durante la dlnaslia de los Chang, el Emperador Cho se hizo famoso por su 

crueldad en el sistema punitivo, pues fue él, quien inventó el tormento de la caña 

oe hierro candente (pao-Io), con que se mandó picar los oJos a los delincuentes.''' 

Los Egipcios tenían como lugares destinados a cárceles, ciudades y cases 

pn~adas, donde debían realizar trabajos, que fueron de dos clases; trabajo 

publico y trabajo en minas. 

Los Japoneses dividían el país en cárcel del norte y del sur, para alojar en estas 

ullimas a quienes eran condenados por delitos menores. 

En Babilonia las cárceles se denominaban "Lago de Leones" y eran verdaderas 

cisternas profundas en las que se encerraban a los condenados. 

" EnCIclopedia JurldlCa Omeba. Ob ert" P. 676. 
" Idem 



En Grecia, ·conforme a las ideas de Platón cada tribunal debia tener su cárcel 

propia e idearon tres tipos. una en la plaza del mercado, para mera custodia, otra 

para corrección y una tercera para suplicio en una región sombría y desierta. La 

carcel úntcamente era un medio para prevenir la fuga de los acusados."" 

"En el Derecho Hebreo la prisión tenia dos funciones una, evitar la fuga y otra 

servir de sanción, que podría compararse a la actual institución de la prisión 

perpetua por cuanto consideraban indigno de vivir en sociedad al infractor de la 

ley Habia influencia religiosa con una significativa dosis de irracionalidad. 

EXlslian distintos tipos de cárceles, según las personas y la gravedad del delito 

cometido. ESlo indica un principio clasificador. La prisión era un castigo que se 

aplicaba con preferenCia a los reincidentes .1! 

Asi durante muchos siglos, la cárcel fue un recinto donde se cumplía la detención 

prevenliva Para ese fin se utilizaron horrendos edificios, construidos para otro 

Ilpo de objetivos castillos, fortalezas, conventos abandonados, torres etc., que 

ofrecian la máXima seguridad y desolación a los recluidos en ellos. 

1.2.2. ÉPOCA MEDIEVAL 

En la Edad Media no se conocen grandes avances con relación a la pena 

prlvallva de libertad. ya que se seguia utilizando la cárcel únicamente 

comD mediO para la custodia de los delincuentes hasta la imposición de la pena, 

pues en esla época aún se concabia únicamente la pena corporal, es decir, 

lo, azetes. la mutilación y la muerte. al igual que en la antigüedad, ne se 

considerÓ a la pnsión como pena. sino únicamente como medio detentivo. 

'. Ibldem P. 67e 
. Marco del Pon! lIJls. Ob. Cit., P. 39. 

_ ....... i'_ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

----'-,-~. 



Asi para tal objelO, se encerraba al reo sin preocuparse por su higiene fisice ni 

moral, por lo que en las cárceles reinaba la mayor promiscuidad, criminales 

endurecidos, condenados por primera vez, vagos y mendigos, niños y adultos, 

locos y enfermos de males contagiosos se hacinaban en las horribles cárceles de 

aquella época, solo las mUJeres, aunque no siempre, se escapaban de esta 

espantosa mezcolanza de seres humanos. 

El autor Eugenio Cuello Calón menciona que, "con el transcurso del tiempo los 

niños y los Jóvenes en algunos paises fueron aislados en locales especiales, la 

separación de locos y de los delincuentes peligrosos se realizó más tarde"," 

En cuanto a la arquitectura penitenciaria, no existía, debido a que se 

aprovechaban calabozos, fortalezas, viejos conventos, etc" es decir, se utilizaban 

Vle)os edificios que habian sido construidos para otros fines, Todas estas grandes 

priSiOneS, dice Cuello Calón -inmortalizadas por la tradición y la literatura-, no 

er an edifiCIOS levantados para albergar delincuentes, sino que estaban destinados 

para fines muy diversos 

ASI por ejemplo, la famosa Torre de Londres era originalmente un palacio de 

forllflcaclones "La Bastilla de Paris era también una de las grandes puertas 

for1lf1cadas de la Ciudad de Paris. El asilo de los alienados en Becitre, que 

anles de ser lo que actualmente es, un asilo de dementes, era una prisión, fue 

constrUido para reSidencia episcopal La Salpetriere, también asilo para alienados 

en la actualidad fue edificada por Luis XIII para fabricar pólvora. Otro de los 

famosos edifiCIOS con prisiones lo constituye el Castillo de Spielberg, de Australia, 

y a los ya Citados recintos cabe añadir el de "Los Plomos', en el famoso palaCiO 

de Ducal de Venecia ." 

" Cuello Calón EugeniO, La Moderna Penologia, Edrt. Bosch, Barcelona 1958, p, 284, 
.. EnclcJopedla Juridlca Omeba, Ob, Crt" p, 675, 
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"En la Edad Media. aparece como pena del derecho canónico, la destinada a los 

clérigos que hubieran infringido las reglas eclesiáslicas y a los herejes y 

delincuentes Juzgados por la jUrisdicción canónica Se ejecutaba en los lugares 

destinados a la reclusión de condenados que se denominaban carceres. Esta 

pena se imponía con el carácter de penilencia con él fin de que el culpable 

refleXionase sobre su culpa y se arrepintiera ,l. Este puede considerarse como el 

IniCIO del concepto de prisión como pena privativa de libertad y de su concepción 

readaptadora 

En esta época se crea otro sistema para el cumplimiento de las penas al que se le 

denomina Galeras, creado por Jacques Ceer, empresario autorizado por Carlos 

VII a tomar por la fuerza vagabundos y mendigos. Extendiéndose después a 

Francia para los infractores de la ley que podían haber merecido la pena de 

muerte, y posteriormente sa extendió a España. 

"La forma de cumplimiento de las penas era lo que Selling llama 'prisiones" 

depósitos'. donde cada condenado cargaba sus piernas de argollas y cadenas, y 

eran además amenazados con látigo y pasearon sus llagas por todos los mares 

del mundo Los presos manejaban los remos de las ambarcaciones del Estado y 

en aquel entonces el poderío económico y militar dependia del poder naval."" 

E sla es considerada una forma de explotación de los reclusos, ya que al 

descubnrse la nave de vapor, esta resulta más económica y la galera desaparece, 

E:nvlando a los priSioneros a los diques de los arsenales. 

"EXlstian también las Galeras para Mujeres, que fueron creadas para las mujeres 

OE: Vida licenCiosa (prostitutas) o dedicadas a la vagancia, eran alojadas en 

" Cuello Calón Eugenio. Ob. ca., P. 301 . 
. ' Marco del POn! Luis, Ob. cn .. P. 44 
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edificios llamados 'Casa de Galera", allí se les rapaba el cabello a navaja, las 

comidas eran insuficientes y al igual que en las galeras de los hombres, se les 

alaba con cadenas y esposas o mordazas para atemorizarlas, sancionarlas, 

vejarlaS y estigmallzarlas públicamente. Si lograban fugarse, como en el Derecho 

GermániCO, se les aplicaba a hierro caliente en la espalda el escudo de armas de 

la Ciudad En caso de tercera reincidencia, se les ahorcaba en la puerta del 

establecimiento .16 

Al caer en desuso las galeras se hizo laborar a los reos en presidios de los 

arsenales 'Pero con la decadencia de la navegación fueron transferidos a los 

preSidiOS militares En España se les consideraba bestias para el trabajo y por 

consiguiente se le debia aplicar un régimen militar, se les amarraba y encadenaba 

como una fiera temble, para eVitar sus ataques por estimarsele dañinos:'· 

Posterrormente con el desarrollo económico, se les hizo trabajar en obras 

públicas. engrrllados y custodiados por personal armado eran sometidos a las 

mas duras tareas. como el adoquinamiento de calles, en canteras de piedra y en 

los bosques para el talado de arboles. 

Con el transcurso del tiempo surge la Deportación, que consistía en enviar a los 

fJresos (no sólo a los considerados peligrosos), sino también a tos deudores y a 

1"" presos polítiCOS. a miles de kilómetros de sus hogares, a realizar trabajos 

como SI fueran besllas. los paises capitalistas así poblaron sus colonias, como es 

e' caso de Australia y las Guayanas. 

E 11 ocasiones ni siquiera llegaban a su destino, ya que en el viaje las epidemias 

tormlnaban con la trrpulación, debido a que los viajes se realizaban en 

cond,Ciones antihigiénicas, con comida insuficiente y de mala calidad. los lugares 

ItHdem P 44 
. M"rco del Pont LUIS. Ob Crt., P. 45. 
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elegidos como destino de estos presos eran por lo general inhóspitos, terribles en 

cuanlo al clima, enfermededes y plagas, por lo que la enfermedad y la muerte los 

acompal'laba a cada paso. 

La deportación también existió en México, en los estados de Quintana Roo y 

Oaxaca ( Valle Nacional); en donde delincuentes o no, eran tratados como 

esclavos y generalmente a los seis meses de permanecer allí maria n en 

condiCiones verdaderamente terribles. 

1.2.3. ÉPOCA CONTEMPORÁNEA. 

Abandonadas las penas corporales (torturas) y la disponibilidad física individual 

(esclaVitud. envio a las galeras y trabajos forzados), la reacción social al 

delllo ha Ido lentamente raCionalizando su motivo de ser. Ha cambiado de simple 

respuesta pnmordlal o instintiva. a exigencia colectiva de la defensa social. Asl, 

lunto a la neceSidad de salvaguardar el orden con el castigo, surge la idea de 

(;Us'.ú~'a. a.slando del consorcio social a todos aquellos que lo violan o lo ponen 

en pei.gro con su comportamiento delictuoso. 

b en esta época en donde nace una verdadera historia penitenciaria, 

cons.derando e la prisión ya como una sanción, en donde existe la custodia 

cont.nua de los reos 

As. en la segunda mitad del siglo XVI empiezan a construirse establecimientos 

correccionales destinados a vagabundos, mendigos y prostitutas. El més antiguo 

fundado en Landres en 1552, se llamó House 01 Correction"20, con el objeto de 

frustrarlos y en esa forma corregir sus vicios. 

; EnCiclopedia Juridlca Omeba, Ob. en. P. 12. 
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• Al finalizar el siglo fueron fundamentales los celebres establecimientos de 

Amsterdam (Holanda), que marcan una etapa señalada en la creación de los 

regimenes reformadores. "En 1596 fue creada ta calebre casa de corrección 

denominada "Rasphuis" nombre proveniente de la principal ocupación del 

recluso consistente en raspar madera de especies de érboles empleadas como 

colorante El trabaja era duro y monótono. La disciplina se mantenía con severos 

y vanados caStigOS, cadenas, azotes etc. En 1598 se creó la prisión para mujeres 

denominada "Spinhuis', en donde las reclusas se dedicaban a hilar lana, 

lerclopelo y raspaban tejidos Al igual que en la de varones se combinaba el 

tr abajO duro y monótono con una férrea disciplina mantenida a fuerza de castigos 

corporales de todo tipo. En 1600 en el Rasphuis se creó una sección para 

muchaChos discolos enviados por sus padres."" 

HaCia la mitad del siglo XVIII (ajena a la influencia de Amsterdam) surgió otra 

obra de importancia, la del Sacardote Italiano Filipo Franci, creó en Florencia una 

Insllluci6n nominada Hospicio de San Felipe Neri, destinada a la corrección de 

niños vagabundo~ e hijos descarriados de familias acomodadas. 

Posteflormente Juan Mabillon, monje benedictino propuso celdas individuales con 

un pequeño jardin para que los internos pudieran cultivar el suelo en las horas 

libres InstitUCIón ya sensible a un tratamiento menos duro y més carcano a los 

conceptos modernos de reeducación social lo encontramos en Roma, en donde el 

Papa Clemente XI en 1703, creó el hospicio de San Miguel, el tratamiento a ellos 

destinado era esencialmente educativo, con tendencia a la instrucción religiosa y 

a la enseñanza de un oficio. 

Otra celebre pnslón del siglo XVIII fue la de Gante, creada por Juan Vilain, "ere 

un establecimiento octagonal de tipo celuler (celdas cerradas con una pequeña 

venlanilla en le perte superior, fuera del elcance de los presos), el trabejo se 

• IhlJ.:rn P 12 
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efectuaba en común durante el dia y durante la noche cada recluso quedaba 

aislado en su celda, estos recibían instrucción religiosa y profesional, así como 

aSistencia médica Aquí se encuentran ya reunidas muchas de las bases 

fundamentales de los modernos cantros penllenclarios·22 

'Pero Indudablemente, la más importante en materia de reforma penal, fue la obra 

de John Howard, qUién como sheflff del condado de Bedford (Inglaterra), luvo 

oportunidad de visitar las priSiones de su jUflsdicción, Luego realizó viajes de 

estudiO vIsitando cárceles de Holanda, Bélgica, Alemania, Rusia, Portugal y 

España Horrorizado por la desolación y la miseria que encontró en ellas escribió 

w famoso libro ·EI Estado de las Prisiones·, proponiendo importantes 

InnovaCiones, como es el aislamiento nocturno de los presos, la instrucción 

religiosa como medio de reforma moral, la insislencia en una organización seria 

oel trabajo en las priSiones y el derecho de los penados a un régimen sanitario y 

alimentiCIo higiéniCO y adecuado:2
' 

Posteflormente en Estados Unidos, se realiza una gran reforma en contra del 

abuso de la pena de muerte, su precursor fue William Penn (1644-1718), quien 

r&dactó una Conshtución, inspirada en los sentimientos de ígualdad entre los 

t,orlit"es. protección al caido y el concepto de que todo culpable es susceplible 

dE: r",forma cuando se coloca en un medio adecuado y se le aplica un 

Ir dlarn,ento conveniente. Asi surge la idea de construir prisiones adecuadas y 

c.onSlllulr SOCiedades para el patrocinio y cuidado de los presos. 

En 1790 se levanta en Filadelfia el primer edificio con departamentos separados 

"" 105 que se implantó el sistema de clasificación y se implantaron algunas 

,ndustflas Como pronto este resultara insuficiente, se levantó un nuevo edificio 

:. Cuello Calón Eugenio, Ob. en., P. 306. 
'. EnCIclopedia Jurídica Omeba, Ob. en., P,13 
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en la misma ciudad de Filadelfia, la Eastern Penitenciary, que fue la primer 

estructura celular, es decir, la primera en donde se aplicó aislamienlo continuo de 

los reclusos En su tiempo significó el mayor adelanto en arquitectura 

penltenCIBna Al régimen Implantado alli se le conoció luego con el nombre de 

F ,Iaden,co o Pensltvimlco. 

En 1823 se implantó el régimen Auburnés en los Estados Unidos de Norte 

Aménca. t&\ y como ha llegado a la posteridad, sobre la base del aislamiento 

nocturno y la vida en común durante el dia, bajo la regla del silencio. El preso 

estaba aislado del mundo, pues no se le permilla recibir visitas, ni aún de su 

familia El autor de este cruel régimen es el Capitán Elam Lynds. 

A fines de la primera mitad de siglo XIX, apareció un nuevo sistema penitenciario 

en Inglaterra denominado sistema progresivo o 'mark system' y se atribuye su 

oflgen al capitán Maconochie. Consistía en medir la duración de la pena por una 

surT,a de IraoaJo y de buena conducta impuesta al condenado. 

De lOS slslemas estudiados, el Sistema Progresivo es el que ha triunfado sobre 

lOS demás y ha adqUirido una extraordinaria difusión por sus considerables 

vt:' ItdJas. ya que va perdiendo paulatinamente los rasgos inhumanos y de 

c'ueldad de los anteriores sistemas y va acercando cada vez más al penado a la 

iloer1ad y a la Vida social, logrando con eslO su readaptación, que es actualmente 

e, pflnclpal fin de la pena privativa de libertad 

1.2.4. ANTECEDENTES EN MÉXICO. 

Reflfléndonos a nuestro pais. podemos hablar de tres etapas a saber: 1) 

Precorleslana. 2) Colonial y 3) Después de consumada la Independencia hasta 

nuestlos días 

" 



Realizar un esbozo histórico en materia penitenciaria en nuestro pals, representa 

grandes dificultades, ya que nos enfrentamos a la falta de fuentes, que nos 

aponen datos sobre el desarrollo histórico en esta materia. 

QUien lo ha hecho de manera extraordinaria, es el maestro Carrancá y Rivas, en 

su libro denominado, Derecho Penitenciario, Cárceles y Penas en México, 2' 

qUién en una forma sistemática nos dice a través de las páginas de su obra lo 

siguiente 

1) Época Precorteslana, 

Los Aztecas: El Derecho Penal precortesiano fue rudimentario, sfmbolo de 

una civilización que no había alcanzado la peñección en las leyes, es decir, el 

maxlmo de evolUCIón moral de acuerdo con una cultura valoraliva. "El Derecho 

M'mcano" -ha escrito Kohler- es testimonio de severidad moral, de concepción 

dura de la Vida y de notable cohesión política. El sistema penal era casi 

dr a:;on,ano 

La restitución del ofendido era la base principal para resolver los actos 

antiSOCiales en contraste con nuestro sistema de castigo al culpable. El destierro 

ú 1" fTluene era la suene que esperaba al malhechor que ponía en peligro a la 

c.CII',unldad Se empleaban ¡aulas y cercados para confinar a los priSioneros, anles 

a~ ¡ulgarlos o sacrificarlos 

L" I~)' azteca era brutal, por ejemplo; la calumnia se castigaba con el cone de los 

labiOS la horca era el castigo común para la violación, el huno de oro, plata o jade 

CUCI la pena de muene . 

. ' CarranCli y R,vas Raúl, Derecho Pennenciario, Cárceles y Penas en México, Edn. Porroa, 
MeXlco 1986. 
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Nos hemos referido a la severidad moral de los azlecas y por miedo a esa 

severidad. por lemor a las leyes nunca fue necesario recurrir al encarcalamienlo 

(Valllant) como medio para ejecutar el castigo de un crimen. 

"Fray Diego de Durén ofrece una visión más clara de la que bien podría ser 

prototipo de la cárcel precor1esiana. Hela aqul: •... habla una cárcel, a la cual 

llamaban Cuauhcalll. que qUiere decir 'Jaula o casa de palo". Era esta cárcel 

una galera grande. ancha y larga. donde había una jaula de maderos gruesos. 

con unas planchas gruesas, y abrian por arriba una compuerta y metían por allí al 

pr,,~o y tornaban a tapar. poniéndOle encima una loza grande; y allí empezaba a 

paaecer mala fortuna. asi en la comida como en la bebida.'" 

E s Imposible ante tal acopio de datos ignorar que a pesar de haberse conocido 

entre los eztecas la pena de pérdida de la libertad, prácticamenle no existía enlre 

elios un Derecho carcelario. Concebían al castigo por el castigo en si, sin 

entenderlo como un medio para lograr un fin. 

Los Mayas: La civilización maya presenta perfiles muy distintos de la azteca Más 

sensibilidad. sentido de la vida más refinado, concepción metafísica del mundo 

mas profunda Lo que puede afirmarse es que los pueblos precortesianos 

~(:guramente contaron con un sistema de leyes para la represión de los delitos. 

o~e la pena fue cruel y desigual. 

E s de nolar que los pueblos primitivos -Observa Carrancá- aprovecharon 

slenlpre los mediOS que la naturaleza ponía a su alcance para con ellos dar 

,"~¡,rte a sus enemigos o a los culpables de los delilos. Ahora bien. ellránsilo de 

Id ... "na de muerte a la pérdida de la libertad equivale sin duda a una importanle 

e,oluClón éllca. aunque se trala de una pé'rdida de la libertad equiparable a la 

" 



esclevilud. Los mayas sin duda lograron en este sentido niveles superiores a los 

aztecas 

Salta a la vista que los mayas no concebían la pena como regeneración o 

readaptación, tal vez aplicaron una especie de prevención, prelendían "readaptar" 

al espirltu, purificarlo por medio de la sanción. 

Malina Salís rescata un dala Importante. 'No tenían casas de detención, ni 

carceles bien construidas y arregladas: verdad es que poco o nada las 

necesllaban. atendida la sumaria averiguación rápido castigo de los 

delincuentes Casi siempre el delincuente, no aprehendido in (raganli, se libraba 

d¡, la pena. por la dificultad de la prueba que era puramente oral, más cogido in 

IIagan/, no demoraba esperando el castigo. Si la aprehensión se hacía de noche 

° bien la ejecución de la pena demandaba preparativos de algunas horas, el reo 

e'a encerrado en una jaula de palos exprofeso construida, donde, a la intemperie, 

aguardaba se destino. ,,. 

Cabe señalar que la prisión nunca se imponla como un castigo, sino que eran 

únicamente para guardar a los cautivos, mientras aguardaban el dia de que 

fuEOsen conducidos al sacrificio. 

Los Zapotecos La delincuencia era mrnima entre los zapotecos. Las cárceles 

0& lo~ pueblos pequeños, son euténticos jacales sin seguridad alguna y a pesar 

o¡, ",lio los Indigenas presos no solian evadirse, lo que es indiscutiblemente 

811t"cedente de las modernas cárceles sin rejas. 

Lo, zapotecos aplicaban penas corporales para castigar los delitos por ro que 

conOCieron la cárcel únicamente para dos de ellos, (encierro que, se supone, lo 

~ Ihuj¡:1!I P 211 
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fue en una cárcel primitiva); la embriaguez entre los jóvenes y la desobediencia a 

las aulondades 

Los Tarascas: Se ha insislido en que muy pocos datos se lienen sobre las 

Instituciones legales y la administración de juslicia entre los tarascos primilivos. 

Sin embargo tralaremos de aportar un breve panorama del derecho punihvo de 

esta Civilización Asi durante la fiesta de ehualaconcuaro, en el vigésimo día de 

fiesta el Sacerdote mayor (Petamuti) interrogaba a los acusados que estaban en 

las cárceles esperando ese día, y acto seguido dictaba su sentencia. Cuando el 

delincuente era prlmano y el delito era leve, solo se le amonestaba en público. En 

caso de reincidencia por cuarta vez, parece que la pena era de cárcel. Para el 

tlonllcldlO el adulteriO, el robo y la desobediencia a los mandatos del rey la pena 

era de muerte. ejecutada en público. Et procedimlenlo para aplicarla era a palos; 

úe~pués. se quemaban los cadáveres 

Debe señalarse que las cárceles entre los tarascos servian exclusivamente para 

esr>erar el día de la sentencia, como entre los mayas. 

Para flnaltzar cabe mencionar que el derecho punitivo precortesiano ha sido de 

IIul8 influenCia en el colonial yen et vigente. 

2) Época Colonial. 

1,1 fundarse la colOnia de la Nueva España, estaban vigentes en la Madre Patria, 

la~ dispOSIciones contenidas en tas Siete Partidas, pero al mismo tiempo 

IIllperaba la Idea de que la prisión no era una pena, sino tenia como finalidad, la 

seguridad material del preso para evitar su fuga. 

El autor Gustavo Malo Camacho en su obra dice. "la privación de la libertad como 

W!fld aparece ya en tas leyes de Indias, donde expresamente se observa 

aulollzada la pnslón por deudas, hecho que resulla significativo porque la 
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pflvación de la libertad es considerada ya en si misma como pena y no solo como 

medida de cuslodia preventiva .• 27 

• Según las disposiciones de las Leyes de Indias cada ciudad o villa debia tener su 

propia cárcel En la Ciudad de México se tuvieron tres presidios La Real Cárcel 

de Cone de la Nueva Espal'ia, ubicada en donde se encuentra actualmente el 

PalaCIO NaCional, la Cárcel de la Ciudad, ubicada en los bajos del cabildo, para 

QUienes cometían fallas leves y la Cárcel de Santiago Tlaltelolco, para 

delincuentes especlales.,18 

Es la época en que se escribe la hisloria de algunas de las más famosas cárceles 

dElI MéXICO antiguo, particularmente, la Perpetua, la Acordada y otras más que 

coeXistieron en el mismo tiempo, asi como las del tipo fortaleza de San Juan de 

Ullla y Perote 

'Las cárceles del Tribunal del Santo Oficio fueron principalmente: La Secreta, 

donde se mantenia a los reos incomunicados hasta en tanto era dictada la 

~erll",nCla definitiva. la Cárcel de la Raparla y especialmente la Cárcel de la 

P",rpetua o de Mlsencordia, donde eran recluidos los condenados expresamente a 

e:,,, y que por sus caracterisltcas habría de ganar para MéXICO el sobrenombre de 

La Bastilla MeXicana' ,. 

Después se construyó la célebre prisión de La Acordada, en lo que es 

8slualrnente la Avenida Juárez, entre las calles de Balderas y Humbolt, ésta es 

considerada como la cáreal más famosa en la época colonial, y sirvió eficazmente 

hasla 1757 Pero según lo relata Javier Piña y Palacios en su breve apunte 

penllenclaflo de la Ciudad de México, en esa fecha se enconlraba tan ruinosa que 

Malo Camacho Gus1avo. HIs10ria de las Cárceles en México. Edrt. Ins1rtuto Nacional de Ciencias 
Penale, MeXlco 1979 P.47 
. Marco del pom LUIS. Ob Crt., P. 242 . 

.. MalO Camacho Gustavo, Ob. Crt. P. 56. 
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hubo necesidad de reconstruirla La sola descripción que hace Pilla de su 

dlstnbuclón nos da una idea de como era. Patio principal, calabozos, pulqueros, 

cuarlo para detenidos, lugares comunes, tránsitos para el manejo de 36 

bárlohnas, escaleras para el uso de piezas altas destinadas alas mujeres. 

"En MéXICO han funcionado como prisiones las fortalezas de San Juan de Ulúa, en 

ei pueno de Veracruz, que se encuentra rodeada del Mar Atlántico, con gruesas 

paredes Otra fortaleza es la de Perote, que actualmente funciona como 

penitenciaria del Estado de Veracruz, se puede observar en ella un gran foso que 

la rodea y un puente levadizo a su entrada:30 

En cuanto al castillo de San Juan de Ulúa, se construyó sobre el Islole, alrededor 

de año 1582. con cal y canto. 'La fortaleza en forma de paralelogramo irregular, 

en Su pane prrnclpal, tiene dos torres ubicadas al oriente y al poniente, siendo la 

pnmera mas grande, con una sala de artillería para defensa del puerto. Las 

'masrnorras' o lugares destinados para celdas, tienen forma de bóveda, con 

muros de piedra, de un espesor de cinco o seis metros, eslas se conocían con el 

rlu.r¡Dr" de "purgatorio', lo que indica el suplicio de quienes estuvieron alll 

del<;,lIoos El servicio de inodoros se conocla con el nombre de 'cubas' 

u~r,,'slentes en unos medios barriles que colocaban en cada 

9al",a '''Actualmente se puede VISitar como atracción lurlstica, 

Respecto a la carcel de PerOle para sentenciados, 'se comenzó a construir en 

1763 baJO el reinado de Carlos 111 y siendo Virrey Don Francisco de CroiK, La 

estructura del edificio lo muestra como de máxima seguridad y por no haber sido 

previsto como carcel al construirse adolece de numerosos defectos, como es; la 

·,,,ntrlaclón en los llamados 'depanamentos" que son enormes celdas para 25 

, Marco del Pom LUIS Ob Crt, P.242. 
" It1ldem P. 2~3 
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o 30 Internos Tienen una sola entrada y alli los internos cocinan sus alimentos. 

No cuentan con sanitarios, ni calefacción a pesar del frío clima de la zona, pero si 

con talleres donde los presos trabajan en la confección de tejidos de lana, palma 

etc· " 

Con et ocaso de la Colonia y la aurora del México Independiente, paulatinamente 

cobra mayor vigor en el país el pensamiento humanitarista, sin embargo, no se 

lograron los resultados que se hubieran deseado, por razones principalmente del 

gran deSajuste social, económico y politico en que se encontraba el pais. 

3) México Independiente, 

En 1821 al consumarse la Independencia, no había posibilidad de distraer del 

erariO público e.hausto, cantidad alguna para mejorar o construir cárceles, por lo 

que éstas, fueron puestas en manos de los Ayuntamientos, que por la misma 

razón no pudieron tampoco mejorarlas, 

A' respecto Sergio Garcia Ramírez nos dice que. "el gobierno emergente que 

qU'~G heredar al Reat Patronato Indiano ejercido por la Corona, indudablemente 

',,,'e:lO tas priSiones de la Colonia, aunque dicha herencia no aportó gran 

be""t.ctO ya que la pristón del Santo Oficio no figuró expulsada por los vientos 

"~ea;es que acudieron desde Cádlz. La Acordada, sin embargo, perseveró hasta 

b,"', entrado el Siglo XIX En una visita la Marquesa Calderón de la Barca, 

ad·"rt,ó que "alli se apiñaban en informe mezcolanza centenares de presos, sin 

uue ~e les tomen en cuenta ta naturaleza particutar de sus delitos, el salteador de 

n""oj,ó noche con el ratero que hurta pañuelos, el famoso bandido con el reo 

polltlCO. el deudor con el monedero falso .. .'33 

·Idt'm 
Gare;a Ramirez Sergio. Boletín Mexicano de Derecho Comparada, Edil. UNAM., México 1999, 

P364 
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Se reglamentaron las cárceles en 1814 en la Ciudad de México, fue reformado 

este reglamento en 1820 y adicionado en 1826, sin que tengamos noticie de que 

haya llegado a ser un cuerpo de preceptos uniforme, completo. 

En 1848 Don Mariano Otero, siendo Ministro de Relaciones Interiores y 

E,tenores de México, se ocupó de dar un gran impulso a la reforma penitenciaria 

en el pais, mediante el Decreto de 7 de Octubre de 1848, expedido por el 

Congreso Generel a su iniciativa, documento notable por la ciencia que revela y 

que fue la pnmera expresión oficial del sistema penitenciario en México. 

De 1857 a 1863, se hizo muy poco por el adelanto de los sistemas y edificios. La 

Constitución de 1857 suprimió la pena de muerte, condicionando esa supresión al 

establecimiento del régimen penitenciario. 

En 1864 durante el Imperio de Maximiliano, se publicó la gula El Viajero de 

Mé"co. en donde al hacerse referencia a las prisiones se informaban 

Interesantes dalas 

E,-,slían en Mé.ico en aquella época. La cárcel de la Plaza Francesa, la Cárcel 

0& la Ciudad y la Cárcel de Belém 

La cárcel de La Plaza Francesa, se creó al entrar en México el ejercito Franco

M",,,cano y en ella fueron consignados los reos sujetos a la autoridad militar 

francesa ~)4 

L" Cárcel de la Ciudad o Cárcel de la Diputación, estuvo localizada en el centro 

de ia Ciudad de México, en el edificio del Palacio Municipal ubicado en el lado sur 

o,,, Zocato central. ahora Plaza de la Constilución, el número de reclusos que 

'. ""1" C'llu,ho GUS1;n'O. Ob. Cil.. P. 99 



albergaba esta cárcel oscilaba alrededor de 200 individuos, siendo únicemente el 

aforo para ciento cincuenta.''' 

E I establecimiento se componía de dos dormitorios, un patio principal y una fuente 

a'l centro que surtia agua para las necesidades. En el interior no habla enfermería 

y SI algún preso enfermaba era atendido únicamente por el médico de la cárcel o 

por el practicante, según la gravedad del caso. La higiene en este lugar era muy 

poca 

Debido al mal estado de la Cárcel de la Ciudad en 1.BB6, se aulorizó el traslado 

de los reclusos a Belém, ya entonces Cárcel NacionaL. 

La Carcel de Belém. fue construida en lo que fuera el viejo COlegio de Belém, esta 

Cárcel según Piña y PalaCIOS, comenzó a funcíonar en 1862 Y vino a sustituir a la 

ele La Acorelada 

Juar, Pablo de Tavira manifiesta que; "al principio funcionó con cuatro 

el'"~a<1amentos. uno para encausados, otro para arrestados, otro para 

cú~elenados y el último como separas o de incomunicación. Además contaba con 

,r,,; ~"cc,ones una para hombres. otra para jóvenes y la restante para mujeres. 

T '"nlan un patio muy amplio y un estanque en el que se bañaban los presos. Al 

~.rlnclpIO habla también talleres y escuelas.')6 

E f1 ~u obra Las Cárceles de México publicada en 1952 Francisco Javier Piña 

08SCllbe los dorm,toflos de esta prisión, como altos, mal ventilados, con un foco 

n"a~rTla!lco ubicado en un rincón y provistos de muchas esteras. En cada 

dormltono pernoc\aban un promedio de 600 presos. ·Se alumbraban -dice Piña-

Ihl~lt:fII P I)J 
'-¡ aVlla Juan PablO ~e. ¿ Porque Almoloya? Análisis de un Proyedo PenHenclar1o. E~n. Diana, 
MeO/ca 1995. P 32 



durante la noche con tremendina y todos ellos fumaban marihuana. Hay sin 

embargo. un área de distinción aseada y bien ventilada.'" 

En 1881 siendo gobernador del Distrito Federal, Ramón Fernández, Don Porfirio 

D,az VISitó Belém y salió de allí llamándola 'Una gran Vecindad', por lo que se 

o'o&no se estudiara la posibilidad de construir una prisión moderna y digna, para 

lú Que se formó una comisión de hombres ilustres. Y a finales de 1882 la comisión 

C(;'l~,aeró Que era necesario modificar el sistema penitenciario propuesto por el 

Coa,go de 1871 tomando en cuenta las ideas Que al respecto dominaban en 

F u' opa E I dictamen también Incluyó un proyecto arquitectónico para construir 

una penitenciaria el cual fue realtzado casi en su totalidad por el Ingeniero Torres 

TÚ"J" El pro)'ecto sugeria un proyecto panóptico-radial para facilitar la vigilancia, 

como lO habia propuesto en Europa Jeremías Bentham. 

En 1885 se obtuvo del Presidente la aprobaCión del proyecto y el acuerdo para 

If"C'~' la construcción del edifiCIO que contaría con 724 celdas destinadas a 

nonMes Se escogió un predio que formaba parte de los potreros de San lázaro, 

a! o"ente de la ciudad. con una dimensión de 45 mil metros cuadrados. 

F '''""nente el 29 de Sepltembre de 1900, el Presidente Porfirio Díaz inauguró la 

pen,tenclaria de Lecumberri. considerándosele la mejor de América Latina en 

CÚI' base en las pautas del sistema progresivo de Croffton, la prisión tenía 

ceiaas unltaflas para reclusión celular -según el régimen de Willlam Penn- con el 

f,n (j~ QU8 los reos se hallasen en absoluta incomunicación al ingresar o se les 

aisla' a cuando Incurrreran en conductas graves, así como para evitar su 

',Unlil'nrnaClón Después de esta etapa se les podría trasladar a las crujras 

: SiY'lunto de celdas) En estas al principio las celdas eran unitarias y se alineaban 



contiguas a uno y otro lado, de los largos pero angostos espacios descubiertos 

que permltian la iluminación natural y la entrada de la luz del sol cuando este se 

encontraba en el cenll Todo era metálico, como la gruesa lámina de la puerta:" 

El mobiliario incluía una cama estrecha empolrada a la pared, un lavabo y un 

retrete o escusado Se les permitía usar colchones y sábanas. 

E I autor Jorge OJeda Velázquez dice que, 'el sistema radial que se díseñó para 

facilllar la vigilancia de todas las crujías sin necesidad de mucho personal, estaba 

conslituldo por un polígono central donde se elevaba una torre cuya altura 

SObrepasaba la de todos los edificios rematada por un gran tinaco que 

~I'r.ac&naba agua para distribuirla a toda la construcción. Desde la torre un 

vlgola'1te dominaba perfectamente las azoteas y los espacios descubiertos que 

formaban los patios ce las crUJías, así como los pasillos entre una y otra:'" 

l &cuo1beffl en su o"gen fue construido como penitenciaria para recluir a los reos 

sentenciados Que se encontraban en la prisión de Selem, donde 

~0' "'aliarse Juntos mujeres, hombres y menores de edad, 

vos~sados y sentenciados, imperaban la promiscuidad y el desorden. El traslado 

o;, IÚS sentenciados se hizo en pequeños grupos'a partir de la fecha de la 

Ir :duguractón 

Lo C-a'cel de Belém funcionó hasta el 26 de Enaro de 1933, fecha en que por 

deueto se trasladó a toda la población a Lecumberri. 

M,,,ntr as Lecumbeffl funcionó exclusivamente como penitenciaria para 

sentenCiados no hubo mayores problemas en su organización, pero la lucha 

B""aaa de 1910 provocó una grave deformación en su funcionamiento pues 

lhu.l.:m P .1~ 

. (h~·d.1 \ 'cl;l/quel Jor~C'. 1JcrechC'l de EJCX1,ción de Pen.1S. Edil Pom'ljJ. Mch:ico 19H~, P 111 
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~Iendo un edifiCIO que ofrecia aislamiento y seguridad, se utilizó para recluir ahl a 

lo~ enemigos del régimen imperante 

Al desaparecer la cércel de Belém. todos los internos hombres y mujeres que en 

.:,lIa se enconlraban procesados O sentenciados a penas menores fueron 

II asladados a Lecumbern. que para darles cabida fue objeto de modificaciones en 

'~5 Inslalaclones. como fue el transformar las celdas individuales en cublculos 

l' ""ar lOS y acondiCionar un departamento para mujeres procesadas y 

"n!enCladas Esla Circunstancia ocasionó un grave retroceso en el régimen 

~Jt.='nrlenCrarlo mexicano 

T ¡" I numerosa y helerogénea población, ocasionaba que todos los servicios de 

alenclón para los Inlernos especialmente en las áreas de actividades 

ú':upaclonales y educalivas fueron dificil es e insuficienles. La excesiva población 

en looas las CtuJias haCia dificil el alojamiento no digamos decoroso, ni siquiera 

f, SISe e rllglénlco de los detenidos. La minislración de alimentos, los servicios 

";,r,,lar,os y el lavado de ropa que muchos detenidos practicaban personalmente 

~'a~ dlflclles 

Las d,versas fugas de Inlernos que se llevaron a cabo en ese tiempo dejaron 

entrever la enorme corrupción a la que habia llegado el penal. 

L "cu'nbe", no podia continuar en las condiciones antes descritas. Todos se 

d' ,ug8tJan baJO el peso de múltiples presiones. Bajo la contaminación del 

¡j" ,~,enle los rnlernos. aún los que por primera vez ingresaban a la cércel por 

",1'8(.(.,one5 leves. que habian dejado un hogar organizado. que su conducta no 

(é':3t3 deforme. y que tenian trabajo estable, al liegar a Lecumberri su 

¡y,,'sonalldad se deformaba y dentro del proceso natural de adaptación al 

arn~,enle se envrlecían o caian en estado de neurosrs depresivas. 



Anle el desastre de Lecumberri que habla nacido con al propósito de ser 'la 

p8nllenClaria" y se habia convertido en una especie de monstruo con una 

población que rebasaba los cuatro mil reclusos, la decisión de construir una 

"J~ya penitenciaria parecia lo más acertado, por lo que al final de los alias 

cincuenta surge el proyecto de construir la penitenciaria de Santa Martha Acatitla. 

La construCCión del penal se desarrolló en los alias 1957 y 1956, al cual nos 

releflremos en forma más amplia en el Capítulo 111 del presenta trabajo. 

Poslerlormente, a final de los sesentas inicia la Reforma Penitenciaria, cuando en 

el ulllmO tercIo de 1966, el ilustre Sergio García Ramirez, entregó al gobernador 

o"i Estado de MéXICO, Juan Fernández Albarrán, un proyecto para poner en 

serYlclo un nuevo reclusorio que se construirla cerca de la Ciudad de Toluca. Dice 

Ga'cia Ramirez. pnmer director del novedoso centro que; la taraa del centro 

,.8n,lenclar,o se InicIÓ el pnmer dia de 1967, Y en la primera faena fueron puestas 

y" 18; base; Juridlcas y físicas, la selección y adiestramiento del personal. 

S,"lewonado y preparado que fue el personal del mejor modo -continúa Garcla 

Ralnírez- abnó sus puertas el centro penitenciario al inicial grupo de reclusos 

[>lúcerJente; de la antigua cárcel central de Toluca, a mediados de Junio de 1967. 

E; p,",,,,r Almoloya fue el simbolo de la prisión sin rejas, con jardines, que con la 

aornl;,ón de la remisión parcial de la pena, las modalidades del tratamiento de . 

;e!nlilúenad y la libertad preparatoria dio una nueva imagen a las prisiones del 

pai5 

. Con la expenencla lograda en Almoloya de Juárez en el Centro Penitenciaria del 

Estado de México, el gobierno federal inició la Reforma Penitenciaria con 

la promulgación de la Ley de Norma Mlnimas para el tratamiento de readaptación 
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social de sentenciados, promutgada en el Diario Oficlél el dia 19 de Mayo de 1971 

y en vigor desde el 19 de Junio del mismo al'lo.'40 

'1 a!> autoridades de Departamento del Distrito Federat por su parte acordaron la 

construcción de cuatro reclusorios en el área metropolitana de la Ciudad de 

M~"co ubicados en cada uno de los puntos cardinales, por lo que desde el inicio 

se les llamó Reclusorios, Norte, Oriente, Sur y Poniente, dedicando especial 

a!~')cIÓn a los Ubicados, en et poblado de Cuautepec el Bajo (Norte) y en el 

barriO de San Lorenzo Tezonco (Onente.)"" 

El sistema arquitectónico to elaboraron arqUitectos, penitenciaristas y 

controladores de presupuestos, quedando concluida la obra negra a principios de 

1976 pero no los acabados. ni el equipamiento de las ofiCinas, departamentos 

;,(j'rllolstra\lvos dormltonos y talleres. Para la terminación de estos dos 

re:i~sonos (Norte y Onente), se creó una comisión que se denominó "Llave en 

'''"''0 constitUida por un arquitecto, un penitenciansta y un controlador, a la cual 

Sé 0016 de ampilas facultades y de recursos económicos suficientes para que los 

"'Si ~SOflOS quedaren concluidos antes del primero de Septiembre de dicho año, 

ps'" el ulllmo Informe Presidencial del sexenio de Luis Echeverria. 

Ai mismo tiempo se llevaba a cabo la preparación del personal, especialmente de 

CCS!S''J:OS que habian de cuidar a los internos en el nuevo reclusorio. 

La finalidad fundamental de la construcción de estos edificios era erradicar de una 

vez por todas la existencia de la Cárcel conocida con el nombre del 'Palacio 

N"\l'Ú dE< Lecumberr( 

, IOloem P 143 
•. 1 aVlfa Juan Pablo de, Ob, en" P: 59. 



DE:ntro de este marco, en cuyo horizonte inmediato se alzan ya los nuevos 

't-<clusorlOs preventivos, merece una especial mención la apertura del Centro 

MédiCO de Reclusortos del Distrito Federal, en el umbral del siglo XX, este centro 

"",-,a el perfil de una época donde el humanismo y la ciencia se asocian para 

construir una nueva Idea de defensa social. 

L t,c:umberrr causó baja en agosto de 1976, mes en que entraron en servicio los 

f.,ciusorros del Norte, en la delegación Gustavo A.Madero y del Oriente, en la 

~E,,8gaclón Iztapalapa Y unos años después se inauguró el Sur en la jurisdicción 

OE' Xochlmllco 

L ¡; puesta en marcha de los nuevos Centros Pr~venlivos de la Ciudad de México 

\ q"e actualmente siguen funcionando), aslcomo el· centro Médico de los 

R"cluSOflOS del Distrito Federal, han sido sin duda uno de los grandes pasos en 

la Reforma Penrtenclarra Nacional. 

E r ccanto a la Colonia Penitenciaria de las Islas Marias cabe decir que fue 

uoeada por decreto expedido en Junio de 1908, el que 'creó a su vez la pena de la 

a,,~ortaclón Dicha Colonia se hallaba destinada a los reos de delitos de orden 

fe')"" a: sentenciados a deportación, y dependia de la Secretaria de Gobernación. 

[, Reg',amEmto Interno de la Colonia data de 1941 y se basa en la administración, 

Q,·ewon y vlgdancra de la misma, en iguales términos que aquellOS aplicados en 

'" I"st,tuto d8 EJecucrón de Penas del Distrito Federal, ya que estaba en vigor la 

L8) de Normas Minrmas sobre Readaptación Social de Sentenciados.''' 

Actuaimente según Cifras de la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Sucia' de la Secretaría de Gobernación, existen en la República Mexicana 437 

'. OJMa VeJázQuez Jorge, Ob. Crt., P. 145. 
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priSiones para adultos. cinco de ellas son especiflcamente para mujeres. tres 

federales (dos de máxima seguridad y ta Colonia Penal de Islas Marias). además 

se encuentra en construcción otro centro en Matamoros Tamaulipas dependiente 

d,; dicha dirección. ocho en el Distrito Federal. a cargo de la Dirección de 

Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, y 274 en los Estados, 

dep"nd,enles de las dlfecclones correspondientes. adscritas a la Secretaria de 

GObierno de caoa ESlado Estas son las que cuentan con el mayor presupuesto; 

las 1!jO reslanles son cárceles municipales, dependientes de los municipios 

respectivoS En la mayoria de los Centros de Prevención y Readaptación Social, 

ellslen ane<os destinados a mUjeres que se encuentran sujetas a proceso. 

: Febrero de 1996 F uenle Secretaria de Gobernación. Elaborado por la Dirección 

G"nel ai de PrevenCión y Readaptación Social.) 

En fecM reoenle se ha Iniciado un ambicioso proyecto para la construcción de 

dOS nuevas penitenciarias, una varonil y otra femenil. asi como dos módulos de 

rná,.,ma segundad los Reclusorios Oriente y Norte, mismos que trataremos en 

forma mas detallada en el Capitulo 111 del presente trabajo. 

1,3 PRECURSORES DE LOS CENTROS PENITENCtARtOS, 

1.3.1. EN EUROPA. 

t d,,~,orable eSlado de las cárceles, la trisleza, el hacinamiento, los malos tratos 

," Impleoad con que se ejecutaban las penas, hizo que se construyera un 

lI,uv.nllenlO renovador en dónde hombres de Estado, filósofos, sociólogos, 

wUUlt,;cIOS "Ieratos ele conmovieron a la opinión pública, a efecto de aliviar la 

',,,c,,,,dad Inmedlala de una profunda y seria reforma penitenciaria. 

E, estudiO de los hombres que han dado su vida por un penitenciarismo más 

hu'nanltaflo es muy amplio, para poder abarcarlo en toda su dimensión, pero 
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Intentaremos hacer un análisis de los aportes que han dejado huella en la 

Arquitectura Penitenciaria 

Tomás Cerdán de Tallada, 

'La primera obra donde se puede consultar sobre la forma y construcción de una 

cárcet se encuentra en el texto del español Tomás Cerdán de Tallada en 1574; 

QUién observó pnnclpios de clasificación y división arquilectónica, para que los 

reclusos estén separados Es necesario -sostiene- que en las cárceles haya 

algunos aposentos para recoger en ella tanla diversidad de delincuentes y de 

personas de diversas condiCiones y estados Destaca la necesidad de que los 

priSioneros no sean pnvados duranle el dia de aire y de luz del sol, y de noche 

cUdndo se recojan ha de ser en lugares y aposentos adecuados, incluso para 

aquéllos que hayan cometido grandes y enormes delitos. Considera que la 

separación de los presos se debe realizar no sólo por la calidad de las personas, 

sino tamblen por Su sexo, proponiendo aposentos separados para mujeres' 43 

Re.comendaba que los presidios no deblan estar rodeados de otros edificios, ni 

constrUidos en medio de una población o ciudad. 

bte. gran penltenciaflsta era partidario de las celdas o cuartos individuales y con 

pU8nas que permitieran la circulación del aire. Las ventanas debían tener hojas 

par" abflrlas durante el día y a seis pies del piso. Aconsejaba la separación de 

prisiones de mUjeres y hombres y la de jóvenes transgresores con la de criminales 

·,·I~JOS y endurecidos Los palios debían eslar pavimentados con piedras planas 

para lavarlas y conSideraba de importancia capital la existencia de una bomba de 

agua comente ." 

Marco Oel POn1 LUIS. Ob C~.,P, 57. 
" EnCiclopedia Jundlca Omeba, Ob. Crt .. P.662. 
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En cuanto a la enfermeria deberia ser ubicada en la parte más venlilada del patio, 

aislada del resto de la cárcel y elevada sobre portales. Por último cabe destacar 

que era partidario de las construcciones sencillas, sin grandes complicaciones. 

Jcremlas Bentham, 

Célebre jurista inglés, creador del sistema de arquitectura penitenciaria 

denominado 'Panóptico', sistema que ha pasado a la historia del penitenciarismo 

moderno. 

"El sistema consislla en un edificio circular, con pequeñas habitaciones en la 

circunferencia de muchos pisos, cubierto por un techo de cristal. Es de destacar 

que la Vigilancia se efectúa desde el centro, mientras las celdas daban al exterior, 

por lO que una persona podia vigilar sin ser vista, todo el interior de las celdas.,·5 

En cuanto a los materiales a usar en la construcción, era partidario de buscar la 

mayor segundad contra el fuego, con materiales como hierro, suelo de piedra o 

ladr 1110. cubierta de yeso, pero en ningún caso de madera. 

Propone utilizar ventanas, ya que las considera un medio de sanidad y de 

l"Ouslna porque para algunos trabajos se requiere de mucha luz, también 

,,'opone un sistema de calefacción para combatir el fria y un sistema de tubos 

""ra dlstnbUlr el agua en las celdas. Es partidario de agrandar las celdas para 

¡e"", a vanos presos Juntos, pero en número reducido. 

Manuel de Montesinos y Mollna. 

Sobr e este precursor carecemos de datos bibliográficos, por lo que nos 

abocaremos a la Importancia de su obra, la cual ha trascendido por su labor en el 

presidio de Valencia Lo fundamental en su idea es la concepción de tres etapas: 

., Carrancá y RlVas Raúl. Ob. Cij., P.SS. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



1 I El Penodo de los Hierros.- En esta etapa, al ingresar el inlerno debía estar en 

una prisión Ilmpia y cubierta con jardines o espacios verdes, como ocurre en los 

modernos establecImientos. 

2) Penodo del Trabajo - En donde debía haber una mulliplicidad de actividades, 

para lo que se tenía que contar con más de cuarenta talleres, con maestros y 

aprendIces. 

3) De la libertad Intermedia.- Corresponde al actual periodo de prueba, en donde 

lOs presos de buena conducta, con buen rendimiento en el trabaJO, podían salir 

del eslablecimiento para realizar labores extramuros de la institución En esta 

etapa MonteSInos puso la piedra angular del actual sistema progresivo. 

La ImplantacIón de este sIstema nos da una idea del tipo de construcción que 

deb,ó hacerse para lograr someter a los internos a estas tres etapas. 

1.3.2 EN AMÉRICA lATINA, 

En lo que respecta a los precursores de la arquitectura penitenCiaria en América 

Lalrna aunque eXIsten muy pocas fuentes que aporten datos sobre ellos, destaca 

la labor de 

Juan José O' Connor. 

QUIen es conSIderado el padre del penitenciarismo argentino, ya que su plan de 

construccIones penItenCiarias no tuvo comparación. a pesar de haber sido 

'eallzaoo en momentos difíciles económicamente. En este proyecto se adoptó el 

tl~'Ú O~ pabellones paralelos, en el que el perimetro se cierra con las oficinas de 

"~"lI'"straClón talleres, aulas y biblioteca, que sirven de muro. En el caso de 

II,I,,'''ú, de mayor peligrOSIdad proponia que las ventanas de los pabellones 

dl,,'an a patIos cerrados, con la finalidad de evitar fugas 
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manera el conjunto del establecimiento. la forma de un peine que tiene doble y 

escasa fila de dientes ... 

T uva acogida en todo el mundo porque además de las bondades señaladas hay 

que agregar su relativa fácil vigilancia y su consiguiente ahorro. 

5(:[gI0 Garcia Ramirez menciona que. ·otro sistema que ha alcanzado éxito 

menor y cuyas Inconveniencias son patentes ante la pena reeducadora. que 

qUiere reivindicar para el preso los grandes espacios libres y soleados. es el de 

la priSión Rascacielos, oriundo de Estados Unidos· ... en donde las eeldas se 

encuenlran distribuidas en decenas de pisos. y cuyo elevador central comunica 

un.c..amente a las oficinas administrativas que se encuentran en el último piso. con 

las de vigilancia y control que se hallan en el piso-tierra. Son modernas jaulas de 

cementa en las que no hay posibilidad alguna de recuperar socialmente a los 

Internos A pesar de todo esto, bajo este sistema inhumano se ha construido en 

Buenos Arres la careel de Caseros. 

" O¡oda Velalquel Jorge, Ob. Crt. p, 104. 
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Cabe mencionar que en la arqUllectura penitenciaria mexicana destaca el 

Arquitecto Ignacio Machorro, qUien proyectó los reclusorios preventivos de los 

cuatro puntos cardinales. en el Distrito Federal y otros del país; así mismo 

destaca Gulllenno Beguerlce quién diseñó el de Almoloya de Juárez, Toluca. 

En conclusión es muy dificil por no decir imposible, que podamos abarcar la 

totalidad de qUienes en una u otra forma se han preocupado por las 

eúnstruCClones penitenciarias, ya que nos enfrentamos a la falla de fuentes que 

no~ aponen datos sobre esta materia. Sólo hemos querida destacar a los que han 

dejado una huella profunda en materia de arquitectura penitenciaria. 

1.4. StSTEMAS DE ARQUITECTURA PENITENCIARIA. 

Los distintos sistemas de Arquitectura Penitenciaria Tradicionalmente son: 

A) Fundados en el principio de inspección central 

B \ E i de pabellones laterales. 

E I 5,~tema de Inspección central dio origen al Panóptico, al Circular y al Radial 

Panóptico - ·Slstema ideado por Jeremías Bentham a finales del siglo XVIII, y 

CO"~lste en una construcción lipa anillo; al centro una torre cortada por ventanas 

Qú0 ~e abren haCia la cara interna del anillo, la construcción periférica esté 

d",olda en celdas unicelulares, éstas tienen dos ventanas, una hacia el interior, 

qUf: lT"ra haCia la ventana de la torre, otra hacia el exterior, que permite a la luz 

¡,!, dVe~ar la celda de un lado a Cilro. Basta meter un vigilante en la torre central 

par a Que todos los detenidos que ocupen dichas celdas se sientan vigilados hasta 
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Sus más minlmos movimientos. Ver todo sin ser visto, de alll el nombre de 

PanóptiCO ... 

Prisiones como la 'Petlte Roquelle", en Francia; la penitenciaría de Stateville, en 

E stados Unidos y Lecumberri en México copiaron dicho modelo arquitectónico. 

Circular" Este sistema tiene caracteristicas muy similares al anterior, pero se 

utilizan puenas macizas que impiden ver lo que acontece detrás de ellas, es decir, 

el Interior de las celdas, lo que acarrea más intimidad al interno pero menos 

segufldad al exterior. 

Radial" El sistema radial, es también denominado como de estrella, de abanico o 

media estrella, consiste en un conjunto de rayos~n'vergentes en un punto 

central común. desde donde se ejerce función de vigilancia, 

"El radial tuvo prelerencia en Europa y América. Se renuncia 8 conocer el interior 

de las celdas. pero se trata de observar desdeun punto central al interior de los 

patoellones'" 

L" primera cárcel radial fue la de Gantes (Bélgica) en 1773; y consistía en un 

oclilgono con patio central del que radiaban los pabellones celulares y los 

t8iier85 de trabajO 

E s,slema de pabellones laterales es el Auburniano Original" Este sistema 

sufye en 1889 en el Suburbio parisino de Fresnes 'Su forma a manera de palo de 

lelE:fúno espina o peine doble, permite tener una buena ventilación, luz y calor en 

i,,; ceídas lodo el tiempo La planta estaba constituida por pabellones paralelos 

Qe sr,'das unidas entre si por un edificio administrativo central, adoptando de esta 

" o",aa Velázquez Jorge. Ob Crt .. P: 102 . 
. Carranes y Rrvas Raúl. Ob. Crt. P. 257. 
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CAPiTULO n 

MARCO JURíDICO. 

2.1. Articulo 18 Constitucional. 

En la evolución del Derecho Constitucional, las normas acerca de los presos y las 

prisiones han tenido también un importante desarrollo. En la primera etapa se 

.,ncularon con la preocupación humanitaria, es decir, rescatar y exaltar la 

dignidad del ser humano a pesar del cautiverio. Asl el tema, es el trato al 

pnslonero que no se le torture, maltrate, ofenda, violente, sin necesidad que 

Justifique el empleo de la fuerza y el agravamiento de les inclementes condiciones 

d~ Vida que la prisión apareja 

En este orden de ideas el Proyecto Constitucional de 1642, en su fracción Vllt, del 

artIculo 7 señaló 

Los reos no serán molestados con grillos, ni otra especie alguna de apremio sino 

en cuanto fueren necesarios para asegurar su persona; y sólo podrán ser 

wstlgados por faltas nuevamente cometidas. los trabajos útiles al 

establecimiento y al Individuo. y la incomunicación no se comprenden en las 

I .. HQt"IIDlclones anteflores " 

y e!l la fraCCión XI del articulo 5 nos dice: • Ni a los detenidos, ni a los presos 

DJe-:Je sUJetarse a tratamiento alguno que importe una pena la ley especificaré 

ID; tr abaJos útiles B que los jueces pueden sujetar a los formalmente presos para 

Su ocupación y los mediOS estrictamente necesarios para la seguridad y disciplina 

de las prisiones' 



E5te proyecto Constitucional, puede ser considerado como el primer antecedente 

Importante de lo que en la actualidad es la garantla de seguridad juridica 

plasmada en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. 

Sobre las bases de este primer proyecto, el Congreso Constituyente de 1856· 

1857, adoptó por mayoria un texto Constilucional, en donde sobre materia 

penltenclana nos dice: 

Tomo I 

S"CClón Pnmera 

De lOS Derechos de Hombre. 

Ar1 iculo 18 • Sólo habrá lugar a prisión por delilo que merezca pena corporal. 

Art iculo 23 - Para la abolición de la pena de muerte queda a cargo del poder 

aarnHl15tratlVo el establecer con la mayor brevedad el sistema penilenciario, entre 

tanto queda abolida para los delitos políticos. 

Hasta ese momento, la idea fundamental de estas disposiCiones Constitucionales, 

~""JJ'dn slenoo los derechos humanos, es decir, el compromiso humanitarista, 

CJ~" sugeria raclonalrdad y benevolencia, aunque seguia operando la pena de 

"'u~'t" Que ma5 tarde quedaría abolida, por lo que podemos considerar al 

act'Cuio 23 como ei antecedenle más importante que llevó a la desaparición de 

t'~td (.tuei pena 

Li: '.!;poSIClon adoptada por el Constituyente en 1857 subsistió hasta 1901. La 

'efunna Constitucional del 14 de Mayo de ese año suprimió la primera frase del 

¡,recepto Que en lo sucesivo solo diría: 'Queda abolida la pena de muerte para 

'os oelltos polillCOS ' De esta suerte se afianzó en la ley fundamental la posición 

f d yO' able a la pena de muerte -o en todo caso la admisión desganada- aunque 
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su recepción se hiciera discretamente, por cierto esa fórmula perdura en el 

articulo 22 de la Carta Magna de 1917', so 

Es Importante mencionar el Programa dal Partido Liberal Mexiceno en materia da 

Reformas Constitucionales, elaborado en 1906~ que en su Capítulo da Puntos 

Generales, en el número 44 nos dice, 

44 - Establecer cuando sea posible, colonias penitenciarias de regeneración, en 

lugar de las cárceles o penilenciarias en que hoy sufren el cestigo los 

delincuentes 

En cuanto al citado punto es importante destacer, que se menciona ya el 

concepto de regeneración, que pensamos puede considerarse como el primer 

anlecedenle importante de la readaptación social, plasmado en un texto 

ConslllUCIonal, lo que nos deja ver, que empieza a modificarse la idaa del 

humanitarismo, iniciando la preocupación por la regeneración, 

En 1916, año de cita del Congreso Constituyente Revolucionario, la siluación de 

las cárceles era ruinosa y se padecía el mal trato, por lo que los debates 

pa'i~mentarlos de 1916-1917 dieron testimonio da la inoperancia constitucional 

;:'(:'iII",nClan8 hasta aquellas fechas, hasla que el 3 de enero de 1917, fue 

aprobado el te.<1o que regiría durante cerca de medio siglo; y que en su Título 

Primero Capitulo Pnmero, denominado 'De Las Garantías Individuales', a la letra 

dlc", 

Ar1iculo 18 - Sólo por delito que merezca pena corporal, habrá lugar a prisión 

prevenllva, el sll10 de ésta será distinto del que se destinare a la extinción da les 

penas y estarán completamente separados, 

" Bolf.'1in Mexicano de Derecho Comparado, Ob, cn" p, 375, 
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Los Gobiernos de la Federación y de los Estados, organizarán en sus respectivos 

t.,rrltOrlOS el sistema penal -colonias penitenciarias o presidios-, sobre la base 

del trabajo como medio de regeneración. 

El articulo 18 plasmado en este texto Constitucional de 1917, reafirma entre otras 

cosas. los prinCipios del federalismo, de la humanización de las penas y de la 

o, ganlzaclón específIca del sIstema penitenciario en toda la República. Sentó los 

fundamentos de la pena privallva de libertad como madio de regeneración fincado 

en el trabaja del delincuente. 

HabIda cuenta de lo anterior, a lo largo de la historia de nuestro articulo 18 

ConstitucIonal late un dobte proyecto: el progreso en la función y en la eficacia 

'ehabllitadora de la pena, de un lado y la tendencia a la identificación de un 

,égrrnen penal nacional de un verdadero sistema cienlilico y unitario del otro. Esta 

dODie tensión determinó la reforma de 1964-1965, publicada en el diario oficial 

de! 23 de Febrero de 1965, y que agrega al articulo 18 que se encontraba 

<Igente. un nuevo párrafo finat, que a la letra dice: 

Los GobIernos de ta Federación y de los Estados. organizarán el sistema penal, 

.,,, Su; respeclrvas JUrisdICCIones, sobre la base del trabajo, la capacitación para 

.,i mIsmo y la educación como medios para la readaptación del delincuente. 

bIas reformas y adIciones de 1964-1965. fijan el objetivo de la pena de prisión; 

q",éo \:s la readaptacIón sociat del sujeto y describe los medios para obtener esa 

reIncorporacIón del delincuente a la sociedad, cuando menciona al trabajo, la 

CétDdctlaclórr \.lara el mIsmo y la educación 

E sta texto aprobado por el Constituyente Permanente, se encuentra en vigor; hoy 

ei artículo 18 cuenta con un nuevo párrafo fInal, cuyas características 

anahzaremos más adelante. 
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La segunda reforma al articulo 18 Conslilucional se llevó a cabo en los años de 

1976-1977. durante el sexenio del Presidente Luis Echeverrla, quién presentó un 

proyecto que consultaba facultar al Ejecutivo para celebrar tratados de carácter 

general para la e¡ecuci6n de sentencias en otros paises. 

Se trataba en esencia, de una 'repatriación' de reos. Esta reforma fue 

Innovadora en el derecho americano sobre ejecución de condenas y permitió 

resolver constantes problemas en los reclusorios del pals, cuya mala situación 

tradicional se agravaba por la presencia de reclusos extranjeros. 

En nuestro tiempo el articulo 18 Constitucional constituye la piedra angular del 

sistema penitenciario mexicano, por lo que haremos un breve estudio sobre su 

contenido a continuación: 

Articulo 18 .• Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión 

preventiva El sitio de esta será distinto al que se destinare para la extinción de 

tas penas y estarán completamente separados. 

Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en 

sus respeC1lvas JUrisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el 

mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. 

1 as mUjeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a 

los hombres para tal efecto. 

l", gobernadores de los Estados sujetándose a lo que establezcan las leyes 

I v..a I "s respectivas. podrán celebrar con la Federación convenios de carácter 

Il,:neral. para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su 

condena en establecimienlos dependientes del Ejecutivo Federal. 

TESIS CON ~3 
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La Federación y los gobiernos de los Estados establecerán instituciones 

especiales para el tratamiento de menores infractores. 

Los reos de naCIonalidad mexicana que se encuentren cornpurgando penas en 

paises extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus 

condenas con base en los sistemas de readaptación social previstos en este 

articulo y los reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del orden 

fE:aeral en toda la República, o del fuero común en el Distrito Federel, podrán ser 

t'asladados. al pais de su oflgen o residencia, sujetándose a los tratados 

1"I"rnaClonales que se hayan celebrado para ese efecto Los gobernadores de 

lOS Estados podrán soliCitar al Ejecutivo Federal, con apoyo en las leyes locales 

respeclivas la InclUSión de reos del orden común en dichos tratados. El traslado 

de los reos podrá efectuarse con su consentimiento expreso. 

Como podemos darnos cuenta hoy nuestra Ley Fundamental en su articulo 18 

IJd'rafO pnmero establece, que sólo por delito que merezca pena corporal, podré 

oeoetarse la pflslón preventiva, con lo que se trata de evitar que se abuse de 

e'~a [",odalldad de pflvaclón de libertad y por otro lado se menciona que el sitio de 

~sta será distinto al que se desline para la extinción de las penas, es importante 

que '" cumpla esto ya que cuando están juntos procesados y sentenciados 

d,flclimente se puede cumplir con el fin de la pena privativa de libertad que es la 

d¡ji,caclón de un tratamiento para lograr la readaptación social. 

EfI cuanto al párrafo segundo, se menciona la forma de organización de los 

Gobiernos de la Federación y de los Estados, en lo que se refiere al sistema 

penal y debe ser sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la 

educaCión, como mediO para lograr la readaptación social del delincuente. 

ConSideramos que este párrafo es muy importante para nuestro trabajo, ya que si 

no se cuenta con instalaciones adecuadas, no se puede poner en práctica el 



tratamlenlo contemplado, y consecuentemente no se podré lograr la readaptación 

social del dellncuenle, que es el fin principal da la pena privativa de libertad. 

También eslablece que las mujeres compurgarén sus penas en lugares distinlos 

al de los hombres. para lo que requerimos también de instalaciones adecuadas y 

s.Jllelentes 

De esta manera la Conslilución Polilica, adopla para efeclos de nuestra materia, 

las ~lgUlentes clasificaciones de los detenidos: Una de tipo jurídico, en el sentido 

de que los delenidos deberán cumplir sus penas en lugares separados; los 

procesados en un sitiO y los condenados en otro. La otra clasificación que adopta 

tlS d" tipo criminológico, las mUjeres deberán eslar separadas de los hombres, 

a~, como los menores. de los adultos. Clasificaciones que constituyen la piedra 

angular del tratamlenlo penitenciario, que será basado en el trabajo, la 

c..apacltaclón para el mismo y la educación como medios para lograr la 

reBaaptaclón social del delincuente 

"Hoy nuestra Ley Fundamental recibe las dos grandes lineas que han informado y 

fo'ma:Jo al pent\enclansmo constitucional e internacional: por una parte la 

Vele""ón humanltana. que es la preocupación por los derechos del hombre 

8"1:a'celado frente al poder, la preservación de la dignidad y benevolencia en el 

Irol0 y por otro lado. la comente que resalta sus intereses por el curso de la vida 

a,,: r,ombre y la prolección a la sociedad, y en este sentido habla de tratamienlo y 

d€: f,==ajaptaclon .~1 

Pü ' ~"" ésta la parle del artículo 18 Constitucional que inleresa a nuestro trabajo 

a(!u: conclUirnos con el análisis del cilado artículo. 

GJIC'" R;wun:¡ Sergio. Justicia f\:.a¡¡l Edil. Porrúa, México J 9112, J> .. ¡¡. 84. 
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2.2. Articulo 27 fracc. XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

Como lo mencionamos en el punto anterior, la Garantía de Seguridad Jurídica de 

las personas que han cometido algun delito, quedó establecida en el articulo 18 

Conslltucionat, del cual se desprende el er1ículo 27 y su fracción XXVI, de la Ley 

Organlca de la Administración Publica FederaL 

La Ley Orgánica de la Adminlslración Publica Federal, corno lo señala en su 

ar1iculo primero establece las bases de le organización publica federal, 

centralizada y para estatal Dicha norma se inlegra tal y corno lo menciona su 

mlsrno ar1iculo pnmero en su párrafo segundo, por la Presidencia de la Republica, 

las Secretarias de Estado, los Departamenlos Administrativos y la Procuraduría 

Gen.:ral de la Republlca 

Dentro de las Secretarias de Estado se encuentra la Secrelaria de Gobernación, 

QCJe €!s la que nos Interesa para la elaboración del presente trabajo 

Too as las funCiones de la Secretaria de Gobernación, se ejercerán por acuerdo 

de~ PreSidente de la RepUblica, al frente de dicha dependencia habrá un 

Sr:uetaflo de Estado, quién se podrá auxiliar para el despacho de sus asuntos de 

SutJ~ecretaflos Oficial Mayor, Directores, Jefes y Subjefes de Departamento, 

Oklna Sección y Mesa 

E r' cuanto a tos asuntos que le corresponde atender a la secretaria de 

Go!J,"rnaclón y que nos interesa para nuestro trabajo, es el marcado en la fracción 

Y-Y-VI ael ar1iculo 27, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, la 

cual señala 

.... 
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A la Secretaria de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

XXVI - Organizar la defensa y prevención social conlra la delincuencia. 

eslableciendo en el Distrito Federal un Consejo Tutelar para menores infractores 

de más de seis años e instituciones auxiliares; creando colonias penales. cárceles 

y eslableclmienlos penitenciarios en el Distrito Federal y en los Estados de la 

Federación, mediante acuerdo con sus Gobiernos, ejecutando y reduciendo la 

penas y aplocando la retención por delilos del orden federal o común en el Distrito 

Federal asi como participar conforme a los tratados relativos. en el traslado de 

los reos a que se refiere el quinlo párrafo del articulo 18 Constducional. 

Como podemos darnos cuenta de la fracción transcrila anleriormenle la 

Se'Jelaria de Gobernación queda facultada para crear y organizar lo 

con~(:rnlenle al slslema penitenciario en el Distrito Federal y en los Estados de la 

F eder aCIón mediante acuerdo con sus gobiernos, 

E SI" ley conslotuye fuente interna del Derecho Penitenciario. en cuanto que desde 

el punto de vista federal señata la competencia que le incumbe a dicho gobierno. 

IJú' IL que respecta a la creación y manejo de las cárceles y establecimientos 

r·er"leroclaroos en su JUflsdicción. 

2.3. Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal. 

Par" efectos del desarrollo del presente numeral se utilizará la abrevialura 

iLESPDF) para citar a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Dislrito 

F,;der~t 

Prolongados y constantes han sido los esfuerzos por contar con un verdadero 

Derecho Mexicano de Ejecución Penal o al menos con un Derecho Penitenciaria 
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Nacional que colmase la gran laguna que nuestro orden jurídico ha dejado en este 

~ector No ha faltado, ciertamente, recta comprensión doctrinal del problema. Ya 

don Antonio Martínez de Castro. el autor del Código Penal clásico que en un 

t,,;mpo fuera moltvo de legítimo orgullo para el Derecho patrio, observó en la 

famosa Exposición de Motivos de aquel ordenamiento que al cuerpo sustantivo 

deben segUir el adJetivo y el penilenciario. 

BaJO la Constitución se hallan las ye numerosas leyes de ejecución de penas, a la 

cabeza de ellas se encontraba la Ley de Normas Mínimas, de 1971, una de cuyas 

mayores virtudes corno eje de un movimiento Nacional, es justamente, su esencial 

y reducido articulado Está compuesta de 18 artículos y exprime la tentativa 

ambiCiosa y generosa a la vez, de readaptar a los condenados, asi como de 

organizar el sistema penitenciario en toda la República Dicha ley estuvo vigente 

e:n nuestra ciudad hasta el mes de Septiembre de 1999. 

La ley de EjecuCión de Sanciones Penales para el Distrito Federal que ahora 

(.0fr,entamos fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 7 

(j', S"ptlembre: de 1999 y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en 

el D,8f10 OfiCial de la Federación el 30 de Septiembre del mismo año, entrando en 

"g'" el 1° de Octubre 1999 (Artículo Sépltmo transitorio.) Esté compuesta por 

S8i,,~ta articulos divididos en nueve tílulos y un título preliminar. En cuanto a su 

C0'1¡,,'1IOO tiene: por objeto la ejecución de las sanciones penales impuestas por 

10; tflDJnale:s compete:ntes en el Distrito Federal. 

f.o continuaCión pasaremos a estudiar en forma sistemática su contenido: 

El propósito general de la presente ley, se desprende del articulo 18 

Constitucional. conforme a su texto reformado en 1964-1965: readaptación 

social mediante el trabajo, le capacitacíón para el mismo y la educación (art. 8°,) 
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Va dirigida principalmente a los senlenciados eJeculoriados y en alguna parte a 

los indiciados, reclamados y procesados entre quienes se promoveré su 

participación en los programas de IrabaJo, capacilación y educación (art, 10 

LESPDF ) Eslablece la Individualización dellratamiento sentando sus bases en el 

leglmen progresIvo y técnico, tendiente a alcanzar la readaptación social del 

;"nt"nclado, y constará por to menos de dos periodos. el primero, de estudio y 

dlagnósllco, y el segundo, de tratamiento, dividido este último en fases de 

Iratamlento en Internación, externación, preliberacional y postpenitenciario. (art. 

12 LESPDF) 

En lo referente al trabaJo, superada ya la fase del trabajo inútil impuesto como 

castigo. eltraba¡o penltenciaflo tiene hoy una doble finalidad: A) Como parte del 

Ira~amlento para que el procesado o sentenciado adquiera al hábilo dal trabajo, y 

BI Como fuente de autosufiCiencia económica personal y familiar; tomando en 

wenta su Interés, vocación, aptitudes y capacidad laboral, Y se observarán las 

d,,~,oslclones contenidas en et articulo 123 Constitucional en lo referente a la 

Jor..,ada de trabaJo. dias de descanso, higiene, seguridad y a la protección de la 

maternidad (art 14 LESPDF.) 

En cuanto a la capacilación para el trabajo, ésta deberá ser actualizada de tal 

tOlrna que pueda incorporar al interno a una actividad productiva (art. 20 

LESPDF) 

Junto al trabajo ta educación se presenta legal y peno lógicamente, como uno de 

lu; elementos fundamentales del tratamiento penitenciario, situación que esta ley 

acoge y reglamenta, estableciendo que la educación que se imparta en las 

Instituciones del Sistema Penitenciario del Distrito Federal se ajustará a los 

plogramas oficiales (art, 21 LESPDF), implementando programas tendientes a 



~enslbillzar a los internos para que se incorporen a las actividades laborales, de 

Cdpacltación educativas, recreativas y culturales (art. 23lESPOF.) 

E ste ordenamiento establece lambién la clasificación de las instituciones que 

mtegran el Sistema Penitenciario del Distrito Federal y que serán: varoniles y 

fen,,,r."es. para procesados y sentenciados, de alta, media, baja y minima 

seguridad. sobre la base de su construcción y régimen interno; con excepción de 

las InstitUCIOnes de rehabilitación psicosoclal y de asistencia postpenttenciaria, en 

lO relaltvo a la seguridad (art. 24 lESPDF.) 

Siendo éste el tema central del presente trabaJo, queremos hacer una especial 

mención de los articulos 26 y 28 LESPOF, el primero de ellos establece que en 

las Instituciones para ejecución de sanciones penales sólo se recluiré a los 

sentenCiados eJecutonados, de acuerdo con la asignación que determine la 

Subsecretaria de Gobierno. Consideramos que esto se establece con la finalidad 

'j~ 'leJe los Internos reciban el tratamiento adecuado a su caso y que inicien con él 

d~s(le ei primer momento en que ingresen a los Centros de Ejecución de 

S,,'ls'(Jnes Por otro tado el articulo 28 nos dice que: 'Existiendo varias 

,'ISi,IJc,ones para ta eJecución de sanciones penales, la Dirección ordenaré la 

't"s'""ón del sentenciado en alguna de ellas, tomando en consideración la 

':.0' '(bsta observada por el interno durante su vida en reclusión preventiva; 

'.' ""'ullado oe los estudiOS técnicos practicados y la sanción penal impuesta." 

E sie ar1iculo trllenta llevar a cabo una mejor clasificación de los condenados a fin 

'Je q"," reCiban el tratamiento mas idóneo para lograr su readaptación social, y 

a.J'I~J" la IntenCión del legislador es noble, esto no se lleva a cabo debido a que 

",,5Ie ~610 un Centro de Ejecución de Sanciones Penales en el Distrito Federal y 

ero eúnSf:CUenCla su capaCidad es insufiCiente, lo que afecta de manera 

c.onsloerabie el tratamiento de los internos. 



En su Titulo Tercero habla sobre los sustitutivos penales, el tratamiento de 

externación y ta libertad anticipada. considerando dentro de los sustitutivos 

penales et tratamiento en libertad y semilibertad, como el trabajo en favor de la 

comunidad y la condena condicIonal (arts. 29, 3D, 31 Y 32 LESPDF.) 

En lo que se refIere al tratamiento en externación, lo defIne como un medio de 

ejecutar ta sanción penal, de carácter eminentemenle técnico, por lo que se le 

somete al sentenciado ejecutoriado a un proceso tendiente al fortalecimiento de 

lo~ valores sociales. éllcos, cívicos y morales, que le permitirá una adecuada 

'e,nserc,ón a la socIedad (art 33 LESPDF), y asi mismo establece los requisitos 

para que el sentenciado pueda tener derecho al tralamienlo en externación. 

En lo que respecta a la libertad anticipada, ésta puede ser dividida en: 1.

T'a!amlento Preloberacional, 11- Libertad Preparatoria, y 111.- Remisión parcial de 

¡a pena (an 41 LESPDF.) 

I . El tratam,ento preliberacional lo defIne como el beneficio que se otorga al 

~,,'llenclado des pues de cumplir una parte de la sanción que le fue impuesta, 

-Jue~ando sometido a las formas y condiciones de tratamiento y vigilancia que la 

D"~GCl6n e~tablezca (art. 43 LESPDF), y establece los requisitos para el 

úiO'gamlento de este tratamiento. 

t! . La Llbenad Preparatoria, es la que se otorga al sentenciado que cumpla con 

la, t'es qUIntas panes de su condena, tratándose de delitos dolosos o le mitad de 

'" rn,S'11a tra!ándose de delitos culposos; siempre y cuando se cumpla con los 

'eqU'Sltos eslablecldos (art. 46 LESPDF.) 

111· La RemiSión Parcial de la Pena; consiste en que por cada dos días de trabajo, 

se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena 

conducta. participe regularmente en las actividades educativas que se organicen 
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en el eslableclmlento y revele por otros datos la efectiva readaptación social. Y 

ésta funcionará Independientemente de la libertad preparatoria. 

El Titulo Cuarto establece el procedimiento para la concesión del tratamiento en 

81t8rnaclón y el benefIcio de la libertad anticipada. 

El Titulo Quonto esta dedicado a los inimputables y enfermos psiquiátricos; en 

,jo, ,d~ se establece pare los primeros una medida de seguridad alternativa que 

>,~~de ser el InternamIento o en externación. Y para los segundos señala los 

luyo'es en donde deben ser internados, que lógicamente deberán ser distintos a 

I(¡~ ,nternos Que no son considerados con esla calidad, a estos lugares se les 

a~r)omtna InstitUCiones o Áreas de Rehabilitación Psicosocial del Sistema Penal 

d'e: D,stroto F aderal. aunque también a estos sujetos se les concede el beneficio 

'J~ cumpl,mlento en eX1ernación, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

,,,,",a'ados en esta ley (arts 58,61 y 62 LESPDF.) 

E, ,'lulo Sexto se denomina Adecuación y Modificación no esencial de la pena de 

I'rts'fJn esto en VIrtud. de que establece que se podré modificar la forma de la 

"'j",éUé'Ón de la pena. por ser ésta incompatible con la edad o estado de salud del 

"'!8'¡'C¡ lo cual no modifIca en lo esencial a la pena. 

[; T ,lulO Sépt,mo establece cada una de las causas por las que puede ser 

sus>'8ftd,do o revocado el tratamiento en externación y la libertad anticipada; por 

'8 qc;e se lIa'Tla Suspensión y Revocación del Tratamiento en Externación y Del 

Benef,clo de Libertad AntIcipada (arts. 64,64,66 y 67 LESPDF.) 

El Tilulo Octavo se refIere a la Extinción de la Penas Privativas de Libertad y 

Med,das de SegurIdad. éstas se encuentran englobadas en un solo capitulo y se 

8<t,nguen por cumplrmiento, por muerte del sentenciado, indulto, perdón del 
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ofendido, prescripción; y las demás que señale el Código Penal para el Distrito 

Federal. 

y por último el Tílulo Noveno llamado Asistencia Postpenitenciaria, en donde al 

respecto podemos decir que, para los fines que persigue actualmente el Derecho 

Penitenciario. la asistencia a los liberados no puede ser ocasional, por lo que 

podemos afirmar. '.IJe dicha asistencia constituye una parte integrante del 

l' atamiento y podria ser una de tas etapas más importantes, ya que de su éxito o 

Ir acaso dependerá a menudo la reincidenCia, por lo que la presente ley establece 

Que e"stlré una Institución que preste asistencia y atención a los liberados y 

eflarnados y que el Gobierno del Distrito Federal establecerá las bases, normas y 

¡JI "cadlmlentos de operación de la InstitUCión. 

POI lo manifestado anteriormente debemos índicar que es nolorio el esfuerzo de 

aprovechar el tratamienlo lo más individualizado que sea posible y orientado al 

fulu'o Aunque debemos estar conscientes de que todavía pesan de manera 

'leCIS1va la carencia de medios y de estructuras (personal inadecuado, sobre todo 

a ,,:;el custodia) aunado al cupo excesivo y a la sobrepoblación. 

E n este senlldo el legislador deberá preocuparse en proporcionar los 

Instrumentos JuridlCOs idóneos para reducir el costo económico, que es excesivo 

€:" ei manl€:OImiento de la cárcel, de individuos que mucho más provechosamente 

y con ahorro económico, podrían ser tratados en cárceles con capacidad reducida 

y en un mayor número de ellas. 

TESIS CON 
FALLA DE OillGEN 



2.4. Reglamento de ReclusoriOtl y Centros de Readaptación Social del 

Distrito Federal. 

Para el desarrollo del presenle punlo ulilizaremos la abrevialura (RRCRSDF) para 

referrrnos al Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del 

O,~t"to Federal 

!'. conllnuac,ón realizaremos un muy breve análisis sobre el Reglamento de 

R eclusorros y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal. en virtud 

ae Que la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal vigente, 

Que analizamos en el punto anterior prevé en su articulo Tercero Transilorio, la 

e, "ediCión de un nuevo reglamento, y nos dice también que en tanto no se expida 

el nuevo reglamento se estar a a lo dispuesto por el Reglamento de Reclusorios y 

Centros de ReadaptaCión Social del Olstrilo Federal; sin embargo cabe señalar 

a'Je e: mencionado reglamento se encuentra elaborado en congruancia con lo que 

,",,!3b'ece La Ley de Normas Minlmas de 1971, que se encontraba en vigor en el 

D'51'110 Federal antes de la entrada en vigor de la Ley de Ejecución de Sanciones 

p·,',"'es pa,a el OISt"tO Federal. por lo que consideramos hacer un breve análisis 

,,' <?spera ce la e.pedlción del nuevo reglamento. 

E "gente Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del 

D,511,1~ Federa:. fue e.pedldo el 11 de Enero de 1990 y publicado en el Diario 

O',e.a· de la FederaCión el dia 20 de Febrero del mismo año, entrando en vigor 

Lu,fu,me a su articulo Primero Transitorio. a los sesenla dias de su publicación. 

En s~ estructura consta de 170 articulos. divididos en XIV Capitulos, además de 

5,,,le articulos transitOriOS. 

En e: Capitulo I del reglamento figuran las 'disposiciones generales" (articulos 1 a 

33 i sin perjUicio de que haya preceptos con ese contenido en diversos lugares 



d81 reglamento. el Capitulo 11, se refiere a los reclusorios preventivos (articulas 34 

" S3) el t 11. & los reclusorios de ejecución de penas privativas de libertad 

,al1'culos 54 a 59). el IV, al sistema de tratamiento (articulas 60 a 98), con 

s<:CClones sobre elementos de éste, como son el trabajo, la educación, las 

'e:aclones con el exlerior y tos servicios médicos; el V, al Consejo Técnico 

I,,!~,dlsclpl¡narlo (artiCUlas 99 a 101), el VI, a las instituciones abiertas (artiCUlas 

: : '" a 1 1 1 ). el VII. a los reclusorios para el cumptimiento de arrestos (Articulas 

112 a 119). el VIII al personal de las instituciones de reclusión (artículas 120 a 

13D; el tX a las InstalaCIones de tos rectusorios (articulas 131 a 134); el X, al 

,,,glll1en Interior de los reclusorIos (articulas 135 a 154), el XI, a los módulos de 

alla segUridad (articulas 155 a 158), el XII, a la supervisión (articulas 159 a 162); 

&1 XIII a los traslados (articulo 163), y el XIV, a disposiciones complementarias 

,a'llsulos 164 a 170 ) 

A g' andes rasgos éste es el conlenido del Reglamento de Reclusorios y Centros 

dé Readaptación Sociat del Distrito Federal sobre el que haremos a continuación 

algunos comentarios 

E' multlcltado reglamenlo, en congruencia con el articulo 16 Constitucional 

e"d~',&ce como finalidad de la aplicación de un tratamiento a los internos en los 

~8r,IICJS de reclusión la readaptación a la comunidad libre y socialmente 

¡"''-'~cJétIV& (art 70) 

S""a:" la conformación del Sistema de Reclusorios y Centros de readaptación 

SClc,a l y nos dice que éste se integra por; 

Reclusorios Preventivos, 

Penitenciarias o establecimienlos de ejecución de penas privativas de 

Ilber1ad 

111 InstituCIones abiertas; 



IV Reclusorios para el cumplimiento de arrestos; y 

V Centro Médico para los reclusorios. (art. 12 RRCRSDF) 

Limita las formas o actos que darán lugar a la internación en las instituciones 

arriba mencionadas. 

E n los que se refiere a los reclusorios preventivos nos dice que estarán 

destinados únicamente para: 

Custodia de Indiciados. 

11 Prisión preventiva de procesados en el Distrito Federal; 

111 La custodia de reclusos cuya sentencia no haya causado ejecutoria; 

IV Custodia preventiva de procesados de otra entidad, cuando asi se acuerde 

en los convenios correspondientes; y 

V PriSión provIsional durante el trámite de extradición ordenada por la 

autoridad competente (art 37 RRCRSDF) 

POf olro lado en los reclusorios destinados a la Ejecución de Penas Privativas de 

Ilb8'1ad. sólo podrén ser internadas las personas a quienes se les haya impuesto 

¡,Of ,,,,ntencla pena privativa de libertad o semilibertad. (art. 54 RRCRSDF), es 

()8Ctr 5010 pOdrán estar Internos los condenados por sentencia ejecutoriada. 

Er, coanto al tratamiento establece que en los reclusorios y centros de 

't-d'JaplaClón social, se aplicará el régimen penitenciario progresivo y técnico. que 

wnSlara de periodos de estudio de personalidad, de diagnóstico y tratamiento de 

Inlernos (an 60 RRCRSDF) 

Establece las normas para el desempel'lo del trabajo y para la impartición de le 

eoucación. en los establecimientos del sistema penitenciario. 

S6 



En cuanto a las relaciones con el exterior contempla el derecho de los internos e 

ta VIsita familiar y a la visita íntima, estableciendo las condiciones y los días en 

que éstas deberán llevarse a cabo (art 80 y 81 RRCRSDF.) 

Previene la eXistencia obligatoria y permanente de los servicios médico 

q,Jlfurgloos generales. y los especiales de psicología, psiquiatría y odontologla, 

Que aeDerán ser proporcionados por la Dirección General de Servicios Médicos 

del Departamento del Distrito Federal (hoy Gobierno del Distrito Federal), para 

atenslón a los Internos 

Estabtece la formaCión y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario en 

caoa uno de los reclusorios preventivos y penitenciarias del Distrito Federal, 

estos como un cuerpo de consulta y asesoría del director del reclusorio. 

Sotlfe las Inslituclones abiertas nos dice, que son los eslablecimientos destinados 

[; los Internos. que por acuerdo de la auloridad competenle deban continuar en 

clias el tratamiento de readaptación social y funcionarán sobre la base de la 

aJi0'J,sclplrna y el fortaleCimiento de la conciencia de la propia responsabilidad de 

lo, ,Citernos respecto de la comunidad en que viven. 

E' suanto a los reclUSOriOS para el cumplimiento de arrestos nos dice que son, los 

,,'_'.8:;·e:'lmlentos dedicados a ejecutar las sanciones o medidas privativas de 

ilber1aC hasta por trelnla y seis horas, impueslas en resolución dictada por la 

í1u\l.Jf lijad competente 

Po' i::; que respecta al personal de las instituciones de reclusión, no lo 

8'lailzaremos en esta parte, ya que seré analizado con mayor profundidad en el 

Capitulo 111 del presente trabaJO. 
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En el Capitulo de Instalaciones de los reclusorios (que es el tema central de 

rllJestro trabaJo) podemos destacar el articulo 133 (RRCRSDF) que nos dice: 'los 

Internos de los establecimientos se alojarán en dormitorios generales divididos 

"" cubiculos para el acomodo de tres personas como máximo,' Y la realidad es 

Que este precepto hace mucho que no se cumple. 

Sr: prevé que cada cubiculo cuente con instalaciones sanitarias adecuadas, los 

d'jrrnltoflos tendrán comedores anexos y servicios generales para baño de 

regaderas en condiciones tales que el interno pueda utilizartos con agua caliente 

y fris 

Por otro lado se contempla la existencia de los módulos de alta seguridad, tanto 

en los reclusorios preventivos, como en los de ejecución de sentencia y dichos 

rnodulos están destinados a los internos que requieran de la aplicación de 

tra\amlr:ntos de readaptación especializada, asl como a los internos de alto riesgo 

que alteren el orden o pongan en peligro la seguridad del reclusorio. 

A'JU' conclUimos con el análisis del Reglamento de Reclusorios y Centros de 

R~,J~aptaclón SOCial del Distrito Federal, tratando de destacar las partes más 

1'8V.krloentes par S la elaboración del presenle trabajo. Como podemos darnos 

S~8~r3 se plasma de manera clara la intención del legislador que es de tratar de 

'U.J' '" las condiCiones malerrales y humanas para lograr la readaptación social del 

.···te'no y cons&cuentemente podemos darnos cuenla que no se cumple con 

nlJs!las de &slas en perjuicio de la aplicación del tratamiento y posteriormente de 

ia rca~aplaclón SOCial de los internos. 



CAPITULO 111 

CENTROS CE EJECUCiÓN DE SANCIONES PENALES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

3.1. CONSTRUCCIONES PENITENCIARIAS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Antes de empezar de forma más concreta el presente titulo, por ser uno de los 

más Importantes para nuestra propuesta, haremos un breve análisis sobre la 

(.(InformaCión de nuestro S istema de Reclusorios y Centros de Readaptación 

Socia! del Distnto Federal. que cómo lo establece el artículo 12 del Reglamento 

de ReclusoriOS y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal vigente, se 

Inlegra por 

Reclusorios Preventivos; 

11 Penitenciarías o Establecimienlos de ejecución de penas privativas de 

libertad 

111 Instituciones abiertas, 

IV Reclu~onos para el cumplimiento de arrestos; y 

V Centro Médico para los reclusorios. 

A' I,,~¡.,ecto podemos comentar que entre las construcciones más importantes con 

':l.J~ contarnos en el Distrito Federal son: tres reclusorios preventivos varoniles, 

, "0'18 Sur y Onente) y dos reclusorios preventivos femeniles (Nor1e y Oriente), 

ur, s8ntro femenil de readaptación social o penitenciaría femenil ubicado en 

T ,j¡.epan y un centro penitenciario varonil ubicado en Santa Martha Acatitla, un 

c.BnlrO varonil de rehabilitación psicosocial que se encuentra a un lado del 

re~luso"o preventivo varonil sur, un centro para el cumplimiento de sanciones 

~,l'r":1,~trat'vas ub,cado en tacuba, una torre médica ubicada en Tepepan y un 

alt,ergue para preliberados ubicado en Santa Martha Acatitla. 



b Importante menCionar que de la arquitectura tanto los centros preventivos 

,-(,1110 de los de Ejecución de Penas corresponde al tipo peine. 

CÚllo" podemos darnos cuenla los centros o instituciones de sanciones penales 

C,C>tnCl los denomina el articulo 26 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales 

;:';"6 el Dlstrtto Federal vigente forman parte importante de nuestro sistema de 

R"c',,~ortOS y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, en el 

'"' ,I~,,-:j,do de que son estas las instituciones en dónde se recluirá sólo a los 

S8"I(:oc,ad05 eJecutortados. para aplicarles el tratamienlo adecuado para lograr 

~u r._:,afjapt~clón SOCial 

!·.t.O'd,mdo ya dE: manera directa el tema de las construcciones penilenciarias en 

el D'$tnto Federal podemos decir, que ante el desastre en que se convirtió la 

"'ll'gué penllenclaria de la Ciudad de México (Lecumberri), tuvo que tomarse la 

d8c,$,on de construir una nueva penitenciaria, que cumpliera verdaderamente con 

la (,,.,aIIOaO Oe esta InstltuClón 

PÚ' le Que a f,nales de los años cincuenta, se inició con el proyecto de la 

(,0' I$!' ucc,on de una nueva penitenciaria que estaría ubicada en Santa Martha 

A..;;'."'" est.:: proyecto se le encomendó al arquitecto espar'lol Ramón Marcos. 

1" «J' "trU(;(;lO", del penal se inició en el año de 1957 y concluyó con su 

,r,aJ'J-,'ac,ón en el año de 1956. ocupaba 'una supeñicie de 10, 000 metros 

'-u~ J' d10S con ampliOS espacios. conforme a los modernos criterios de 

d"j·,'¡'"ctura penitenciaria Además con unos 30, 000 metros cuadrados en la 

per"e •. a para pequeñas Industnas. el cupo es para 1200 a 2000 reclusos.''' 

'En la obra abundaban grandes patios con piedra bola y volcánica, con muros 

'"clos que daban una sensación de amplitud. En general, su arquitectura 

. 'L".<' .},II'unl Lu". a, eli.. P.2Yl 
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corresponde al 'tiPO peine', con cuatro grandes dormitorios. separados unos de 

airas por alias rejas. cada dormitorio está provisto de un amplio patio para 

actividades deportlvas."53 

Una gran torre central domina el penal y cuatro garitones de poca altura pero 

~mphos los costados, Con el transcurso del tiempo y debido a la insuficiencia de 

dichas torres. se agregaron torres intermedias. sobre todo para vigilar la puerta 

norte 

'Completa la construcción el edificio de las áreas administralivas. con una visla 

(ranca hacia el interior del penal. pero al no haberse previsto un edificio para la 

v'slla ínllma, en los años sesenta fueron acondicionados para ello tos sótanos del 

¡,d,(,c,o de gobierno, La población de internos llamó a esta adaptación 'el metro". 

¡>Jrque las habitaCiones semejaban un vagón del tren subterráneo' ,S< 

D81f2S de la capilla, en un amplio palio donde Arnold Belkin pintó en 1961 su 

cé,¡,br¡, mural 'Todos somos culpables' se encontraba a mediados de la década 

dé fu, set¡,nta un mercado en el que se vendía loda clase de objelos y que la 

pob,ac,ón dé los ,nternos conocia como 'El pueblito', 

r, [NICIPIO de la década de los ochenta, siendo director del penal el General 

An!01." se reai,zaron numerosas modi(,caciones al proyeclo original, el General 

',,¡,',j0 borrar el muro pintado por Belkin en 1961 por considerarlo 'deprimente" 

j' r'Uc.c adecuado por la (arma como se pintó a las autoridades, se tiraron las rejas 

Q~e diVidían los dorm,lorios, se reacondicionó el área de visila inlima, colocando 

ah, UII restaurante y algunas habitaciones lujosas para los internos de mayores 

recur&Os 
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ASimismo en las areas de visita familiar, se establecieron otros restaurantes con 

derecho de mesa, de modo que los internos de escasos recursos tuvieron que 

Irse a las palapas que se cotocaron en los patios, abiertos al transito 

1!ldlscrlmlnado de toda la población de internos . 

• E I hospital de esta penitenciaría que se encontraba bastante bien equipado, 

SirVIÓ por años como hospital de concentración al cerrar el Centro Médico de los 

Reclusorios en 1982. En él vivieron algunos internos célebres, como lo fue Kaplan 

(qulsn prolagonlzó la llamada fuga del SiglO.)''' 

En ese hospllal se encontraban para el año de 1995 cerca de 100 enfermos de 

SIDA provenlenles de loda la República. 

Corno todas las demas áreas este hospital se deterioró al paso de los años y 

SODQrtó toda clase de modificaciones, como fue el caso del área de ginecología y 

út;51~\rICla, que sustituyó a la practicamente desmantelada de Tepepan, 

E n la &poca de Antolin se pretendió construir atrás del hospital un área de alta 

5(:g,,,,oad que nunca se concluyó. Posteriormente Luis Arturo Barragán, en 1964, 

" "~'(I ¡,hi la construcción del edificio de visita intima, sin concluirlo. 

b 1935 Siendo director Juan Pablo de Tavíra, había en la cocina una sección de 

u-,"",dor de funclonaflos, el área de talleres ubicada junto al teatro, estaba bien 

~·.,,,'·~,',,onada. Sin embargo la mayoría de los reos trabajaba en sus celdas, a los 

tal,r,,<:s sólo Iba el 10% de la población. 

Habla tambl&n amplias áreas para la visita familiar, que con el tiempo se 

r"MII,earon y utilizaron para otros fines, muchas ocasiones se modificó el 

auollollO. en el cual se pintaron y borraron murales y se amplió su foro para darle 



cabida a espec\éculos, como el de la orquesta filarmónica de la Ciudad de 

MéXIco. 

OUf ante esta administración se concluyó con la obra del nuevo edificio de visita 

intima transformando la zona de 'el metro' en oficinas del área técnica y el 

c&n1fo de observación y clasificación, del cual se carecfa. 

Junto at dormitorio 4 se adecuó una sección de alta seguridad. e la cual se le 

denominó zona de observación o simplemente 'ZO' que los inlernos bautizaron 

como' zona de olvido' 

E s "nponante mencionar que el mundo supo de Santa Martha AcaliUa por la fuga 

de Kaplan y de Contreras en un helicóptero que alerrizó en el patio del dormitorio 

, Cún lo que quedó al descubierto la corrupción que imperaba en este lugar y que 

hab'& llegado a sus más allos indices en las administraciones del General Antolin 

y a~. Cúfonel Navarro, entre los años de 1975 y 1962. 

F l' ""luellos años eXlslleron casinos, burlesques. cine pornográfico, prostitución, 

y,,~la de toda clase de alcohol y droga. 

Posterlofmente la fundación de la institución abiena 'Alfonso Quiroz Cuarón' 

',g'"kó un noble esfuerzo por darle a Santa Martha la progresividad que 

aCú'1se¡a la Ciencia penilenciaria, pero después se cerró y la convirtieron en 

s¡,cc.6.., para menores de alla peligrosidad. 

Santa Manha ha sufrido muclhas modificaciones, tantas que se cambió 

compietamente et concepto inicial de proyecto que la creó. 

E n la adualidad es una penitenciaría incontrolable, en la que se encuentran más 

de cuatro mil internos: los crímenes se suceden, el hacinamiento, la promiscuidad 
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y por éstas y las razones antes mencionadas Santa Martha conslituye otro de los 

fracasos més impresionantes del penitenciarismo mexicano. 

Por otro lado resulta de gran importancia mencionar que ante este panorama se 

IniCIÓ un ambicioso proyecto en materia de construcciones penitenciarias en el 

Distrito Federal. con la intención de solucionar el problema de la sobrepoblación y 

todas las consecuencias que trae consigo. 

Sé construyen actualmente dos nuevas penitenciarias, una femenil y otra varonil 

er Sanla Martha Acalllla. así como dos módulos de máxima seguridad en los 

leclusorlOS Oriente y Norte. 

L" penllenclaría varonil se construye a espaldas de la penitenciaria actual y su 

"rqultectura es en forma de cruz. de cuatro niveles, a ella se prelende a los reos 

senlenslados que se encuentran en prisiones prevenlivas; y la nueva construcción 

p",nd8nclana femenil se encuentra frente a la actual y su arquilectura es de tipo 

pa')óptlco y a ésla se pretende Irasladar a las internas que eslán en Tepepan. 

h, conclUir estos dos proyectos se espera contar con 17 mil 766 espacios 

naD,lables 

L '); ","sargados de las obras son; el ingeniero José Luis Sánchez Méndez y el 

,,'qullecto Manue! Ale<ander. qUiénes explicaron que las celdas para la población 

'J"",,,'al están diseñadas para que en ellas estén sólo cinco internos. 

[, o·."lde se puede observar el nuevo concepto de estas prisiones es en el área 

d" I'Iá"ma segundad Enfermos de VIH - SIDA, internos de la tercera edad y 

"""·.JS'/áildos así como los de alta peligrosidad contarén con celdas para una sola 

~,,'sona. dónde en lugar de rejas las puertas tianen un nuevo diseño; éstas 

curenl ~n con un lavadero. una regadera personal y el Inodoro divididos del área 



donde eslá la cama y la mesa para comer, los muebles son de melal empotrados 

que no podrán ser removidos. 

E i diseño de eslas conslrucciones explican, también impedirá que los custodios 

len3an conlacto con los inlernos pues los vigilantes estarán en el centro del 

<,1Ik,o donde se ubican las celdas, en un módulo de control desde el cual podrán 

v'"~ a los reos, ya que la eslructura semejará una 'X' con cuatro alas y en medio 

Irt 7U!iH de vlgliancla Eslas áreas de seguridad estarán también entre los pasillos 

y a~dadores de la priSiÓn, como casetas con untdades de monitoreo, los 

'TtHSfjn,smos de segundad serán electrónicos e incluso el acceso al penal será 

(,qurpado con dlspoSllivos eleclrónicos que incluyen detección de metales en la 

entrada 

L d penllenclaria varonil albergará 2 mil 354 inlernos y tendrá un coslo aproximado 

de 103 millones de pesos, y la penitenciaria femenil tendrá un costo aproximado 

ele 130 millones de pesos y una capacidad para mil 200 Internas. 

h tI"portante destacar que el proyecto es crear un gran complejo penitenciario en 

$a'-'13 Martha Acalitla. 

3.2. SECCIONES DE LAS QUE SE COMPONE UN CENTRO PENITENCIARIO, 

E s tlltiJOrtanle realtzar un estudio sobre las secciones de que se compone un 

:0ntro penltenciano, ya que influye de manera directa sobre el desarrollo de las 

fUf,crones del personal que labora en estas instituciones, asl como en la 

3d¡,suada apltcaclón del tratamiento penitenciario, 

Cabe mencionar que los tres reclusorios preventivos, asl como la penitenciaría, 

'lUlO se encuenlran funCionando en nuestra Ciudad, cuentan de manera general 

con las mismas secciones, a excepción del área de Tribunales de Justicia y de la 
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estancia de Ingreso, ya que estas dos áreas s610 se encuentran en los reclusorios 

preventivos y no así en las penitenciarias. 

L as secciones de las que se compone un centro penitenciario son: 

1. Dos Aduanas una para vehlculos y una para personas. 

La de vehículos permite el control de los autom6viles que entran a dejar a las 

pe, sonas privadas de su libertad. de los que enlran a dejar mercencía al interior 

del centro, la saltda y enlrada de los funcionarios en sus vehlculos, etc" y la de 

per sanas revisa la enlrada de familiares. abogados, personal administrativo y 

tecmco autortdades, etc.. y además controla la entrada de alimentos, 

publicaCiones, cartas. elc 

It. Edificio de Gobierno y Admínlstraclón. 

'Se Integra con las oficinas correspondientes, para el director, subdirector, jefe 

de vigilancia, subjefe de la misma. adminístrador. personal de secretaria, 

archiVOS, cuarlo de folografia y revelado, casa para el director, sala de espera 

,,3' Ó VISitantes y servicios sanitarios. Asl mismo dormitorios para el personal con 

S~~ saManos un cuarlo de armamentos y sal6n comedor,''' 

lit, Centro de Observación y Clasificación. 

F ~ un Importante pabellón donde realizan su trabajo los psicólogos, trabajadores 

SOCiales, médiCOS, que confeccionan la ficha criminológica y señalan el posterior 

traiSfTllento Deben conlar con cubículos individuales que faciliten las tareas, 

detJen estar pintados de colores claros y con motivos alegres, 

.. \!.H':O del Por" LUli ()) CII.. P.276 



IV. Lugares para visitas familiares, 

E! complejo arquitectónico para las visilas familiares esté integrado por 

.;spac.osas e iluminadas salas, en las cuales el interno podré recibir a sus amigos 

y familiares, los dias detenminados para este fin. Diches sales estén dotadas de 

áreas verdes y juegos pare niños. 

V. Edificio de visitas Intimas, 

L a parte reservada a las visitas íntimas se encuentra cercana al ingreso del centro 

~enllenclBfio, de modO que permita el acoeso discreto de la pareje de los internos, 

con el fin de evitar las miradas indiscretas de los otros internos y del personal de 

custodia 

VI. Dormitorios, 

Se aconseja su ubicación en la parte més interna del establecimiento para mayor 

sé'Jur,dad Los dormitorios son clasificados conforme e las caracterlslíces de los 

''1I"enos celdas separadas para los procesados (en los reclusorios preventivos), 

pO' o penados y para reincidentes. otros destinados para el primer periodo de 

·j:",,·,ac,ón y clasificación. para homosexuales, para farmacodependientes y de 

~.:'J' I-:'gaclon 

1 u, dorm,torlos cuentan con camas, mesa de lectura, guardarropa, servicios 

~a",la"os WC y lavabo. La luz y ventilación deben ser indirectas. Las rejas 

'j-"oular su aspecto carcelario, sin perder solidez y con colores claros, como el 

",aranla que aViven el aspeclo de la prisión. Ademés ser individuales o en 

"'J''''''IO Impal para eVitar "acoplamientos· sexuales. La comida no se haré en el 

dÚffn,lono Sino en comedores cercanos. 
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VII. Talleres. 

Los talleres estarán suficientemente ventilados. ituminados y con comunicación 

dilecta a tos dormitorios. 

Tendrán en cuenta el tipo de necesidades de ta zona. pero fundamentalmente la 

enseñanze de un oficio productivo. En la actualidad entre otros existen; los de 

carplnteria. sastreria. metal mecánico. industria del juguete. etc. 

VIII. Auditorio . 

• E s Importante para que se lleven a cabo conferencias, cine, teatro y demás 

actividades culturales y recreativas. Es conveniente situarlo lejos de los 

otros edifiCIOS. adjunto al Jardin de visitas famitiares y de preferencia con un patio 

anexo para ceremonias."57 

IX. Centro Escolar. 

Es el area en donde se encuentran las aulas que acogen a los detenidos para la 

ens"flanza báSica. técnica y especial. Posee una biblioteca y una sala de 

actiVidades culturales. 

X. Zona deportiva. 

F sta es la zona en donde los reclusos realizarán sus actividades deportivas y 

debe contar con un gimnasio cubierto, canchas de fútbol, basketball, campos 

deportiVOs abiertos, etc. 

, 1~IJ.:m P 278 
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XI. Zona para áreas de cultivo. 

E sla zona debe existir para que permita a los internos realizar labores de cultivo. 

sobre lodo a los Inlernos que en su vida en libertad se dedicaban a esta actividad. 

pero lambién como preparación para una actividad productiva para los que no 

conocen de estas labores. 

XII. Servicios Médicos. 

-E 'le edificIo es un anexo al centro de Observación y Clasificación y debe constar 

de áreas para las ofiCInas del jefe de servicios médicos. otra para los exámenes 

o;, ¡~bOf alOflO, eslancla para rayos X, asistencia odontológica, una sala operatoria 

para clrugias menores, sala de lectura para los convalecientes, sala para 

pracllcar encefalogramas.'se 

XIII, Área de Servicios Generates . 

• E n ella se encuentra toda la infraestructura para dar servicio a todos los 

d,Mrlldos y ai personal administrativo y de custodia como son: luz. agua. cocina. 

;a. 'lr,deria, lortilleria, panadería, frigorifico etc,; que hacen posible la vida en el 

Interior .~ 

XIV, Instalaciones de Seguridad. 

Se Inlegran por, el muro perimetral. las torres de control, las alarmas y las 

9""1", Las alarmas en cada edificio son de dos clases: una sónica y telefónica y 

Olra de ilumInaCIón con intermItencias localizadas en el techo de cada 

oependencla 

" '~L'd..J VdVqUCl Jorge. ()J CI1- P. 149 
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3.3. Personal Adecuado para el Funcionamiento de un Centro Penitenciario. 

Uno de los lemas de gran importancia para el Derecho Penilenciario Mexicano 

es el relahvo al personal penilenciario. ya que desde el inicio de la etapa 

humanitaria. cuando se pugnaba por el trato humano a los reos, se ha 

c.0n"derado siempre como una piedra angular en el cumplimiento de la tarea de 

la" priSiones que es la readaptación social. 

(~V' ISIQ"ramos que la función del personal penitenciario junto con una adecuada 

-,,'o)UlI&clura penllenciana. lograria realizar con eficacia la tarea de readaptar. 

P""Jemo, decrr que de manera general los problemas que afectan al personal 

P'~' "lenClarro son los sigUientes. insuficiencia, falta de selección, formación, 

',s!aü,f,dad retrrbuclones escasas o inadecuadas y designaciones politicas o de 

"'"i,lar&5 o e,mililares. policias o expolicias, que debiera estar expresamente 

iJ'ú""~ldo por tener funciones totalmente diferentes. 

Por airo lado es Importante "que el personal no considere más al detenido como 

ur, cu'pable a quien él debe asegurar el castigo, sino más bien como un 

l' IwJ3plado SOCial. a quién debe aportar durante el tiempo de su internamiento los 

rroej,os para corregirse"'" 

y" 'I~ se trala de eVitar evasiones y de controlar a los internos, sino que por el 

u,I,oioa'la se trata de una profesión compleja y con hondo contenido social. 

e'ee'r,as que aún no hemos tomado la debida conciencia sobre la importancia de 

conlar con personal bien preparado, humanizado y con auténtica vocación. 

" ( .JlrdJlca, Rn,w§ R.JuJ. (b CII., P. 3Ug. 
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En el Distrito Federal, nuestro Reglamento de Reclusorios y Centros de 

Readaptaci6n Social vigente. establece 'Los reclusorios contarán con el 

personal directivo, técnico. administrativo, de seguridad y custodia, y demás que 

5e reqUiera para su adecuado funcionamiento.' (art 120) 

. Al frente de cada uno de los reclusorios habrá un director, que para la 

~dm,n,straclón del estableCimiento y para el despacho de los asuntos de su 

Chmpetencla. se aUXiliará de los subdirectores de apoyo administrativo, técnico y 

Juridlco, de los jefes de tos departamentos de Observaci6n y Clasificaci6n, de 

ta:iere5 d8 educaci6n. cultura y recreaci6n. de servicios médicos y de seguridad y 

de custodia' (art 121 del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n 

Su::,,,; para el Distnto Federal )Como podemos darnos cuenta el reglamento 

eslablece de manera clara el personal necesario para el funcionamiento de una 

l·. conlinuaclón realizaremos un breve análisis sobre el personal que interviene en 

la Vida penltenclana 

A. El Director, 

. l' s la autofldad máxima del estableCimiento y como tal es el responsable del 

c:,ma que se resplfe en la prisi6n, del modo en que se desarrollan las relaciones 

ent'e los propios detenidos o entre éstos y el personal de custodia.''' Es decir, es 

"5t" el responsable de todo lo que suceda en el interior de la instituci6n a su 

,., {~('<1J \'clillqucl Jorl:<. Q, CiI. P. 161 
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B. El Subdirector Técnico. 

En caso de ausencia del director es este funcionario quién lo sustituye y además 

liene a su cargo el área correspondiente a los especialistas en todas las ramas 

d,,1 conocimiento, (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales etc.) 

C. El Subdirector Administrativo, 

Como su nombre lo indica es quién se ocupa de la administración de la 

Inslitución, es decir, que él dirige y vigila la administración del dinero y del 

material necesario para el funcionamiento del eslablecimienlo penitenciario. 

D. El Subdirector Jurldico, 

Es el funCionario que tiene como lareas primordiales las de controlar y alender la 

situación Jurídica de los internos, integrando para tal efecto la sección jurldica del 

'""",diente. que contenga la documenlación relativa a sus anlecedentes 

p'fwnales. inlormación y control juridico de ellos, circunstancias relevantes de 

,," conductas en el Instltulo y fechas de compurgación, asi como futuras medidas 

E. El Jefe del Departamento de Observación y Clasificación. 

'E sta coordina la totalidad de las áreas técnicas que realizan esludios de 

personalidad. selección y tralamiento, desde que el interno ingresa al 

;,;lalJi"clml"nto Se requiere que esta persona sea un criminólogo o por lo menos 

ur, profeSional con sólidos conocimientos criminológicos,'"' 

\1.,,,, 11:1 Ponl Lu ... ()). ell .. P.324. 



F. El Jefe de Talleres. 

Es el encargado de la producción y dislribución de los artlculos elaborados por 

los reclusos denlro del eslablecimiento pe~iie~i:iario: 

G. El Jefe de Educación. 

Es el funciOflario encargado de orgariizary<supérvlsar la educación que imparte el 

personal docente autorizado,enel inierioidélreclusorio. 

H. El Jore de Cultura y Recreación. 

Sera el encargado de organizar y coordinar las actividades deportivas y culturales 

que se organicen entre los internos. 

l. Et Jere de Servicios Médicos. 

E ~ él quien coordina las actividades del personal encargado de la asistencia 

médica de los inlernos y en un momento dado también presta asistencia tanto al 

per~onal administrativo como al de custodia. 

J. El Jefe de Seguridad y Custodia. 

E s el encargado de la seguridad del instituto, la custodia y vigilancia de los 

Int"mos Debe vigilar. custodiar y cuidar de que no se produzcan nuevos delitos 

dentro del establecimiento y evitar las fugas o intentos de evasión. Es decir, se 

encarga de preservar la seguridad interna del establecimiento. 
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Por otro tado es Importante mencionar, que en el Distrito Federal contamos con 

un tnstltuto de CapacitacIón Penitenciaria, dependiente de la Dirección General 

ae Reclusoflos y Centros de Readaptación Social, este Institulo tendrá funciones 

,j~ ~ei"cclón, capacItación, docenCIa, preparación y actualización permanente del 

¡,ersor1al, en base a los planes y programas implementados por la Dirección 

General 

Subre esle tema nuestro Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación 

Soc,al nos dice que, "el personal de las instituciones de reclusión seré 

conformado por los egresados del Instituto de Capacitación Penitenciaria y será 

seleccionado en consideración a su vocación, aptitudes fisicas e intelectuales, 

pre~"rac.ón para la función penitenciaria y antecedentes personales·, (art, 122) 

Tdlllblbn establece que, "para ingresar a laborar en los rectusorios del Distrito 

Federa! será requiMo indispensable acreditar los cursos que imparta el Instituto 

de Capac.taclón Penitenciaria o, la revalidación ante el mismo de los 

Cú"~:lmlentos adqUlfidos en otras instituciones", (art, 123) 

Lo anterior es lo que nuestro reglamento establece, pero lo cier10 es que la 

'"'' yO' ia del personal a cargo de las prisiones carece de vocación, de preparación 

y no ~r:; han Invesllgado sus antecedentes e inclusive muchos de los directivos no 

1''''',,'' la calodad profeSional requerida 

p",,, <..únclUlf en este lema dlfemos, que segun datos de la Dirección General de 

P'eJe-'clón y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Gobernación; 

e" I;\""co el personal penitenciario no goza de estabilidad taboral y la 

,,,'r1u·'eraclon económica es muy baja, por ello se propicia la corrupción, Además 

,,1 ~,~Ierna penltenclano mexicano hasta fines de 1995 tenia un rezago en la 

C-d[,asltaclón del personal tal, que de los 30, 000 servidores publicos con tos que 

,e contaba solo habian recibido capacitación 8 477, lo que incide negativamente 
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&n la calidad de los servicios. Y el número de presos por personal hasta diciembre 

de 1995, en el Distrito Federal era de 3,30 internos por custodio y de 13,13 

Inlernos por técnico 

3.4 Los Fines de las Construcciones Penitenciarias. 

El', cuanto al tema de los ftnes de las construcciones penitenciarias podemos 

OéSIr Que en épocas anteriores el único fin de éslas era la contención, es decir, el 

It:ll&r ai Infractor de fa ley en cautiverio, para castigarlo y para segregarlo de la 

,e,c,edad en las viejas cárceles se usaban construcciones que no hablan sido 

""eN" para éste fin y por lo tanto no contaban con las condiciones necesarias. ni 

~'·~.J,&ra para satisfacer las necesidades más elementales de los internos, en 

<::"", no se lenia el minlmo respeto por los derechos del hombre. lo que convertla 

é eslOS centros de reclusión en institutos del crimen; ya que los internos 

."!c¡.",,ban a la ~ocledad con más odio y violencia, que cuando ingresaban a 

;'5105 

¡',c!uairnenle 'ya se ha abandonado el viejo concepto de seguridad total para 

C'jl!'~dglnarlo con el de readaplación social. La edificación maciza, de gruesas 

;.d' "~,,s. rMeadas de sólidos muros externos que daban la sensación de 

""'d'" ,dad ha deJado paso a establecimientos diferenciados de máxima, mediana 

i '1."'''''a segUTidad Los colores deprimenles y obscuros han sido substituidos 

pc¡' Cid' OS y alegres La Vida del interno debe resultar lo más normal posible, para 

n" • (¡"'per los lazos con la SOCiedad libre a la que retornará'," 

f-b. en dia ha cambiado todo en materia de arquitectura penitenciaria; 

C'J'",'J"ramos que aC1ualmente los fines de las construcciones penitenciarias son; 

'''';)' a' la IndiVidualizaCión del tratamiento y la clasificación de los internos; a fin de 

'~.J': s" puedan descubnr las causas del desadaptamiento del interno y se le 
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pueda ayudar a superarlas con la aplicación del tratamiento adecuado y asl lograr 

su readaplación social. 

h Importante mencionar, que por tratamiento podemos entender; al conjunto de 

aclrvldades, organizadas en el interior de un instituto carcelario en favor de los 

dt:!"nldos (actiVidades laborativas, educativas, culturales, deportivas, recreativas, 

m&dICBS, psiquiétricas, religiosas, asistenciales, etc.), y estan dirigidas a la 

r ~HJucaclón del Inlerno y a su reincorporación a la vida social. 

Por otro lado. pensarnos que el presupueslo indispensable para lograr la 

r 8adaptación social del delincuente es la individualización del tralamiento; lo 

qJe significa. 'que los técnicos penitenciarios deben tender a la reeducación en 

que se tome en cuenla la personalidad de cada individuo y en particular a sus 

carenCias flslco-psíqUlcas que determinaron su comportamiento criminoso, y esto 

pr8SJpone un profundo conocrmlento de la personalidad del sujeto· ... 

l." Individualización se desarrolla en dos momenlos; el conocimiento del individuo 

y id d'_Clon sobre el Individuo conocido. 

[)'-'~Jés de I"raber hecho un breve análisis sobre lo que podemos entender por 

\',,!¡;rn,8nto Individualizado, pasaremos a la clasificación de los internos; la cual 

'jJ',~\I\uye la mejor forma para lograr la individualización del tratamiento_ 

En Ddn1cular la voz ·clesificación· se emplea ·en el sentido de diagnóstico, 

orrenteclón, y formación de un programa para el tratamiento individualizado"" 

," r ~,'<l.J \'clillquCl JD'g<. Cl> CI! P. 66 
,. ( uclJo CaJ6n EugcOlo_ (.b Cn. P. 287. 
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La clasIfIcación de los reclusos es un tema muy importante, aunque representa ya 

"Ila vlej& preocupación. ya que en muchos paises aún no se ha logrado practicar 

la clasIfIcación por especialidades criminológicas, debido a las inadecuadas o 

,,1~ut.c,ente5 InstalacIones penitenciarias, con 10 cuál queda de manifiesto, como 

en Dacas malenas. la gran Importancia que para el tratamiento posee una 

n·J'o"'...uada arqUlleclura penitencIaria, 

F" cuanto al tratamlenlo. se puede consta lar que actualmente en el sistema 

iJenltenclarlo me .. cano, el único tipo de tratamiento conocido para readaptar al 

oelrncuente es aquél efecluado en un eslablecimienlo penilenciario. es decir, el 

un.co med,o empleado para lograr esle fin, es el de encerrarlo en alguno de los 

,"'hluIO; carceian05. con el fIn de somelerlo a un régimen de vida previamente 

eS!dblecldo y de buscar reeducarlo con el auxilio de los medios previstos por la 

ley como son. ellrabajo. la capacilación para el mismo y la educación. 

M lor a bien ¡JOdemos decIr que el valor que se atribuye a eslos medios es 

",",(j,me cm el senhdo de que práctlca'nenle en lorno a ellos gira lodo el 

I"':d" ""nlú Denllenclaflo moderno al trabaJo se le reconoce el mérilo de combatir 

e· v:;,e de hacer sentlf útil al inlerno, pero sobre lodo de crear en ésle el hábilo 

'le ¡r dbajú Pero como lograrlo si en nuestros centros penitenciarios, las 

,"s'.,::"c,ones deshnadas a esle fin son inadecuadas e insuficientes De ahi que el 

""¡'d,C.,jO' D"vado de su libertad, sea pronlo un extrabajador, hundido en la 

:,a~:dt.~a d"s:.alir,cac,ón laboral que apareja el cautiverio. A la educación se le 

",'CU·,0c.e ei ,,'';'''10 oe combahr la ignorancia, que a menudo es la causa de 

8:gf'C;S errores )' de elevar el espírilu, a fin de lograr que el hombre no eslé más 

su}"lú a su Instinto Sino a su libre albedrío, pero para lograr que esla educación 

pJ,,1a ,mpartlfse adecuadamenle requerimos de instalaciones suficientes y 

,,'j"CUaOBS para esle fin, aunado desde luego al personal especializedo. 
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De lo anlerior podemos concluir que no se podrla hablar de tratamiento, si se 

carece de instalaciones adecuadas, 

Por otro lado podemo~ considerar como otro de los fines de las construcciones 

penltencla"as, el alcanzar el humanitarismo por el que tenlo se ha luchado a 

Ird;(,' de la hlslona y el respeto por los derechos del hombre. 

Pi<' a f,nallzar dlfemos que 'conforme al tipo de arquitectura penitenciaria serán 

Id~ pos,bllldades de readaptación social. Si son lugares insalubres con poca luz y 

",r¡\';dC,ón 105 ,~ternos contraerán enfermedades fisicas y psicológicas más o 

menos graves (tuberculosis o psicosis carcelaria.) Si en la construcción 

r>"r""",clar,a no se flan previsto dormitorios suficientes, surgirán problemas de 

has"-,am,enlo La real,dad nos muestra que los internos viven amontonados como 

C/158' s,n personalidad y no como personas que requieren de un mlnimo de 

Q'dn,Oad ... 

3 5 Su vincutación con la pena privativa de libertad. 

Pi-l'é ooder entender con claridad este tema es necesario primero determinar las 

sa' asle:,ist,cas de la pena privativa de libertad yen forma consecuente el fin que 

,_,5", p,,,,tende 

p". ""mos que las caracteristicas y los fines atribuidos a esta pena, ha variado 

e", las d,shntas épocas de ta historia, de acuerdo al avance cultural que han 

le'lI'JO lOs pueblOS 

E" nu",slro pais la pena privativa de libertad, se practicó desde la época de los 

"lteCds en donde aparte de las penas como la de muerte y la esclavitud, ya se 

.. {.I:r.w.:J ~ RJ\";l!. Ro.tw. a, (Jt P.232. 
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utd,¿aba la privación de la libertad, concebida únicamente como medio para 

Cdsllgar al Infractor de la ley 

P'Jslt:rlormente en la época de la colonia, con las Leyes de Indias, se establece la 

.... eno pnvaltva de Itbertad, es decir, se establecen, cárceles, delitos y penas, ya se 

[,'J,caba el bienestar para el delincuente, aunque continua la idea del castigo 

(Dmú fin de esta pena 

A partir de 1917, se consagra a nivel constitucional, el derecho de los presos a 

sel regenerados. aunque este objetivo no se cumplió, por lo que los reclusos 

conllnuaban recibiendo la pena privativa de libertad como castigo. 

Fue hasta el año de 1971, con la promulgación de la Ley que establece las 

t'0rrnas Minlmas sobre Readaptación Social de Sentenciados, cuando se 

<:s!ablecen el derecho det penado a que se le aplique un tratamiento tendiente a 

log'ar su readaptaCión social. 

Actualmente la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, 

establece la pena privativa de libertad como el medio para la aplicación de un 

tr":dlll,,,,nto tendlE.nte a la readaptación social del delincuente. 

1" r~specto e! Maestro Raút Carrancá y Trujillo, nos dice que; "la pena privativa de 

irt'E:'tad no es un fin en si, sino el medio para 'lograr un fin, la curación y 

! Ui1'Japtaclón del delincuente al medio en que 'vlve, siendo necesaria su 

sé':yegaclón para ta defensa de la sociedad"." 

Cons,deramos que con esta definición de la pena privaliva de libertad, el maestro 

Ca'r"nca, nos permite entender de forma clara las caracteristicas, pero sobre 

todú el fin de esta pena, que son los puntos que es importante entender antes de 

r JrrJn::á \ lru¡,Uo lUuI, [),:nxbo Ptllill Mexicano. Edllorial Libros de Mb"co. MéXJco 1955, P 72. 
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refeflrnos concretamente a ta vinculación de las construociones penitenciarias con 

la pena privatIva de libertad. 

Ahora bIen. después de haber comprendido que actualmente el fin de la pena 

pflvallva de libertad es ta readaptación social del delincuente; consideramos que 

la vinculación con las construociones penitenciarias consiste en que dichas 

c.onSlrUOClOnes son el medio para alcanzar el fin de la pena privativa de libertad, 

e, oeclr que el establecImIento debe ser adecuado a la finalidad que se propone 

nir:..anzar la pena 

Po' ejemplo. anltguamente et propósito de la pena privativa de libertad, era el 

Vlslogo y las construociones que se usaban eran grandes fortalezas que tenlan 

como unlca flnalrdad asegurar el encIerro. 

Al Igual que el fIn de la pena privativa de libertad, las construociones han ido 

evoluCionando y actualmente se han convertido en el lugar en dónde se aplica el 

ti atdl1l,ento para lograr la readaptación del delincuente, es decir que actualmente 

Id d'qUltectura y la finalidad de la pena deben corresponderse mutuamente. 

F " Ú'..d"one, el enveJecImiento de los edificios o lo inadecuado de éstos desde 

s'~ Súnstrucclón dificultan la aplicación del tratamiento; por ejemplo, Lecumberri 

a'J'" "', Su It~n lpo fue considerada como una de las mejores prisiones de América 

L at,II" ~n 19 lE S~ conVIrtiÓ en un inefICIente y viejo edificio tenebroso. 

D" a"" que, los problemas a tos que se enfrenta ta arquitectura penitenciaria, son 

e' realidad muchos. entre los principales encontramos, el de los medios 

"I""cut,vos es decir. los medIos que permiten a la pena alcanzar su objetivo, como 

sor, lil educación y el trabajo penItenciario. Claro es que si se quiere ensel'iar a 

los Internos trabaJO resoclallzante y educación, la estructura arquitectónica debe 
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s&!' adecuada y suficiente, ya que si el eslablecimiento no es adecuado se corre el 

pelogro de no obtener los resultados óptimos. 

T ¡j'rrb,én debemos tener en considereción que para poder aplicar un adecuado 

tratamlenlo. las Instalaciones deben proporcionar a los reclusos el respeto a los 

derechos y a la dignidad humanos. Es por este motivo que cualquier centro 

"enrtencrarro moderno debe contar con una arquitectura que pueda procurar en 

lurma adecuada un conjunto de servicios, sanitarios, higiénicos, pedagógicos y 

SOCIales, que respondan al progreso del moderno penitenciarismo. 

Para fInalizar queremos comentar que siendo actualmente la pena privativa de 

1r~r1ad. la que más se aplica en nuestro pais para las personas que cometen 

algún delito. debemos procurar la adecuada aplicación del tratamiento, ya que el 

pelogro mayor de que éste no se aplique adecuadamente, es la reincidencia. Por 

lo que debemos transformar los centros penitenciarios, de las 

;;':t,,"1(;5 deprrmentes e inadecuadas construcciones, que parecen lugares de 

r:1I100 r:n oentros de trabajo constructivo y de vida en común más acordes con un 

",&: p'ograma de readaptación 

81 



CAPITULO IV 

LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES DE CENTROS DE EJECUCiÓN DE 

SANCIONES PENALES EN EL DISTRITO FEDERAl.. 

4.1. Ineficacia de las actuales construcciones penitenciarias en el Distrito 

Federal, 

Con todos los progresos que en la teoria o en la realidad han tenido las prisiones, 

con lodo su gran peso especifico en la cantidad y en la calidad de las sanciones, 

no e5 posible ignorar que estos centros penilenciarios se encuentran en crisis; 

que no satisfacen los requerimientos de la actual sociedad. 

En vlsla de las crecientes tasas de delincuencia y el aumento en el número de 

pe"únas 5entencladas a penas de reclusión, el retraso en la construcción de 

. '~'''''~ Inslalaclones ha CJ"..aslonado una mayor congestión en las instituciones, lo 

'jU(: l. de como con5ecuencia la mala calidad de vida de los reclusos, que no 

r·"'J',ce en nada la aplicación del tratamiento, y pone en peligro tanto la 

~'-"J~lldad dé éstos, como la del personal que labora en estos centros y en 

U"""'vne5 hasla la de los visitantes 

Ef~ el D,str,lo Federal. el paso de los años y la falta de manlenimiento suficiente y 

,'~·=éuaoo. rlan deteflorado notablemente las instalaciones penilenciarias, 

cU"<Ir1léndolas en algunos casos en inservibles. At deterioro fisico se suman, la 

Cd~dcldad e.CCSlva, la sobrepoblación y el espacio insuficiente. 

El slslema penitenciario en nuestra Ciudad, cuenta con una capacidad máxima 

""Idlada para aprOXimadamente 12 mil internos, pero la población actual rebasa 
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los 20 mil, lo que trae como consecuencia una sobre población exagerada y con 

eslo la casi nula clasificación y la falta de individualización del tratamiento. 

El deterooro de las instalaciones, la capacidad excesiva y el hacinamienlo, son 

(actores Que a priori condicionan de manera desfavorable, la eficacia preventiva y 

1H3daptadora de la pena privallva de libertad y propician la violación de los 

derecnos humanos de los inlemos. 

No debemos olVidar que la privación de la libertad en los centros de reclusión, 

"',pl,ca la restricción de transitar libremente, pero no debe significar, la lalta de 

Cúnd'c,ones mínimas de vida digna como son, la comida, un lugar adecuado para 

de,sansar. agua necesaria para beber y para el aseo personal, instalaciones 

~a.."iarlas sufiCientes y adecuadas, el respeto a su integridad fíSica y una atención 

med,ca aoecuada 

E! "~pecto fundamental de respeto a la dignidad humana, creemos Que se viola 

~,slE:ma!lcamente con el haCinamiento, la promiscuidad, la falla de intimidad, de 

l' "~"Jo VIsitas 'Xlfrespondencia, periódicos, libros, ele., que actualmente se vive 

E:r, nuestras pflSlones Algunos de estos centros pareciera que se hubieran hecho 

¡"es',~mente p8ra menoscabar esa dignidad. 

Pv oiro lado como ya se ha señalado anteriormente, toda persona que se 

"rosUlentra en pflSlón. tiene el derecho a ser readaptada socialmente. Como lo 

'fl'j,''';' el articulo 18 Constitucional, la finalidad de la pena privativa de libertad, es 

!a r"a~aplacI6n social del sentenciado, sobre la base del trabajo, la capacitación 

lJ8'" el mismo y la educación. 

Asi estos conceptos son los instrumentos principales para que se pueda obtener 

la readaptaCión social de los sentenciados, pero valdría la pena preguntarnos 
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(.Ia~ condlcione~ en que se encuentran adualmente nuestras penitenciarias 

pt:rrTlIten que estas actividades se lleven a cabo? 

Al re~pecto queremos comentar, que un tema de gran importancia es el del 

l' abajO en la~ pnslones, pues ésle constituye el pilar principal en la aplicación del 

l' dl"'l1lento penllenclano que nuestra Ley establece. Sobre esto queremos decir; 

q'Jé lo~ cslableclmlento~ penitenciarios aduales, no cuentan con lugares 

i1'J..,cuado~. ni SUflClente~ para realizar esa labor; el trabajo sigue siendo hasta 

8',ora un mero pasatiempo, debido a la falta de talleres en dónde ganar su 

i'Eq·.J"ño peculoo. los penados tienden a matar el tiempo en menudas obras 

81r,sanales qUé sirvan o no para obtener una remuneración al menos procuran la 

,J'slrACClón d€: €:Slos. que en muchas ocasiones se encuentra en el ocio total. 

En '",:aclón con esto AntoniO Sánchez Gallndo nos dice: 'Grandes sectores se 

p'", den en la fabncaclón de las llamadas curiosidades que sólo revelan 

l'l'j,f",'",ocla el desconocimiento y la mala planificación para resolver el problema; 

13~ f'gul as de hur:so. los cabaIJltos, los barcos, los collares y cinturones de 

er,,,,,",',, las bolsa~ de fibra Sintética (.podrán llenar acaso los requisitos que 

~,'·,~"r::en lOS derechos reclamados por nuestra legislación?, ¿se readaptan los 

,"I",'IIUS con laoores como &stas? No tenemos ni siquiera que contestar la 

VE-g.Jnla cualqUiera puede hacerlo.· .. 

Ol'~ aspecto fundamental para que el trabajo cumpla con sus fines 

',-,c,j.pladores e. el de llevar a cabo un estudio laboral, que tome en cuenta los 

oeS8"~ la vor::aclón y las aptitudes del interno, con el propósito de asignarle un 

l' ¡;t;"JG pertln€:nte y adecuado, ya que de lo contrario no tendrá un resultado 

ef,c.az Pero cómo aSignarle un trabajo adecuado, si no se cuenta con las 

"lsl:,idclones n<:eesanas para llevar a cabo esas adividades. 

'JI ",J/1, "4."1 (i;jllnJ" .-\nIOnJO El Dcrochode 14t Read:Jptación Social, EdIl, Dé JlIlnw. Buenos AIres J983. 
¡'H 
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En nuestros viejos edificios no hay lugares adecuados, (aireados y espaciados) 

para que 105 inlernos realicen sus trabajos; aunada esta a la insuficiencia de los 

m,smos. debido a la capacidad excesiva ya la sobrepoblación, no permilen lograr 

los f,nes plasmadas en nuestra Ley de Ejecución de Sanciones Penales en el 

O,st"to Federal 

E sta falta de lugares adecuados y suficientes para el trabajo trae consigo la 

c.arenc,a Ce éste, y cuando existe, no tiene fines educativos, ni de rehabilitación 

SOCIal, por lo que no permite la adecuada aplicación del tralamiento y no cumple 

con los fines de readaptar. 

RelaCionado con el lema del trabajo encontramos también el problema de 

o:.a~acltacl6n, que liene como finalidad, lograr trabajadores calificados, que estén 

a la aliura de la Vida laboral en libertad, para que el penado eslé en aplitudes de 

ga'.arse la Vida honradamenle cuando sea liberado y con esto tendremos una 

oVJ'lurlld"d de evitar su reincidencia. Pero esto en la mayoría de los casos no se 

IVJ' a ya que con los llamados pseudo empleos que exislen en la prisión, no 

>,,,,,,,'ten que se lleve a cabo la capacilaclón y los reclusos sufren en rezago 

,q'V'ésIOnar,le en su preparación laboral, lo que de ninguna manera favorece a 

",' "".daptac,ón social, ni mucho menos a aliviar su situación económica o la de 

Su famlba por lo general desamparada, lo que en ocasiones los empuja a cometer 

n~", ,(Os dehtos 

Otro tema que es importanle abordar, es el de la deficiencia en la educación 

~,,,n,tl?nCla,,a, que presenta una problemática parecida a la del trabajo, ya que 

par" este fin no se cuenla con lugares adecuados, ni suficientes, lo que dificulta 

al Interno el consegUir un lugar para poder recibir instrucción, 

Cons,deramos que la educación en las prisiones requiere especial alención, 

debido al allo indice de analfabetismo y de una educación primaria incompleta 
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entre los intemos En la actualidad las cárceles están pobladas en su inmensa 

mayorla por los sedares más marginados de nuestra sociedad; que son los que 

más carecen de instrucción. 

E I problema de la insuficiencia y tas inadecuadas instalaciones, en materia de 

educación, se reneja no sólo en la calidad de la educación, sino también en las 

poSibilidades de recibirla y más todavla en las de tener continuidad o 

permanencia en la secuencia de los estudios. 

La educación es fundamental en el tratamiento penitenciario y casi tan importante 

CúfllO el trabaJO, ya que ésta tiene un caráder de remodelador de condudas pare 

transformar o reintegrar a los individuos des adaptados, por lo que consideramos 

que es de gran Importancia poner más atención para lograr unas adecuadas 

InstalaCiones para la recuperación social. 

PCJ' otro lado en lo referente a los temas de enfermedades y alimentación, éstos 

"5~Ci'1 inhmamente Vinculados entre si. Las primeras abundan y los segundos 

sJo,len ser raquitlcos Un Individuo mal alimentado, es más susceptible de 

eh' ,': ~er enrer'Tiedades. y esto no resulta favorable para que sea tratado para su 

"'rl1apta:lon SOCial La problemática señalada tiene intima vinculación con la 

""~'J·!,,:tura penllenclaroa La ausencia de lugares suficientes, salubres, con 

Y8r,t,i~~lon espacIos verdes, higiene, etc., son propicios para las enfermedades 

rU'I,'"'lladas por la mala ahmentaci6n. 

¡: i ""-,,SO trabajO observado en las prisiones, la falta de una diferenciación en los 

",tilt,,!e:lmle'110S. la mala clasificación, las escasas visitas del exterior, ta 

(jef,c,ente formación del personal y el nulo tratamiento, aumentan las 

enferrnedades de topo psicológico que produce el encierro. 
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Son numerosos los tipos de enfermedades provocadas por las instalaciones 

púflltenoar,as insuficientes e inadecuadas; entre las cuates podemos destacar, 

e~pecialmente et reumatismo, debido a que los internos en muchas ocasiones 

duermen sobre el suelo, en lugares húmedos y frios. Las más importantes por su 

fr(·cuenc,a. pero no por su gravedad, son las enfermedades gastrointestinales, 

re~p,ratorias, de la piel, y venéreas, aunadas a las psicotógicas, producidas por el 

enCierro y la ansiadad 

Relacionado lambién con el tema de tas enfermedades, queremos comentar 

brevemente lo referente a los hospitales penitenciarios, en tos que por to generat 

~6io !.E: prestan serv,c,o~ de consulta e~terna y cuando los casos son muy graves, 

S~ remiten a tos establecimientos especializados como et Centro Médico para 

Reclusoroos ubicado en Tepepan, esto con los cunsiguientes riesgos de fugas. 

Por lo que seria más conveniente contar con instalaciones más adecuadas en 

materos de salud 

Olro de los problemas que actuahnenta presentan nuestras construcciones 

pérlliencoaroas es el de la visita ínt,ma, que aunque no es el único problema, ni et 

"'~1~ Importante. tampoco lo podemos minimizar, ya que si bien en ta actualidad 

n,¡f,s\ras construcciones penitenciarias cuentan con instalaciones para este fin, 

sor's,deramos que deb,do a la sobrepoblación de nuestros centros, éstas ya no 

"Jr <oJf,clenles lo que trae oomo consecuencia el espaciamiento cada vez mayor 

d'" ,.stas v,sltas Lo que en ocasiones es causa de indisciplina, infracciones a los 

''''id'nentos carcelaroos y de inscfipciones eróticas sobre los muros, tatuajes y 

"~Ja~ en libros de las biblootecas. Se considera también que aumenta la 

"r,i~bdldad de los ,nternos, lo que provoca riñas más frecuentes entre ellos. Este 

p'o\:¡lema tamb,én t,ene ínlima retación con las desviaciones sexuales; problema 

Que 8f"cla no sólo al ,nterno, sino también a la famiha 
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"hora abordaremos uno de los problemas de gran importancia en nuestros 

centros penitenciarios, que es la sobrepoblación, ya que ésta aunada a la 

e,c;eslva capacidad de estas instituciones han provocado graves dificultades, 

como son la Inadecuada convivencia entre los reclusos, un estado latente de 

agresIvidad. falta de seguridad debido a la enorme masa de internos que deben 

,~r VIgilados por los custodios. fuertes gastos presupueslales, falta de seguridad 

par a el personal, Visitantes e Internos, debido al gran flujo de visitas hacia el 

Inienor de las prisiones, insuficiencia de las salas de visita familiar y zonas 

cIrcunvecinas. promrsculdad, pero sobre todo queremos destacar el grave 

p"Jblema de la falta de clasificación. y en consecuencia la imposibilidad para la 

apllcaci6n del tratamiento individualizado. 

Todos estos inconvenientes sumados a los anleriormente ya mencionados, no 

IA'''"lten la adecuada aplicación del tratamiento, con lo que se ha puesto en 

entredicho la labor de readaptación social, como finalidad asignada a la pena 

D",atl·,a de libenad 

! '" COndiCiones Inhumanas en que actualmenle viven los reclusos, han dado 

lugar a quC: éstos conciban a los centros de reclusi6n como algo lemido e 

l' '~'"",able y na como una institUCión readaptadora; lo que en ocasiones provoca; 

[","M,sl,as. mallnes. fugas, riñas y hasta asesinatos. 

Er. '" penltenclaflsmo moderno, el éxito de una prisión se mide por su capacidad 

(h, '""daptar SOCialmente al delincuente, y no por su seguridad, lo que deberé 

rc';r.r,Jrse en una baja inminente en los índices de reincidencia. 

E: sistema penltenclaflo actual representa un gran coslo social, que no readapta. 

no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica a la persona y lo más grave, no 

propiCIa la reparación del daño causado a la sociedad, 
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Por lo que consideramos que no es casual que las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los reclusos adoptadas por la Organizacíón de las Naciones 

Unidas aconsejen que las instituciones de Ejecución de Penas tengan una 

u,pacldad má .. ma para 500 internos Consideran que los centros con esta 

capacidad ~on más fáciles de gobernar y permiten la aplicación y seguimiento del 

tra!amlento penltenclano personalizado, disminuyendo de manera considerable 

lu, indlce~ de reinCidencia 

N0 debemo~ olvidar que para la adecuada aplicación del tratamiento establecido 

1'0' nu~stra actual Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito 

F<?deral. tendiente a readaptar at delincuente, es condición indispensable contar 

con construcciones adecuadas y suficientes para la ejecución de penas, para dar 

cabida a los fines de la pena privativa de libertad y a los derechos de los 

penados 

4,2, CONSTRUCCIONES ADECUADAS PARA LOGRAR LA READAPTACiÓN 

SOCtAL EN LOS NUEVOS CENTROS DE EJECUCiÓN DE SANCIONES 

PENALES EN EL DISTRITO FEDERAL 

A lo largo del presente trabajo hemos tratado de estudiar la evolución del 

;J<?rlltenclansmo. pnncipalmente en lo que se refiere a sus construcciones, que 

e,¡"" estrechamente Vinculadas con los fines de la pena privativa de libertad. 

C","" lo anai,zamos en el punto anterior, no podemos negar que las actuales 

r"/",,,:nc,arias ~on Ineflcace~, porque no cumplen con el fin principal de la pena 

p" .. at'va de i,oonad que es la readaptación social del delincuente. Por lo que 

U;"SlderamúS que debemos ver de frente este problema y considerarlo como uno 

de: los capitulos Vitales en el desarrollo de las actividades del Estado. 

TESIS CON 
FALLA DE mUGEN 



·Con el nueyo concepto penitenciario también ha cambiado el de la arquitectura. 

QUien diseñe una prisión debe conocer peñeclamente los fines de seguridad y 

readaptación social de ta misma, y las teyes y reglamentos carcelarios. Por otro 

lado e~ Impon ante destacar que actualmente los presos no deben adaptarse a la 

In5111uClón. Sino ésla a tos requerimientos de aquéllos'" 

L()s á'qullectos deben tener en cuenta el tipo de población penitenciaria, la 

duraCión de tas condenas y delitos más frecuentes; por mencionar algunos de los 

r~clores más Importantes que se deben tomar an cuenta para lograr una buena 

clasificación 

Otro pnnclplo moderno, es el de edificar establecimientos peñectamente 

dlh,renClados, para procesados y condenados, hombres, mujeres y menores. Lo 

""srno para enfermos mentales, alcohólicos o farmacodependientes. Esto con la 

f,nalo1ad de lograr una buena clasificación y en consecuencia la individualización 

,J'"' tI atifmlento, asi como eyitar que se mezclen en forma inadecuada los 

r"').J50S. ya que por regla general el mejor se contamina, sin que el peor mejore. 

C'J",,1eran'lo~ que estos establecimientos diferenciados sólo se pueden lograr 

~()',st'uyendll má~ centros. con menor capacidad que los actuales, es decir que 

e,o ',:-:;a5en tos 500 interno$ 

Pv ',cJ':jO lo .,,,terror. nuestra propuesta central radica en la importancia de la 

r.r.r.,,~,1ad a1ecuada. de los centros penitenciarios, para lograr la readaptación 

,'os, ~, 1el dehncuente 

1''''',,,'nos que gran parte de la problemática carcelaria se asienta en la 

ul,.&c,dad e,ccslya, con que actualmente cutlntan nutlstros Centros de Ejecución 

de SanCIoneS Penales en el Distrito Faderal, aunado a la sobrepoblación, 

'" IIIJIII Sm)tlc -ArqullccturJ Penil<nciaria", Rc\i<1ll de Derecho Pontificio, Universidad católi"" del Perú. 
~lJmcm 2". I.una 197M, P :V, 



En general observamos la construcción de monstruosos edificios con capacidades 

que oscilan entre los 1200 a 2000 intemos, en donde se toma en cuenta la 

s(~Jurldad Y el aislamiento, pero no las posibilidades de readaptar al delincuente 

so,;.almente 

Ploponemos que los establecimientos penitenciarios deben tener una capacidad 

mas reducida, que no rebase los 500 intemos, como lo establecen Las Reglas 

Mirumas para el Tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso 

de las NaCiones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

f)el,ncuenle. celebrado en Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo 

EconómiCO y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV) del 31 de Julio de 1957 y 

2076 (LXII) del 13 de Mayo de 1977. 

E slas reglas en su numeral 63.1 nos dicen; que para lograr la adecuada 

aplicaCión del tratamiento que se aplica en los establecimientos cerrados, el 

numero de detenidos no deberé ser tan elevado que obslaculice la 

Ind'Yldualrzación del tratamiento y se recomienda que no debe rebasar los 500. 

Por otro lado ell nuestro pais; 'El Segundo Congreso Nacional Penitenciario de 

19S2 se ocupó de estas cuestiones bajo la Presidencia del ArqUitecto Ramón 

1.liJrws Nor":'J~, I~ sección del programa se destinó a examinar la arquitectura de 

,'), ·:-,'ableclrr"entos penitenciarios, para servir al propósito de encontrar un tipo 

,,~rop,ado a la realidad mexicana El respectivo temario se compuso de ocho 

pun!,,~ a) p,,~rones preventrvas, b) penitenciarias, c) colonias penales, d)granjas, 

cj·,c,cr:,ón ps,qurátrrca, f¡establecimientos para mujeres, g)establecimientos para 

d(;r"'ccrentes enfermos mentales, y h) establecimienlos para el tralamienlo de 

d~¡'r'(_uenles de 18 a 21 años de edad Entre las diez conclusiones del Congreso 

'" T." SBr8 apuntó 'Recomiéndese la construcción de cenlros penitenciarios de 

d;f""mte trpoS según la clase de reos que habrá de albergar.' Y también se optó 

['U' ,,"stablec,m,entos pequeños, con capacidad alrededor de quinientos reclusos, 

qt 



sugerenCia unánime en la penolog¡a.·~o que contrasta fuertemente con nuestras 

actuales construcciones penitenciarias en el Distrito Federal. 

ConSideramos Que para cumplir con los objetivos de la pena privativa de libertad y 

q"e la sociedad reclama. es de vital importancia que las anteriores 

( ~cúmendaciones se plasmen en nuestra legislación y dejen de ser sólo 

ré":úmendaclones, ya Que las ventajas que ofrecen los astablecimientos con la 

'. ~¡.¡acldad propuesta son muchas 

I a, e.parienclas de algunos paises, como es el caso de Suecia, demostraron los 

t.u!:nos resullados Que se pueden obtener en eslablecimientos pequeños, en 

aJnd~ para 5000 reclusos se cuentan con casi 100 establecimientos. Esto permite 

los centros penitencrarios estén especializados para poder salisfacer las 

n'o-ée>ldades especiales de los reclusos. 

El' I,sle pais CI!:rtoS establecimif:ntos son para jóvenes y disponen de recursos 

",~,':sla;~s ¡"dr3 orl(:ntaclón profesional, formación, entrenamiento laboral y 

H' "I"JdÓ!:S r~rea¡'vas Algunos ofrecen entre otras cosas, asislencia 

¡<qJ,atrlca mlE<ntras Que otros estiÍn orientados a la producción. Algunos tienen 

'.): ,1~; de sc-'Jufldad E<speclalmente alto y a ellos se destinan los reclusos 

•. 'J,,':':sos a la e'/aSlón y cuya criminalidad es considerada como peligrosa. En los 

,- ':,~,:':clm""rllos de Osteraker. Hinseberg, Norrtalje y Rox1una se cuenta con 

"'<:J';::;S esp!:clai!:s ~ara el tratamiento de drogadic1os. Se encuentran separados 

;'J' "0'''C!~';' calE<S de los delincuentes violentos y vagos. 

f·, >u> establE<Clffllentos penitenciarios cuentan con cerca de 50 actividades, 

(;'we of.clOS y profeSiones lo que permite que los inlernos realicen su trabajo de 

"c:u,,'rJo a su preparaCión, habilidades y vocación. 

(J~II..:tJ RanutC/ Sergao. UI. Cll .. P. 730. 



Su"c,a es considerada como uno de los paises con menor indice de reincidentes, 

y con un número muy reducido de fugas e intentos de fuga, además de que su 

18za de cnminalidad ha ido disminuyendo. Pensamos que esto es un reflejo de la 

ef"A'1c,a de los establecimientos con poca capacidad, ya que al disminuir la 

re,nc,denc,a se aprecia en forma clara el resultado favorable de la aplicación 

adecuada del tratam'ento individualizado y esto alivia en gran parte el problema 

de la sob,epoblación. 

l. as pns,ones con la capacidad que proponemos ofrecen grandes baneficios, 

8ntre los que podemos destacar los siguientes: 

l.ograr una verdadera aplicación del tratamiento que establece nuestra 

1E-'¿'slaci6n, en el sentido de que éstas permiten una buena clasificación, que es 

una wnd,c,ón Ind,spensabte para la adecuada aplicación del tratamiento 

,o;d'v,duahzado 

l. ~ ¡Jos,b,l,dad de tener lugares adecuados y suficientes para el trabajo 

",,,r,,lcoc,ano y permitlria una mayor variedad de oficios y profesiones la 

(";'8c,ahzac,ón de los establecimientos, to que ayudaría a los internos a no sufnr 

un '81. ",0 en Su capacitación laboral, adquirir el hábito del trabajo, realizar 

Ir ~taJos más productivos económicamente, realizar actividades acordes a su 

"'"'Yfla elC y con esto se lograria que su regreso a la sociedad tibre sea menos 

l"u>cc para ellos 

r r, cuanlo a la educación podemos decir, que con una menor población carcelaria 

S" wntaria con lugares suficientes y más adecuados para que los internos 

'",e,ban su Instrucción en forma más continua, y logren elevar su nivel cultural. 

Otro aspecto positivo de estos establecimientos es una mayor facilidad para 

Ill"nlene' la disciplina en su interior, mientras que en uno con mayor población el 



problema resulta muy espinoso, ya que por cualquier pequeflo problema, la 

ci,'spa de inconformidad se conviene en una protesta que envuelve a todo el 

centro penitenciario. 

E'. este: sentido el penitenciarista argentino Juan J.,.OConnor señal6; que un 

\J,"n murallón además de antiecon6mico es innecesario cuando hay organización 

'Jefltro det establecimiento. 

Hoy que: a los detenidos se les reconocen muchos derechos constitucionales, 

"ntr~ ellos el de la satud. ésta debe ser garantizada a través de la construcción 

<)0 esiableclmlentos con menor capacidad, que satisfagan los requerimientos o 

""3",rrClas hlgl&f1lcas. a fin de que su salud no se vea disminuida, o sea que se 

1"t,~ garantizar al máximo la higiene fisica y mental, para que naufrague la 

LJ"c,c,rr readaptadora de la pena 

Po' otro lado con esta propuesta se aumentaria la funcionalidad de los ..aificios, 

q"', S" tr;,dlJce como la rcspuesta de éste a la necesidad de dcsarrollar 

rl<::""jijdes es declf que permiltria el mejor desempeño del trabajo del personal 

q,,~ i800rs en estas inslttUCIones, y en consecuencia el mejOr estudiO y 

" ",·'.r.,aclc,n del sUjeto en su tratamiento. 

0\'0 ",ma que, no podemos dejal de comentar por la gran importancia que 

·".,·(,,<:nt8 es el de la inversión económica; ya que el presupuesto que el estado 

.j.,,¡,. 'd a este rubro tan importante para nuestra sociedad, es raquítico e 

, .. ~ J,~,ente por lo que consideramos es imprescindible que éste se aumente. 

SCI(,'C C!ste tema. et arquitecto Ignacio Machorro ha planteado con claridad "que 

¡" w·"trucClÓn de un establecimiento -además de un problema de arquitectura y 

,,;·,!rcd'clón t&crllca penltenciarra. es un fenómeno de inversión. ConSidera que ésta 

"0 es una de las Inversiones productivas que incrementan en forma inmediata y 



dlfecta la capacidad de producción de la sociedad, sino que debemos ubicarlas 

"'llre las inversiones que el hombre realiza sobre sí mismo, como la inversión en 

con~lrucclón de hospitales y centros de salud, o la inversión en obras de 

urbanlzaclón.-1' 

I 8~ Inversiones en la construcción de prisiones con la capacidad adecuada, 'son 

H'"erSlones WClales que tienden a través de los resultados de la readaptación 

<,')clal a reduclf el costo social del delito. Podríamos asumir que la sociedad 

lenunCIIl a consumir de inmediato una cierta riqueza, para dedicarla a 

, )'lslruCClones de estas características, con el propósito de reducir en el futuro 

h-,s c.osto~ que recaen ~obre ella con motivo de la reincidencia de delincuentes no 

",.1·j>p:a'Jo~ soclalmenle y como consecuencia de la proliferación del delito al no 

r,,,ce'se eVldenle la relaCión delito-pena .n 

E '. po, esto que la reducción del costo económico, estará en relación directa con 

,,, r'-"lucclón de 1" reinCidencia, lo que representa la disminución del costo social y 

s'" rúr:cjará de forma Importante en la baja de la sobrepoblación penitenciaria. 

Le,; u;ntro~ de cjecuclón de sanciones penales, como hemos dicho anteriormente 

,,~ sún un cua1ei dónde ta base esté fincada en la uniformidad y en la disciplina, 

s",.~ "ti el eSludlo IndiVidualizado de cada uno de los internos, y para lograr que 

'jo' . .',: estud,o ~e lleve a cabo requerimos de mayor número de establecimientos, 

<.Dr, fTl8nor cap¡,s,dad y más especializados, para que pueda haber una verdadera 

\1J~hlln(llgJu¡;hJ RcnC\JoIICS !.Obre ArquJlCdUrd Penitenciaria, México 1974, Revista Mexicana de 
"H-I\:n:lon ~ Rcadapc.Jclón 5o:Ial. Numero 13. PJ7 . 

. ... tJf\.(l del Ponl LUI\. Q) Cn .. P.27S. 
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S, partimos del punto de vista penitenciario moderno de la individualización del 

tratamiento, es imposible pensar en eslablecimienlos con mayor número de 

.nlernos 

4,3, Propuesta de adición del articulo 26 BIS a la Ley de Ejecución de 

Sanciones Penales para el Distrito Federal, 

Después de haber realizado un exhaustivo análisis sobre la realidad que 

actualmente se vive en nuestras prisiones, consideramos que es urgente una 

reforma legislativa que propicie que los centros de ejacución de penas cumplan 

con los f.nes para los que son creados. 

Pensa'TIos que no se Irata de una simple multiplicación de celdas, sino de 

wmpensar lo mayor posible, el aumento de las necesidades que genera la 

,,.'oluClón del peOltenc.arismo por med.o de una reforma legislativa que disminuya 

1" fr&r'..uencla de la relncidenc.a, que propicie una vida sin violencia en el interior 

1~ i8S p!rslones y el respeto a los derechos de los penados. sobre su persona, en 

Su ,nlc-g"dad fislca pSlcoemocional y sexual Que gene<e oportunidades de 

'"J-,d·<Jad para es le s€<Clor de la población; a fin de lograr una eficiente ejecución 

'Ko íJ€lno prlvat.va de libertad. que cumpla con los objetrvos para los que fue 

I'T.,,-,<:sla y que la SOCiedad reclama Éste es el reto al que ha de enfrentarse el 

~.~r'I:~nCla'tSrnú en un futuro inmediato. 

C,:~.afor1una·jamenle en nueslro pais, la edificación de las prisiones y la reforma 

Oé, is,es al efecto. no son una de las preocupaciones fundamentales del gobierno, 

;:00' lO que contamos con un presupuesto raquitico e insuficienle, para la 

uJ"slrUCClón y mantenimiento de estas instituciones. Pero consideramos que 

",,'"sira p!opuesta fomenla la construcción de instalaciones penitenciarias con un 

dllú s"ntldo de optimización de los recursos, que proporciona el Eslado y que sin 

duda deberian ser ampliados. 



r,demás pensamos que México debe asumir su responsabilidad frente a los 

"sue'dos emitidos por los organismos internacionales de que forma parte, 

,ef,,,!:ndonos con esto a la recomendación que hace ta Organización de las 

NflcI0nes Unidas, respecto a la capacidad aconsejable para los establecimientos 

.,a'á condenados, en sus Reglas Minimas para el Tratamiento de los Reclusos 

(que estudIamos en el cuerpo de este trabajo.) 

E '10 '1o:sde lu"'9o después de haber hecho un análisis de la situación en que se 

encuentra nuestro pais. Pero consideramos que el contenido de la reforma que 

q.Jú.ernos proponer es viable, después del análisis que a lo largo del presente 

l. abajO sobre la s.luación actual de nuestros centros penitenciarios y apoyada por 

e: S,,:gundo Congreso Nacional Penitenciaria, que propone esta capacidad de 500 

Inlernos como má~imo por considerarla adecuada a nuestro pals. 

P'0~,(Jnemos la adición del articulo 26 BIS a nuestra ley de Ejecución de 

é:;",s,ünes Penales en el Distrito Federal, a fin de que se limite la capacidad de 

I'oS <:.entras de ejecución de penas. por ser estos los encargados de la función 

re'IHbllltadora 

S:' v"n pues eslas lineas de preámbulo a este esfuerzo de propuesta legislativa 

'~.J~ p.etende demostrar, que los centros penitenciarios con capacidad máxima 

"~',, ~(}J Inl&rn05. contribuirian de manera fundamental a la readaptación social 

dé. ,j~!oncuenle como fin de la pena privativa de libertad. 

El I~fto que proponemos como adición a nuestra Ley de Ejecución de penas. es 

e! slgulenle 

Articulo 26 bis.- Las nuevas construcciones de los Centros de Ejecución de 

Sanciones Penales, deberén tener una capacidad máxima para quinientos 

internos. 



¡: ste deberé agregarse en el • Capítulo Único' denominado, 'De las instituciones 

que Integran el sislema penitenciario', 'TITULO SEGUNDO', 'Del sistema 

,.enltenclarro del Distrito Federal', de nuestra vigente Ley de Ejecución de 

S""Clones Penales para el Distrito Federal, por ser este ordenamiento el que 

'J)'\tlt?ne las disposiciones para la organización y funcionamienlo de los centros 

de eJecución de sancione~ penales en el Distrito Federal. 

r <,las normas traen consigo grandes avances en maleria penitenciaria en el 

Distrito Federal y consideramos que nuestra propuesta legislativa contribuiría a 

log.a. en la realidad muchas de las disposiciones que esle ordenamienlo 

CfJntlene Porque sin inslalaciones adecuadas, los avances son sólo enunciados. 

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



CONCLUSIONES. 

1 . Junto con la ellOlución que el penitenciarismo ha tenido; los conceptos para 

definir a los centros de reclusión para delincuenles también han cambiado. La 

palabra cárcel es el término más antiguo utilizado en derecho penitenciario, y 

signifIca; local o edificio en donde cumplen su condena los presos. 

2 - En épocas pasadas se utilizaban indistintamente las palabras cárcel o 

prtsiÓn sin embargo concluirnos que la prisión es la pena privativa de libertad. 

3 . Posteriormente aparece el concepto de 'penitenciaría', y éste se distingue 

de la cárcel y de la prisión, en que aquélla guarda relación con un establecimiento 

Q',slInado para el cumplimiento de la pena de los condenados -sentenciados

po, senlenCla firme. 

1, • El conceplG más moderno, es el da Centros de Readaptación Social, en tanto 

fU" "'1 r,n de la pena no es sólo la seguridad o la penitencia, sino la readaptación 

")~,';' de delincuente 

~ . La Conslilución de 1917, sentó las bases de la pena privativa de libertad 

con ,c, mediO para la regeneración. fincada en el trabajo del delincuente. 

6 . En 1971 la promulgación de ta Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación 

SC>Cla! de Senlenclados marcó la historia penitenciaria, cuándo se establece el 

de' ""cho del penado a que se aplique un tratamiento tendiente a lograr su 

readaptación socIal. 

7· Ei articulo 18 Constitucional constituye la piedra angular del sistema 

pe'11lenciaflo mexicano, ya que en su actual texto expresa la preocupación por los 



dérechos del hombre encarcelado y la prolección a la sociedad; y en esle senlido 

¡'¡,bla de Iratamlenlo y readaplación. 

8 . E I articulo 18 Conslilucional dio origen al articulo 27 de la Ley Orgánica de la 

Aj"'"n:straclón Publ:ca Federal, que en su fracción XXVI sel'lala la compelencia 

¡j" lo S8üI,laria de Gobernación, en lo que se refiere al sislema penilenciario en 

,,: D,slrlto Federal y en los Eslados de la Federación. 

s . Ba)o '" Constitución se hallan ya numerosas leyes de ejecución de penas, a la 

C",btla de etlas se enconlraba la Ley de Normas Mínimas de 1971, que esluvo 

v,genl!: en nuestra ciudad hasta el al'lo de 1999. Aclualmente conlamos ya con 

U"d Ley de E¡~lón de Sanciones Penales para el Dislrilo Federal, cuyo 

ve'p6slto general se Iraduce en, readaplación social, mediante el Irabajo, la 

";';Jdsltaclón para el mismo y la educación. 

1 O ·1 a arquitectura lanto de los centros prevenlivos, como de los de ejecución de 

¡,,,,.,a, corresponde alllpo peine 

l' . En la actualidad la penitenciaría varonil, es incontrolable y eslá llena de 

'J'~J'"S problemas como son, el hacinamiento, la promiscuidad, la corrupción, el 

!'é',so de drogas y hasla crímenes Por lo que consideramos que esla 

1"."I,te ,claria constituye olro de los fracasos más impresionantes del 

1: . De manéra general consideramos que los problemas que afeclan al personal 

1'''' "!,",,c,ar,ú son los Siguientes, insuficiencia, falla de selección, formación, 

'C'Slilt,,¡,dad retribuCiones escasas, designaciones arbilrarias y falla de vocación. 

Po' le que conSideramos que debería eslar mejor preparado ya que se trala de 

"'Id p'ofeslón comple¡a y con hondo conlenido social. 
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13 • Los fines más modernos de las construcciones penitenciarias son; lograr una 

buena clasificación de los internos para la aplicación de un tralamianto 

Individualizado tendiente a la readaptación social del delincuente. 

14 • Hoy en dia la pena privativa de libertad, no es un fin, sino el medio para 

lograr un fin, que es la readaptación social del delincuente. 

15 • La vinculación de las construcciones penitenciarias con la pena privativa de 

libertad, consiste en que dichas construcciones, son el medio para alcanzar el fin 

de la pena privativa de libertad, es decir, que el edificio o establecimiento debe 

ser adecuado a la finalidad que se propone alcanzar la pena. 

16 . En el Distrito Federal, al deterioro físico de las instalaciones penitenciarias, 

5C suman la sobf€,población y la capacidad excesiva, lo que provoca la falta de 

cfaslflcación de los internos y con esto se impide la individualización del 

tratamiento Éstos son factores que a pnori condicionan de manera desfavorable, 

1" f:r,cacla prev&nhva y readaptadora de la pena privativa de libertad. 

1'i . Las actuales construcciones penitenciarias son ineficaces, ya que no 

CuH ,pi"n con lOS fines para los que fueron creadas. 

t 2 Un principio importante en el moderno penitenciarismo, es el de edificar 

··s'. ,t,:E:CIITllentos perfectamente diferenciados, para procesados y condenados, 

k)!'lbres mUjeres y menores, para enfermos mentales, alcohólicos o 

!d"fI;;c.odcpcndlcntes, de minima, media y máxima peligrosidad, acorde con el 

tl'.o dé: población penitenciaria, duración de las penas, tipo de delito cometido etc. 

19 . Sólo con establecimientos diferenciados podemos lograr una buena 

claSificación, la aplicación dal tratamiento individualizado y con esto la 
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rr,adaptación social del delincuente, con la consecuente disminución de ta 

70 - Para lograr establecimientos diferenciedos y los beneficios que éstos traen 

consigo, proponemos establecimientos penitenciarios con una capacidad máxime 

¡,,,ra 500 inlemos 

21 - ro s urgente una reforma legislativa que propicie que los cantros de ejecución 

d~ penas cumplan con los fines para los que fueron creados. 

22 - Es de vital importancia nuestra propuesta de adición del articulo 26 Bis e 

rlJ,,~lra Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federel, a fin de 

qué se limite la capacidad de los centros de ejecución de penas, por ser éstos los 

él lcargados de la readaptación social del delincuente. 

1°2,.. 
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