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INTRODUCCION 

El objetivo de elaborar el presente trabaj~ 1 nace para -

satisfacer la inquietud que nos ha acompañado a truvés de --

nuestra formaci6n profesional y que se incrementa, al tener 

la oportunidad de prestar·nues~ros servicios profesionales -

en la Dirección General de Servi~ios Coordinados de Prcvcn-

ci6n y Readaptaci6n Social. lo que nos permite tener una vi-

si6n más amplia sobre el tema penitenciario y estar en posi-

bilidades de afirmar que mediante un adecuado tratamiento, -

es posibie lograT una auténtica readaptaci6n social del suj~ 

to que se encuentra privado de su libertad dentro de algunos 

de los esta~lecimientos creados para tal efecto dentro de la 

República Mexicona. 

Es importante señalnT que toda sociedad rige su vida co-

1ectiva por un cuerpo de leyes cuyo cumplimiento es obligat2 

rio para todos sus miembros; leyes basadas en principios mo-

rales, religiosos, educativos. que inf~uyen en el dcsenvol-

vimiento de las mencionadas sociedades según sus tradiciones, 
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sus características tipificantes y su ideosincracia. Pero, -

como sucede en todos los casos, la obligatoriedad se rompe -

en ocasiones y no faltan individuos que, por una u otra cir-

cunstancia. vulneran las disposiciones legales, unas veces 

premeditadamente, otras culposamente. A los contraventores 

de la ley se les aplica las sanciones que la misma sefiala; -

sanciones que tienen asignada cierta escala de rigor acorde 

a la intensidad del delito, condición moral del delincuente, 

grado de intención delictiva y otros factores que pueden in-

fluir al cometer el ilícito. 

Para purgar la pena impuesta por el juzgador a quienes -

delinquen, existen ciertos establecimientos de reclusión, 

llamados c~rccles, rec1usorios, prisiones, penitenciarias o 

centros de rcadaptaci6n social, en los que se paga con priva 

cienes de la libertad, más o menos prolongada, la falta com~ 

tida. En dichas ~nstituciones son reciuldos indiscriminadame~ 

te los delincuentes peligrosos y los ocasionales; estos últi-

mos, que circunstancias fortuitas los condujeron a transgre--

dir las leyes. 
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La prisi6n ha sido uno de los medios a los que el hombre -

harecurrido siempre para tratar de poner un alto a la delincue!l 

cia y conservar el orden en la sociedad. Sin embargo, las cárc~ 

les son, el reflejo de una justicia mal aplicada, en lo que to-

ca a la imposici6n de penas y más que justicia propiamente di-

cha, es una forma de venganza de la comunidad contra los que la 

agreden. 

Mientras que en un principio la pena de privación de liber-

tad fue creada para reemplazar con una finalidad humanitaria la 

pena capital, el exilio, la deportaci6n y diversos castigos COL 

perales, hoy todo permanece idéntico al pasado. Las prisiones -

siguen siendo 1ugares de castigo, en donde se hiere f1sica y 

Psíquicamente a quienes tienen la desgracia de caer en ellas. 

Estas prisiones, que no han sido hechas para corregir, sino 

para contener, no para readaptar, sino para corromper, represe~ 

tan un serio factor crimin6geno de primer orden para la reine~ 

dencia. 

Ante tan dramática realidad, podemos afirmar que el actual -

sistema·penitenciario es ineficaz, pues no reforma al _delincucn-
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te ni protege a la sociedad. Por tanto, los objetivos que se -

buscan con la reclusi6n del penado, resultan contradictorio5.-

Se anhela enseñar al delincuente a vivir en sociedad y. sin --

embargo, se le priva de una normal existencia socia1. 

No obstante los numerosos esfuerzos que se han hecho por -

implantar un verdadero sistema penitenciario, habrá que acep--

tar que dichos esfuerzos han resultado vanos. 

Parece pues, que el hombre s6lo se ha conformado en mant~ 

ner al delincuente tras las rejas, co~ el Gnico prop6sito de 

castigarlo y no para reformarlo. As1 lo demuestran los hechos 

que suceden continuamente en nuestro país. 

En resumen, estas son las ra~ones que fundan los inconvc-

niente_s que· se atribuyen a la pris i6n actual, así como también 

su ineficacia y su esterilidad como Gnico medio para e1 .trata-

miento del delincuente y, en definitiva para la prevenci6n del 

delito. 

Es por eso que existe la imperiosa necesidad de reempla~ar 

ciertos métodos por otras medidas menos perjudiciales tendien-

tes a lograr resultados más positivos, cuya única finalidad 
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sea la de readaptar socialmente al infractor. 

Es éste el propósito del presente trabajo, para lo cual -

haremos una evoluci6n histórica del trato a que fue sometido 

el reo, desde la época prehispánica hasta la actualidad; a -

través de la cual nos daremos cuenta que existen medidas que 

se siguen aplicando y que jamás daran como resultado una ve~ 

dadera readaptación social. 

Si bien es cierto que no tenemos los medios para sustitu-

ir la prisión, resulta conveniente proponer ciertas medidas -

de tratamiento, encaminadas a ser menos nocivos los efectos 

de la privación de la libertad, medidas éstas, que represen--

tan un alentador futuro no solamente como una etapa del tra-

ta.miento general, ·Sino como una forma de tratamiento en semi-

·libertad. Así lo han demostrado los experimentos que al res--

pecto se han realizado en otros paises. lo que noz permite -

afirmar categóricamente que la transform~ción de nuestro sis-

tema penitenciario es posible • 
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México Precolonial. 

En la época precortesiana. no es posible hablar de un tra-

tamiento hacia las personas que cometian algun hecho dclicti--

vo, ya que los lugares de rcclusi6n servían únicamente como 

medio para mantenerlos seguros durante el proceso a seguir, 

mediante el cual se decidia la pena que deberia cumplir. Estas 

eran de diversa indole y consistian fundamentalmente en: escl!!_ 

vitud, penas 

muerte. 

(1) 
infamantes, 

(2) 
penas corporales, destierro y pena de 

Sin embargo, es evidente que entre las culturas prehisp~n~ 

cas, existían diferencias, en lo que se refiere a su Derecho -

penitenciario, -o ciertos elementos rudimentarios de lo que --

hoy se llama Derecho penitenciario-. 

Por lo tanto hemos querido plasmar en este capitulo un es-

tudio de investigaci6n de los tres principales pueblos que de~ 

tacaron en la época que nos estamos permitiendo sujetar a exa-

(1) Ser exhibido ante la comunidad, como un delincuente. 
(2) Ser privado de uno o varios de sus 6rganos físicos. 
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men y que son: 

Aztecas, Mayas y Tarascos, ya que consideramos que los demfis-

pueblos tomaron como Case para elaborar su Derecho penal a las 

culturas anteriormente citadas. 

A) CULTURA AZTECA. 

Incuestionablemente era en el momento de la conquista, -

el pueblo más importante ya que dominaba militarmente la casi 

totalidad de los reinos de la altiplanicie mexicana, siendo -

capaz de influenciar con su Derecho, aún a los pueblos que se 

encontraban fuera de sus dominios. 

" Los Aztecas, se consideraban originarios de Aztlfin, re-

gi6n identificada unas veces con California, otras con Nuevo -

México, con F1orida y también con Asia. Hacia el año 1300, tras 

varias luchas y penalidades, llegaron al actual Valle de Méxi -

co. 

" Cuando los Aztecas se instalaron. estaban organizados en 

veinte grupos o clanes; la tierra de cultivo se dividia heredi-

tariamente entre los miembros del clan, y cada uno de estos es-

taba representado ante el poder central del Calpolec. Con el --
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tiempo. la antigua divisi6n en clanes tomO car&cter territo--

rial, d.:mdo lugar a una unidad social llaznada Calpulli. 

Al frente del gobierno figuraba un consejo, eligiéndose 

por los representantes del Calpulli a dos altos magiatradoa. 

Uno de ellos tan1a el mando militar y era llamado Tlacatecuh-

tli y a •u lado estaba el Cihuacoatl, que ten1a autoridad en -

po11tica interna y aauntoa judiciales. Ambos desempeñaban tam-

bien funcione• sacerdotales. 

"La re1ig~en era 1a •uprema raz&n de la• acciones ~ndiv~du!!,_ 

lea y el fundamento de laa organizaciones estatales. Su fin --

cons~•t~a en atraer 1ae fuerzas naturales favorables a la ex1.~ 

tencia del hombre y rechazar las nocivas. Ten~an cierta tGnde!!_ 

cia a eJC!lgerar el polite1amo, considerando como m(Utiple• dio-

(3) 
••• loa var~os aspecto• de uno aoio. " 

La lay aataca, era brutal. De hecho, desde la infancia, el 

individuo a~qu1a una conducta social correcta¡ el que violaba 

la lay, aufr1a aerias consecuencias. 

(3) Enciclopedia .Monitor. Ed. Salvat.- 1967. P. 694. 
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"Ning6n castigo esperaba al pecador despu6s de la muerte, --

por lo tanto, era necesario amenazar y castigar. Bn la tierra -

se debla purgar todo delito, en la tierra limpiar toda suciedad 

de la conciencia. 

La 6tica social azteca y la religi&n se hallaban, por lo tan-

to, a considerable distanc~a, pero cci~id1an en el inter6s por -

la pena. 

" As1 es explicable que la restituci6n al ofendio fuera la ba-

se ~rincipal del castiao a los actos antisociales y por miedo a 

esa severidad. poT temor a las leyes. generalmente no era neces~ 

rio recurrir al encarc.elaaiento coao medio para ejecutar el cas-

tigo de un crimen. Las jaulas y cercados se empleaban con el ob-

jeto de confinar a los prisioneros, antes de juzgarlos o sacrif!. 

co 
carlas ... 

La severidad de las leyes, fu6 un elemento auy importante en 

en reino azteca, ya que mantenlan a los delincuentes potenciales 

-pr&cticamente toda la comunidad- bajo una aaenaza per:aanente. 

(4) Geora• c. Vaillant; La Civilizaci6n Azteca, versi&n espallola 
de Sa.uel Vasconcelos, Fondo de Cultura Bcon&aica·z~ edici6n 
en Bapaflol;, M6xico,. 1955 pag. 103. 
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En los reinos aztecas. fueron estimados como hechos delic-

tivos principlamente: el aborta. el abuso de confianza. la alca-

(5) 
hueteria, el asalto, la calumnia, el dafio en propiedad ajena, la 

embriaguez, el estupro, el encubrimiento, el falso testimonio, -

(6) 
la falsificaci6n de medidas, la hechicer1a, el homicidio, el in-

cesto, la malversaciOn de fondos, el peculado, la rifta, el robo 

y la traici6n, además de otros delitos particulares cuya config!:!. 

ración, se entendia en funci6n de la presencia de determinados -

factores, como el caso de la prostituci6n que en si misma, no --

fue considerada como delito, pero cuando era practicada por unn 

mujer noble, se transformaba en acci6n delictuosa. A los delitos 

anteriores. les fueron aplicadas diferentes penas> que consis--

t ían en: e sel avi tud • pena.s infamantes y corporales. destierro. -

confiscaci6n de bienes. multa. prisiOn. destituci6n de funci6n u 

oficio y pena de muerte; esta Última fue 1a m4s frecuentemente -

aplicada, siendo impuesta con rigor y en forma diversa de acuer-

do con la gravedad y el tipo de delito cometido. 

(5) Ocultar actos reprobables de una persona. 

(6) Trastornarle el juicio o causarle algfin otro dafio a otra pe~ 
sena en virtud de practicas supersticiosas. 
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" La prisión íuc en general entendida como lugar de custodia 

hasta el momento de la aplicación de la pena~ pero se conoció -

también como forma de castigo en si misma para los delitos men~ 

res y para la imposici6n se observaron casos .en que parecen - -

( 7) 
aceptarse e1 talión y la indemnización. 

"La calidad particularmente de las penas impuestas y la apli-

caci6n regular de la pena de muerte; hacen pensar qu_e entre los 

aztecas existi6 una concepción de la pena fincada en un criterio 

de ejemplaridad y de la supresión de los elementos estimados no-

(8) 
civos al grupo social". 

El derecho azteca. es testimonio de severidad social de una 

concepci6n dura de la vida y de una notable cohesión po11tica; -

imperaba en aquella organizaci6n social una rcgulaci6n juridica-

penal, cuyo ejemplo m5s claro puede observarse en la legislaci6n 

(9) 
de texcoco, la cual.gracias a Nezahualcoyotl, logro integrarse -

en una estructura legal que fue ejemplo para los pueblos circun-

(7) Hacerle al delincuente el mismo dnfio que este ª·su vez hizo 
al cometer el delito. 

(8) Malo Camacho Gustavo. Historia de las Carccles en ~t~xico. 
I.N.C.P. México, 1979. pag. 10 y 11. 

(9) Rey de Texcoco que llego a publicar mas de 80 leyes que ha-
brlan de servir no solo para el pueblo que el regía, sino -
que fueron modelo que adoptaron pueblos circunvecinos 
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vecinos. 

Algunos delitos y penas correspondientes contenidos en las 

Ordenanzas del Rey Nezahualcoyotl fueron: 

" 1.- Si alguna mujer, hacía adulterio a su marido, viéndo1o 

el mismo marido, ella y el adaltero fuesen apedreados en el t:ia!!_ 

guis, y si el marido no la viese, sino que por otdas lo supiese, 

se fuese a quejar, averigu5ndolo ser verdad, ella y el addltero 

fu~scn ahorcados. 

" 2. - Si alguna persona forzase algún muchacho y le vendiese -

por esclavo fuese ahorcado. 

" 3. - Habiendo guerras entre dos pueblos, si a1guna persona v!_ 

niese a ~l, otro - ninguno lo pudiese acoger en su casa, y si lo 

acogiese fuese preso y Jlcvado al tianguis, y hecho pedazos todo 

su cuerpo, echados la·s pedazos por t:ado el tianguis, para que --

los muchachos jugaran con ellos; y que fuesen perdidas sus tic--

rras y haciendas. 

" 4.- Si alguna persona matase a otra fuese muerta por e1lo. 

" S.- Si alguna hija de algún señor o caballero se averiguase 

a ser mala que muriese por ello. 
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"6. - Si alguna persona mudase las mojoneras que hubie.Se en las 

tierras de los particulares muriese por ello. 

" 7. - Si alguna persona ec~á:sc, ín'a1~- f~ma: .o, algunas nuevas en 

el pueblo que fuese cosa de c::1.:i~ad ;;~~i;,~.:·~.~.e~Íguase ser verdad, 

que aquél que las dijese- murieiie-é¡:lo-z.·'e110·: 

B.- Si se averiguaba qu~ alguno:de los sacerdotes o tlamacaz-

ques 7 o de aquellas- personas que tenían cargos de los cues e ído-

los; amancebase o emborracharse, que muriese por ello. 

"9.- Que ningQn caballero, embajador-hombre mancebo o mujer de 

los dentro de la casa del señor, si se emborrachare muriese por 

ello. 

" 10.- Que ningfin señor se emborrachase so pena de privarle del 

oficio. 

11.- Que si alguno a alguna alcahuetease a mujer casada murie-

se por ello. 

12.- Que si se averiguase ser alguna persona hechicera haci~~ 

dolo con algunos hechizos o diciéndole por palabras, o queriendo 

matar a alguna persona, muriese por ello. 

"13.- Que si algún principal mayorazgo fuese desbnratado o 
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travieso, o si entre dos de estos, tales hubiese alguna diferen-

cia sobre tierras u otras cosas, el que no quisiese estarse que-

da con la averiguaci6n que entre ellos se hiciese, por ser sobe!:_ 

bio y mal mirado, le fuesen quitados sus bienes y el mayorazgo -

y fuese puesto en depósito en una persona que diese cuenta de --

ello, para el tiempo que le fuese pedido. del cual mayorazgo es-

tuviese desposeido todo e1 tiempo que la voluntad de1 sefior fue-

se. 

'' 14.- Que si alguna persona fuese casada y la mujer se quejase 

del marido y quisiese descasarse que en tal caso los hijos que -

tuviese en ella el marido, las tomase, y los bienes fuesen part!_ 

dos por iguales partes tanto el uno como el otro; cntiéndese - -

siendo cu1pablc el marido. 

"15.- Que si alguna persona hurtaba en cantidad y se averigu!!_ 

ba el tal ladr6n fuese esc1avo de la persona cuya era 1o que hu~ 

t6 y si la perso~a no lo quería fuese vendido a otra parte para 

pagarle su robo 

'' 16.- Que si alguna persona vendia dos veces aiguna tierra. -

el primer comprador quedase con ella y e1 segundo perdiese.lo --
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que dio por ella, y el vendedor fuese castigado. 

" 17.- El hombre que andaba vestido con vestiduras y traje de 

mujer, y la mujer que andaba como hombre ambos tenían la pena -

(1 O) 
de muerte." 

Como podemos observar en los anteriores ejemplos, los azte-

cas utilizaban los lugares de reclusión o cárceles Únicamente -

con el objeto de custiodar al delincuente hasta el momento de -

la aplicaci6n de la pena. 

Sin embargo en relaci6n con las c§.rceles localizadas, ºpare-

ce derivarse la existencia de las siguientes: 

InstituCiones y Tratamientos. 

1.- El teilpiloyan.- fué una prisi6n menos rigida. para de~ 

dores y para reos q~e no dcber~an sufrir la pena de muerte. 

2.- El ~uauhcalli.- cfirccl para los delitos mfis graves dest~ 

nada para mantener en cautiverio a quienes habría de serles apli-

cada la pena capital. Consistía en una jaula de madera muy estre-

cha y muy vigilada,donde se procuraba hacer sentir al reo los ri-

(10) Alva Ixtlilxhochitl Fernando; Nezahualcoyotl Acolmi~tli - -
(1402-1472). Gobierno del Edo. De México, 1972. pag. 152-154. 
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gores de la muerte desde el momento en que era hecho prisionero. 

Ambas cárceles, se mantenían con guardia eficaz y a los reos 

de muerte, se daba el alimento muy escaso para que comenzaran --

con anticipaci6n a sentir la amargura de la muerte. A los cauti-

vos por el contrario, les regalaban cuanto podian para que se 

presentaran bien alimentados a· cumplir con el castigo al cual 

habian sido condenados. Si por descuido de la guardia se escap~ 

ba alguno de los prisioneros, el coman del pueblo que tenia a su 

cargo el guardarlos era obligado a pagar al amo del fugitivo una 

esclava y una carga de ropa de algod6n. 

3.- El malcalli.- era una cárcel especial para los cautivos 

de guerra, a quienes se les tenia en gran ciudado y se les obsc-

( 11) 
quiaba comida y bebida abundante . 

4.- El petlacalli o petlalco.- era la cárcel donde eran ene~ 

rrados los reos por faltas leves. 

Estos lugares de reclusi6n consist~an en una casa obscura o 

de poca c1aridad y en ella ha~ían su jaula o jaulas y la puerta 

de la casa que era pequeña como puerta de palomar, Cerrada por -

(11) Por ser los aztecas un pueblo eminentemente guerrero, 1os -
hombres guerreros significaban una ciase privilegiada y por 
lo tanto eran sujetos de un trato especial. 
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fuera con tablas arrimadas y grandes piedras, y alli estaban -

vigilando los guardias. como las cfircclcs eran inhumanas en p~ 

co tiempo se.paraban los presos flacos y amarillos por ser poca 

la comida por lo que parec1a que desde las cfirceles comenzaban 

a sentir la angustia de la muerte. 

B) CULTURA MAYA. 

" Pueblo de origen incierto, oriundo quizá de las costas --

septentrionales de »~xico que se ihstal6 en la pen~nsula de Yu-

catán, donde creó una de las m~s espléndidas culturas de la Am~ 

rica Prehispánica. 

" En general, los mayas se dividían en tres grandes grupos te-

rritorialcs: los Itz5 que se separaron del tronco originario, --

a consecuencia de la actuación del mítico Itzana y fundaron la -

ciudades de Chichcn-Itz5 y Chakanputún; los Quiches en cuya len--

gua se redact6 el Popol-vuh, la máxima obra literaria maya y, 

por 6Itimo los Huastecas de Vcracruz que quedaron aislados y no 

participaron en la alta cultura de los dcmfis mayas . 

" La cultura maya se dcsarrnl lo- balo l.a influencia religiosa. 

Probablemente un sumo sa-c.:l-"rdot e gobc-rnaba todo el territorio - -
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donde no se levantaban ciudades, sino sOlo centros de culto. T~ 

dos los progresos técnico-cientificos de los mayas guardan rel!!_ 

ci6n con exigencias de orden religioso; asi, 1a arquitectura y -

el arte se destinaban a la construcci6n de centros ceremoniales 

cuya grandiosidad contrastaba con la pobreza de las chozas en -

(lZ) 
que vivía la población" 

Respecto a la existencia y aplicaci6n del Derecho Penal; en-

tre los mayas surgen algunas características por lo que a conti-

'nuaci6n haremos un breve estudio de éstas. 

" Existi6 una gran diferencia entre los mayas y los aztecas. 

M~s sensibili<lad,sentido de la vida mAs refinada, concepci6n me-

tafísica del mundo m4s profunda. En suma, una delicadeza connat~ 

ral, que ha hecho de los mayas uno de los pueblos mAs interesan-

tes de la historia. 

Los mayas, igual que los aztecas, no concebiAn la pena como 

regeneraci6n o readaptaci6n.Pretend1an readaptar el espíritu, 

purificarlo por medio de la sanci6n. En el caso de la sentencia 

(1Z) Colecci6n Salvat. Historia de México, Ed. de México,S.A. 
1974, Tomo II pag. 47-SZ. 



19 

de muerte, ésta no era cumplida de inmediato ya que el reo de-

bía ser acompañado de peregrinos, al cenote sagrado de Chichen-

Itz&, donde era arrojado desde lo alto de la sima profunda, o -

bien era sacrificado a 1os dioses representado por sus ídolos, 

entre los cuatro cerros de Izmal centro religioso venerado por-

todos. 

" Es bien sabido que cada sociedad tiene su modo de defensa -

mediante la ley penal, y los mayas tenían el suyo; ya que defen 

dían al mismo tiempo sus instituciones civiles y su organizaci6n 

religiosa. 

" En esta cultura la pena fu~ una sabia mezcla del castigo al -

delincuente y al transgresor de la ley divina. Esto es, en la co-

misi6n de un delito se ofendía lo mismo al estado que a los dio~~. 

(13) 
ses. De ahí la amplitud de la pena, la severidad del castigo" 

., La justicia se administraba directamente por el cacique,, -

quien personalmente oía las demandas y respuestas,, y resolvia 

verbalmente y sin apelaci6n lo que creia justo; también hacia la 

{ 13) Carranca y Rivas RaCil ; Derecho Penitenciario,, C:i.rcel y Penas 
en México. Ed. Porrúa. México 1974. pag. 33-37. 
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pesquisa de los delitos, y averiguados, sin demora irnponia la-

pena y la hacia ejecutar por sus tupiles o alguaciles que asís-

tian a la audiencia. 

No tenian casas de detenci6n, ni cArceles bien construidas 

arregladas, ya que muy poco, o nada las necesitaban, atendida 

la averiguaci6n y rápido castigo de los delincuentes. Casi siel]_ 

pre el delincuente, no aprehendido infraganti, se libraba de la 

pena por la dificultad de la prueba que era puramente oral. y -

jam4s escrita. En cambio, cuando era sorprendido infraganti no-

demoraba esperando el castigo: le ataban las manos por atras --

con fuertes y largos cordeles fabricados de henequén, le ponían 

(14) 
al pescuezo una collera hecha de palos, y luego lo llevaban a -

la presencia del cacique, para que le impusiera la pena, y la -

mandase ejecutar. Si la aprehensi6n se hacia de noche, o ausen-

te el cacique o bien la ejecuci6n de la pena demandaba prepara-

tivos de algunas horas, el reo era encerrado en una jaula de --

(14) Un collar, hecho de palo que le era colocado al delincuente 
alrrededor de su cuello.para evitar su fuga. 
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palos; expTofeso construída. donde, a la intemperie aguardaba 

(15) 
su destino''. 

Los mayas, lo mismo que los aztecas, carec1an de casas de 

detenci6n y c&rceles por lo menos en el sentido que se les da -

actua1mente a las palabras. La jaula de palos solo servia para 

esperar la ejecuciOn de la pena. 

La prisi6n nunca se imponía como un castigo; pero había un -

lugar para guardar a los cautivos ~ a los delincuentes en tanto 

llegaba el día en que fuesen conducidos al sacrificio o de que 

sufriesen la pena a que habian sido condenados. La muerte salia 

aplicarse de una manera b~rbara ~ar ejemplo aplastandole la ca-

beza con una piedra que se dejaba cucr desde cierta altura o sa-

candole las tripas por el ombligo. Estos lugares de rcclusi6n --

consist1an en unas grandes jaulas de madera, expuestas al aire -

pintadas muchas veces con sombríos colores, adecuados sin 

duda al suplicio que aguardaba al preso. 

En resumén las c§rcelcs mayas cumplí~n una doble funci6n: re-

tener al delincuente y al cau~ivo en espera de la aplicaci6n de -

(15) Molina Solís Juan Francisco. Historia del Uescubrimiento y -
Conquista de Yucat~n, con una reseña de 13 historia antigua 
de Yucatlin. Ed. Mensaje. T. l. México, 1!J43. pag. 4 7 
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la pena o sacrificio. 

"Principales Delitos y Penas Correspondientes: 

(16) 
1.- Adulterio.- LapidaciOn al adúltero varón, si el ofendi-

do no perdonaba (dejar caer una pesada piedra sobre 1a cabeza). 

En cuanto a la mujer nadamás su verguenza o infamia. 

" 2.- Sospecha de adulterio.- Amarradura de las manos a la --

espalda varias horas o un día, desnudamiento o corte de cabello. 

" 3.- Violaci6n.- Lapidaci6n,con la participaci6n del pueblo -

entero. 

" 4.- Estupro.- Lapidaci6n, con la participaci6n del pueblo C!!_ 

tero .. 

S.- Corrupci6n de Virgen.- Muerte 

" 6. - Relaci6n amorosa con un esclavo o esclava de otro dueño. 

Esclavitud de1 dueño ofendido. 

7.- Traici6n a la Patria.- Muerte. 

B.- Homicidio. Muerte por estacamiento o esclavitud con los -

parie.ntes del muerto. 

" 9.- ·Dafio a la propiedad de terceros.- Indemnizaci6n de su i!!!_ 

(16) Muerte a pedradas. 
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porte con 1os bienes propios del ofensor. 

" 1 O .... Deudas .... Muerte y subst i t.uci6n en la misma obligaci6n 

por parte de los familiares del deudor. 

" 11 .... Incendio Doloso. - Muerte. En algunos casos sat is:facci6n 

( 1 7) 
del dafio'.' 

C) CULTURA TARASCA. 

" Pueblo histórico, Prehisplinico del Estado de Michoacán, 

que tuvo su centro en torno al lago de Pátzcuaro junto al cual -

se hallaban las tres ciudades aliadas: Tzintzuntzan, Pátzcuaro e 

Ihuatzio. Los tarascos constituian un pueblo de cultura bastante 

elevada. En el siglo XV la influencia tarasca se extendía hacia 

Zacatecas, Colima y el Lago de Chapala. Cuatro Carachacapacha 

(provincias) formaban el imperio tarasco, gobernada, cada una 

por un achaca (cacique) que nombraba el rey. Cada provincia se -

dividía en barrios y en cada uno habia un Socambccha encargado ... 

de recaudar los impuestos y formar los grupos de hombres para re~ 

lizar los trabajos en las obras públicas. 

(17) En estn recopilaci6n de delitos y penas han sido consu1tados 
entre otros: Edward H. Thomson, L6pe: de Cogolludo, Gaspar A. 
Chi (en su relaci6n de 1582], Ralph L. Roys, Torquemada y Pe
dro S~nchez de Aguilar. 
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Los tarascos adoraban como Dios principal a Curicaveri(el -

que engendra el fuego), simbolizado en una punta de pedernal; 

más tarde, hicieron ídolos de piedra y de barro, entre 1os que 

se signi~icaban el que representaba al Curicaveri por ser compl~ 

tamente negro. 

••El llamado que el rey tenia que hacer al principiar la cere-

monias religiosas, pone de manifiesto de manera clara que el fu~ 

go que todo ennegresc era lo más importante en esta religi6n - -

-traer lefia para encender la hoguera y con ella alimentar a los-

dioses- .. 

" En la cúspide de la sociedad se hallaba un rey, asistido por 

un príncipe sacerdote (Petamuti), que era a la vez juez supremo .. 

Existia en esta cultura como entre los aztecas, un nutrido cuer-

(lS) 
po de funcionarios". 

A continuaci6n como en las culturas anteriormente citadas h!!_ 

remos tm estudio de los principales delitos y penas asi como del 

tratamiento que se les daba a los infractores dentro del pueb1o-

(18) De Loredo Elvira y Sotelo Incl~n Jesús. Historia de México 
Ed. Arg-M~x. S.A. Cuarta edici6n 1955. pag 136-144. 
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tarasco .. 

" En esta cultuTa, existi6 el chuataconcuaro (dias de 'fies-

ta), el vig6simo día el s_a.cerdotc mayor (Pctamuti) 1 interrogaba 

a los acusados que estaban en las cfircelcs esperando ese dia, y 

enseguida dictaba su sentencia. Cu~ndo el sacerdote mayor, se e~ 

contraba ante un delincuente primario, y el delito era leve solo 

se amonestaba en público al delincuen~e .. En caso de reincidencia, 

atendiendo al delito cometido se le dictaba una sentencia, para 

1o cual era necesario recluirlo y así asegurar el cumplimiento de 

ésta. Para el homicidio, el adulterio, el robo y la desobediencia 

de los mandatos del rey, la pena era de muerte, ejecutada en pú--

b1ioc; e1 procedimiento para aplicarla era a palos y después 

e 19J 
se quemaba el cadti.ycr."" 

" Los pTincipales de1itos y penas correspondientes entre los -

tarascos eran los siguientes: 

"1.- Homicidio.- Muerte ejecutada en público. 

(19) Mendieta y Nuñez. Lucio.- Los Tarascos. Imprenta Universitaria 
México 1940 pag. 35. 

1 
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" 2. - Adulterio. - Muerte ejecutada en público. 

0 3.- Robo.- Muerte ejecutada en público. 

" 4. - Desobediencia a los mandatos del rey. - Muerte ejecutada 

en p(lblico. 

(20) 
" S. - Si un Macegual, robaba a una de las mujeres del rey se -

le aplicaba pena de muerte que se hacia extensiva a toda la fam~ 

lia .. 

" 6 .. - El que practicaba la hechiceria se le cortaba la boca con 

cuchillos y se le arrastraba hasta que le causaba la muerte. 

(21) 
"7.- Si un principal, comctia algunos de los delitos anterio--

res, se le desterraba perdiendo sus bienes e insignias y a su - -

(22) 
mujer se le obligaba n andar desnuda~' 

Cabe señalar que entre los tarascos no existió gran diferen-

cia en relaci6n al tipo de cárceles y el trato a los delincuentes 

con las demfis civilizaciones de la antiguedad en México. 

(ZO) Hombre del Pueblo. 
(21) Hombre perteneciente al cuerpo de funcionarios. 

( 22 ) Carrancfi y Rivas Ra(ll. Ob. Cit. pag. 46. 
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Las c~rceles entre los tarascos -igua1 que otros pueblos-

servian exclusivamente para esperar el día de la sentencia. 

CONCLUSIONES: 

Entre nuestros pueblos primitivos la c§rcel se us6 en forma 

rudimentaria alejada de toda idpa de readaptación social. La 

severidad de las penas, la funci6n que les estaba asignada, 

hicieron un .Derecho.Penal~ en el que'lo importante era mante--

ner atemorizada a la población con castigos ejemplares; y como 

esta era la tendencia, la c5rccl aparece en un segundo o tercer 

plano. 

Los aztecas solo usaron sus cárceles para las rifias y las le-

sienes a terceros fuera de riña, además para los deudores que 

rehusaban pagar sus créditos, y para los reos que no merecían p~ 

na de muerte. 

Los mayas por su parte únicamente usaban Wlas jaulas de madera 

que servian como cfircel para l~s prisioneros de guerra, los cond~ 

nadas a muerte mientras esperaban su ejecuci6n 7 los esclavos pro-

fugos, los ladrones y los adúlteros que eran perdonados por el ofendido. 
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Por filtimo~ los tarascos empleaban las c5rccles solamente -

para esperar el día de la sentencia. 

Cabe hacer notar que el Derecho Penal Prehispánico no tuvo 

ninguna influencia en la etapa de la Colonia ni en las posteri~ 

res etapas de la Historia Penitenciaria de México. 
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México durant& la Colonia . 

Al fundarse la Colonia de la Nueva Espafia; el ré-

(23) 
gimen penitenciario encuentra base importante en las partidas, 

donde se declara que e1 lugar a donde los presos deberán ser con-

<lucidos será la cárcel pública, no autorizándose a particulares -

tener puestos de prisión o arresto que pudiesen constituir cárce-

les privadas. 

En un principio, la prieión no era lugar para pur 

gar la pena, sino más bien para retener al infractor y evitar su 

( 2 .. ) 
fuga, para ello se usaron los cepos y cadenas, más tarde en las 

leyes y disposicione~ de 1a corona se empez6 a delinear ya la or-

ganización de las cárceles, quedando escritos algunos principios 

que aún hoy se consideran fundamentales como son: La separación -

·de hombres y mujeres en diferentes rec1usorios y la existencia de 

1ibros de registro de 1os presos. 

(23) Conjunto de Leyes integrado por un grupo de siete 1ibros que 
fueron e1aborados bajo 1a dirección de1 culto monarca espa-
fiol, Alfonso X. conocido como A1fonso el Sabio. 

(2~) Instrumento hecho de dos maderos gruesos, que unidos forman 
en medio unos agujeros redondos, en los cuales se asegura ia 
garganta o 1a pierna del reo cerrando 1os maderos. 
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En aquella época 1as prisiones no eran sosteni--

das por el rey o el estado colonial. Cada preso debía proveerse 

de su propia subsistencia y, además pagar derecho de carcelaje 

para el sueldo de los encargados de la custodia. 

(25) 
En 1546 aparecen las leyes de Indias, fué enton-

ces que se construyeron cárceles en todas las ciudades, vi11as y 

aldeas, dándoles el ~arácter religioso, preponderante en la ~poca 

y en donde se procur6 proteger al preso contra los abusos de los 

encargados de las prisiones, siempre y cuando no fueran indios, -

ya que el código penal expedido por la Real Audiencia de M~xico, 

el 30 de junio de iS46 exponía que, en lo relativo a los indios, 

debido a la persistencia de ~us viejas costumbres y creencias, --

era necesario su cristianizaci6n a través de l.a doctrina cat61ica 

y que quien no adoptara esa rel.ig.ión, sería severamente castigado. 

Es a~í,como se toma por del.ito el. no estar bautizado, e1 no ir a 

misa, e1 no aceptar 1as costwnbres religiosas, el no persignarse 

(25) Recopilación de 1a leyes de los reinos de la Indias, se in
tegran de nueve libros, divididos en títulos, cada uno de -
los cua1es esta compuesto por un número considerab1e de 

l.eyes. 
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a1 pasar frente a un templo, ó continuar practicando las costum--

bres ind~genas. 

También aparecen en este código el castigo por -

e1 adulterio, robo, homicidio, homosexualismo y otros. 

Sin embargo, estos principios estipulados en las 

leyes de Indias, que se considerab~n fundamentales en esa época, 

no se respetaron, ya que todas las prisiones de l.a Hueva España -

fueron cárceles usadas en constravención de las normas establecí-

das por las leyes. 

En eGte capítulo, haremos una exposición, de las 

características de las pricipales cárceles y ordenacientos rela-

tivos, que.corresponden a la ~poca colonial. 

A) Clirceles de la Inquisición: 

" En J.a Nueva España, el tribunal de la Inquisi-

ción fué establecido en 2 de noviembre de 1571 y fué insta1ado a 

partir de1 día 4 siguiente por orden del Rey de España, Fe1ipe -

II 9 quien designó como Inquisidor a Don Juan de Cervantes; habie~ 

do fa11ecido este Ú1timo, no 11egó a ocuparse de sus funciones, 



3Z 

Y en su lugar fué designado Don Pedro de Moya de Contreras, quien 
(26) 

ocupó e1 cargo hasta el año de 1592." 

" La casa que ocup6 e1 Santo Oficio desde 1571, 

fué adquirida para propiedad de 1a inquisición; posteriormente 

fueron hechas algunas modificaciones, y en 1569 A1onso Peralta 

reconstruyó el edificio y le agreg6 una nueva capilla; en la mis-

ma época adquiere una casa ubicada junto a la del Santo Oficio, -

en donde habría de crearse y hacerse funcionar la cárcel perpetua. 

El edificio ocupado por la inquisición, se mantuvo hasta su supr_!! 

(27) 
si6n final el día 10 de junio de 1820. 1

' 

La finalidad del tribunal de la inquisici6n se 

caracterizaba por el secreto con que se realizaban sus diligen- -

cías. El secreto, fué la base de 1a inquisici6n y nada de 1o que 

en su seno ocurría podia ser reve1ado por persona a1guna. En e1 

transcurso de1 proceso, e1 secreto hacia imposible 1a defensa del 

(26) Antin, Felipe. Vida y Muerte de 1a Inquisici6n en México9Co-
1ección Duda, México 1973. p. 40-48 

(27) González Obregón, Luis, México Viejo (1521-1581), 9a. Edi- -
ción Ed. Patria, México 1966 p. 101-108. 
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acusado,ya que este no llegaba a conocer la identidad del denun--

ciante, el de los testigos, ó por que se le acusaba; la denuncia 

podía ser de un anónimo o de cualquier persona, fuera digna de fé 

o no, y los testigos con gran frecuancia resultaban parciales, ya 

que tanto la confesión como el testimonio podían ser obtenidos 

haciendo uso del tormento, y las personas que ejecu~aban al sen--

tenciado o se encargaban de hacerles confesar; aparecían siempre 

con el rostro cubierto. 

1) La Cárcel perpetua o de la misericordia, es--

tuvo situada junto a la casa que ocupó el Santo Oficio, lo que 

hizo recibir a .la calle el nombre de la perpetua, denominación 

que sólo fué modificada muy posteriormente al nombre actual de 

calle de Venezuela; en la ciudad de H~xico. 

" En esa casa extinguían su pena los sentencia--

dos, a 1a vista de los inquisidores y bajo el cuidado de un alca.!_ 

de que los llevaba a misa todos los domingos y fiestas~ y los ha-

cía confesar y comulgar en las pascuas y días sefialados de nues--

tro Sefior y su Madre Santísima. Esa cárcel se construyó a fines -

del siglo XVI, siendo inquisidor Don Alfonso de Peralta. 
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" La construcción de la cárcel perpetua de la --

inquisición fué hecha de ta1 manera que los acusadores y testigos 

pudieran ver a través de un cuarto al detenido, sin que éste se -

percatara de ellos. Esta cárcel contaba con ~9 calabozos que se -

encontraban en lo más profundo del edificio, con un espacio de 16 

pasos de largo por 10 de ancho; detrás de los calabozos existían 

pequeños asoleaderos en donde era sacado el reo para que tomara -

un poco de sol, pero construidos de ta1 forma que no se podían 

ver ni comunicarse unos con otros. Cada celda tenía un pequeño 

agujero o ventana con rejas dob1es por donde escasamente pasaba -

1a 1uz. 

" Los acusados tenían el. derecho a un defensor --

de oficio, nombrado por el tribunal., más e1 defensoi" no tenía de-

recho de asistir a 1os interrogatorios, no argumentar en defensa 

a1guna en pro de su defendido. Su pape1, más bien consistía en --

aconsejar1o que aceptara haber cometido ei de1ito, pués si actua-

ba en favor del. acusado, ei defensor era considerado como sospe-

choso y terminaba perseguido como hereje. 

" Para 1ograr 1a confesión de cu1pabil.idad de1 -
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detenido, se 1e amenazaba de tortura si no confesaba la verdad, -

luego era conducido a la caro.ara de tormentos en donde se encontr~ 

ban los verdugos tncapuchados; dispuestos a obtener la declara- -

ci~n deseada, mediante diferentes castigos, tales co~o falta de -

agua, 1a plancha caliente, el hambre, el brasero, el hierro ca--

1iente, durante el interrogatorio se obligaba a los reos también 

a pronunciar 1as oraciones cristianas; si éstos no las sabían ó -

las decían con torpeza, eran acusados de herejía. 

"Los delitos más perseguidos por e1 tribunal --

del Santo Oficio eran, estar en contra de la fé cristiana, de las 

buenas costumb~es o de las ideas políticas. Las personas que eran 

encontradas culpables de cometer los delitos anteriores, eran se~ 

tenciados a morir en 1a_hoguera, ~orir decapitados o morir media~ 

te e1 garrote. Sobre este Último, cabe hacer notar que, era un 

verdadero garrote, y que se ponía al reo de espalda contra un --

Poste, se 1e todeaba al cuello una cuerda gruesa que abrazaba e1 

mismo poste, y tras de este, se metía dentro de la argolla de 

cuerda un garrote, al cualse daba vuelta, de modo que el preso se 
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(28) 
iba ahogando poco a poco." 

De aque1l.a cárcel s61o queda una placa de loza -

de talavera, en la calle de Venezuel.a, junto a las casas 4 y 8 en 

1a ciudad de México, donde se indica: "Aqui estuvo la Cárce1 Per-

pet.ua de la Inquisicic?n que dió nombre a 1.a cal.1.e. 1.577-1820," 

aún se aprecia el. patio. 1.a puerta~ l.as arcadas y 1.os calabozos, 

estos últimos has sido tapiados, por lo que no es poslbl~ ~u acc~ 

so. 

Acerca de 1.a 1.1.amada·cárcel Secreta, Don Luis --

Gonzál.ez Obregón comt?nta 11 En 1a Cárcel secreta del tribunal., en 

el patio llamado de los naranjos y debajo de la serie de cal.abo-

zos que se encontraban en l.a parte sur, hay una boveda subterrá-

nea, que han visto algunas personas, y que según dicen se prol.on-

gaba hasta el extinguido c~1egio de San Pedro y San Pab1o. En e1 

patio que fué huerto del co1egio de San Gregorio, existe 1a entr~ 

da de una boveda. ¿Que objeto tuvieron esos subterráneos?, a1gu-

nos 11.enos de pavor lo·s hacen teatro de escenas misteriosas. 

(28) Revista Cri&:linalia, Pifia y Palacios Javier, Uov-Dic:
0

1973 
México pag.428-472. 
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Asímismo existe una puerta que conducía a una 

prisi6n bastante capaz que fué 11amada cárcel de Ropería, y quien 

1a vió, así 1a describe: Se compone de tres o cuatro cuartos, de 

(29) 
:Los que el más interior parece ser el que más a servido.'-' 

B) E1 Tribunal v la Cárcel de la Acordada. 

" La inseguridad de la Nueva España era co;np1eta.. 

La escasez de poblaci6n por una parte, las largas distancias por 

otra, fueron motivos más que suficientes, para que e1 gobierno no 

pudiera vigilar todos los caminos.Presentaban éstos mayor peli--

gro para los viajeros, tanto que muchos, antes de lanzarse a 1as 

penalidades de un viaje se preparaban como si estuvieran en pe-

ligro de muerte,pues a los que bien les iba eran despojados de t2 

do lo que llevaban. 

"Las relaciones de asaltos, de asesinatos y de 

robos, eran frecuentes.Los de1incuentes ~'abían llegado a eozar de 

verdadera impunidad.. En muchaz ocasiones las autoridades se con·· 

sideraban impotentes para reprimir tantos abusos y tropelías, co-

(29) Ob. Cit. ?ag. 115. 



38 

metidas por 1os ma1hechores que merodeaban por ~uchas de 1as priE 

cipa1es provincias. 

"E1 rna1 era grande; cundía el pánico: Los habi--

tantes de los pueb1os v~vían en constante a1arma. Muchos medios -

se habían ensayado para perseguir a 1os 1adrones; pero todos inú-

ti1es . 

Fue prec~so tomar una medida enérgica, y ésta -

1a tomo ei Virrey Duque de Linares, nombrando A1ca1de de 1a Her--

mandad de Querétaro a D. Miguel Ve1ázquez Lorea (primer juez), --

ampiianda 1as facultades que ejerc~a, dec1arando inape1ab1e sus -

sentencias y eximiéndoie de 1a ob1igaeión de dar cuenta a 1a saia 

de1 crimen. Esta disposici6n aprobada por e1 Rey, e1 22 de mayo -

de 1722, fué dictada con acuerdo de 1a Rea1 Audiencia y de aquí 

. (30) 
tomó e1 nombre de Acordada .. u 

tt Reci.en estab1ecida 1a Ac:ordada era un tribunal. 

ambulantey con amplias facultades, jurisdicci6n muy extensa; el -

capitán marchaba acompañado de sus comisarios9 de un escribano, -

(30) Gonzáiez Obregón, Luis, Revista Crimina1ia, Sept. 1959, Mé~~ 
ca, p. 525-526. 
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un cape11~n y el verdugo, precediendo a la comitiva el clarín y -

el. estandarte. Aprehendido un 1adr6n, se le formaba inmediataman-

(31) 
te 1igera sumaria y se procedía a la ejecución del reo, cuyo --

cad~ver queda?a colgado de un árbol a la orilla de camino; se pr~ 

sen~ab~n estos espectáculos principalmente en los alrededores de 

C32) 
1os sitios en que l.os malhechores se ocultaban." 

" La primera acordada, ya establecida, estuvo en 

unos galerones del. castillo de chapul tet>ec, de donde se pa.so a 

San. Fernando, y de aquí a una casa conocida con el nombre de - -

Obraje, por Último estuvo situado en el extremo poniente de la --

ciudad, con la fachada hacia el. norte, al sur de la capilla del -

calvario, en cuyo cementerio eran sepultados los crimina1es, más 

o menos en el lugar que hoy ocupa el ángulo formado por la aveni-

da Juárez con las calles de Balderas y Humboldt. Edificio que 

ocup~ hasta su demolici6n, en el año de 1906. Era una construc--

ción imponente y sombría, de pesada arquitectura, que por si re-

(31) Consiste en hacer constar, por ~~dio de un pedazo de papel, 
1a identidad de 1~ persona, y el robo que había cometido. 

(32) Rivera Cambas, Manuel~ Revista Criminalia. Sep. 1959~ México 
p. 560. 



40 

cordaba 1a presencia del célebre Tribunal y de la propia cárcel -

de l.a acordada. La fachada, sólo observaba uua serie de ventanas 

y balcones largos y angostos, un zaguán ancho y e1evado y dos 1á-

pidas. La construcci6n, de paredes altas y s~1idas y con los cal.~ 

bozos provistos de cerrojos y llaves, afirinaba su seguridad·, que 

era fortalecida con la guardia que se hacía notar en las azoteas, 

y en el exterior del edificio. En e1 interior, sólo se oía el r~ 

mor de las cadenas que arrastraban los presos, el canto me1ancó1~ 

ca de algunos, o el lúgubre quejido de los azotados y de los que 

eran sometidos a tormentos. Aquel1os infelices tenían casi siem-

(33) 
pre a su vista el verdugo y el. cadalso." 

Los patios y pasillo eran sumamente estrechos, --

los calabozos obscuros y humedos, el piso de tierra y 1as paredes 

de adobe, de manera que en e11os habitaban parásitos de todas el~ 

ses que se nutrían con la sangre de los reos, obligados a vivir en 

1a mayor promiscuidad. 

La acordada, no fué s61o un penal sino también -

(33) García Cubas, Antonio, E1 libro de mis recueTdos, üa. Edición 
Ed. Patria, México D.F. 1969. p. ~01. 
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la expresi6n de una ~poca que corresponde a1 final de la Colonia. 

cuándo ya hab!an comenzado los movimientos precursores de la -

Independencia. A1 recrudecerse la lucha pol!tica. Se acentUaron 

tambi~n las fo:rmas ~epresivas del aparato colonial. Los presos en 

general eran brutalmente tratados, pero 1os reos políticos eran 

de modo especial objeto de los peores tormentos~ Unos y otros 

deb!an soportar infinidad de abusos, no sólo de los carceleros y 

vigilantes, sino tambi~n de otros reos que, por su antiguedad, d~ 

gradaci6n moral y conocimiento de todas las peculiaridades de los 

usos y costumbres de los reos, desempeñaban funciones subalternas 

y extrareglamentarias. Estos reos eran conocidos con el nombre -

de wprcsidcntes" 8 y su crueldad superaba en mucho a la de 1os pr~ 

píos vigilantes. Los reos, no ten!an seguridad en su persona, ni 

en sus pertenencias; constantemente eran víctimas de abusos por 

parte de los "presidentes" como por ejemplo pedirles 1imosnas para 

1a "Virgen", donaciones seudo-vo1untarias y otras formas de coac-

ciOn directa. Estas eran practicadas constantemente, sin que na-

die se atreviera a ape1ar estos tratos ante 1as autoridades ya 

que 1es esperaban cast~gos y ultrajes mayores. 



42 

Por la carta Constitucional de las Cortes de 

Cádiz de 1812, fué abolido el tribunal y Cárcel de la Acordada, y 

desde entonces el edificio quedó destinado a prisi6n ordinaria, 

carácter con el cual subsistió hasta 1862, bajo el nombre de Cár-~ 

cel Nacional de la Acordada. En esta Última fecha, los presós-

fueron trasladados a la entonces Nueva Cárcel de Belém, y desde 

esa época el edificio fué utilizado como sede del cuartel munici-

pal, hasta su demolici6n. 

C) La Real Cárcel de Corte. 

'
1 Tuvo su origen en el siglo XVI, casi en el - -

tiempo de la conquista, época en la cual fué construida como una 

manifestaci6n iógica del inicio de la Colonia. En efecto, era ca!! 

tumbre entre los conquistadores que las primeras construcciones--

1evantadas en 1os pueb1os conquistados en vías de convertirse en 

co1onias, correspondieran, precisamente, a 1os edificios de1 -

( ª") 
gobierno, hacienda, alh6ndiga, cárcel ó fundición." 

(34) Pifia y Pa1acios, Javier. La Cárce1 Perpetua de 1a Inquisición 
y la Rea1 Cárcel de Corte de la Nueva Espafia, Ed: Botas, ta. 
Edici6n. México 1971. p. 27-28 
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Esta cárcel estuvo localizada dentro de1 edifi-

cio del que fuera Palacio Real, ahora Palacio Nacional, sede -

actual de1 Presidente de 1a Repfiblica, frente al z6calo central 

de la Ciudad de M~xico, conocido como Plaza de la constituci6n • 

" La c4rce1 de Corte estuvo funcionando dentro 

del palacio, en el mismo lugar, hasta el año de 1699, en que re

sultado de un grave motín, se produjo un gran incendio en el 

Pa1acio Real, que tuvo por consecuenc.:l...A la destrucci6n de varias 

dependencias, en forma principal result6 particularmente afectada 

la zona donde estaba localizada la Real Cárcel de C~rte, y a re-

su1tas de esto, 1a c~rcel debi6 funcionar en forma provisional en 

la casa del Marqu6s del Valle, hoy edificio del Monte de Piedad, 

para regresar m4s tarde, nuevamente al edificio del palacio. Poco 

después se inici6 la reconstrucci6n completa del palacio y, den--

tro del mismo, la c:irce1 fu~ constru!da en el lado sur oriente --

de1 prop~o palacio real. En 1690, un informe sobre la obra, men--

c~ona que 1a c4rce1 ocupaba la parte que mira al sur del palacio 

y se propon1a que fueran construidas en el piso alto de la misma, 

una sala de tormento, la sala del cr~men y la sa1a civil. 
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1• La rea1 sa1a de1 cr![men estaba situada en e1 mi!!_ 

mo Palacio Rea1, en el corredor de 1a parte poniente, que daba a 

1a p1aza frente a 1os estrados, entre los 1ienzos de la justicia, 

de 1a Misericordia y de Cristo crucificado. 

La comunicaci6n de 1as visitas con los presos se 

rea1izaba por 1a sala de acuerdos de Cr![men y 1a sala de tormen-

tos. Las conversaciones y charlas de loa presos con 1os procurad~ 

res y abogados eran sostenidas atravEs· de dos ventanas enrejadas 

(35) 
que daban a la parte sur." 

La cárcel constaba de dos pisos; en el superior 

estaban 1as oficinas de1 a1caide y 1os guardias, en e1 inferior 

se encontraban las bartólinas, calabozos, cuartos de distincien, 

cuartos de prisiones, cuartos de ajusticiados y la secci~n para -

mujeres. 

E1 cuarto de prisiones, ten~a sacos para ajusti-

ciados, cadenas, grillos y mascadas. E1 cuarto de 1os ajust~c~a--

dos era pequeño, y se encontraba dentro de 1a cap~11a, donde se--

(35) Ma1o Camacho, Gustavo. Historia de 1as C4rce1es en Ml!!xico. 
Xnst1tuto Naciona1 de Ciencias Pena1es. M@xico, 1979, p.81-
83. 
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esperaba al ~acer.dote antes de ser ahorcado. 

Al llegar el detenido a esta cárcel,·era el es--

cribano ei encargado de llevar a cabo las diligencias y su papel 

era de gran im~ortancia, puis de su actividad dependía que los -

procesos duraran meses o años, encargándose éste de los delitos -

de juego, embriaguez, robos ~ínimos etc; el juez solo intervenía 

en casos graves como acesinato, crimen de estado, robos cuantío--

sos, sacrilegios y otros. El alcaide se encargaba de tomar los d2 

tos generale~ del detenido. En el patio de la cárcel se encentra-

ban los presos generalmente dedicados a la ociosidad. 

Se carecía de lo más indispensable para los det~ 

nidos. No había muebles, utensilios de aseo ni ropa; los calaba--

zos eran pequeños, obscuros, humedos y carentes de ventilaci6n y 

de 1uz, llenos de gente clasificada de acuerdo al color de la -

.Piel: indios, negros, mulatos etc. En estos calabozos dormían, -

comían, defecaban. Por lo tanto las condiciones higiénicas eran -

depl.oT'abl.es. 

La ali~entaci6n era deficiente y consistra en 

a_'t"ole aguado por las mañanas, un trozo de carne mal cocida .q;n ca_! 
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do de chile al medio día y, algunos pedazos de pan y habas por la 

noche, ésto era proporcionado por el Estado. 

En cuanto al trabajo, éste consistía en la e1ab2_ 

ración de curiosidades, artes propias de la prisi6n, utilizando -

como herramientas pedazos de cuchillos u otros instrumentos imp~~ 

visados de diferentes materiales. 

En 1836, la Real Cárcel de Corte fu~ abolida y 

la población fué remitida a la Cárcel de la Acordada. 

D) Cárcel de la Ciudad. 

11 Es't:uvo localizada en el centro de la ciudad de 

México, en el edificio del Palacio Municipal, ubicado en el lado 

sur del Zócalo Central, ahora Plaza de la Constitución, en el ed~ 

ficio que hasta pri:-iicp·io del. presente sig1.o fuera sede de1 Go---

bierno del Distrito Federal y que, al ser construido su edificio 

gerne1o, contiguo a aquel por e1 lado oriente• paso a ser anexo de -

1as oficinas del Gobierno del Distrito Federal, toda vez que la -

misma construcci~n~ al alojar las oficinas del jefe de Gobierno 

pas6 a ser ei edificio principal, conocido como edificio del De--
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partamento Central. 11 
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" La cárcel. fué llamada de la Ciudad, por corre~ 

ponder los presos en el.la a las personas sujetas a la jurisdic- -

(37) 
ción de los al.cal.des ordinarios; posteriormente, aún cuándo por 

las funciones de éstos debieron cesar al concluir l.as actividades 

de dichos funcionarios, se continuó ocupando parte del edificio> 

hasta que por ley de 26 de octubre de 1835 cesó su función, que-

dando sol.o un local para depósito de détenidos para expeditar el 

despacho del turno de los jueces letrados y :ta cla.sificaci6n por -

(38) 
el. Gobernador del Distrito." 

•• Por el afio de 1860, la cárcel de la ciudad 

-~parte de la detención de infractores por faltas administrativas, 

ya aparecía destínada t~bién a la condena de los ~eos por deli--

tos más 1eves y a la prisi6n provisional de los reos que pos- - -

teriormente habían de ser trasladados a la Cárce1 de Belem, donde 

(36) Pefia, Francisco Javier, Carceles de México en 1s1;, Revista 
Criminalia, año 1959, p' 487 

(37) Estos Funcionarios ejercían autoridad solamente en el terri
torio que comprendía la ciudad de México. 

(38) Rivera Cambas., Manuel., México ?intoresco, Artistico v Monu-
menta1, Edici6n 1967.- Editora Na~ional~ p' 84. 
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se internaban a los sentenciados a prisi6n mayor. 

" El número de reclusos de la Cárcel de la Ciu-

dad en general, oscilaba alrededor de doscientos individuos, sie~ 

do el aforo únicamente de ciento cincuenta. 

11 El establ.ecimiento se componía de dos dormito-

rios, un patio principal y una fuente al centro que surtía agua 

para las necesidades. En el interior no había enfermería, y sí -

algún preso enfermaba, era atendido por el médico de la cárcel o-

por el practicante, según la gravedad del caso, o bian, cuándo se 

hacia necesario, era trasladado al hospital Juárez, que funciona-

ba como hospital Ce la Ciudad. Existía en el ángulo sureste del -

patio, casi al pié de la ventana del dormitorio más chico, un uri-

nario ·en forma de a1cantari11a, el cual debido a la defectuosa CO.!!, 

dición de1 caño producía un olor insoportable. En el departamento 

de providencia, . -' lugar donde se alójaba a los agentes de la policia 

y a los de resguarde, se observaba también en un rinc6n de la pie-

za, un lugar destinado para realizar sus necesidades fisio16gicas, 

que producía los mismos efectos anteriores, y como la habitaci6n 

tenía una ventilación deficien~e~ ya que sólo había una pequeña 
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ventana qu~ daba al techo y dos más que generalmente estaban cerr~ 

das, era fácil imaginar el efecto producido, considerando que en -

e1 interior se alojaban veinticinco personas. 

" Debido al mal estado de la Cárcel de la Ciudad, 

en 1886 al Gobernador del Departamento del Distrito Federal, Gen~ 

ral Ceballos, pidió al H. Ayuntamien~o y obtuvo de éste la anuen-

cia para adaptar el Departamento de Providencia y trasladar a la 

CJirce1 de Belem,. ya entonces Cárcel Nac.ional, a los reclusos que 

hasta esa fecha habían estado en la Cárcel de la Ciudad, por lo --

que la Cárcel de Belem quedó también como Cárcel de detenidos. El 

traslado se rea~iz6 el 10 de octubre de 188G y al efecto se auto-

rizó un gasto de quinientos pesos, que fueron puestos a disposi--

(39) 
ción de J.a junta de vigilancia de Cárcel.es." 

E) Las Leyes de Indias. 

A continuaci6n, nos referiremos brevemente a lo 

que estab1ecían 1as Leyes de Indias en relación a l.as Cárceles, 

aunque debemos recordar la enorme distancia que había entre lo que 

(39) Ma1o Camacho, Gustavo., Histor·ia de las Cárceles en México,
·rnstituto Nacional de Ciencias :---~nales, México, 1979, p. 91-92 
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dictaban 1as 1eyes y su real aplicaci?n. Las Leyes de Indias, fué 

una recopilaci~n de las Leyes de los Reinos de las Indias, de 

1i80, se compon~a de nueve libros divididos en títulos integrados 

por un número considerable de leyes cada uno. El título VI del 1i_ 

bro VII, con veinticuatro leyes, denominado "De las Cérceles y 

Carceleros", establecía que en todas las ciudades, villas y luga-

res de las Indias, se hicieran cárceles para custodia y guarda de 

los delincuentes. Las mujeres deberían kstar separadas y no tener 

ninguna clase de comunicación con los hombres, guardando toda ho-

nestidad y recato. Los alguaciles mayores, alcaides y carceleros 

deberían tener.un aposento aparte. El título VII, con diecisiete-

1eyes, "De 1as Visitas de Cárcel", estipu1aba que los días de vi-

sitas en 1as cárceles serían 1os sabados y pascuas, si en a1guna 

parte conviniere, que las visitas se hicieran con más frecuencia 

para expedici~n de 1os negocios, y soltura de los presos, también 

se podrían visitar 1as cárceles 1os martes, jueves y sabados de -

cada semana. El Título VIII, con veinticuatro leyes, se denomin6 

"De 1os De1itos, y penas y su Ap1icación", se refería a que la --

justicia de 1as Indias, deberían averiguar, y proceder a castigar 
1 
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los delitos, especialmente públicos, atroces y escandalosos• 

cont~a los responsables, haciendo cumplir las leyes con toda -

precisi6n, sin omisión ni descuido, por asi convenir al sosiego 

púb1ico. 

F). Otros Cuerpos de Leyes. 

Fué muy abundante la lcgislaci6n colonial y la prueba la -

tenemos en las numerosas cédulas, instrucciones, ordenanzas, l~ 

yes de cortes, etc: dictadas con anterioridad a 1680 (Leyes de 

Indias) o con posterioridad a esia fecha. Las Leyes de Indias, 

desde luego constituyeron el cuerpo principal de Leyes Coloniales. 

pero hay algunas otras que por su int:crEs cnmatcria penitencia rc.

cordarcmos aqui. Las Ordenanzas para la Dirccci6n, Régimen y -· 

Gobierno de1 Cuerpo de Minería de la Nueva Esp3fia y de su TribJ! 

nal (1783). En e11as se sanciona, por ejemplo, el hurto de meta-

les. cuando los casos eran graves dichas Ordenanzas disponían 

que la imposici6n de pena ordinaria, mutilación de miembro u --

otra pena corporal~ s6lo correspondia al_ Tribunal y a las Dipu--

~aciones y remitirla en seguida a la sala de crimen de la Audic~ 
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cia. Las Ordenanzas de Gremios de la Nueva España (1524-1769) 

se señalaba sanciones para los infractores, las que consisttan 

en multas, azotes, impedimento para trabajar etc. AdcmAs tam~-

bién rigieron en la colonia el Fuero Real (1255). Las par~idas 

(1265), el Ordenamiento de A1cal~(1348); Las Ordenanzas Reales 

de Castilla (1484), Las Leyes de Toro (1505) y la Nueva Recop!_ 

laci6n (1567). 

De lo anterior podemos concluir lo siguiente: 

En la época de la Colonia existia una gran represi6n impla!!_ 

tada por parte de los conquistadores, de aquí nacen las prime-

ras manifestaciones de crear lugares de reclusión; principalme~ 

te para mantener ese espíritu de swnisi6n que debía existir de 

parte de los conquistados. 

La privaci6n de libertad como pena aparece ya en las Leyes 

de Indias donde en forma expresa es autorizada la prisi6n. este 

hecho resulta muy significativo, ya que a partir de este momento 

la prisi6n es considerada ya en si misma como pena y no s61o co-

mo medida de custodi~ preventiva. 
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En la ~poca de la Inquisici6n, la cfirccl est5 dcstinu<la -

principalmente a recluir personas, que est~ban en contra de -

la religión cristiana o que scguian prácticando las viejas --

ideas religiosas. Es decir, la Inquisici6n nace como método -

de defensa de la iglesia. 

Mfis tarde, se crearon otros centros de reclusión, como la 

c&rcel de la Acordada, la Real C~rcel de Cofto de la Nueva 

España y la Cfircel de la Ciudad. El trato que recibían los 

presos era infrahumano; 1 os cal a bozos eran muy pequeños para . 

la poblaci6n que los habitaba, una alimentación precaria y una 

total insalubridad, constribuian principalmente a incrementar 

las enfermedades existentes en los penales. 

Fu& hasta el afio de 1823 que se mand6 demoler los calabo--

zos estrechos, y se empez6 a exigir que las prisiones tuvieran 

la limpieza y amplitud necesaria para conservar la salud de --

los reos. Sin embargo muchos afios despu6s aun existian condi--

cienes contrarias en las cárceles de nuestro país . 
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M6xico durante el siglo .\L~ 

En el presente capítulo, nos ocuparemos de hacer un estudio 

de los principales centros de reclusión que existieron durante -

el siglo XIX, asicomo el tratamiento aplicado a los internos. 

Su importancia radica principalmente en que en esta época, la 

privaci6n de la 1 ibertad ya se toma como pena. ) .. no unicamente e~ 

co medida de custodia . 

Haremos una investigaci6n de las prisiones establecida du-

rantc el Imperio de Maximilinno entre las que se encontraba In -

c~rcel de Belém y la cfircel de la Ciudad -esta ultima, ya expue~ 

ta en el capitulo anterior-. Ademfis, nos refcrirc1nos a la c5rcel 

de Santiago Tlatelolco el Presidio de San Juan de UlUa. Mencion~ 

remos una relaci6n de los principales centro de reclusi6n que -

existian en la RepOblica Mexicana durante la 6poca ~encionada;--

asi como una breve referencia a los principales articulas del C6 

digo Penal Mexicano de 1871, relativos a la ~rivaci6n de la libe~ 

tad. 

A) Las Prisiones en ~f~xico en el Imperio de Maximiliano. 
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Duran~c la época del segundo imperio en méxico, el emper~ 

dar MAximiliano orden6 la integraci6n de una Comisi6n de C&r-

celes, que debería tener como función principal encargarse de 

hacer una investigaci6n exhaustiva, relacionada con el funcio

namiento de 10s centro de rcclusi6n en el país. A continuaci6n 

mencionaremos en forma textual una parte del informe rendido -

por dicha comisi6n al término de su estudio. 

" La Comisi6n del Exmo. Ayuntamiento, organiz6 talleres de 

distintas clases para que se ocuparan tantos brazos ociosos 

como alli se encontraban. Herreria, carroceria, carpintería, -

zapatería, hojalatería, sastrcria, ~cleres de manta y de zara-

pes y otros varios fueron montados con el mayor empeño y así--

duidad; llegando a ocuparse en ellos más de trescientas perso-

nas: M5s al referirse a talleres. debe manifestar a VS con t~ 

da franqueza y verdad. que siempre que no se dicte para estos 

establecimientos un reglamento severo, para perseguir 1a ocio-

sidad con penas fuertes. por ejemplo la de azotes, nunca se l~ 

grar& desterrar de alli esta fuente inagotable de todo vicio 

y prostitución; y mucho más en donde existe una reunión tan --
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grande de individuos, por lo que puede asegurar~e sin temor de 

réplica alguna que aquellas personas, aún no avezadas en el 

crimen o pervertidas y que por cualquier accidente de la vida 

llegasen a entrar en la c~rce1, saldrían irremisiblemente ca--

rrompidas, por corta que sea su permanencia alli. Doloroso es 

decirlo; pero es la verdad: nuestro sistema de cfirceles deja -

(40) 
mucho que desear." 

De la lectura de este informe, claramente se desprenden -

datos, que nos permiten afirmar que los primeros esfuerzos que 

se hicieron en M~xico, paTa organizar un verdadero sistema pe-

ni tenciario fueron hechos en esta época. ya que se empez6 a tr!!,_ 

tar de solucionar los problemas que se presentaban en las cdr-

celes existentes. i~plantando el trabajo dentro de los centros 

de reclusi6n y sobre todo ya se hacia notar la enorme corrup--

ci6n que existia adentro, por lo que, de seguir asi jam~s se -

lograria una readaptaci6n, como ya lo afirmaba el informe cit~ 

do en relación con aquellas personas que por cualquier motivo 

(40) Pifia y Palacios Javier. Revista Criminalia XlCV-1959, Méx~ 
co, pag. 389-390. 
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in~resaran en la cnrcel por corta que fuera su permanencia, sal-

drían irremisiblemente corrompidas. 

B) La cárcel de Belém. 

Esta. es considcraüd como la principal cftrcel de la ~poca -

por 1~ que es importante hacer un estudio de su runci~nnmiento a 

lo largo de su existencia y plantear el tratamiento que se daba 

a los que allí estaban recluídos. 

"La CA.rcel de Belém inici6 su funcionamiento como institu--

ci6n penitenciaría y carcel de custodia el 23 de enero de 1863; 

al ser adaptado y puesto en uso para dicho fin el colegio de· ni-

( 41) 
nas de San Miguel de las Mochas o San Miguel de Bethlcm". 

" Esta cArcel estuv6 situada en lo que fuera en aquel tiempo 

el extremo noroeste de la ciudad de México, en la zona donde 

hoy forma esquina las actuales calles de arcos de Belén y la Av. 

Niftos Heroes, precisamente en el lugar que hoy ocupa una escue-

la primaria pGblica. 

(41) Rivera Cambas Manuel, M6xico Pintoresco, Artistico y Monumé~ 
tal¡ Ed. Nacional-Ultima edici6n 1967, pag. 256. 
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"' También conocida como Ctirccl Nacional estaba dividida en 

1os siguientes departamentos: Detenidos, encausados, sentencia-

dos y separados. Al frente de la prisión se encontraba el alca~ 

de y aparte de éste, como pe1·sonal directivo de la misma, se --

observaba al segundo ayudante, que colaboraba con el anterior -

en el tr~mite administrativo interno y particularmente en todo-

lo relativo a la situaci6n jurídica de los reclus-os. El servi--

cio de custodia laboTaba en turnos de vein~icuatro hoyas y es-

taba integrado por una fuerza de la guarnición que era enviada 

por el comandante militar de la plaza y que quedaba a cargo del 

Alcaide de·¡,. prisión. Existían también el celador de patios y 

(42) 
el cel.ador de sepaTos .. " 

En Telaci6n a ~as condiciones en que se encontraba esta -

clrcel nos comenta el General Ceballos, Gobernador del Distri-

t:o Federal en esta época lo siguiente: "La disposici6n en que 

se encuentran los patios, galeras, separas y talleres de ia -

clrcel, -clej a mucho que desear, tanto por el modo como esta - -

(42) Cfr. Rivera Cambas Manuel. Ob. Cit. pag. 257 



distribuido el edificio. 4ue no se c1~ns~ruy6 para el obJeto a -

que hoy se destina. como porque su capacidad no es bastante para 

el crecido número de reos y detenídos que en él se alojan. Esto 

da por resultado que en las galeras halla grandes aglomeraciones 

de individuos. y que éstas no estén ventiladas convenientemente. 

con grave perjuicio de la salud, asi como también. que la vigi--

lancia sea m5s laboriosa, dificultando algunos servicios propios 

de la prisión. Sin embargo, debido a los esfuerzos de la Junta--

de C~rceles, que tiene a su cargo el cuidado de estos cstablcci-

mientas. esfuerzos secundados eficazmente por el cuerpo munici--

pal y el gobierno a mi cargo, se ha conseguido mejorar de algún m~ 

do el estado hígienicÓ de la prisi6n y aumentar considerablemen-

te los talleres, con el fin de que los reos se vean libres de 

los males de la ociosidad, ganen algOn salario por su trabajo y 

se acostumbren a esta dedicados a una ocupaci6n, adquiriendo de 

este modo los h&bitos de orden que son indispensables para ~~~
(43) 

observar una conducta adecuada". 

(43) Ceballos, José. Gobernador del D.F. en su memoria presentada al Se-
cretario de Gobemaci6n. Manuel Romero Rubio. Eduardo n.tblan Impresos, 
Méxi.co,D.F., Secc. V pag. 145. 
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A continuaciOn haremos una breve descripción a la manera como 

estaba habitada la C6rcel de Belém. 

"En el patio principal del departamento de hombres, ha-

bía un estanque y dos fuentes de agua. En el primero se baña-

ban los presos, y las últimas surtian de agua el estableci---

miento. 

" Los dormitorios principales eran dos galeras paralelas -

separadas por una pared, en la que había cuatro ventanas y --

una puerta que las comunicaba entre si . El piso de estos do~ 

mitorios eran de ladrillo, ningún mueble había en ellos. Una 

buena cantidad de esteras de tule servian para tapizar el --

suelo, improvisando camas para todos los presos, siendo de -

notar que todos ellos se acostaban en tres series paralelas 

y tapando literalmente todas las esteras. Cuándo todos los -

pTesos estaban acostados los dormitorios estaban casi por --

completo alfombrados de hombres. 

" En uno de los rincones del fondo de cada dormitorio, -

babia un desvAn cercado por un pequefio borde de la mampost~ 

ría, que formaba una especie de estanque y que servía para 
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colocar tres o cuatro barriles para que en c11os hicieran sus n~ 

cesidades los presos, lo que hacia que dichos barriles tuvieran 

un color sarropo y despidieran un activo olor amoniacal. 

El departamento de mujeres se componía de un patio cuadra-

do grande con corredores entre las que se hallaban las piezas 

siguientes: cuatro pequefias con sus rejas, que caían a la calle 

y que servían de locutorio a las presas; dos piezas grandes con 

su patio chico cuadrado, donde se hallaba la cocina; cuatro pie 

zas que servían para dormitorio. 

"El alimento que a todos los presos se ministraba consistía 

en un desayuno de atole y pan: al medio día caldo, ·sopa, carne. 

y una pieza de pan: A las cinco de la tarde frijoles y pan. En 

cuanto a vestido y calzado, la c~rc~1 no se ocupaba de ello ya 

(44) 
que cada preso de lo proporcionaba como podia." 

Entre los delincuentes que más frecuentemente eran consi& 

nadas a estfi cdrccl se encontraban los qomicidas, heridores, -

rijosos, delincuentes por sevicia y pecu1ado, monederos fal--

('1-l) Pe"" Francisco Javier. Revista Crim1n:i'..''• XXV afio 1959 -pag. '491. 
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sos, ·calumniadores, prófugos de presidio, rcccptadores, falsi -

ficadoTes, incendiarios, vagos y escandalosos, taha.res, plagi~ 

rios, ebrios, envenenadores, estupradores, violadores y adúlt~ 

ros 

Finalmente, citaremos una parte del informe rendido por -

Joaquin García Icazbalccta a1 establecimiento de beneficien-

- cia y correcci6n de· la ciudad de México en el año de 1864, do!!_ 

de hace referencia a la Cfircel de Belém. 

" Esta c&rccl es un gran edificio donde permanece enccrr~ 

do como un rebaño, esa porci6n hostil a la sociedad, sin aten

a~rse mas ~ue a evitar fugas, ni ministrarse otra cosa que el 

alimento preciso para no faltar a la primera ley de la humani-

dad: He aqui lo que. constituye entre nosotros una cárcel~ y 

tal es la de Belém, a pesar de los laudables esfuerzos del as_ 

tua1 regidor comisionado, que si pueden atenuar en pnrte el 

mal, no alcanzaran nunca a destruir los vicios radicales del -

sistema. De éste vienen todos los máles de la c~rcel, y que --

~sta sea una escuela de delitos. Decir los abusos y crímenes 

que all~ se cometen sería taTea penosa, y que no podr1a dese~ 
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peñarse por completo sin traspasar los límites de la decencia.-

El fuego nunca ha podido extinguirse; la introducci6n y conser-

vaci6n de armas prohibidas y bebidas embriagantes nunca ha pod~ 

do evitarse: de allí las riñas, heridas y aún asesinatos entre 

los presos, y que éstos se encuentren en un estado perman·ente -

de desorden,activado por ~a ociosidad. Alli no hay m5s distin--

ci6n que la que el dinero procura: el inocente calumniado se -

confunde con el criminal endurecido; y el que sólo es reo de --

una primera falta, recibe cuantas lecciones pueda necesitar pa-· 

ra proseguir en su carrera. La c5rcel no es hoy más que un foco 

de corrupción. La sociedad la instituyó para su propia defensa; 

pero con tan escaso tino, que solo accrt6 a crear una verdade-

ra escuela de inmoralidad. Alli arroja y secuestra los contami-

nades del vicio que la infesta, y ellos a su vez, transmiten el 

contagio y le propagan. Triste reacci6n, que extendiendo cada -

día su funesto circulo, no podrá ser sofocada sino con hierro y 

e1 fuego, como se extirpa un envejecido cfincer. Y ojalá asi, 

no llegue tarde ya el doloroso remedio y se pueda enmendar el • 

camino, con e1 prop6sito de transformar la cárcel, en un centro 
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donde en base al trabajo,la vida en su interior sea m~s adecu~ 

(4 5) 
da al fin que se persigue~ 

Siendo Gobernador del Distrito Federal el Sefior D. Ramón -

Fcrn~ndez, se iniciaron los estudios previos a la formaci6n de 

un proyecto de penitenciaria para la ciudad de México. El edi-

ficio adecuado fu~ encargado al Ingeniero Antonio Torres Tori-

ja, en lo que se refiere a la composici6n arquitect6nica, para 

cuyo efecto se compraron los terrenos situados al noroeste de 

la ciudaJ, conocidos con el nombre de cucl\illa de San L~zaro -

Se nombrfi ingeniero director al Señor General Miguel Quintana. 

El costo fué calculado en dos y medio millones de pesos y fué 

inagurada el 29 de septiembre de 1900. La clircel de Belém fun-

cionó hasta el 6 de enero de 1933 fecha en la que por decreto fué 

publicado el 30 del mismo mes- y se destinó para clircel general -

la penitenciaria del Distrito Federal denominada Lecumberri la 

cual ser~ estudiada en el capítulo siguiente. 

(45) Malo Camacho Gustavo. ~istoria de Las C~rceles en México 
Ed. Instituto Nacional de Ciencias Pena1es. México 1979 
pag. 118. · 
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C) La C5rcel de Santiago Tlatelolco. 

Esta fu6 la prisi6n militar de Mfxico, existente desde el 

año de 1883, úbicada al noroeste de la ciudad en los antiguos 

suburbios cercanos a la llamada garita de peralvillo. 

''El edificio que ocup6 habia corrc~pondido con anteriori-

dad al convento de Santiago Tlatelolco fundado por misioneros 

Franciscanos en el afta de 1535. El nombre le viene por haber 

sido construido en una región que anteriormente, en el reino -

de An~huac, había correspondido a unn isla llamada Xatilolco,-

donde después se formó un tcrranlén que hubo de llamarse Tla--

telolco. 

~ El establecimiento estaba integrado por una construcci6n 

que tenía una apariencia sombria y parda mole. con un patio am 

plio y al centro una fuente con cuatro piletas en las que se -

baftaban los so1dados. Posteriormente, la fuente y las piletas 

fueron removidas para ser substituidas por un patio so1o y 11~ 

no que unicamcnte tenía una asta bandera. Desde el año 1883, -

el templo se convirtio en bodega de la aduana y el convento --

en cuartel y prisi6n militar de Santiago Tlatelolco la cual• 



óñ 

fué utilizada paTa recl~ir al personal adscrito al ejército -

. (46) 
que cometían alguna infraccif>n .. " 

Al referirse a esta cárcel, Francisco Javier Pefia, come~ 

ta: " Esta dividida en dos departamentos, uno para la tropa 

y otro para la oficialidad. El primero en los bajos, y el se-

gundo en una parte de los altos. 

"En el departamento de la tropa hay tres dormitorios, dos 

escuel~s, cuatro separes y un común. 

"Los dormitorios son espaciosos, enlosados y en buen estado 

de aseo, dos de ellos cstan rodeados de camarotes de madera y 

todos estan regularmente ventilados. 

"Las c~cuelas; en buen estado, ventiladas, aunque algo hume-

das una de ellas, a la que llaman de escritura, tiene algunas--

mesas y bancas. 

"Los separas, llamados también calabozos, son piezas amplias·, 

humedas, sus paredes deterioradas por el salitre; no tienes cam~ 

rotes ni ventanas, de suerte que cerrada la puerta no hay venti-

(46) Rivera Cambas Manuel. Ob. Cit. pag 76-81. 
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laci6n posible. Los presos pasan a trav~s de algunos agujeros 

hechos con frecuentes quemaduras a 1a puerta, tallitos de ---

plantas ahuecadas longitudinalmente y sirven yara chupar el -

alcohol que les llevan sus compaf'ie.~o,S).~.~-s-~a_s pequeñas horada-
-.,· ·-,, 

cienes sirven para dificultar la ~~~l~~~ en los moradores de 

los calabozos. 

"El departamento de oficiales tiene diez y seis dormito--

rios y un comOn, los primeros tiene puertn al corredor y por-

ella solo reciben luz y nire, sus ventanas no merecen ese no~ 

bre; cubiertas por mamposteria hasta dejar una estrecha abert~ 

ra horizontal de 20 cm. de ancho, y aún esa parte cnverjad~ --

con hierros y obstruida con un menudo alambrado. puede decirse 

que es la claraboya de una ratonera y no la venetana de un pn-

bell6n. 

ttSe taparon las ventanas para evitar que los oficiales pre-

sos trataran con los soldados del cuartel vecino como si ese --

mismo objeto no se hubiera podido conseguir de otro modo.pero 

el hecho de que casi no hay luz en las piezas; que la ventila--

ci6n es dificultosa, y que, si a esto se afiade que en los pa--
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tios del cuartel a donde caen esas ventanas hay mucho estie!. 

col de caballo. se comprender5 lo muy nocivo que es a la salud 

de los oficiales la permanencia en tales habitaciones. 

" Los cuartos de los oficiales tienen sus paredes descasca-

radas~ sus pisos destruidos y no tienen más muebles que 1os --

que los mismos presos se procuran. 
,. 

" Los comunes de este departamento estan en pésimo estado 

y su albañal formado por un caj~n cuyos lados forman paredes; 

a pesar de la abundante cantidad de agua que se les hecha y --

que produce como es natural, grande humedad en esas mismas pa-

redes. no tiene corriente alguna produciendo en consecuencia.-

en e1 lugar donde esta situado, un hedor insoprtablc que se --

extiende a casi todo el departamento. 

"En esta prisi6n no hay reglamento mtis que el fastidio. --

los oficiales se divierten como pueden, y algunas veces en lo 

que no deben; la tropa va a la escuela que ha sido mantenida -

para tener a los presos entretenidos en algo que los distraiga 

y moralice; concurren a ella cuatro horas diarias y el resto 

del dia juegan a la rayuela, se embriagan con mariguana o al-
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Esta prisi6n tuvo una permanencia muy corta ya que en el 

año de 1884 se inaguró ei nuevo centro penitenciario militar,-

denominado Centro Milita~ No. 1 de Rehabilitación Social Gbic~ 

do en el campo militar No. 1 en las Lomas de Sotelo de la ciu-

dad de México; los internos que se encontraban en Santiago Tl!L 

telolco fueron trasladados a la nueva institución y desde en--

tonces el edificio que ocupaba Eué reconstruido para ser util! 

zado como un muscc de historia. 

(48) 
D) El Presidio de San Juan de Ul~a. 

Estuv6 localizado en el castillo del mismo nombre, sito en 

l.a periferia del Puerto de Veracruz. en el lado oeste del país 

hacia el Golfo de M~xico, sobre un islote que hizo las veces de 

puerto~ con posterioridad a la llegada de Cortés y Grijalba, al 

ser desarrollado el tráfico comercial entre Espafta y la colonia 

de la Nueva Espafia. 

(47) Pefia Franciso Javier. Cárceles de México 1875. Revista Cr1m.!_ 
nalia XXV. afio 1959 pag. 497-500 

(48) Tema desarrollado con informaci6n obtenida en el Archivo Ge
neral de la Naci6n, ramo Presidios y Cárceles, Tomo III. pag 
422-460 y Tomo V pag. 187-203 
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San Juan de UlGa, un verdadero flicrce, actualmente a~n -

en pie con la misma majestuosidad e imponente imagen de antaño, 

integraba su conjunto: La fortaleza, el arsenal, el dique flo--

tante, las carboneras y las galeras, que solo hasta después de 

la revolución fueron destruidas. 

El funcionamiento del castillo como presidio existió des-

de la colonia, y después de la Reforma, durante el Porfiriato -

adquirió la característica de ser cárcel para individuos rcla--

cionados con conductas estimadas como contrarias aI gobierno. 

Los calabozos eran húmedos e insalubres. ya que se encon-

traban bajo·•el nivel del mar, este castillo fu6 construido con 

piedra pcrosa que admitía la fácil filtración de agua; sus gal~ 

(49) 
ras semejaban catacumbas , toda vez que se cncon~raban en obsc~ 

ridad total, eran malolientes, faltos por completo de ventila -

ci6n, de luz, aseo, y con un clima insoportable. Entre las 

características que del Presidio se recurdan estaban las llama-

das cubas, que era el servicio de excusados, mismos que consis-

(49) Galerias subterráneas donde los primeros cristianos ente
rraban a sus muertos y practicaban ias ceremonias ~el cul 
to. 
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tian solo en unas barricas que producían fuerte pestilencia -

junto a ellas s< lor.alizaban las piletas con agua potable pa

ra el aseo de los platos y los vasos que eran de hoja de lata. 

Asimismo, cerca del castillo, a manera üe brazo del islote en 

el que se localizaba aquel presidio, se encontraba la puntilla 

sito en donde se acostumbrab::a enterrar a quienes morian en la --

clircel. 

Contrastando con el comentario anterior, en los informes 

oficiales que rendía el jefe del penal, al gobiurno central, 

se ha~ia referencia ul regular funcionnmiento del mismo; asi -

se observa en las fyecunetes anotaciones que en este sentido 

aparecen el el Archivo General de la Naci6n, donde nos llama -

la atenci6n entre otros ~emas un reglamento, en el c~al ya de~ 

de aquel tiempo, se muestra la preocupaci6n por reso1ver algu-

nos de los mlis graves problemas. Este ordenamiento, de fecha -

8 de marzo de 178{, se integraba por treinta y seis disposici2 

nes. entre las cuales destacaban las siguientes: Se afirmaban 

algunas ideas y observaciones generales en torno a como de~e--

ria funcionar el presidio; se mencionaba ia necesidad de est~ 
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era trabajar en obras en favor del castillo; además procurar -

que no faltaTa el vestido para los presos; y a tal efecto se -

indicaba que una vez al año debería darse a cada presidiario -

una chamarra, cal2on largo de bramante y sombrero de palma; se 

impedía la embriaguez.; se hacía referencia al sueldo del sobres - ' 

tante y este debia quedar a cargo de las obras y.al ciudado de 

los presos; se indicaba además que los forzados deberían regr!:., 

sar tod~s l~s noches y se expresaba que la salud de los inteE 

nos quedaba a cargo del contralor y los sobTeSt3ntes. 

Los nombres que algunas de las galeras teninn asignadas, -

explicaban por si mismos ~us Tcs~ectivas caracteristicas: El -

infierno, llam~da asi por ser la que estaba en peores condici~ 

nes de ser habitada; la gloria que tenia esta denominaci6n - -

solo por el hecho de estar colocada arriba de la anterior y -

contar con un poco más de lu~; y a su lado existian el purgat2 

rio, e1 jardin la leona etc. 

Al triunfo de la Revolución, Venustiano Carranza. primer -

jefe del Ejercito Constitucionalista, orden6 la clausura d~ e~ 
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te presidio. 

E) Otras C1irce1es. 

Durante el sig1o pasado se est:ablecieron, ade~nlis de los -

que ya hemos estudiado, otros centros de reclusi6n en el inte-

rior de la República Mexicana, y que a continuación los menci2_ 

naremos, en una relaci6n tomada del Archivo General de la Na--

cilSn: 

" Clirce1 de 
Cli.rcel de 
Cli.rcel de 
Cli.rcel de 
Clircel de 
Clircel de 
Clircel de 
Cli.rcel de 
Clircel de 
Cli.rcel de 
C1irce1 de 
Clircel de 
C1irce1 de 
Clircel de 
C1irce1 de 
C1irce1 de 
Cll.rce1 de 
C1irce1 de 
Clircel. de 

Puebla 
:Piedras Negras 
Campeche 
Monclova Coahuila 
Lerma 
Sayula 
Actopan 
Malacatepec, Jurisdicción de Sinacatepec. 
Aculco 
Cuautla Ami1pa 
Chihuahua 
Vcrncruz. 
Tepe:ica 
Vi1la de Jesús Rio Verde, San Luis Potost 
Pero te 
Guadalajara 
Colima 
Oaxaca 
Irapuato 

Presidio de1 Paso de Ovejas 
Clirce1 de Cuernavaca 
Clircel de Jalapa 
C1irce1 de Vil1a de Zamora 
C1irce1 de Chalco 

l 
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C5rccl de Zacatecas 
Presidio del Carmen, en Yucatfin 
C§.rcel de Tetecala, Morelos 

Cárce1 de Cordova 
Cárce1 de Real de Minas de Otzumat lán 
Cárce1 de Tlaxcala 
Presidio de Queretaro 
C&rce1 de Aguascalientcs 
Cárce1 de Toluca 
Cárcel de Cholula 
Real de Cárceles de Zinatepec 
Cárcel de Chichicapa 
Cárcel de Zimap~n 
Prisi6n de Taxco 

Cárcel de TPtela del Río 
C~rcel Eclesiaseica de Antequera 

Cárcel de Monterrey 
Real Presidio de Coyame 
Cárcel de Valladolid 
Cárcel de Tampico". (SO) 

Cabe mencionar, que el trato dado a los internos de las 

cfirceles citadas en la rclaci6n anterior, era muy semejante al 

que se aplicaba en los diferentes centros de reclusi6n estudi!!_ 

dos en este mismo capitulo. 

es n 
F) C6digo Penal de 1871 

(.SO) Relacifu derivada de las referencias que se hacen de ellas en el Arc:hi 
vo General de la Naci6n, indice del ramo de presidios y cárceles, tan05 
del I al XXXI. 

(51) C6digo Penal para el Distrito Federal y Territorio de Baja CalifoTilia, 
sobre delitos del fuero comCin y para toda la República sobre delitos CO!!_ 
tra la Federm.:lún, llamado tambi6n C6digo de Martinez de Castro, quien -
organiz6 y presidio la Comisi6n Redactora de este ordenamiento, compue!_ 
to por 1152 articules y 28 transitorios, q~e expidi6 el Congreso de la 
Uli6n el 7 de diciembre de 1871, comenzando a regir el 1~ de abril de --
1872. Ed. oficial, México 1872 
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Para conc1uir el presente capítulo, haremos referencia a 

este ordenamiento jurídico, ya que consideramos que sus articu 

los relativos a la ejecuciqn de las sentencias, sirvieron de -

base para la eiaboraci6n de los preceptos, correspondientes ta!!. 

to en el C6digo Penal de 1929, como del actual, el cual estará 

sujeto a estudio en el pr6ximo tema de este trabajo. 

A continuación, transcribiremos del C6digo en estudio lo -

relativo a1 arresto, la rcclusi6n, la prisión ordinaria, confin~ 

miento, reclusi6n simple, destierro del lugar de residencia, de~ 

tierra de la República, prisi6n extraordinaria, rcc1usi6n preve~ 

tiva en' establecimientos de educaci6n correccional, reclusi6n 

preventiva en escuela de sordomudos, el trabajo de 1os presos y 

por último la libertad preparatoria: 

ARTICULO 124.- El arresto menor durará de tres a treinta dias. 

El mayor durará de uno a once meses; y cuándo por la acumulaci6n 

de dos penas exceda de ese tiempo, se convertirá en prisi6n. 

ARTICULO 125.- La pena de arresto se hará efectiva en estable~-

cimiento distinto de los destinados para la prisi6n, 6 por lo me-

nos en departamento separado para este objeto. 
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ARTICULO 126. - Sólo en el arresto mayor será forzoso e1 tr~ 

bajo; pero ni en este ni en e1 menor se incomunicará a los reos, 

sino por vía de medida disciplinaria. 

ARTICULO 127.- La reclusión Je esta clase se hará efectiva en 

un establecimientos de corrección, destinado exclusivamente para 

la represión de jóvenes mayores de nueve años y menores de diez 

y ocho, que hayan delinquido con discernimiento. 

En dicho establecimiento no sólo sufrirán su pena, sino 

que recibir4n al mismo tiempo educaci6n física y moral . 

ARTICULO 128.- Los jóvenes condenados a reclusión penal, estarán 

en incomunicación a.bsoluta al principio de su pena desde ocho 

hasta veinte ~ías, según fuere la gravedad de su delito; pero p~ 

sado ese periodo tra~ajarán en común con los demás reclusos. a -

no ser que su conducta posterior haga de nuevo necesaria su inca-

municaci6n. 

ARTICULO 130. - Los condenados a prisi6n ordinaria la sufrir5n 

cada uno en un aposento separado y con incomunicaci6n de día y de 

noche. absoluta o parcial. con arreglo a los cuatro articu1os si-

guientes. 
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ARTICULO 131. - Si la incomunicación fuere absoluta, no se per-

mitir§ a los reos comunicarse sino con algún sacerdote o minis-

tro de su culto, con el director del establecimiento y sus de--

pendientes, y con los médicos del mismo. 

Tambi~n se le permitirá la comunicaci6n con alguna otra · 

persona, cuando esto sea absolutamente preciso. 

ARTICULO 132.- Si la incomunicaci6n fuere parcial , s6lo se -

privarA a los reos de comunicarse con los otros presos; y en los 

días y horas que el reglamento determine, se les podrá permitir. 

la comunicaci6n con su familia, con los miembros de las juntas -

protectoras de presos, 'y con otras personas de fuera• capaces de 

instruirlos en su rcligi6n y en la moral, a juicio de la junta -

de vigilancia del establecimiento. 

ARTICULO 133.- Lo prevenido en el artículo anterior, no obstará 

para que los reos reciban en común 13 instrucci6n que debe dárse

les. cuando no sea posib1e haccr1o con cada uno en particular. 

ARTICULO 134.- La incomunicaci6n absoluta no podr5 decretarse 

sino-: para agravar la pena que se imponga al reo; cuando aquella -

no se creyere castigo bastante·. Esa agravaci6n no podrá. bajar de 
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veinte días ni exceder de cuatro meses. 

Lo prevenido en este articulo no se opone a que se aplique 

1a incomunicaci6n como medida disciplinaria. en los casos y por 

el tiempo que permitan los reglamentos de las prisiones. 

ARTICULO 135.- A 1os mayores de sesenta años no se les podrá 

agravar 1a pena con la incomunicaci6n absuluta. 

ARTICULO 136.- A los reos a quienes falten seis meses para cum

plir la mitad de su condena y que hayan dado pruebas suficientes 

de arrepentimiento y enmienda; ser~n tra5ladados a otro estable-

cimiento apropiado al objeto y destinado a él, para que cumplan -

allí los seis meses mencionados. 

En dicho establec~micnto no habrá ya incomunicación alguna; 

y si la conducta de ~os reos fuere tal que inspire plena confian

za en su enmienda, se les podré permitir que salgan a desempeñar 

alguna comisi6n que se les confiera, o a buscaT tTabajo, entre --

tanto se les otorga la libertad preparatoria. 

ARTICULO 137.- A pesar de lo prevenido en el artículo que prec~ 

d~, si algún reo a quien se crcia corregido ya, o vias de corres 

ci6n, cometiere un delito, o una falta grave; se le volver5 a la 
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penitenciaría, sin perjuicio de aplicarle la pena de la nueva Ea~ 

ta o de1 nuevo delito. 

ARTICULO 138.- Las mujeres condenadas a prisi6n, la sufrirán -

en una cárcel destinada para C$C objeto, o en un departamento -

de ella separado y que no se comunique con el de los hombres. 

ARTICULO 139.- El confinamiento se impondrá solamente por del!_ 

tos políticos; pero la designaci6n del lugar en que haya de ~es!_ 

dir el condenado la hará el Gobierno, conciliando las exigencias 

de la trnnquilidad pública con la salud y necesidades del conde~ 

nado . 

ARTICULO 1~0.- El desterrado de lugar de su residencia, no po--

dr5 fijarse en otro que diste de aquel ménos de diez leguas. 

ARTICULO 141.- La pena de reclusi6n simple se aplicar~ únicame~ 

te a los reos de delitos políticos; y se har4 efectiva en una -

fortaleza o en otro edificio destinado especialmente para ese o~ 

jeto. 

En ellos no se admitirá reo alguno condenado por deli.tos de 

otra especie. 

ARTICULO 142.- La pena de destierro de la República, solamente -
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podrá aplicarse para conmutar en ella la de prisi6n o la de re

c1usión simple, aplicadas por el delito de traición o por uno -

político, si concurren estas dos circunstancias: Que, a juicio 

del Gobierno General, corra peligro la tranquilidad pública.de -

permanecer en el país el reo; y segunda que este sea el cabeci-

lla o uno de los autores principales del delito~ 

ARTICULO 145.- Se llama prisión extraoridinaria la que se susti 

tuye a la pena de muerte en los casos en que la ley lo permite: 

se aplicará en el mismo establecimiento que en la de prisión ordi-

naría y durar4 veinte aftos. 

AKI"ICULO 157.- La reclusión preventiva en establecimiento de edu-

caci6n correccional, se aplicará: 

I.- A los acusados menores de nueve afias, cuando se crea necesa

ria esa medida, ya por no ser id6nea para darles educaci6n las -

personas que los tienen a su cargo, o ya por la gravedad de la -

infracci6n en que aquellos incurran; 

II.- A 10s menores de catorce afios y mayores de nueve, que sin -

discernimiento, infringan alguna ley penal. 

ARTICULO 158.- Siempre que por el aspecto del acusado se conozca 
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o conste por otro medio legal que no ha cumplido nueve afias; -

se har§ desde luego lo que previene el artículo anterior, sin 

más diligencia que levantar una acta en que conste la determin!!_ 

ci6n del juez y sus fundamentos. 

ARTICULO 159.- El término de dicha reclusi6n lo fijará el juez 

procurando que sea bastante para que el acusado concluya su ed!:!_ 

caci6n primaría, y no excedcrfi de seis años. 

ARTICULO 160.- Ni los jueces ni las autoridades gubernativas--

podr§n poner en e1 establecimien~o de educaci6n correcciona1, ni 

serán admitidos en él, j6venes condenados por haber delinquido -

con discernin,icnto. 

ARTICULO 161 .- Las diligencias de sustanciaci6n que se hayan de 

practicar por el acusado menor de catorce aftos. se ejecutaTSn 

precisamente en el establecimiento de educaci6n correcciona1 y 

no en el juzgado. 

Si re~ultare que obr6 sin discernimiento, se le impondrá -

la reclusi6n de que habla 1a fracci6n Za. del articulo 157 ; en 

caso contrario, se le trasladará al establecimiento de corree--

ci6n penal. 
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ARTICULO 162.- En los casos de que hablan los artículos ante-

rieres, podr& el juez que decrete la reclusión poner en libeL 

tad al recluso; siempre que este acredite que puede volver al 

seno de su familia sin peligro para la sociedad, por haber mej~ 

rada de conducta y concluido su educaci6n, o por que pueda ter-

minarla fuera del establecimiento. 

ARTICULO 163.- Los sordomudos que infrinjan una ley penal sin-

discernimiento, serán entregados a su familia o mandados a la -

escuc13 de sordomudos, en los casos a que se refiere el articu-

lo 157 respecto de menores, por el término necesario para su --

educaci6n. 

ARTICULO 164.- En los casos en quo se aplique la reclusi6n pre--

ventiva, los gastos ~e harán de cuenta del Estado, si los que -

deben satisfacerlos carecen de recursos para ellos. 

ARTICULO 165.- Los locos o decrépitos ser5n entregados a las --

personas que los tengan a su cargo; si con fiador abonado o bie-

nes raices caucionaren suficientemente, a juicio del juez, el --

pago de la cantidad que este señale como multa antes de otorgar= 

se la obligaci6n, para el caso de que los acusados vuelvan a --
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causar algGn otro daño, por no tomar todas las precauciones nec~ 

sarias .. 

Cuando no se de esta garantía. o el juez estime que ni aún 

con ella queda asegurado el interés de la sociedad, mandará que 

los acusados sean puestos en el hospital respectivo, recomendan-

do mucho una vigilante custodia. 

TRABAJO DE LOS PRESOS. 

ARTICULO 77.- Todo reo condenado a una pena que lo prive de su 

libertad y que no sea la de rcclusi6n simple ni la de arresto -

menor; se ocupará en el ~rabajo a que se le destine en la sen--

tencia, el cual deberá ser compatible con su sexo, edad, estado 

habitual de salud y constitución física. 

ARTICULO 79. - Si en la sentencia no se fijare la clase de trab~ 

jo a que se condena al reo, podrá elegir éste el que le parezca 

conveniente, de los permitidos en la prisi6n. 

ARTICULO 80. - Se prohibe toda violencia física para hacer traba 

jar a los reos, y a los renuentes se les pondrá en absoluta inc~· 

muni'-.:J.Ción, por doble tiempo del que dure su rcnu~ncia. Esta se 
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anotará en el registro que debe llevarse en las prisiones con-

forme a sus reglamentos, así como también todos aquellos hechos 

que den a conocer la conducta que cada reo observe durante su -

condena. 

LIBERTAD PREPARATORIA. 

ARTICULO 74.- A los reos conden~dos a prisi6n ordinaria o a 

rcclusi6n en ·establecimiento de correcci6n penal, por dos ó más 

años, y que hayan tenido buena conducta continua por un tiempo-

igual a la mitad del que debía durar su pena; se les podrá dis-

pensar condicionalmente el tiempo restante, y Otorgarles una --

libertad preparatoria. 

ARTICULO 75.- Al condenado a prisión extraordinaria no se le --

otorgará la libertad preparatoria, sino cuando haya tenido buena 

conducta continua por un tiempo igual a dos tercios de su pena. 

ARTICULO 98.- Llamése libertad preparatoria: la que, con cali-

dad de revocable y con las restricciones que expresan 1os ar--

ticulos siguientes, se concede d los reos que por su buena co~ 

ducta se hacen acreedores a esa gracia, p~r~ otorgarles después 
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una libeTtad definitiva. 

ARTICULO 99.- Son requisitos indispensables p~ra alcanzar la -

libertad preparatoria: 

I . - Que e 1 reo acredite haber ·tenido" ·t:fn :(b~e~i:i~:·,~;c~~d.U~ta dura!!, 
'" 

te el tiempo fijado en los art!culos 74"y,7S, que" dé a conocer 

su arrepentimiento y enmienda. 

No se estima como prueba suficiente de esto, la buena con· 

ducta negativa que consista en no infringir los reglamentos de -

la prisi6n; sino que se necesita adem5s que el r~o justiíique --

con hechos positivos, haber contraído hábitos de orden de traba-

jo y de morali~~J, y muy particularmente, que ha dominado la --

pasi6n o inc1inaci6n que lo condujo al delito. 

II.- Que acredite igualmente: poseer bienes o recursos pecunia--

ríos bastantes para subsistir honradamente, oque tiene una prof~ 

si6n,industria u oficio honestos de que vivir durante la liber--

tad preparatoria. 

III.- Que en éste último caso se obligue alguna persona solvente 

y honrada a proporcionaT al reo el trabajo necesario para sub--

sistir hasta que se le otorgue la libertad definitiva: 
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IV.- Que tambien el reo se obligue a no separarse, sin permiso 

de la autoridad que le conceda la libertad preparatoria, del -

lugar,Distritd o Estado que aquella le señale para su residen--

cia. 

Esa designación se hará con audiencia del reo. concilian-

do que pueda proporcionarse trabajo en el lugar que se le desi& 

ne, y que su permanencia en el no sea un obstaculo para su en--

mienda. 

V.- Que obtenido el permiso de ausentarse, lo presente a la -

autoridad política del lugar a donde fuere a radicarse. 

ARTICULO 100.- Siempre que el agraciado con la libertad prepar~ 

toria tenga durante ella mala conducta, ó no viva de un trabajo 

honesto, si carece de bienes,. 6 frecuenta los garitos 6 tabernas 

6 se acompafie de ordinario con gente viciosa, ó de mala fama; se 

le reducirá de nuevo a prisión para que sufra toda la parte de 

la pena de que se le babia hecho gracia sea cual fuere el tiem-

po que lleve de esCar disfrucando de la liberCad preparatoria. 

ARTICULO 101.- Una vez revocada ésca en el caso del arcículo 

anterior, no se podrá otorgar de nuevo. 
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CONCLUSIONES. 

Del presente capítulo se desprenden los siguientes puntos 

importantes: 

En este periodo aparecen en M~xico, las primeras manifes-

taciones de hacer de la pena una medida tendiente a readaptar 

al infractor de la Ley Penal, para lo cual, el Emperador Maxim!_ 

liana, creo la llamada Comisi6n de Cárceles que entre sus prin-

cipales aciertos fue la propuesta de crear centros de trabajo -

con el principa1 objetivo de erradicar la ociocidad que existta 

en las Instituciones Penitenciarias de la Epoca. 

Sin embargo, d~rante el siglo XIX, se tiene un panorama -

desalentador en materia carcelaria mexicana, y su principal pr2_ 

ble•a seguía siendo la enorme promiscuidad que desafortunadame~ 

te ha sido y es aún regla en la mayorta de las c~rceles de nue~ 

tro paisª Asimis~o eran muy escasos los centros educativos tan 

importantes para la formación y comportamiento de los internos. 

Cabe destacar que a raí~ de la expedici6n del C6digo Pe-

nal de 1871, se contemplaban dos tipos de c~rceles: Una para·-
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1os detenidos simples y la otra para los detenidos adultos en es-

pera de juicio 6 sea los procesados. Para el castigo de los meno-

res, de nueve a dieciocho años de edad, que hubieran actuado vo--

luntariamente contra la ley, habia una organizaci6n especial, do!!. 

de podian recibir una educaci6n elemental,además aprender un ofi-

cio. Por lo que respecta a 1os que ingresaban por delitos polit!_ 

cos, ellos no podían ser puestos en el mismo nivel de los otros -

delincuentes ya que eran detenidos simplemente en cárceles desti-

nadas a este %in; además el reo sordomudo, loco o imbécil era re-

mitido a hospitales adaptados a sus especiales condiciones. 

Otro aspecto importante, es la reglamentaci6n del trabajo -

dentTO de los centros de reclusi6n, asi como la aparición del be-

neficio de la libertad preparatoria, que se otorgaba en base a la 

conducta observada por el interno duran~e la primera mitad de su 

condena. 
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N~xico durante el Siglo XX. 

Este último capítulo contiene los puntos más importantes 

de la presente tésis, ya que trataremos de hacer un estudio 

amplio de la realidad penitenciaria existente en nuestro --

pais durante el presente siglo. 

Dentro de esta época, no debemos pasar desaPercibido la 

Cárcel de Lecumberri, que aunque ya no existe como tal, co~ 

sideramos que marcó una época y quedará registrada en la --

historia como uno de los s1mbolos más vergonzosos del Méxi-

co moderno. Aquí cabe hacer la aclaraci6n de que además de -

ser prisi6n preventiva también funcionó como cárcel general, 

por lo que estaban en el mismo 1ocal tanto los procesados -

como los sentenciados. Adem5s un gran número de personas - -

debieron esperar mucho tiempo para que se les dictara una --

sentencia, es por eso que consideramos de suma importancia -

hacer un análisis del tratamiento recibido por los internos 

de este Centro Penitenciario conocido en su época como el --

" Palacio Negro·" (_ Tema desarrollado en base a publicaciones populares). 

Otro punto de este capitulo es el que se refiere a la p~ 
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na de muerte que aunque en M~xico, no es ap1icada, no deja de 

provocar comentarios tanto a favor como en contra y asi surge 

la interrogante si esta pena debiera existir para personas co~ 

sideradas como no rehabilitables. 

Asimismo mencionaremos los artículos de nuestro actual -

C6digo Penal relativos al capítulo de la ejecuci6n de las se~ 

tencias, además de las diversas formas de tratamientos que se 

han aplicado al sentenciado durante el presente siglo y tcrm~ 

naremos con un estudio del contenjdo de Ja Ley de Normas Mln1 

mas sobre Readaptación Social de Sentenciados, incorporada a 

nuestro Derecho en el año de 1971. 

A) C4rcel de Lecumberri. 

Fué inagurada el 29 de septiembre del afio de 1900, cons-

t~uida sobre una supcr~icic de 32,700 metros cuadrados y tuvo 

un costo de $2,396.914.84. Fué calculada para albergar 800 ho!!!. 

bres, 180 mujeres y 400 menores. En un principio fué destinada 

únicamente para reos sentenciados. mientras que BelCm sigui6 -

funcionando como una cárcel preventiva. 

Durante sus primeros años la prisión funcion6 esplendida -
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mente; a partir de la década de los treintas y durante los si-

guicntcs veinte aftas, Lccurnberri se convirti6 en la prisi6n 

m5s importante del país. La poblaci6n regular del penal, que 

usualmente fluctuaba entre los 2500 ?'- .30_00 ·reos, al clausurar

se la Cárcel de Belem, de pronto se vio incrementada hasta más 

de 6000 internos. 

Como ya dijimos, Lccumbcrri funcion6.como prisi6n preven

tiva asi como cárcel general, por lo que despu~s de considerar 

esta cárcel como modelo poco a poco se fué transformando en --

una escuela de cr~minalcs y un estigma en la historia de M~xi-

co. 

Al cerrar la C6rccl de Bclcm, las autoridades de Lecumbe-

rri se vieron en la necesidad de amontonar a los reos; asi, 

era coman que en una celda normal de tres metros y medio de 

largo por dos y medio de ancho, llegaran a vivir hasta 15 6 

18 internos. Algunos ni siquiera alcanzaban dormitorio y teni-

an que conformarse con vivir en los patios y dormir en los ha-

ños de las crujías, entre las inmundicias propias de dichos 1!:!_ 

garcs. Al grado de que muchos presos habían tenido que acostum. 
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brarse a dormiT de píés ante la imposibilidnd de conquistar un 

1ugar en e1 suelo. 

En relación con las condiciones higiénicas· que imperaban -

en este cent-ro de 1·cclusión eran realmente malas ya que los bn-

fios contaban con agua corriente solo unas cuantas horas al día, 

pero como eran muchos los internos que se servían de el l.as s ta-

paban totalmente los conducto sanitarios durante las horas en -

que fa1taba e1 agua asi que cuando esta llegaba ya era imposi--

ble.limpiarlos .. Adcm5s las crujías estaban infestadas por las -

plagas de sabandijas y piojos. La cantidad de ratas era ta1 que 

los inteTnos se acostumbraban a vivir con ellas- Otra de 1as --

grandes dcficiéncias de esta c5rccl, fué sin duda la comida -

llamada vulgarmente el rancho y que generalmente consistía por 

las mafianas una taza de café tibio y aguado y un bolillo duro, 

en otras ocasiones el Caf6 era substituido por atole de maíz, -

esta misma raci6n se repartía por la noche. Al mediodía, 1a co

mida fuerte constaba de un plato de sopa de pasta y otro de fr~ 

joles, mientras que el guisado era un culdo pastoso donde flot~ 

ban huesos y pellejos. La alimentación~ no incluía cnTnc, leche 
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o huevos a pesar de que el presupuesto si lo permitía; pero de 

la cocina del penal se surtian otras,que tenían concesiones 

por parte de la dirección y 4uc funcionaban entre las crujías, 

aquí los reos podían consumir a precios elevados, todos los --

alime~tos que la cocina del penal les negaba. Asimismo en otras 

celdas funcionaban comercios de todas clases: Talleres de repa

ración, tintorerías, lavander1as, peluquerías etc. Todos 6stos 

negocios, se emprendían con el permiso de las autoridades, pe

ro daban cuenta al mayor de la crujía, quien extorsionaba a sus 

propietarios exigiéndoles un elevado porcentaje en las ganan--

cias a cambio de protección. Para éstos, el anico recurso era 

pagar, ya que era necesario que sus establecimientos estuvieran 

protegidos~ La extorsi6n existía en cualquier actividad que re~ 

lizara o quisiera desarrollar el interno. Estaba perfectamente 

organizada, partiendo desde la dirección qui.en designaba al reo 

que debía.fungir como mayor, que por lo general era un preso t~ 

mible al grado de importarle muy poco la vida tanto propia como 

la de los demás. Estos tenían una serie de privilegios asi como 

un trato especial, contaban con una celda como oficina, repre--
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eran los encargados de controlar el gran número de concesiones 

que eran facilitadas directamente por 1a direcci6n en la cár--

ce1 y asi constituir la figura de la ~~torsi6n que tanto dafio 

le causó a este centro de reclusión durante la mayor parte de 

su existencia. 

En este ambiente aterrador, transcurria ln vida en el re-

c1usorio y obviamente que los resultados eran; un grado de CT.i. 

minalidad alarmante y por lo tanto muy difícil o imposible que 

una persona al salir se le pudieTa calificar como rcadapatada, 

ya que el hecho de vivir en condiciones de hacinamiento, ~ 

~n e insalubridad, convertía a muchos reclusos en sujetos -

capaces de privar de la vida a los demás por las más triviales 

cuestiones. 

Había un porcentaje muy reducido de reas que frecuentaban 

los talleres, ya que ·1a mayor parte vivían en la total ociosi-

dad. Trabajar, por otra parte, resultaba contraproducente, pues 

entre m5s dinero tuviera el reo, era mayor la extorsión a la -

que estaba sometido. Por lo tanto, dedicaban su existencia den-
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tro de1 penal a instruirse en c1 crimen y no a reformarse. El 

porcentaje de reincidencia era muy elevado& El Palacio de Le-

cumberri terminó sus dins como una auténtica escuela de crimi_. 

nales. Afortunadam~nte en la actua1idad ha desaparecido corno-

prisi6n para dar· paso a cuatro nuevas instituciones repartidas 

en diyersos puntos de la ciudad de México y que son: Recluso--

rio Sur, Reclusorio Norte, Reclusorio Oriente y el Centro Fem!!_ 

ni1 de Rehabilitaci6n Social; que funcionan como aut~nticas --

cárceles preventivas asi como la Pcnitcnciar5a Je Santa Martha 

Acatitla donde se encuentran los sentenciados; cumpLicndo así-

con la separaci6n cstab1ecida en el artículo 18 C0nstitucionn1. 

B). Diferentes Corrientes. 

Ninguna discusi6n cabe acerca de que la sanci6n punitiva 

juridicamente hablando, no es otra cosa que una retribución --

por la vioLaci6n de una norma legal establecida. No'obstante, 

bi~n conocemos los resultados negativos que arroj6 la prácti-

ca de un sistema penitenciario rigido y deshumanizado. Esto úi 

timo provoco, un movimiento revolucionario sobre la ejecuci6n 

de las penas privativas de libertad, en cual para su exi- -

le 
\• 
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to deberá estar condicionado a ln cxpcdici6n de ordenamientos -

jurídicos que regulen el momento más importante de la sanci6n 

penal: Su ejccuci6n. 

En ~léxico, han existido diversas corrientes en relación a 

la ejecuci6n de las sentencias. Como ya lo expusimos a lo lar

go del presente trabajo, en la época antigua, no se puede ha-

blar de un tratamiento tendiente a lograr una readaptaci6n, --

sino es hasta el siglo XIX cuando se empieza a formular un pr~ 

grama carcelario teniendo como base el principio de que la pena 

es un medio racional y necesario para reformar la voluntad in--

justa del delincuente. México es influenciado poderosamente poT 

los Estados Unidos, en la aplicación del tratamiento, y es asi 

como se incorporan al derecho mexicano los llamados sistemas 

Norteamericanos citados por El1genio Cuello Ca16n en su libro -

la Moderna Penologia. 

" Sistema Pcnsilvfinico.- Corresponde sin lugar a dudas a -

los Cuáqueros de Pensilvania. el mérito de haber arremetido 

primeramente contra todo r6gimcn penal y penitenciario que a~ 

bergara inhumanidad y poco sentido práctico. En efecto> William 
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Penn desde 1682 suavi=ó grandemente las penalidades contenidas 

en c6digos anteriores al grado de que la pena de muerte solo -

íué conservada para el delito de homicidio. Substituy6 asimismo 

las penas corporales por la de prisión y los trabajos forzaJus. 

El paso estaba dado y en el año de 1776 fué creada en Filadcl-

fia la Walnat Street Jail. primera y verdadera penitenciaria -

creada con fines reformadores, ya que para los Cu6queros la P!!. 

labra penitenciaria significaba el lugar donde delito y pecado, 

prodr!an ser expiados mediante trabajo solitario, mcditaci6n y 

comunión con Dio~, 

' En esta prisión padecían un aislamiento absoluto los reos 

más peligrosos; los delincuentes de menor peligrosidad eran --

recluidos en amplias estancias pero se les sometfa a guardar -

un silencio absoluto. Aunque los resultados del sistema fueron 

negativos. ya se nota un avance considerable con el solo hecho 

de haber sido proscrita la aplicaci611 de hierros y cadenas. 

En 1818.la Legislatura de Pensilvania autoriz6 la cons- -

trucci6n de la Western Pennsylvania Penitentiary con influen--

cia arquitect6nica de la Prisi6n de Gante y de la Panoptic6n -
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de Bentham. Su régimen de celdas individuales sin trabajo fué 

un rotundo fraca~o. En 1829, la Eastcrn Statc Pcnitentiary i-

nicia sus labores con aislamiento celular y trabajo en su in-

terior, sin que se les permitiera a los presos comunicarse --

entre sí, no podían recibir ni enviar cartas,la Qnica lectura 

que se les permitía era la biblia; y solo podían visitarle -

los funcionarios de la prisión y los miembros de las sociCda-

des para ayuda de los presos. 

Sistema de Auburn.- Sus características fundamentales 

las podemos desglosar así: aislamiento nocturno y trabajo en 

coman durante el día, condicionado a un silencia absoluto. La 

infracci6n a esta regla era castigada con azotes al responsa-

ble; y cuando se desconocía a 6stc se aplicaba el castigo co-

nacido como e1 gato de las nueve colas> consistente en azotar 

a grupos de reclusos con el objeto de que el culpable no ese~ 

para al castigo. La práctica narrada> bastante exagerada y 

obsoleta resultaba, ya que en ocasiones alienados mentales e 

imbéciles eran azotados sin misericordia~ Lo ins61ito fué, 

que éste sistema fué adoptado en la mayoría de las prisiones 
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de Estados Unidos, quizá por el sentido práctico de los Nortea-

mcricanos que veían en este sistema: Economía de construcci6n -

y reducci6n de gastos mediante el trabajo en colectividad. 

Sistema Progresivo.- Aparece en Inglaterra a fines de la -

primera mitad del siglo XIX con el nombre de Mark System. Algu-

nos atribuyen su origen al Capit&n Maconochie <l~ la ~larina Real, 

qui6n ideo el sistema consistente en medir la duraci6n de la --

pena por siempre, con la finalidad de lograr su correcci6n. Este 

sistema introdujo la indctcrminaci6n de la pena, pues su dura- -

(52) 
ci6n dcpendian de la conducta del penado en prisi6n~ 

Actualmente, el sistema progresivo es el que tiene más im--

portancia en nuestro p3ís; al respecto el Dr. Sergio García Rám! 

rez dice '' Afin cu5ndo fu& previsto por el Ministro Frfinccs de M~ 

rina Hyde de Neuville. en 1828. el sistema progresivo. que gra--

dualmente substituyó al celular. es obra del Coronel Montesinos, 

que lo implant6 en Valencia, en el presidio de San Agustín, en -

1835. Empero se le conoce mejor a través de las realizaciones 

(SZ) Cfr. Cuello Ca16n Eugenio; La moderna penolog1a. Tomo I, Ed. 
Bosch. BaTcclona, España 1958 pag. 309-311. 
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de )laconochie, en Autralia en 1845 y Crofton, en Irlanda. El -

sistema progresivo se identifica por los períodos que distin--

gue en el curso del encarcelamiento, que evoluciona de menos a 

más libertad. La marcha de un período a otro se obtiene gracias 

a la buena conducta del penado, traducida en puntuación y vales 

favorables. En el desarrollado sistema de Crofton a la fase ce-

lular con trabajo en la propia celda después de algunos dias de 

ociosidad, y servida en las prisiones de ~tountjoy, para hombres 

y para mujeres scguia la de trabajo en común en las canteras de 

Spike Isiand o en el mismo Nountjoy. Después la denominada pri-

si6n intermedia en Lusk Common o en Smith Ficld: Alli los pre--

sos se dedican a trabajos propios <le jornaleros, visten el tra-

je que cada uno acostumbra a llevar aJ1tcs de la prisión comen y 

trabajan en comunidad; hablan con franqueza como podrían hacer

lo obreros libres, se les permite salir solos por la ciudad, a 

alguna comisión del establecimiento, y aún cuando cstan vigila-

dos por los inspectores, se les tratn con muchos miramientos, y 

jamás se les humilla bajo ningún concepto. Finalmente y de acue.E_ 

do a la conducta que hubieren presentado durante su reclusión -
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r.s~ 
se concedin 1a libertad condicional o preparatoria". 

Indudablemente que de los sistemas anteriormente citados, 

el progesivo es el que más difusi6n ha alcanzado, por pTesentar 

considerables ventajas al eliminar los inconvenientes del celu-

1ar como es la inhumana regla del silencio, pero sobre todo por 

la disminución paulatina del rigor penal que trae un aparejado 

acercamiento a la libertad y a la vida social del interno. 

En M6xico, es 1lamado sistema progresivo t6cnico y esta 

dividido en tres 6tapas 

1) Estudio, diagnóstico y pron6stico. 

Z) Tratamiento propiamente dicho. 

3) Fase de reintegraci6n . 

Tema que será estudiado con posterioridad, al desarrollar 

el capitulo denominado Ley de Normas Mínimas sobre Readaptaci6n 

Social de Sentenciados. 

García Ramírez Sergio. El artículo 18 Constitucional: Pri 
si6n Preventiva, Sistema Penitenciario, menoTes infracto~ 
res. U.N.A.N. M~xico 1967 pag. 39-40. 
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C) Pena de Muerte 

Este tema cobra gran importancia en nuestro pais. cuando -

es del conocimiento pfiblico la comisi6n de delitos que por su n~ 

turaleza, se considera que s~lo pueden ser cometidos por persa-

nas a las que muy difícilmente se podría readaptar o que dcfini-

tivamente_jamás estarían dentro de un orden social, sin embargo 

en México, aan sigue existiendo la idea -en la que estamos de --

acuerdo- de que no es posible hablar de pena de muerte, aplica -

ble como medio de rcprcsi6n del estado, cuándo se ha cometido -

un delito por muy inhumano que este sea; basándonos en los moti-

vos que serán tratados m5s adelante. 

A continuación explicaremos brevemente las tcor~as que 

existen sobre la pena en general para tener una visi6n más ampli~ 

y establecer cuales son las que aceptan esta pena. 

1.- Teoria Retributiva.- '' El delito es la infracci6n de la Ley 

del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudada -

nos. resultante de un acto externo del hombre, positivo o negat!_ 
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(5-0 
vo moralmente imputable y politicamcntc daftoso''. 

Si e1 estado impone una pena a un particular es porque -

éste ya caus6 un delito (la idea <le rctribuci6n) y el castigo 

dcbcrd ser igual al daño causado. Según esta teoría. la pena de 

muerte es perfectamente aplicable ya que ésta es concebida ca-

mo un castigo y aparece en contradicci6n a cualquier proceso de 

humanizaci6n. Asimismo~ esta teoria presupone que el hombre es 

un ser libre (libre albedrío) y por lo tanto, existen los cul-

pables ya que el hombre se puede abstener de cometer el delito. 

En funci6n del mal causado. por el delincuente. el juez debe --

aplicar la pena bajo los siguientes principios: 

J). A mayor cantidad del mal causado, más alta debe ser la p~ 
n~. 

2).- El hecho que comcti6 el delincuente deberá ser el punto de 
partida del Derecho Penal. 

3). La pena debe adecuarse al grado de culpabilidad del autor. 

Esta teoria agota el sentido de la pena en el ideal de la 

justa retribuci6n. 

~4) Castellanos Tena Fernando. Line3mientos Elementales de -
Derecho Penal. Ed. Porrda. 4a. ed. M~xico,1967. p3g. 62. 
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Otras tcor~as de la pena so11 1~~ lJ3madas preventivas: 

II). - Prevenci6n General. - Es ta te.aria, también acepta la pena 

de muerte ya que concibe a la pena como un instrumento del es-

tado que esta destinado a evitar los delit~s. Si se aplica la 

pena es para p~evenir, no para castigar como en la teoría re-

tributiva. Sin emba!go considera a la pena como una amenaza -

que dirige el estado a la sociedad para que no se CCWJl.etan deli_ 

tos. 

Esta teoría funciona a tres niveles: 

a).- Nivel legislativo.- El estado dictar5 una ley penal. 

b).- Nivel judicial.- Ocurre cufindo uno de los destinatarios, 

a pesar de la amenaza comete un delito, entonces el juez le a-

plica una pena, para intimidaci6n del resto de la sociedad. 

e).- Nivel de cjccuci6n de la pena.- La amenaza deber ser cum

plida; esto es el que come~e un delito debe castig~rscle. 

Esta teoría, da lugar a excesos para intimidar más; es de-

cir, el castigo es sumamente cruel y severo; existe un terror -

pe11al ya que funciona a base del miedo y considera que entre --

m&s alta es la amenaza o pena más bajo será el índice de dcli--
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tos cometidos. 

Por último tenemos la tercera teorra; es la que tiene -

más importancia dentro del Derecho Penal Mexicano. 

III) .-Prevención Especial.- Esta teoría, no acepta la pena de 

muerte, sino al contrario, aqui nace el término readaptaci6n -

social. 

A diferencia de la teoría de la prevenci6n general, el -

amenazado es el delincuente no la sociedad. Esta corriente, no 

cree en el libre albedrío y dice; el delincuenté llega al dcli~ 

to no por un acto de voluntad, sino hay estímulos que lo inci--

tan a cometerlos, es decir,está determinado, condicionado el 5!-;!_ 

jeto que comete el ílicito y la sociedad tiene la necesidad de 

defenderse del autor, si la teoría retributiva ve el pasado t!sta 

ve el futuro y como expusimos anteriormente, e1 criterio de la 

readapataci6n social surge con la humanizaci6n de la pena y su 

principio general es: La pena debe durar segfin cuanto tarda el 

individuo en readaptarse. 

El maestro Ignacio Villalobos plasma los siguientes puntos 

impo~.tantes de ésta teoria; a saber: 
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.. , . - " El punto de mira de la justicia penal es el delincuen-

tc,el delito no es sino un sintoma revelador del estado pcligr~ 

so. 

f1 2. - La sanci6n penal para que derive del principio de la 

defensa sociaL debe estar proporcionada y ajustada al estado -

de la infracci6n. 

"3. - El método es el inductivo experimental . 

"4.- Todo infractor de la ley penal,responsable moralmente o 

no,tiene respondabilidnd legal. 

"5. - La pena posee una eficacia muy restringida; importa m5s 

1a prevención que la represi6n de los delitos y por tanto, las 

medidas de seguridad importan más que las penas mismas. 

"6. - El juez tiene facultad para <lcterminar la naturaleza 

dclictuosa del acto y para establecer la sanción, imponiendo!~ 

con duración indefinida para que pueda adecuarse a las nccesi-

dades del caso. 

"7. - La pena corno medida de defensa, tiene por objeto la --

reforma de los infractores readaptablcs a la vida social y a -
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(55) 
la segregaci6n. de los incorregibles". 

La Constituci6n Política de los Estados Unidos ~exicanos, 

hace referencia a la pena de muerte en su arti¿ulq_ 22 ~ue a la 

letra dice;.._ 

Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de mutilaci6n y de i~ 

famia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquie-

ra especie, la multa excesiva, la confiscaci6n de bienes y cua--

lesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. 

" No se considerarfi. como confiscaci.Sn de bienes la aplicaci6n 

total o parcial de los bienes de una persona, hecha por la autor~ 

dad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante 

de la comisi6n de un delito, o para el pago de impuestos o multas. 

" Queda tambil?n prohibida la pena de muerte por delitos polít~ 

cos y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la 

patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con aleve--

s!a, premediLnción y ventaja, al incendiario~ al plagiario, al sa.!_ 

teador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del º!:. 

(S~ Villalobos Ignacio. Derecho Penal Mexicano Ed. PorrQa. 2a.ed. 
N6xico,1960. pag.41. 
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den militar." 

" Si bien es cierto que la ConstituCi.ón; no prohibe t:ota.!. 

mente la pena de muerte, cabe mencioriar que actualmente ningan 

C6digo Penal de los Estados y Distrito Federal en la RepOblica 

Mexicana, contemplan esta pena, ya que los ~ltimos Estados que 

la mantenían la han derogado, como es el caso de Morelo·s en --

1970, Oaxaca en 1971 y Sonora en 1974. Incluso en la Legisla-~ 

ci6n Penal irilitar se hace sentir desde tiempo atr~s la corri-

(56 ) 
ente nbolicionista de la pena de muerte". 

Esta pena, puede substituir a la prisi6n, y esto represerr 

taría algunas ventajas, pues es más barata y garantiza la no 

reincidencia y aunque aOn hay algunos autores que consideran 

adecuada ~ste tipo de pena, nosotros creemos que resultaría --

totalmente inoperante proponer su implantación en nuestro me--

dio en la 6poca actual. 

Y es que, si la prisi6n fué creada y desarrollada funda-

mentalmente para substituir a la pena de muerte> sería absurdo 

(56) Cfr. Carrancá y Rivas RaGl. Derecho Penitenciario, Cárcel 
y penas en México. Ed. PorrDa. Za. cd. N•xico 1981. pa& 
434. 
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y rctr6~~:1do el proponerla ahora para reemplazar a la prisi6n. 

Al respecto el Dr. Sergio García Ramírcz. señala: ''La pena 

de muerte es actualmente rechazada en el Derecho Mexicano. Der~ 

gada ésta en Sonora, el último e~~ado cuya legislaci6n la pre--

vi6 en 1974, no se ha pensado seriamente en restablecerla, pese 

a las tensiones y pretensiones. Simplemente. se tomo nota, con 

preocupación, de la tendencia mundial a amp1iar la geografía -

de la penn capital, por razones que de ningún modo campartimos, 

y priv6 la idea prn~mática de que un sistema penal vitalista --

eficiente, ahuycntarfi los motivos que se aducen prficticamentc, 

(57) 
en favor de la pena capital .. " 

Asi como el Dr. Garcia Ramírcz anteriormente citado. exls-

ten otros autores como el Dr. Alfonso QuiTOZ Cuaron en su libro 

la Pena de Muer't.e en Mf!xico y Gustavo Malo Camacho en su obra --

Hacia la Abolici6n de la Pena de Muerte en México; quienes opi--

nan que esta pena debe desaparecer radicalmente. como ha desapa-

(57) García Ramírez Sergio. Cuestiones Criminol6gicas y Penales 
Contemporáneas. Ed. Instituto Nacional de Ciencias Penales 
ed. 1984. }'léxico. pag. 141-1'42. 
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recido y esperamos que para siempre del pnnorama penológico 

Mexicano. 

A continuaci6n transcribiremos, una parte del libro la -

pana de muerte escrito por Ram6n Prida en el año de 1945 en el 

cual se nota claramente la tendencia abolicionista que existía 

en esa 6poca: 

"E1 Estado no tiene el derecho de matar a nadie,· aún más, 

que e1 estado no tiene derecho de castigar. El estado tiene el 

derecho de educar, no de castigar. Dentro del concepto moderno 

de Estado, del Estado no gendarme. no paterfamilias, sino sim-

plemente mandatario, con mandato revocable, su misi6n es la de 

administrur los intereses de la comunidad . 

Así, pues, c1 gobernante no debe tener mayores deTechos -

que el gobernado, el Estado no tiene derecho de castigar; su m~ 

si6n no es ni puede ser sino educaT, su misi6n no es la de le--

vanta~ cada1sos o edificios donde se cncieTre a los ciudadanos, 

sino escuelas en las que se les eduque o se 1cs reeduque y hos-

pitales donde se les cure. 

Pero el problema de la pena de muerte es más que juridico, 
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social. ¿Para que sirve la pena de muerte? para privar de la -

vida a una media docena o una docena de pobres indígenas, ana~ 

fabetos, hombres desgraciados que jamás habran leido el c6digo 

penal y que h:ibr"?n ido al cr~men por ignorancia, por falta de -

educaci6n, por abandono o por descuido de esa sociedad que se 

alza dominante y orgullosa, llena de ira y sedienta de sangre, 

contra un infeliz a quien ella misma ha lanzado al cri.men, seres 

que no han conocido el amor; para quienes no ha habido ni cari-

fio ni piedad, y cuyo prin~ipa1 crimen es no haber tenido con --

que pagar ab~gados competentes, o con que cohechar funcionarios 

o cc>:"mplices c-n sus burlas a la jus'ticia. Ya que no ·se podria e!_ 

tar un solo caso en que se haya aplicado la pena de muerte a 

hombres de cierto posición social. Yo~ no recuerdo que haya si-

do castigado ninguno de los scfiorcs diputados que en uso sacro
(58) 

santo de su fuero han asesinado a personas indefensas". 

El maestro Quiroz Cuar6n citando a Lombroso afirmaba: 

(58) Prida Ram6n. La Pena de Muerte. Ed. Cuadernos Crimina1ia 
ed. 1945. México .. pag. 3-4 
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" Es muy cierto que cuándo se exagera en la aplicaci6n -

de las penas crueles, lejos de sofocarse se aumenta la tenden-

cia al delito, es como si la ferocidad humana encontrase un e~ 

( 59) 
ti.mulo y un motivo de lcgitimnci6n en la ferocidad lega1." 

D) C6digo Pena1 de 1931. 

Este Código Penal. es el vigente en el Distrito Federal -

en materia de fuero común y en toda la República Mexicana en me_ 

teria Federal; fué promulgado por el presidente Pascual Ortíz -

Rubio el 13 <le agosto <le 1931 y ésta compuesto por una serie de 

404 articulos,de los cuales los tres Oltimos son transitorios. 

" La base de este C6digo fué el principio de la defensa. 

Social sus redactores creían que la pena se justificaba funda-

mentalmente por la necesidad de conservar el orden social. Los 

legisladores de éste ordenamiento jurídico pensaron en un tipo 

de pena que se adaptara al hombre~ es decir, continuaron en la 

tendencia que planteaba el carácter ~umanista de las penas ya 

estab1ecidas en el C6digo Penal de 1929. 

(59) Quiroz Cuarbn Alfonso. La pena de Muerte en México. Ed. 
Botas. ed. 1962 México. pag. 46. 
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Estos principios, desde luego, indicaron lineamientos a la 

organizaci6n penitenciaria en el Distrito Federal. Al presidente 

de la RepGblica , por medio del Consejo Supremo de Defensa y Pr~ 

venci6n Social, dependiente de la Secretarla de Gobernaci6n ( hoy 

Direcci6n General de Servicios Coordinados de Prevención y Reada~ 

taci6n Social), le correspondería la ejecución de las sanciones y 

la aplicaciOn al delincuente de medidas conducentes a su corree--

ción,educ~ci6n y adaptaci6n social. A éste fin se clasificaría a 

los delincuentes de acuerdo a sus condiciones personales y a sus 

faltas cometidas .. El tra tamicnto serta diverso hasta donde .fuera 

posible la individualización de l~ pena y se orientaría a obtc-

ner la readaptaci6n del delincuente. 

Esta ley penal, da también las bases para la reglamenta- -

ci6n interior de los penales. e5tableciendo el trabajo obligato-

(60) 
ri_o dir_igido hacia la individualizaci6n". 

A continuación nos concretaremos hacer un estudio sobre la 

cjecuci6n de las sanciones penales, que cstan contempladas en el 

(60) Cfr. Jorge A. Yiv6. La Reforma Penal en N8xico; Revista Crl 
minalia. Año Ill, 1936-37, pag. 452 y Carranca y Trujillo 7 
RaOJ .• Historia del Derecho Penal en M6xico. Rcv. cit. pag 
388. 
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texto del artículo ZS del C6digo Penal en estudio, que tiene su 

fundamento constitucional en el artículo 18 de nuestra carta 

magna; preceptos que transcribiremos a continuación. 

Articulo 18 Constitucional~ Solo por delito que mcrczc3 -

pena corporal habrá lugar a prisi6n preventiva, el sitio de és-

ta ser~ distinto del que se destinare par3 la extinción de las 

penas y cst~ran completamente separados. 

" Los gobiernos de la Fcderac ión y de los Es ti'.ldos, organi-

zaran el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones. so--

bre la base del trabajo, la capacitación para el mlsmo y la cd~ 

caci6n como medios para la readaptación social del delincuente. 

" Las mujeres compurg:aran sus penas en lugares separados de 

los destinados a los hombres paro tal efecto. 

0 Los gobernadores de los estados,,, sujetandose a lo que estf!. 

blezcan las 1cyes locales respectivas,,, podran celebrar con la --

Fcderaci6n convenios de car5cter general. para que los reos sen-

tenciados por delitos del orden común extingan su condena en es-

tablecimientos dependientes del Ejecutivo Federal. 

"La Federación y los Gobiernos de los Estados establccer5n-
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instituciones especiales para el tratamiento de menores infrac-

tores .. 

" Los reos de nacionalidad mexicana que se ~ncuent:ren compuT'

gando penas en paises extranjeros. podrán ser trasladados a la 

República para que cwnplan sus condenas con base en los siste-

ma.s de readaptaci6n social previstos en ~ste artículo. y los 

reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del o~ 

den Federal en toda la República o del fuero común, en el Dis-

trito Federal podrán ser trasladados al país de su origen o re-

sidencia, sujetando~e a los tratados internacionales que se ha-

yan ce.lebrada para ese efecto. Los GobeJ"nadores de los Estados 

podrán solicitar aX Ejecutivo Federal, con apoyo en las leyes 

locales respectivas, la inclusión de reos del orden común en -

dichos tratados. El traslado de los reos solo podrá efectuarse 

con su consentimiento expreso .. 0 

Artículo 25 del Código Penal.- La prisión consiste en la 

privación de la libertad corporal; será de tres días a cuarenta 

aftas y se extinguirá en las colonias penitenciarias, estableci

mientos o lugares que al efecto sefiale el 6rgano ejecutor de las 
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sanciones penales. 

E1 6rgano ejecutor que se hace menci6n en el artículo -

anterior es la Direcci6n General de Servicios Coordinados de 

Prevenci6n y Readaptaci6n Social según lo establece el artíc~ 

lo 673 y 674 del Cód.igo de Procedimientos Penales para el Di~ 

trito Federal y el 529 del C6digo Federal de Procedimientos 

Penales; en materia del fuero común y fuero Federal respectiv~ 

mente,que a la letra dicen: 

Articulo 673.- La Direcci6n General de Servicios Coordi-

nades de Prevenci6n y Readaptación Social, dependiente de la -

Secretaria de Gobernaci6n, tcndTá a su cargo la prevenCi6n ge-

neral de la delincuencia y el tratamiento de los ~dultos deli~ 

cuentes y los menores infractores en los términos ~ que se a1u-

de el artículo siguiente. 

Artículo 674.- Compete a la Direcci6n General de Servi- -

cios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social: 

l.- Dirigir y ordenar la prevenci6n social de la delincuencia 

en el Dist:_rito Federal, porponiendo. a las autoridades competen

tes las medidas que ju~gue necesarias; 
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II.- Orientar técnicamente la prevenci6n de la delincuencia y 

el tratamiento de adultos delincuentes a1icnados que hayan in

currido en conductas antisociales y menores infractores asi 

como crear y manejar instituciones para el internamiento de e~ 

tos sujetos; 

III.- Investigar las situaciones en que queden los familiares 

y dependientes ccon6micos de quienes fueron sometidos a proce

sos o cumplieren sentencias y, en su caso, gestionar las medi-

dn s preventivas y asistenciales que procedieren; 

IV.- Celebrar convenios con instituciones de asistencia pabli-

ca o de asistencia privada, para coadyuvar a la protccci6n de -

familiares y dependientes ccon6micos de quienes h3yan sido se--

grcgados de la sociedad corno procesados o sentenciados. o como 

sujetos de medidas de seguridad; 

V.- Vigilar la ejecuci6n de las sanciones impuestas por las 

autoridades judiciales y determinar, previa clasificaci6n de -

1os sentenciados, el lugar en que deben ser recibidos; 

VI,- Crear, organiz~r y manejar museos criminol6gicos, labora-

torios, lugares de segregaci6n, colonias, granjas y campamentos 
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penales. reformatorios. establecimientos médicos y demás ins-

tituciones para delincuentes sanos y anormales; 

VII.- Crear. o~ganizar y manejar el sistema de selccci6n y -

formaci6n del personal que preste sus servicios en las Inst~ 

tuciones de Readaptaci6n Social; 

VIII.-Crear y organizar una o m~s sociedades que fu~gan como 

patronatos para liberados, o ~gencias de las mismas o procura~ 

les corresponsales, sea por diversos partidos judiciales, sea-

por delegaciones, sea por Municipios, asi como una Fcderaci6n 

de dichas sociedades: 

IX.- Conceder y revocaT 1a libertad preparatoria; asi como a-

plicar la disminuci6n de pena privativa de la libertad o apli-

car la retenci6n, en uno y en otros casos, en los t6rminos pr~ 

vistos por el C6digo Penal; 

X.- Ejercer oricntaci6n y vigilancia sobre los menores exter

nados, los enfermos mentales sometidos a medidas de seguridad -

por la jurisdicci6n penal y los sujetos a libertad preparatoria 

o a condena condicional; 

XI.- Resolver, en los casos del artículo 75 de C6digo Penal, -
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sobre la modificaci6n de las modalidades de ejecuci6n de la san-

ci6n impuesta, cuando haya incompatibilidad entre estas moda1id~ 

des y la edad, sexo, salud o constitución física del reo; 

XII.- Resolver sobre la distribuci6n y aplicaci6n de los objetos 

e instrumentos del delito, disponiendo la destrucci6n de los de-

uso prohibido y la venta de aquéllos que no sean aprovechables -

en instituciones oficiales o de beneficiencia, uti1izando el pro 

dueto en beneficio de las funciones de la propia Dirección; 

XlII.-Formar listas de jurados para el Distrito Federal; 

XIV.- Formular los R~glamentos interiores de la Direcci6n y de -

los establecimientos a que se refiere la fracci6n IV de ~ste ar-

t~cu1o, y someterlos ul Secretario de Gobernaci6n, para su apT~ 

baci6n, y 

XV.- Las demAs que fijen las leyes y los reglamentos. 

Articulo 529.- La ejecuci6n de las sentencias irrevocables 

en materia penal corresponde al Poder Ejecutivo, quién por medio 

del 6rgano que designe la ley, determinará en su caso, e1 lugar-

y las modalidades de ejccuci6n, ajustandosc a lo previsto en el 

C6digo Penal, en las normas sobre ejecuci6n de penas y medidas 
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y en la sentencia~· 

Nuestro actua1 C6digo Penal en su título cuarto, se ocu-

pa del tema de la ejecuci6n de las sentencias y lo divide en -

cuatro capttu1os que son: 

a) Ejecuci6n de las sentencias. 

b) TTabajo de los pTcsos 

c) LibeTtad prcpaTatoria y retenci6n 

d) Condena condicional. 

Creemos conveniente paTa una mejor comprcnsi6n del prese~ 

te tema, transcribir los art1culos relativos a 1os capitulas an-

teriormente citados, asi como los comentarios personales corre:?._ 

pendientes: 

Ejecuci6n de las sentencias. 

Articulo 77,- Corresponde al Ejecutivo Federal la ejccu--

ci6n de las sanciones, con consulta del 6rgano técnico que sefi~ 

le la ley. 

Articulo 78.- En la ejecuci6n de las sentencias y medidas 

preventivas, dentTo de los términos que en estas se seftalan y -

atentas 1as condiciones mateTiales existentes, el Ejecutivo a--
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p1icará al delincuente los procedimientos que se estimen condu-

centes para la correcci6n, educaci6n y adaptaci6n social de es-

te tomando como base de ta1es procedimientos; 

l.- La separaci6n de los delincuentes que revelen diversas --

tend.encias criminales, teniendo en cuenta las especies de los -

delitos cometidos y las causas y m6viles que se hubieran averi-

guado en los procesos, adem~s de las condiciones personales del 

delincuente; 

Il.- La divcrsificaci6n del tratamiento durante ln sanci6n para 

cada clase de delincuentes, procurando llegar, hasta donde sea -

posible, a la individualizaci6n de aquéllas; 

III.- La elecci6n de· medios adecuados para combatir los factores 

que más directamente hubieren concurrido en c1 delito, y la de 

aquellas providencias que desarrollen los elementos antitEticos-

a dichos factores, y 

IV.- La oricntaci6n de1 tratamiento en vista de la mejor renda~ 

taci6n del delincuente y de la posibilidad para éste, de subvenir 

con su trabajo a sus necesidades. 

¡,• ·, 
(Una vez que ha causado ejecutoria la sentencia, el interno -
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deber§ quedar a disposición de la Dirección General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social, para que ésta -

le sefiale el establecimiento en el cual compurgaTfi su pena priv~ 

tiva de libertad). 

Trabajo de los presos. 

Articulo 79.- El Gobierno organizará las c§rceles, colo--

nias penales. penitenciarías. presidios y cstab1ecimicntos espe-

ciales donde deban cumplirse las detenciones preventivas y las -

sanciones y medidas de seguridad privativas de la libertad, so-

bre la base del trabajo como medio de regeneración, procurando -

la industrializaci?n de aquéllos y el desarrollo del espiritu de 

cooperaci6n entre los detenidos. 

Articulo 80.- El Gobierno, dentro de los principios gene-

ra1es consignados en el articulo an~crior, podrá establecer. con 

caT&cter permanente o transitorio. campamentos penales adonde se 

trasladarán los reos que se destinen a trabajos que exigan ésta 

forma de organización. 

Articulo 81.- Todo reo privado de su libertad y que no se 

encuentre enfermo o inválido, se ocupará en el tTabajo que se -
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le asigne, de ~cuerdo con los reglamentos in~eriores del esta-

b1ecimiento en donde se encuentre. 

Toda sanci6n privativa de libertad se entenderá impues

ta con reducci6n de un dia para cada dos de trabajo. siempre 

que e1 recluso obseTve buena conducta, participe regularmente 

en las ac~ividades educativas que se organizen en el estable-• 

cimiento y revele por otros datos efectiva readaptaci6n social, 

s·iendo (;sta última condici6n absol.uto.mente indispensable. Est.e 

derecho se ho.rá constar en la sentencia. 

Art.iculo 82.- Los reos pagarán su vest.ido y alimentaci6n 

en el reclusorio con cargo a la perccpci6n que t.engán por el -

trabajo que desempeñan. El resto del producto del trabajo se -

distribuirá por regla general del modo siguicnt.e. 

J;·. • Un treinta por ciento pl!;ra el pago de la reparaci6n· del -

daft.o; 

II.- Un treinta por ciento para el sostenimiento de los depeu_ 

dientes econ6micos de reo; 

111.- Un treinta por ciento para la constituci6n del fondo de -

ahorros del mismo, y 
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IV.- Un diez por ciento para los gastos menores del reo. 

Artículo 83.- Si no hubiese condena a reparación del d~ 

ño o éste ya hubiera sido cubierto, o si los dependientes del 

reo no cstan necesitados los porcentajes inaplicados se dis--

tribuirán entre los conceptos que subsistan, en la proporci6n 

que corresponda, excepto el destinado a gastos menores del 

reo, que ser4 inalterable en el diez por ciento sefialado. 

(Nuestra L~gislaci6n Penal, considera tanto al trabajo -

como a la capacitación para el mismo como elementos importantes 

encaminados a 1~grar una verdadera readaptaci6n social en el -

interno, para tal efecto a creado el beneficio llamado remisi6n 

parcial de la pena en el cual el trabajo es de suma importancia 

ya que por cada dos días de labores se le reducira uno a su se~ 

tencia). 

Libertad preparatoria y retcnci6n. 

Articulo 84.- Se concederá libertad preparatoria al conde-

nado. previo el informe a que se refiere el C6digo de Procedi--

mientos Penales, que hubiere cumplido las tres quintas partes de 

su condena si se trata de delitos intencionales, o la mitad de -
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la misma en caso de delitos "imprudenciales, siempre y cu4ndo -

cumpla con los siguiente~ rcqujsitos: 

!.- Que haya observado buena conducta durante la cjecuci6n 

de su senT~ncin; 

II-- Que del examén tle su personalidad se presuma que ésta -

socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delin-

quir, y 

III.- Que haya reparado o se compromctn n reparar el daño cau-

sado~ sujet5ndose a 1a forma, medidas y t6rminos que se le fi-

jcn para dicho objeto, si no puede cubrirlo desde lu~go. 

Llena<los los anteriores requisitos, la autoridad campe-

tente podrá conceder la libertad, sujeta u las siguientes co~ 

dicioncs: 

a). Residir, o, en su caso, no residir en lugar dctcrmi-

nado, e informe a la autoridad de los cambios de su domicilio. 

La dcsignnci6n del lugar de residencia se har5 conciliando las 

circunstancias de que el reo pueda proporcionarse trabajo en -

el lugar que se fije, con el hecho de que su permanencia en él 

no sea un obstáculo para su enmienda; 
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b). Desernpcfiar en el plazo que la rcsoluci6n determine, 

oficio, arte, industria o profesi6n licitas, si no tuviere m~ 

dios propios de subsistencia; 

e). Abstenerse del abuso de bebidas crabriagantes y del -

empleo de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que pro

duzcan efectos simil~res, salvo por prescripci~n médica; 

d), Sujetarse a las medidas de orientación y supervisión 

qu~ se le dicten y a la vigilancia de a~gun~ persona honrada

y de arraigo, que se obligue a informar sobre su conducta, 

presentándolo siempre que para ello fuere requerida. 

Articulo 85.- La libertad preparatoria no se concederá a 

los condenados por a~guno de los delitos contra la salud en m~ 

t:cria de cstupefacicnt:es o psicotr6picos prcvist:os en el art.icu 

lo 197, ni a los habituales o a los que hubieren incurrido en -

segunda reincidencia. 

Trat4ndose de los delitos patrimoniales, la libertad pre-

paratoria s61o se concederá cuándo se satisfaga la rcparaci6n -

del daño o se otorgc caución que lo garantice. 

Artículo 86.- La autoridad competente revocará la liber--
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tad preparatoria: 

I.- Si el liberado no cumple las condiciones fijadas, salvo -

que se le dé una nueva oportunidad en los mismos términos que -

se establecen en la fracci6n IX del artículo 90 de éste C6digo; 

II-- Si el liberado es condcn~do por nuevo delito intencional 

~ediante sentencia ejecutoriada, en cuyo caso será de oficio 1a 

revocaci6n; pero si el nuevo delito fuere imprudencia!, la aut~ 

ridad competente podrá, según la gravedad del hecho revocar o -

mantener la libertad preparatoria, fundando su resoluci6n. 

El condenado cuya libertad preparatoria haya sido revoca-

da, deberá cumplir el resto de la pena. Los hechos que originan 

los nuevos procesos a que se refiere éste articulo interrumpen 

los plazos para extingu~r la sanci6n. 

Artículo 87.- Los sentenciados que disfruten de libertad 

preparatoria, quedar5n bajo el cuidado y v.igilancia de la Dires._ 

ci8n General de Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readapta

ci6n Socia1. 

Artículo 88.- La sanciones privativas de libertad, siempre 

que excedan de un afio, se entienden impuestas en calidad de re--
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tenci6n hasta por la mitad mds de su duraci6n; así se expresa-

r§ en la sentencia, sin que la omisi6n de és~e requisito sea 

obstáculo para hacerla efectiva. 

Articulo 89.- La retenci6n se harfi cfcc~~-- cu~nJo, a --

jucio del Ejecutivo, el condenado con esa calidad tenga mala -

conducta durante la segunda mitad de su condena, resisti6ndose 

al trabajo, incurriendo en faltas graves de disciplina o en --

graves in~racciones a los reglamentos del establecimiento pe--

na1. 

( Para que un sentenciado se haga merecedor al beneficio 

de la libertad preparatoria, es necesario que llene una serie• 

de requisitos ya establecidos con anterioridad. Una vez que la 

Dirccci6n General de Servicios Coordinados de Prevenci6n y Rea-

daptaci6n Social cuenta con los estudios positivos de personal~ 

dad practicados al interno, asi como la rclaci6n del tiempo tr~ 

bajndo por Gstc se le aplicará la rcmisi6n, descontándole por 

cada dos dias trabajados uno de su sentencia y ya que se tiene· 

la pena reducida se le calcuia las tres quintas partes en caso 

de ser delito intenciona1 y la mitad si es delito imprudencial. 
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En caso de que los estudios de personalidad resulten negativos 

no se le concederfi ningGn beneficio sino que se le dcber5 - - -

aplicar la retcnci6n hasta por la mitad más de su duraci6n. -- -

Aquí cabe agregar que esta medida generalmente no es aplicada 

en 1a Dirección General óe Servicios Coordinados de Prevenci6n 

y Rendaptaci6n Social]. 

Condena Condicional. 

Artículo 90.- El otorgamiento y disfrute de los beneficios 

de la condena condicional, se sujetará a las siguientes normas:-

I.- El juez o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de co~ 

dena o en la hip6tcsis que establece la fracci6n X. de 6ste ar--

tículo, suspenderán motivadamente la ejccuci6n de las penas. a -

petici6n de parte o de ofi~io, si concurren estas condiciones: 

a). Que la condena se refiera a pena de prisión que no ex~ 

da de dos años; 

b). Que sea la primera vez que el sentenciado incurre en -

delito int~ncional y, además, que haya evidenciado buena conduc-

tn positiva, antes y después del hecho punible; y 

e). Que por sus antecedentes personales o modo honesto de 
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vivir, as.i como por la naturaleza, modalidades y m6viles del 

delito, se presuma que el sentenciado no volvcra a delinquir; 

e). En el caso de los delitos patrimoniales, para que -· 

proceda el beneficio de la condeno condicional se requic~c --

que el sentenciado satisf~ga el daño causado u oto!gue cau- -

ci6n para satisfacerla: 

lI. - Para gozar de 6ste beneficio el sentenciado deberá: 

a). Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que 

se le fijen para asegurar su presentación ante la autoridad 

siempre que fuere requerido; 

b). ObligaTse a TCSidiT en detcTminado lugar, del que no 

podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre 

61 cuidado y vigilancia; 

e).- Desempeñar en el pla=a que se le fije, profesi6n, -

arte, oficio u ocupaci6n lícitos; 

d).- Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del 

empleo de estupefacientes, psicotr6picos u otras sustancias -

que pToduzcan efectos similares, salvo por prescripci6n méd~ 

ca; 
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e). Reparar el daño causado. 

Cuándo por sus circunstancias personales no pueda repa

rar desde luego el dafio causado, dará cauci6n o se sujetará a 

las medidas que a juicio del juez o tribunal sean bastantes -

para asegurar que cumplirfi, en el plazo que se le fije, Esta 

obl~gaci6n; 

III.- La suspensi6n comprenderá la pena de prisi6n y la multa, 

y en cuanto a las demás s~ncioncs impuestas, el juez o tribu--

nal resolverAn discrecionalmente según las circunstancias del 

caso; 

IV.- /\. los delincuentes a quienes se haya suspendido la ejec!!. 

ci6n de la sentencia, se les har5 saber lo dispuesto en éste -

articulo, .lo que se asentará en diligencia formal, sin que la 

falta de ésta impida, en su caso, la aplicaci6n de lo prevenido 

en el mismo ; 

V.- Los sentenciados que disfruten de los beneficios de la 

condena condicional quedarán sujetos al cuidado y vigilancia de 

la Direcci6n General de Servicios Coordinados de Prevenci6n y -

Readaptaci6n Social; 
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VI.- En caso de hnberse nombrado fiador para el cumplimiento 

de las ob1igaciones contraidas en los tlrminos de lste artic~ 

1o, la obligaci6n de aquél concluir5 seis meses después de --

transcurridos 1os tres años a que se rcXiere la fracci6n sic-

te, siempre que el delincuente no diere lugar a nuevo proceso 

o cufindo en éste se pronuncie sentencia absolutoria. Cuándo 

el fiador tenga motivos fundados par~ no continuar desempeña~ 

do el cargo, los expondrS al juez a fin de que éste, si los -

estima justos, prevenga al sentenci~do que presente nuevo fi~-

dor dentro del pla~o que prudentemente deberá fijarle, nperci

bido de que se har5 efectiva la sanción sino lo verifica. En -

caso de muerte o insolvencia del fiador, estará obligado el --

sentenciado a poner el hecho en conocimiento del juez para el 

efecto y bajo el apercibimiento que se expresa en el p5rrafo -

que precede; 

VII.- Si durante el término de tres años, contados desde la f~ 

cha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere 

lugar a nuevo proceso por de1ito intenciona1 que concluya con 

sentencia condenatoria,se consideraT~ extinguida la sanción --
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fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva la pri-

mera sentencia además de la segunda en la que el reo ser5 con-

siderado como reincidente. Tratándose de delito imprudencial,-

la autoridad competente resolvcra motivadamentc si debe apli--

carse o no la sanci6n suspendida; 

VIII.-Los hechos que originan el nuevo proceso interrumpen el 

plazo de tres años, tanto si se trata de delito intencional co• 

mo imprudencia!, hasta que se dicte sentencia firme; 

IX.- En caso de falta de cumplimiento de las ob1igacioncs con-

traidas por el condenado, el juez podr5 hacer efectiva la san--

ci6n suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento de que, si 

vuelve a faltar a alguna de l~s condiciones fijadas, se hará 

efectiva dicha sanci6n; 

X.- El ~eo que considere que al dictar su sentencia reunía las 

condiciones fijadas en 6ste precepto y que cstfi en aptitud de --

cumplir los dem~s requisitos que se establecen, si es por inad--

vertencia de su parte o de los tribunales que no obtuvo en la --

sentencia el otorgamiento de la condena condicional, podr4 promo 

ver que se le conceda, abriendo el incidente respectivo ante el 
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jue~ de 1a causa. 

( La condena condicional a diferencia de lo~ otros bene-

ficios es concedida por el jue= que instruyó el proceso y se 

otorga cuándo una pcrson~ tiene una sentencia menor de dos afies 

y que además reuna los requisitos ya establecidos anteriormente. 

El sentenciado quedará bajo la vigilancia de la DiTecci6n Gene-

ral de Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptación Social 

y que surtirfi sus efectos durante tres nños a partir de la fe--

cha en que la sentencia a causado ejecutoria). 

E) Sanciones contra la Libertad en el Derecho Mexicano. 

En nuestro Derecho, existen básicamente tres formas de pri-

var de 1a libertad a una pc1.·sona las cuales tienen funciones di.f'~ 

rentes, y que son: medida de segurid:ld, prisit5n preventiva y prisi6n como pena. 

~edida de Seguridad.- Es aplicable en los casos en que una - -

(61) 
persona declarada inimputable, comete una conducta antisocial. Es- -

ta medida de scguTidad es indeterminada y se aplica principalmente 

m1entras se considere al sujeto como peligroso a 1a sociedad,por - -

lo que deberá ser recluido en lugares especiales~ 

(61) Persona que carece de la capacidad de querer y entender; por 
lo que no esta sujeto a la aplicación de penas. 
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Nuestro actual C6digo Penal para el Distrito Federal. contcm-

pla la medida de seguridad en los siguientes artículos: 

Artículo 67.- En el caso de los inimputables, el j~zgador dis-

pondrá la medida de tratamiento aplicable en internamiento o en li-

bertad, previo el procedimiento correspondiente. 

" Si se trata de intcrnamicrlto, el sujeto inimputable será in--

ternado en la instituci6n correspondiente para su tratamiento'! 

Artículo 68_- Las personas inimputables podr5n ser entregadas 

por la autoridad judicial o ejecutora, en su caso, a quienes legal-

mente corresponda hacerse cargo de ellos, siempre que se obligen a 

tomar las medidas adecuadas para su tratamiento y vigilancia., gara!!_ 

tizando, por cualquier medio y a satisfacci6n de 1as mencionadas a~ 

toridades el cump1imient:o de .las obligaciones contraídas. 

•• La autoridad ejecutora podr~ resolver sobre la modificaci6n o-

conclusi6n de la medida, en forma provisional o definitiva. conside-

randa las necesidades del tratamiento, las que se acreditarán media!!_ 

te revisiones periódicas. con la frecuencia y características del C!!_ 

so." 

Articulo 69.- En ningún caso la medida de tratamiento impuesta 
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por el juez penal>exccdcr5 de la duraci6n que corresponda al m5-

ximo de la pena aplicable al delito. Si concluido este tiempo, -

la autoridad ejecutora considera que el sujeto continúa necesi--

tanda el tratamiento, lo pondrá a disposición de las autoridades 

sanitarias para que procedan conforme a las leyes aplicables." 

Prisión Preventiva.- Esta se impone a un sujeto que es co~ 

sidcrado presunto responsable de haber cometido un delito, en --

tanto se celebra el juicio; aqui lo que se trata es asegurar la 

presencia del inculpado durante todas las fases del proceso y se 

dicta una sentencia que podrá ser absolutoria o condenatoria. 

Por lo tanto, en la prisi6n preventiva no hay reproche moral, no 

se pretende restaurar el orden jurídico> no se busca intimidad --

n~ ejemplificar 7 no hay determinaci6n, pues permanece el tiempo -

que dura el juicio y se basa tan s61o en una prcsunra peligrosi--

dad ante la sospecha de que el sujeto es culpable del delito que 

se le imputa. 

"Por Gltimo estudiaremos la prisión como pena. Esta consiste 

en la privación de la libertad resultante de un delito, impuesta 

por un juez penal en sentencia condenatoria. 
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El maestro Ra01 Carranc5 y Rivas define a la prisi6n como 

pena, de la siguiente manera: "Supresión de la libertac.1 de una 

persona por tiempo determinado en proporción a la gravedad del -

hecho y la culpabilidad del autor, supresión de la libertad que 

(62) 
se impone por raz.ones de utilidad". 

La prisión como pena debe cumplir fundamentalmente la fun-

ci6n de prevención especial, sin olvidar la funci6n secundaria -

de reforzamiento de la prevenci6n general (tcorias ya estudiadas 

en este capítulo). 

El punto básico de esta pena es la aplicación de un trata-

miento , para lo cual principalmente deberá h~ber una individua--

lizaci6n. Aqui,cabc n1cncionar al maestro Alfonso Quiroz Cuar6n -

quien afirmaba que la pena sin tratamiento no es justicia, sino -

venganza, este tratamiento deberá tener como finalidad esencial -

1a enmienda del sentenciado. 

El primer paso de la individualización es la clasificación, 

esta es de vital importancia en cuanto a la organizaci6n interna 

del penal y al propósito de lograr una verdadera readaptación so~ 

(62) Carrancá y !Uvas, Raúl. Ob. Cit. pag. -120. 
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cia1 del sujeto. Asi, deberá ser el alojamiento de los internos -

en diferentes establecimientos o secciones dentro de un mismo es-

tablecimiento atendiendo a edad, sexo, antecedentes, delito y tr~ 

tamiento que corresponda. Los hombres y las mujeres deberán estar 

recluidos en instituciones diferentes; y cuando cstcn en una misma, 

porque no hubiere posibilidad de que sean distintas, el conjunto 

de locales destinados a las mujeres debe quedar completamente se-

parado al de 1os hombres. Los individuos en situación de prisión 

preventiva deberán estar separados de los que sufren condena y los 

menores infractores de los adult-os. Es importante tener en cuenta 

a los efectos de una clasificaci6n de 1.os reclusos. los datos rela-

tivos a su condición de primodelincuentes o reincidentes. a su --

procedencia rural o urban3 7 a la especie delictiva y a otros más. -

Dormitorios-- Una vez que el interno a sido dcbidamen~e clas~ 

ficado. se 1e asignará un dormitorio que estará divitlido por celdas. 

1as cuales deberán ser asignadas individualcmtc a todos sus ocupan--

tes con el fin de que c1 sentenciado cuente con un lugar adecuado --

para dormir y tener sus pertenencias. 

SiStema interno de disciplina en las prisiones~ Otro de los -
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puntos importantes, es la disciplina que debe existir Ucntro de --

los centros de rcclusi6n, la cual deberá estar enfocada principal-

mente a tres puntos: Mantener el orden en el interior, evitar cua.!. 

quier movimiento que tienda a 1a posible cvasi6n y procurar que --

exista una relación de cordialidad, entre los internos y el perso--

nal administrativo del centro~ Al respecto el Doctor Carranc5 y Ri-

vas afirma que " En rclaci6n al sistema interno de disciplina en - -

las prisiones es aconsejable que lo sea de gobierno propio, es de--

cir el de 1a participaci6n de los reclusos en el mantenimiento del 

buen orden interno; pero las leyes o los reglamentos deberán fijar -

naturalmente, que conduc-t.as constituyen infracción disciplinaria y en 

que forma han de ser sancionadas. El recluso debe conocer desde el 

primer momento de su ingreso a la prisión esas disposicion~~~~ 

Vestimenta.- En los centros de reclusión que exis~cn en nues-

tro país cada interno se viste con sus propias prendas. sin embargo 

ex~stcn otros como la penitenciaria de la ciudnd de mExico en los -

que le son proporcionados uniformes. - " Tal vestimenta en ningún C.!!, 

(63) Carranca y Rivas, Raú1. On. Cit. pag. 44Z. 
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so será degradante ni humillante- Las ropas cx.reriores, como el -

traje a rayas muestran a los ojos de la gente que una persona es-

un recluso condenado a clasificárselc socialemcnte como de condu~ 

ta reprobable; lo que se ningún modo permite que el recluso se --

sienta recibido en el medio social en el que haya de actuar sino, 

por el contrario, que se sienta en guerra contra el, y ello es --

contradictorio con el fin que la prisi6n persigue .. En circunstan-

cias excepciona les, como la ce leb.raci6n de un acontecimiento faml:_ 

liar o socia1 al que convenga que concurra, tendrá derecho a vestir 

(64) 
su propia indumentaria y no la que el penal le proporcione" .. 

Personal Penitenciario .. - Este renglón constituye uno de los 

m~s importantes dentro de 1a readapatación social. ya que represe!1_ 

ta e1 Onico contacto constante del interno con el mundo exterior 7 -

por lo que e1 referido personal deber5. ser seleccionado cuidadosa--

mente según su integridad, humanidad, aptitud y capacidad, ya que -

esta funci6n penitenciaria representa un servicio social de gran --

trascendencia • Este personal estará formado básicamente por un di-

rector7 que será e1 abogado de lo~ derechos de los internos; su res-

(64) Carrancá y Rivas, Raúl. Ob. Cit. pag. 441. 
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ponsabili"-lad ~s <loble ya que responderá del delincuente frente a la 

sociedad y de la ley frente al delincuente. Además, el centro de -

reclusi·ón contará con un consejo técnico interdiscipli1lario form!!._ 

do por diferentes profcsionista.s (médicos, psicologo, trabajadora-

social, etc), con el fin de practicar estudios y aplicar tratamie~ 

tos adecuados que ayuden a una rapida readaptación de los internos 

y por último los custodios encargados de La vigilancia los cuales 

~ a su ve= deberán estar también vigilados, ya que se corre el pcli-

gro de que contravenga, J.cforme o ignoren .:ilgunns disposiciones, --

tratando de desahogar con los internos, rencores ocultos o complc-

jos. 

Comunicaci6n con el exterior. - " Los reclusos deben estar au-

torizados para comunicarse ncri6dicamente con sus familiares. ami--

gos y autoridades, ya sea por medio de correspondencia o recibiendo 

visitas; pero habrá una prohibición absoluta de visitas que persi-

gan satisfacer una malsana curiosidad, las que afcct:.an sin duda a -

1a formación moral del interno. La visita conyugal, que se.implant6 

en M~x:ico antes que en ningún otro país .. y ya generalizada en nucs--

tra América. es siempre aconsejable; correspondiendo a las autorida-
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des de cada país el auLorizarla. Los presos podrán, naturalmente, 

recibir informaci6n regular sobre los acontecimientos más impar--

tantes que ocurran en el mundo y en el país, con el objeto de --

que no sufran el aislamiento espiritual que significa la carencia 

de informaci6n del mundo exterior; y las bibliotecas de los pena--

(65) 
les deberán contar con fondos suficientes y adecuados'.' 

F) Aspectos del tratamiento del delincuente. 

Después de haber estudiado a la prisi6R como pena en el tema 

anterior, ahora nos concretaremos a desarrollar los diferentes as-

pectas del tratamiento que debe ser aplicado dentro de los centros 

de rcclusi6n que existen en la República Mexicana. 

Empezaremos por definir la palabra tratamiento: " !wtétodo que 

(66) 
se emplea para curar una enfermedad o corregir un defecto" . En 

materia penitenciaria se entiende por tratamiento el conjunto de -

medidas aplicab1es a los internos, tendientes a lograr su rcadapt~ 

ci6n social. 

(65) 

(66) 

Carranc~ y Rivas, RaG1. Oh. Cit. pag. 443. 

Diccionario de la Lengua Española; Ed. Real Academia Españo1a 
ed. D6cimo Novena, afio 1970. 
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Este término, es el mfis empleado en el Area de la Crimino-

1ogia y de las Ciencia Penitenciaria, por lo cual debe ser cstu-

diado desde una perspectiva concreta y práctico,, ya que no pode .. -

mos olvidar que la ejecución de la pena privatívn de libertad de-

berá tene~ por objeto la readapatación social del scn~enciada~ 

Dentro de nuestra lcgislaci6n 1 la Constituci6n Po1itica de 

los Estados Unidos Mexicanos. establece los principios generales 

para la aplicación de un tratamiento en los centros de reclusión, 

por lo que determina en su ar~ículo 18 s~gundo párrafo, que el -

sis~cma penal, se organizará sobre 1a base del trnb3jo 1 la capac~ 

taci6n para el mismo y la cducaci6n_ 

Asimismo ta Ley que est3blcce las normas min!mas sobre Rea-

dapatación Social, señala que el tratamiento será individualizado. 

co.n apor-c.aci6n de las diversas ciencias y discipl.inas pertinentes, 

para la reincorporación social del sujeto. consideradas sus cir--

cunstancias personales (articulo 6). Además, el regím6n penitenci~ 

Tío, tendrá carácter progresivo y técnico y constará~ por lo menos, 

de períodos de es~udio 1 diagn6st~co y tratamiento pre1iberacional 

(articulo 7); preceptos que oportunamencc desnrrollaremos. 
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Actualmente, el tratamiento esta muy ligado a la observación 

y clasificaci6n, además tiene mucho que ver con el régimen progr~ 

sivo, incorporado a todas las legislaciones penitenciarias moder-

nas. Este régimen, es prácticamente un tratamiento, ya que se ba-

sa en etapas diferenciadas que tienen por objeto la readaptaci6n 

social .. 

El sistema progresivo establece en primer lugar, una etapa 

de estudio m~dico-psicol6gico y del mundo circundante donde se -

realiza el diagn6stico y pronóstico criminol6gico; en segundo lu-

gar clasifica a los internos en: facilmcnte adaptables, adapta- -

b1es y difícilmente adaptables; en tercer lugar, hay un período -

de tratamiento fraccionado, para que el interno pueda ir paulati-

namente atenuando las restricciones inherentes a la pena; por úl-

timo. se fija un período de prueba por medio de sa1idas anticipa--

das para observar cual es el comportamiento del sentenciado fuera 

de la prisión. así como verificar su puntual regreso a la Instit~ 

ci6n. Estos permisos han tenido un ~xito justificado. ya que el -

interno puede fortalecer sus vínculos familiares. entrar en la --

bQsqueda de trabajo y empez.ar a soluc.io:1ar sus multiples y com--
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plejas problemas exteriores 

Debernos hacer hincapié en que el elemento fundamental del -

sistema en estudio, es la individua1izaci6n del sujeto. Esté, no 

tiene que ser m5s un nOmcro en la masa uniforme de sentenciados, 

sino por el contrario una individualidad, un sujeto con prob1e-

mas por superar muy particulares. EsLa individualización,deberá 

empezar antes de que el sujeto llegue a la prisi6n. La debe de -

tomar en cuenta el juez, para la aplicaci6n de una pena justa y 

evitar que se tenga en cuenta sólo el delito, y no las causas 

que lo llevaron a cometerlo, las circunstancias personales de 

edad, educaciGn. vínculos personales, calidad de las· personas y 

circunstancias de lugar, modo y ocasi6n que demuestran mayor o -

menor pcligrosi.dad. 

Es importante COQsignar, que ei tratamiento progresivo-té~ 

nico es de tipo interdiscip1inario, donde participan psicologos, 

psiquiatras, trabajadoras sociales, médicos, pedagogos etc. Y --

cada uno tendr~ un rol en la taren de recuperación del individuo 

que transgredio la esfera del de1ito; ya que Se debe incluir el _..: 

empleo de todos los medio terapéuticos o correctivos que puedan -
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ser aplicados al interno. El tratamiento anicamentc médico, psico-

16gico, social, o jurídidco, pertenecen al pasado. Hoy debe impar-

tar 1a utilizaci6n simultanea de todos los métodos de rehabilita--

ci6n con el fin de inculcarle la voluntad de actuar conforme a la 

ley, mantenerse con el producto de su trabajo y desarrollar en él, 

la aptitud para hacerlo. Asimismo, estará encaminado a fomentar--

le, el respeto asi mismo y crearle el sen~ido de responsabilidad. 

Así entonces, el psicológo realizará por medio de entrevis-

tas, terapias de apoyo y otras, individual o grupal, con el fin -

de que el interno pueda comprender con mayor claridad sus confli~ 

tos. El psiquiatra por su parte, tratará de resolver los proble--

mas que se encuentren arraigados en el inconsciente del sujeto. 

Por su parte el médico se encargará de atender cualquier altera

ci6n que vaya contra la integridad fisica del sentenciado. La -

trabajadora social evitará que se rompan las relaciones del in--

terno, con su familia o el medio exterior y asi lograr en la me-

jor forma posible su reingreso a la sociedad. 

Para concluir el tratamiento es importante la asistencia -

post~penitenciaria ya que ésta tiene que cumplir una fundamental 



147 

tarea desgraciadamente incompleta y poco eficaz en la práctica, 

porque los denominados Patronatos pro-reos liberados no cuentan 

con los medios necesarios para sus tareas específicas las cua--

les deberán tener por objeto auxiliar a la adecuado reincorpo-

raci6n social de los excarcelados, mediante la asistencia de -

car5cter laboral·, educacional, juridica, m~dica, socia~, econ6-

mica y moral además estudiará la evolución de la conducta de 

·1os sujetos de atenci6n, oricntfindolos con base en criterios de 

prevención de actos antisociales. 

G). Realidad Penitenciaria. 

Una vez desarrollado el tema de los diferentes aspectos del 

tratamiento, que según nuestro punto de vista debe aplicarse --

dentro de los centros de reclusión a los sentenciados, con el -

fin de lograr una verdadera readaptación social; consideramos -

importante hacer menci6n a la realidad penitenciaria que existe 

en nuestro pa!s. 

Empezaremos por tratar el dramático problema del interno, -

así como mostrar lo que en todas las prisiones sucede en unas -

con más frecuencia que en otras pero en todas, por su carácter, 
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se da la adquisición de vicios y la consecuente pérdida de -

valores en mayor o menor grado. 

Quienes nunca han formado parte de la poblaci6n qUe existe 

en cualquiera de los centros de reclusión en México, ignoran 

por completo el ambiente en que viven. Es fácil que los miren 

con recelo y arrojen sobre ellos diversos reproches, conside-· 

randa muy merecida la pena que se les aplica. 

Las prácticas actuales <le juzgamiento son arbitrarias, dis-

criminatorias y faltas de principios, que hacen imposible cons-

truir sobre ellas un sistema carcelario racional y humanitario. 

Los jueces~ quienes tiene a su cargo esta ~area, no saben, o --

no quieren comprender que detrfis de esos muros y de es~s rejas 

hay tambi~n mucha calid~d humana. Personas acusadas de delitos 

que no han cometido, o que si bien han incurrido en la comisi6n 

de conductas antisociales, merecen atenci6n realista, humana y 

científica. 

E1 sentenciado no deja Íuera de la prisión su naturaleza -

humana y social. Continúa siendo un hombre con todos sus defe~ 

tos y cualidades. El hecho de haber cometido una infracci6n no 
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le hace un ser incapaz de pensar y obrar positivamente. 

El -ciudadano honrado- que desde fuera de las rejas lanza 

sus acusaciones implacables contra los de adentro, ~gñora que 

en ese mundo que él desconoce impera la inmoralidad, la cruel-

dad, el tormento fisico, moral y hasta la muerte. Además, que 

en la mayoria de los casos la dignidad humana más elemental -

del interno no inspira el menor respeto y que, en la pr5ctica, 

ninguno de sus derechos estan garantizados. Asi, el ambiente -

carcelario nada tiene del que se goza en una comunidad libre. 

Estas circunstancias significan un serio factor crimin6geno -

para quienes tienen la desgracia de estar en pris16n por pri-

mera vez, ya que ejercen en el interno cierta influencia neg~ 

tiva que poco a poco va11 d~sviando su conducta, incitandolo a 

la Tcbeldia y, es frecuente, que este opresivo sistema lo lle-

ve a romper con las normas internas que se quiere sean respet2_ 

das. El maestro Alfon~o Quiroz Cuar6n al respecto escribi6: --

•• La cfircel en vez de alejar al delincuente primario del deli

to, crea la reincidencia, al delincuente especializado, al pr!i 
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fesional de las modal.idades astutas y organi:nd:1s del 
(67) 

delito". 

Por esto, nuestras cárceles las designó muy acertadamente - -

RaOl Carranc.fi y Trujillo, como " Catedrales del miedo o unive.r.. 

(68) 
sidades del delito". 

Asimismo, Franco Sodi quien fuera director de la c~rcel --

preventiva de la ciudad de méxico, escribió " Nuestras cárce--

les como tanto se ha repetido, son centros de infamia, escue--

las del crimén, escaparates donde se exhiben todas las mise- -

rías físicas y morales imaginables, ejemplos de indisciplina, 

mercados en los que operan pr6spera e impunemente los trafica~ 

(69) 
tes del vicio' .. ' 

Es este el desalentador panorama trazado a lo largo de un 

siglo y que hasta nuestros dias sigue siendo preocupación de 

un gran nOmero de especialistas en la materia penitenciaria. -

Los reformadores en este campo, han vi~to sucesivamente fraca-

sar los más variados intentos de transformar esta institución. 

(67) 

(6S) 

(69) 

Quiroz Cuar6n, Alfonso. El costo social del delito en M~x~ 
co. Ed. Botas M6xico, 1970 pag. 37. 
Carrancft y Trujillo, RaOl. Cit. por Quiroz Cuar6n Ob. Cit. 
pag. 37. 
Franco Sodi, Carlos. Cit. por García Ramirez. El centro 
Penitenciario del Edo. de ~t6xico: Significado, funcionamiento 
y proyecciones . Rev. ~t6xicana de Derecho Penal. Sep-Oct. 
196S pag. 68 
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" Numerosos y ::;.crios estudios de sociologos y sicologos -

nos enseñan como dentro de la pTisión se crea una sociedad -

anormal .. Ll§mesele medio subcultura! o como quiera. lo único 

cierto es la imposibilidad de resocilizar en un medio dese-

cializado. Del fracaso de las llamadas Instituciones totales 

no escapa la prisión. que es una de las más características. 

En cambio se crea dentro de los muros un medio crimin6geno. 

apto para enseñar lo que allí no debiera aprenderse, fácil -

para que prosperen todos los vicios a los cuales son faci1--

mente proclives los delincuentes; la prisi6n se convie~te en 

(70) 
una sociedad mon6tona rutinaria y corrosiva' .. ' 

Uno de los efectos más graves que la prisi6n produce en 

el delincuente, es éste ambiente artificial, antinatural su-

micndolo en un mundo completamente diferente. Se le separa de 

f~miliares y amigos, se le hace olvidar su medio habitual, se 

1e da forzada compañia de sujetos peores; se le somete a sis-

temas opresivos, se le transforma en un ser que nunca fue.La 

(70) Contrcras Pulido, Orlando. La prisi6n: Un problema por -
resolver. cuadernos panamefios de criminologia, Universi
dad de Panamá. núm. 7. Panama 1978. pag. 62-63. 
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acci6n de la cSTcel, pues, es nefas~a para el interno. 

Y es asi como el Dr. García Jtamirez. sefí.ala que " dos son 

tal vez los mayores obstáculos con que 1.a prisión tropieza en 

su carrera por convertirse en un 6rgano de dimensi6n humana, 

en un promotor de humanidad! La constante, indeseable e irr~ 

tante compañia de los co1egas de cautiverio y ia depresiva s2 

ledad espiritual, que minuto a minuto envuelve y erosiona al 

(71) 
prisionero". 

La investigaci6n criminologica, hn demostrado que, " la -

prisi6n, cuando es co1cctiva corrompe, si es celular enloquece 

y deteriora, con régimen de silencio Uisocia y embrutece, con 

trabajos forzados aniquila fisicamente y sin trabajo destroza 

moralmente. En cnsi todas sus formas es altamente neurotiz.ant'.e, 

disuelve el nuc1eo familiar y lo daña seriamente, convirtiendo-

se en una pena altamcn~c trascendente, pues lle~a un agudo su--

frimiento a aquellos que quieren al recluso. Otros efectos in--

deseables son la prisionalizaci6n y la estigmatizaci6n. Por pr~ 

( 71) Garcia Ramirez,Scrgio. La prisión. Fondo de Cultura Eco
n6mica, U.N.A.M., México, 1975. pag. Z3. 
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sionalización se cntienUe una adap~ación a la prisi6n,. al ado~ 

tar 1as costumbres, el lenguaje .. en una palabra,. la sub.cultu-

ra carcelaria, efectivamenr.c algunos in\.·estigadorcs d-escubrie-

ron que existe una curva de variaci6n de la conformidad a la -

vida institucional, que partiendo de un alto grado de ella vol. 

via al misma punto poca antes de la líberaci6n, pasando por un 

notable descenso en la fase intermedia. 

La prisionaliznción se inicia desde el momento en que la -

persona ingresa a la c§rcel,. y se va desarrollando, cambiando 

al sujeto su concepto temporo-espacinl, somcti~t~dolo a una ~-

continua si tuaci6n de st rcss, ob 1 ig5.ndolo n adaptarse con ra-

pide2 a la prisión, y 11egando a serios deterioros mentales . 

El ser exprcsidiari~ ~ exconvicto, es equivalente a estar 

etiquetado socialmente, lo que dificultará al sujeto su coTres_ 

ta adaptación al medio en libertad, corriendo el pe1igro de --

desviar su conducta de acuerdo a la etiqueta que se le ha im--

(7Z) 
puesto". 

(72) Rodr-iguez. Manz.anera, Luis .. La crisis penitenciaria y los 
sus~itutivos de la prisi5n. Cuaderno del Instituto Nacional 
d~ Ciencias Penales, M6xico. 1984. pag. lZ-14 
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Todavía hoy, la situación que guardan algunas prisiones, 

es verdaderamente desastroza. El coman denominador de dichas 

instituciones, lo contituyen ~ucios y viejos edificios, con 

calaboz.os impropios para la vida humana. No existe distin--

ci6n alguna entre los habitantes de dichas celdas, lo mismo 

son concentrados en ellas criminales habituales que delin--

cuentes ocasionales, a quienes circunstancias fortuitas con-

dujeron a transgredir las leyes. Las riñas, a veces sangrien-

tas, en esos lugares, son frecuentes; ln drogadicci6n sienta 

en ellos sus reales. La clandestinidades cosa comGn en al 

venta de estupefacientes y alcohol, en la introducci6n de ªI 

mas, todo con la tolerancia interesada de las autoridades del 

centro. En un ambiente de tal naturaleza, el recluso corre el 

riesgo de trastornarse 

En estas prisiones existen muchos factores susceptibles -

de ejercer consecuencias nefastas sobre la salud de los reclu-

sos. Tal es el caso de las malas condiciones de higiene de los 

locales, engendrados por la falta de luz y de aire, la humedad 

y 105 olores nauseabundos causados por la falta de instalacio-
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nes sanitarias. 

El interno vive en circunstancias por completo distintas 

a las condiciones medias de la vida libre. Su alimentación, 

generalmente, es pobre, inferior a la que su organismo exige. 

Esto, aunado a las deficiencias en el alojamiento facilita el 

desarrollo de la tuberculosis, enfermedad por excelencia de -

las cárceles. 

Actualmente, no existe en la República Mexicana, una pri-

si6n que de al interno una existencia racional y normal. AGn 

los centros mejor organizados y en donde se aplican los prin-

cipios rectores más avanzados, carecen de ciertas medidas, que 

no permiten lograr una efectiva readaptación social. 

El maestro Julio Altman Smythe de la Universidad Central -

de Venezuela en relaci6n al tema opina " por más que se tengan 

buenos servicios psiquiátricos, psicol6gicos, etc., en la pri-

si6n, ser5 dificil conseguirse la rel1abilitaci6n del scntcnci~ 

do en un ambiente tan negativamente artificial, en donde por -

lo demás, generalmente predominan pésimas condiciones morales, 

físicas y psiquicas y en donde la ociosidad es la más real --



156 

(73) 
cara e te rl ~ t icas" .. 

Al cabo de cierto tiempo de que se esta interno. los recl~ 

sos estan tan desadaptados del mundo exterior. que al llegar 

el dia de su cxternación, se muestr.an inquietos, "se agitan 

porque su sistema nervioso esta en un completo desorden. No -

aciertan a escribir su nombre en el registro .. A veces ni si--

quiera puden sostener la pluma. Miran a su alrededor sin saber 

porque, o sin darse cuenta de donde se encuentran realmente. -

A veces se levantan y se sientan infinidad de ocasiones en mi-

nutos. CuJndo se ven en la puerta,se detienen en ella.miran a 

~n lado y a otro sin saber a donde dirigir sus ~asas. Algunas 

veccg se tambalean como si estuvieran borrachos, o tienen que 

(74) 
apoyarse en una valla. de mal que se encuentran'.' 

Es natural que al terminar su condena sean reintegrados a -

la colectividad en condiciones m~s lamentables, absolutamente -

(73) Altman Smythc, Julio. La pena privativa de lihertad. Anua
rio del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. -
Universidad Central de Venezuela, NGm. Z 1968 pag. 160 · 

(74) Van Henting, Jians. La pena: las formas modernas de apari-
ci6n, tomo II. Espasa-Calpe, S.A. Madrid 1968 pag. 239. 



157 

dcsacost:umbrados a actuar en su comunidad que les fuG habi~ual,. 

con desconocimiento de los cambios que ha sufrido el mundo ext~ 

rior sin posibi1idades de a.dap"t.aci6n a su nuevo medi_o, sin ha-

borseles resulto ninguno de los múltiples problemas que los 11~ 

varon hasta el de1ito. La 

momento critico con todos 

sal~da de la c&rccl,. constituye 

los problem'!s que plantea, tales 

un -

como 

1a dificultad de encontrar ~rabajo o el ser rechazado continua-

mente por los m~cmbros de la sociedad. A estas elevadas pretcn-

cioncs del mundo circundant:.c exigidas a. un hombre debilitado - -

p~rtenccen el hecho de los o.nteccdent.cs penales. 

Y ~ todo lo anterior debemos agrcghr,. el chantaje de que -

es victima el liberado, por parte <le sus antiguos co-detenidos 

y hasta de nues~ra policia .. Motivos estos. que l.o van a íncor--

porar de:fini.tivamentc al mundo criminal. 

H). Ley que establece las normas minimnsz sobre rcadaptaci6n 
social de sentenciados .. 

Fué promulgada el 8 de febrero de 1971 y publicada en el --

Diario Oficial del. 19 de mayo siguiente; y constituye " la re~ 

puesta del Gobierno de la República a la impostergable necesi;-

dad de es~ructurar un sistema penitenciaTio acoTde con nuestros 
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mandamientos cons~itucionalcs y con el grado de desarrollo al 

canzado por el país que, sin dejar de ser eficaz instrumento 

para proteger a la sociedad alcance otros objetivos: Readaptar 

a los delincuentes, favorecer la prcvenci6n de los delitos, la 

reforma y educaci6n de los reclusos y la necesaria rcincorpor~ 

(75) 
ci6n social del excarcelado~ 

Esta ley, esta formada por una serie de 18 artículos y 5 -

transitorios, los cuales estan divididos en los siguientes te-

mas: Finalidades, personal, sistemn, asistencia a liberados, 

remisi6n parcial de la pena y normas instrumentales. 

La ley que establece las normas mínimas sobre readapataci6n 

social de sentenciados, tiene como finalidad organi~ar el sist~ 

ma penitenciaTio en la Rep6blica ~lexicana; sin embargo cabe 

aclarar que solamente tiene aplicaci6n directa en el DistTito 

Federal 7 así como en los centros de readaptaci6n social del in-

tericr del pais que dependan de la Fcdcraci6n, o sea que~ alber-

guen sentenciados por delitos de carácter federal, de acuerdo --

(75) Moya Palencia, ~1ario. Comparecencia en la CimaTa de Diputa
dos en la sesión del día 21 de enero de 1971. 
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~un 1;1 fucuJtad que le conc~<lt· a la misma el artículo 18 cons-

t .ittH·Jon;1l .. 

\ l'Oll ti ntHH. 1 ón ha remos un estudio de los puntos más impor-

t~1ntcs ltUc a nuesLro j11icio cstan contenidos en la presente 

ley, entre Jos ~ua1cs sobrcs~lc la creación del tratamiento 

prclibcracional asi como el perfeccionamiento de la remisi6n -

parciul d~ la pena, para lo cual se establece la Direcci6n Ge-

ncraJ de Servicios Coordinados de Prcvenci6n y Readaptaci6n S~ 

cjal depen<li~nte de lu Secretarla de Gobcrnaci6n, que es el 

6rguno del Poder EJc~utivo encargado de decidir sobre la conc~ 

ción o negativ~ de los beneficios anteriormente citados¡ Ade--

mfis, coordinar los planes y programas para la investigacl6n de 

las causas del delito, a fin de promover la prevenci6n de las 

mismas en los piunes Jp desarrollo nacional; promover que r11 -

los programas de organj=a~i6n y desarrollo de Ja comunjdad. se 

contcmp!l'll ac'- iones relacionadas con Ja prevcnCJ..;,, !->ocial ~ ot:O.!:, 

gar el ~•poyo que rcqui<.--rC' los gobiernos de los Estados en la -

claboraci6n de prog1·;tm:18 de readaptaci6n social. para su apli-

cación en las in.;;ttTLH:ioncs de tratamiento; supervisar se pro--
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porcionc asistencia jur1dica a los internos y ccon6mica a los 

Patronatos, a trav6s de orientaci6n y subsidios; sugerir a --

los directores de los diversos centros de rcadaptaci6n social 

tanto en el Distrito Federal como en las Entidades Fcderati--

vas, acciones orientadas al cumplimiento de la presente 1ey; 

vigilar los trámites que conduzcan a cstab1cccr el grado de -

rcadaptaci6n de los internos que se encuentran a su disposi-

ci6n; controlar el funcionamiento de la colonia penal de las 

Islas Marias; coordinar el envio de internos del fuero coman 

y federal de los diferentes centros de la República a la col~ 

nia penal; coordinar el control que debe ejercerse a los sen-

tcnciados que gocen del beneficio de libertad preparatoria y 

libertad bajo condena condicional. 

Medios importantes para la rcadaptaci6n social del delin

cuente. lo constituyen el trabajo, la capacitaci6n para el 

mismo y la cducaci6n. Resulta obvio a nuestro modo de ver. 

que con los tres elementos citados. no se agotan las posibil~ 

dades legales del ~ratamicn~o; ya que estos representan como 

lo cita c1 Dr. Sergio García Ramire~ " un simple minimo cons-
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titucional, en el sentido de que el Estado puede y debe --

tratar al delincuente por medio de la educación, del traba-

jo y la capacitación para el mismo y de que el sentcriciado 

tiene el derecho y el dcber,a uu tiempo, de sujetarse a sem~ 

jante tratamiento. Nada de ello descarta, la adopci6n y prác 

tica de otras medidas, que enriquecen el reducido mini~o ---

constitucional, en beneficio del interno y de su grupo fami-

(76) 
liar~ 

El tratamiento será individualizado con aportación de las 

diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la readapta-

ci6n social del sujeto que ha delinquido; ademAs·- como lo --

habia10os citado con anterioridad - el régimen penitenciario, 

tendrá carácter progre~ivo y técnico y constará, por lo menos 

de períodos de estudio, di~gn6stico y tratamiento. dividido -

éste G1timo en fase de tratamiento en clasificaci6n y de tr~ 

tamiento prelibcracional y se fundará e~ los resultados de 

1os estudios de personalidad que se practiquen al interno, 

(76) Garcín Ramirez, Sergio. Comentarios a la ley que estable 
ce las Normas Mínimas sobre la readaptaci6n Social de 7 
sentenciados.Secretaria de Gobernaci6n. M~xico 1977. 
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los que deberan ser actuali=ados períodicarnente. Dentro de -

los beneficios se establecen, la aplicaci6n del tratamiento 

en preliberaci6n y la remisi6n parcial de la pena. 

El tratamiento preliberacional podrá conprender: Inform~ 

ci6n y orientaci6n especiales y discusi6n con el interno y -

sus familiares de los aspectos personales y prácticos de su 

vida en libertad; concesi6n de mayor libertad dentro del es-

tablecimiento; traslado a una institución abierta y permisos 

de salidas de fin de semana o diaria con reclusi6n nocturna 

o bien de salida en días hábiles con reclusión de fin de se-

mana. 

Es importante destacar que actualment~ se entiende por -

prcliberaci6n. el beneficio que le es concedido al interno y 

que consiste en salir en días hábiles con reclusi6n de fin de 

semana y se concede aproximadamente un año antes de obtener -

el beneficio de la remisi6n parcial de la pena. siempre y 

cuando cumpla con los requisitos establecidos por la propia -

ley. 

Remisi6n parcial de la pena; al respecto nos dice la ley 
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en su artículo 16, que por cada dos días de trabajo se hará 

remisi6n de uno de prisión, siempre que el recluso observe-

buena conducta, paTticipe regularmente en las actividades -

educativas que se organizen en el establecimiento y revele -

por otros datos efectiva readapataci6n social. Esta Oltima -

ser4 en todo caso, el factor determinante para la concesión 

o negativa de la remisi6n parcial de la pena, que no podrá 

%undarse exClusivamente en los dias de trabajo, en la part~ 

cipaci6n de actividades educativas y en el buen comporta--

miento del sentenciado. 

El criterio que se aplica en la Dirección General de Ser-

vicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptación Social, en -

relaci6n al presente beneficio consiste en calcular en base 

a los días trabajados cuantotiempo se le deber~ descontar de. 

su pena. y cuenda ya se encuentra en tiempo de salir se hará 

una evaluación de los estudios crimino16gicos previamente r~ 

cabados del centro de readaptaci6n social donde se encuentra 

el interno. si estos resultan positivos y se verifiCa que no 

existe ningan impedimento legal se concederá dicho beneficio. 
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Cabe mencionar que cuando un preliberado ha cumplido un 

afta de hacer oportunamente,sus presentaciones cada fin de 

semanay haber observado buena conducta. la Direcci6n esta -

obl~gada a conceder el beneficio de la remisi6n parcial de 

1a pena para lo cual deberá sujetarse a las siguientes con

diciones: 

a) Residir o, en su caso, no residir en lugar determinado, 

e informe a la Direcci6n de los cambios de su domicilio. La 

designaci6n del lugar de residencia se hará conciliando las 

circunstancia de que el sentenciado pueda proporcionarse --

trabajo que se fije, con el hecho de que su permanencia en 

él no sea un obst4culo para su enmienda; 

b) Desempeftar en el plazo que la resoluci6n determine. of~ 

cio, arte, industria o profesi6n lícitos, si no tuviere me-

dios propios de subsistencia; 

.c) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo 

de estupefacientes, psicotr6picos o sustancias que produzcan 

efectos similares, salvo por prescripci6n médica; 

d) Sujetarse a las medidas de orientaci6n y supervisi6n que 
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se le dicten y a la vigilancia de alguna persona honrada y -

de arraigo, que se obligue a informar.sobre su conducta, pr~ 

sentándolo siempre que para ello fuere requerida. 

Punto importante de esta ley, lo representa la autoriza-

ci6n que se hace, por primera vez en nuestra historia peni-

tenciaria y la del mundo, de la visita intima, con la final~ 

dad principal, de mantener las relaciones maritales del sen-

tenciado, en forma sana y moral; asr como la aplicaci6n del 

tratamiento médico, psico16gicos, psiquiátricos etc, siempre 

y cuando sean compatibles con el régimen establecido y la --

finalidad de la pena. 

El artrculo 5, establece la obligaci6n del personal peni-

tenciario de seguir cursos de formación y de perfeccionamicn-

to que serfin impartidos en escuelas expresamente creadas para 

tal fin, así como aprobar los exSmencs de selección que se --

implanten, y no ingresar por mera recomendaci6n. 

El artículo 9, instituye en cada centro de readaptación 

social. un Consejo Técnico Interdisciplinario con funciones 

consultivas y deliberativas. Consultivas en cuanto a la aplic~ 
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ci6n individual de los tratamientos crimino16gicos y jurídi

cos-administrativos; deliberativas, en cuanto qlle podrá sug~ 

rir a la autoridad ejecutiva de la instituc~6n. medidas de -

alcance general para la buena marcha del mismo. Además, di--

cho artículo a'grega que el consejo será presidido por el di

rector del establecimiento carcelario o del funcionario que 

lo sustituye y estarfi Iormado por los miembros de superior--

jerarqu1a del personal directivo, administrativo, t~cnico y 

de vigilancia, así como por un mEdico y un maestro normalis-

ta. 

E1 artículo 13, consagra el principio de legalidad peni-

tenciaria, en el sentido de que un interno no podrá ser cas-

tigado si su conducta no esta prevista como faltas al regla-

mento interno del reclusorio y además. solamente el director 

de la instituci6n. podrá imponer la pena prevista. después -

de un procedimiento sumario en el que vendrán probadas la --

responsabilidad del interno. haciendo ~ste. uso del derecho 

de defensa. La. resolución. podrá ser impugnada recurriendo a 

un 6rgano jerarquicamentc superior al director del centro. 
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No deja de ser loable, la prol~~~~ci6n que dicl10 articulo -

hace de las torturas o tratamientos crueles en perjuicio del 

interno, así como de los pabellones o sectores de distinci6n, 

a los que se destinaba en ~unción de la capacidad económica -

del reo, mediante el pago de cierta cuota o pensión. 

El artículo 15, viene a promover }' a enriquecer allí don-

de existen y donde han sido ya creados, los Patronatos de - -

Reos Liberados. La función principal de esta institución será 

la de prestar asistencia moral y material a los excarcelados. 

Finalmente el articulo 18, hace mención de que éstas no~ 

mas se aplicarfin a los procesados en lo conducente; asimismo 

establece que la autoridad administrativa encargada de los -

reclusorios no podrán disponer. en ningún caso. medidas de 1~ 

beración provisional de procesados. En este punto se estar6 -

exclusivamente a lo que resuelva la autoridad judicial a la-

que se encuentra sujeto. en los términos de los preceptos l~ 

gales aplicables a la prisión preventiva y a la libertad pr~ 

v1.:;, ional. 
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APENDICE. 

Es importante mencionar, que con (echa 23 de diciembre de 

1985 fueron derogados algunos de los artículos del C6digo Penal 

vigente para el Distrito Federal en materia de fuero común y --

para toda 1a República en materia federal, que son citados en -

el presente trabajo, por lo que los comentaremos a continuaci6n: 

Artículo 78.- Se Tefer~a a los di1crentes procedimientos 

aplicables al sentenciado par el ejecutivo, con el fin de logr3r 

la corrección, cducaci6n y ad~ptaci6n social del interno. 

En bnse a lo anterior, podemos afirmar que este preccp~o -

fu6 derogado por encontrarse ya establecido tanto en el art~culo 

18 constitucional como en los articules 6 y 7 de la Ley que esta 

blece las Normas Mínimas sobre Readaptaci6n Social de Sentencia

dos. 

Artículos: 79, 80, 81, 82 y 85.- Los cuales regulaban el -

trabajo de los internos. Cabe destacar que la intenci6n del legi~ 

lador al derogar estos artículos, fuG la de evitar la duplicidad-

que existia en Telaci6n al tema del trabajo dentro de los Centros 

de Readaptación Social ya que ég~e> está contemplado en l:t Ley ~-
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que establece las Normas Mínimns sobre Readaptación SocJ.al de 

sentenciados en su artículo 10. 

Articulo: 88 y 89.- Estos artículos señalaban la reten-

ci6n a que podían ser sometidos los sentenciados, cuándo a ju!_ 

cío del ejecutivo estos tuvieran mala conducta durante la se--

gunda mitad de su condena, se rc~isticran al trabajo o incu- -

rrieran en íaltas graves de disciplina. 

Como lo anotamos al desarrollar el tema, esta medida fu6 

aplicada muy pocas ocasiones por la Dirección General de Ser--

vicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, sin 

embargo creemos que estos artículos no debieron ser derogados, 

ya que dejaban abierta la posibilidad de retc11cr al interno en 

caso de que al cumplir con la sentencia aún se detectaran ele-

mentos suficientes que permitieran presumir su reincidencia y 

asi prevenir la comisi6n de otras conductas antisociales~ 
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CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del presente trabajo, hcmo~ quer~ 

do mostrar como nuestro sistema penitenciario ha evoluciona-

do muy poco, respecto al tratamiento que se aplica a los in

ternos en los centros de reclusi6n; ya que las condiciones-

son muy similares desde la 6poca en que se creó la prisi6n -

como pena, hasta nuestros días y el común denominador sigue 

siendo la represi6n. 

Sin embargo, la Ley que establece las Normas Minimas so-

bre Readaptación Social de Sentenciados intenta alejar el cr~ 

terio que se tiene de las prisiones como un medio de venganza 

social establecido por el Estado. 

La readaptaci6n social se basará -dice la Ley- en el tr~ 

bajo, capacitación para el mismo y la educaci6n del interno. 

Para iniciar la efectiva readaptaci6n social de los sen--

tenciados, es importante que Jos Directores de los Centros de 

Reclusión asi como los Jueces Penales, esten preparados tanto 
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en m~tcria penitcr1ciaria como e11 criminología, o ser aseso-

radas en su caso por los técnicos respectivos. 

En los centros de readaptaci6n social del pais, deberá 

existir un consejo t~cnico interdisciplinario; que será el 

encargado de practicar los estudios de personalidad, para-. 

cumplir con lo establecido por la Ley que establece las --

Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. -

Estos, deben ser realizados pcríodicamente y rendir sus re-

sultados al Juez, al Director del establecimiento y a la 

Dirccci6n General de Servicios Coordinados de Prcvenci6n y 

Readaptación Social, pnra que se pueda individuali~aT ver-

daderamente la sanción, su ejecución y el tratamiento apli

cable, adaptándolo a la realidad del delincuente y a sus r~ 

laciones con el mcd~o ambiente. 

Se debe buscar la clasificación de los internos, para 

evitar en lo posible la contaminaci6n de los no peligrosos. 

Se recomienda se diversifiquen los centros de reclusi6n,ub! 

cando en los mismos a los internos que según sea su índice 
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de peligrosidad y el de adaptabilidad social. Asi, ubicar!~ 

mos en instituciones abiertas a todos aquellos que presen

ten rndiccs bajos o nulos de peligrosidad. En estas instit~ 

ciones, los internos no pcrderian el c~11tacto con ln comun~ 

dad de que provengan. Asimismo, existiría una instituci6n -

intermedia para los internos que no demuestren un verdadero 

deseo de readaptarse. Por último, en establecimientos cerr~ 

dos, deberán ser internados los delincuentes de acentuada -

peligrosidad, creando las prision~s de m5xima scgltridad. 

Podrían ser utilizadas las mismas instalaciones que actual-

mente existen, pues lo import~nte consi~tc en el sistema --

que se aplique. 

El encarcelamiento de poca duraci6n suele ser perjudi

cia1 en numerosos casos, ya que favorece la contaminaCi6n -

del d~lincuente y po da tiempo suficiente para una obra 

constructiva de readaptaci6n socia1, por ello su aplicación 

frecuente es poco recomendada, por lo que es un acieTto la 

sustitución de estas penas por sanciones pec~niarias y lab2 

rales. 
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La Dirección General de Servicios Coordinados de Preve~ 

ción y RcadaptaciOn Social, dependiente tle la Secretaria de 

Gobernaci6n, tiene en sus manos una hermosa pero a la vez --

grave responsabilidad, solo se requiere que sus autoridades 

entiendan que la conccs~6n de los beneficios como la liber-

tad preparatoria remisi6n parcia1 de la pena y el tratamien

to prclibc~acional san la piedra angular para estimular al 

interno, por lo que deben Qtorg~rse con toda opor~unidad, 

evitando tr~mites burocráticos innecesarios. 

Es importante también, exhortar a la comunidad, para --

que acepte a los excarcelados )' evitar de esta manera la - -

estigmatizaci6n de que son victimas, y que muchas veces los 

obligan a cometer nuevos delitos para subsistiT . 

Las autoridades correspondientes deben entender. que si 

bien es cierto que resulta costoso tratar de readaptar a un 

delincuente, resulta más caro no readaptarlo. Por lo que de-

berá asignarse mayor presupuesto y más atenci6n a nuestras -

instituciones penitenciarias. 
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En este trabajo, hemos intento.do dar posibles, solucio-

nes a nuestro problema penitenciario, sin embargo estamos 

concicntes, q~e para muchos, resultaria ut6pico, estrict~ 

mente téorico, pero dejamos el testimonio de lo que un día 

pudiera lograrse, teniendo como animo permanente lo que --

hasta hoy se ha hecho con ~xit9 en nuestro pais. 



1 75 

BIBLlOGRAFIA. 

1. - Altman Smythc .Julio. "La pena privativa de libcrtad11 • 

Anuario del Instituto de Ciencias Penales y Criminolog~ 

cas. Universidad Central de Venezuela. No. 2 .. 1968. 

2 .. - Alva Ixtlixhochitl Fernando. "Ne::.ahualcoyotl Acolmiztli 

(140Z-1472)". Gobierno del Estado de ~16xico. 1972. 

3.- Antin Felipe. "Vida y Muerte de la Inquisici6n en Méxi

co". Colección Duda. México 1973. 

4.- Archivo General de la Nación. "Ramo presidios y cárceles". 

Tomos del l al XXXI. 

5.- Carrancá y Rivas Raúl .. ''Derecho Penitenciario, cárcel y 

penas en México". Ed .. Porrúa 1974. 

6.- Carranc5 y Tru.jillo RaOl. "Historia <lel Derecho renal en -

México". Revista Criminalia. Año 11 I. México 1936-1937 .. 

7.- Castellanos Tena Fernando .. ''Lineamientos Elementales de 
Derecho Penal" .. Ed. Porraa. 4a. edición. México 1967 .. 

8.- Ceballos José .. "Memoria~ presentadas al Secretario de Gobe.!. 

naci6n". Eduardo Dublan Impresos .. México. 

9.- C6digo Penal para el Distrito Federal y Territorio de Baja
California. México 1871. 

10.- C6digo Penal para el Distrito Federal. Ed. PorrGa. México 

1985. 

11.- Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal~ 
Ed. PorrGa. México 1985. 



1 76 

12. - Const:i t:uci6n Política de los Est:ados Unidos ~fexicanos. Ed. 

PorrOa. M~xico 1985. 

13.- Co1ccci6n Salvat. "Historia de ~léxico". Ed. de ~léxico. -

Tomo I I. 197.J. 

14.- Contreras Pulido Orlando .. "La prisi6n: Un problema por re

solver'•. Cuadernos Panameños de Criminologí'a. Universidad 

de Panamá. No. 7 .. Panamá 1978. 

15.- Cuello Cal6n Eugenio. "La moderna penología" .. Tomo l. Ed. 

Bosch. Barcelona España 1958. 

16.- De Loredo Elvira y Sotelo Inclán Jesús. "Historia de Méxi

co". Ed. Arg-Méx. S.A. 4a. edición 1955. 

17.- Diccionario de la Lengua Española. Ed. Real Academia Espa
ñola. edición 19. Espar1a 1970. 

18.- Enciclopedia ~lonit:or. Ed. Salvut:. 1967. 

19.- Garcia Cubas Antonio. "El libro de mis recuerdos". 6a. edi

ción. Ed .. Patria. México 1969. 

20. - García Ramírez Sergio. "El artículo 18 Constituciona1. Pr.! 
sión preventiva, sistema penitenciario y menores infracto
res". U.N.A.M. M6xico 1967. 

21.- García Ramírez Sergio. "Cuestiones criminol6gicas y penales 

contemporáneas". Ed .. I.N .. C .. P. México 1974. 

22 .. - Garcra Ramírez Sergio. "El centro penitenciario del estado 

de México: significado, funcionamiento y proyecciones"· .. Revi.§_ 



177 

ta Mexicana de Derecho Penal. Mlxico Sep-Oct. 1968. 

23. - García Ramirez Sergio. "La Prisión''· Fondo de Cut.tura 
Económica. U.N.A.M. Mlxico 1975. 

24.- García Ramírez Sergio .. "Comentarios a la Ley que est:abl~ 
ce las Normas ~linim3s sobre Readap~ación Social de Scnte~ 
ciados". Secretaría de Gobernación .. ~féxico 1977. 

25. - González Obre¡¡6n Luis. "Mlxico Viejo (1521-1581)'.' 9a. edi_ 

ción. Ed. Patria. ~·léxico 1966. 

26.- González Obregón Luis . .,Rcvis~:J. Crimin.alia". Septiembre -
1959. México. 

27. - Malo Camachn Gustavo. ºllist:oria de- las Cárceles en \féxico". 

I.N.C.P. México 1979. 

ZB.- Mendieta Nuñez Lucio. "Los Tarascos" .. Imprcnt:a Universita
ria. M~xico 1940. 

29 .. - Molina Solís Juan Francisco. "Historia <lcl Descubrimiento y 

Conquista de Yucat:l11". Ed. Mensaje. Tomo!. México 1943. 

30.- Pefia Francisco Javier .. ºCárceles en M~xico en 1875°. Revl~ 
ta Criminalia. Mlxico 1959. 

31.- Piña y Palacios Javier. ,.Revista Criminalia". ~ov-Dic .. 1973. 

México. 

32 .. - Piña y Palacios Javier. "L.i Cárcel Perpetua de la Inquisi-
ci6n y la Real Cárcel de Corte de la Nueva Esnafia". Ed. - -

Botas la. edición. Mlxico 1971. 



178 

33. - Piña y Palacios Javier. "Revista Criminalia XXV". ~téxico -
1959. 

34. - Pr ida ~~m6n. "La Pena de. ~tuerte", Ed. Cuadernos Criminal ia. 
México 1945. 

35.- Quiroz Guarán Alfonso. "La pena de muerte en ~féxico". Ed. 

Botas. México 1962. 

36. - Quiroz Cuar6n Alfonso. "EJ. costo social del delito en .\léxi
co". Ed. Botas 1970. 

37.- Rivera Cambas Manuel. "Revista Criminalia". Septiembre 1959. 

38.-

México. 

Rivera Cambas Manuel. "México pintoresco, art ist:ico y monu

mental". Ed. Nacional. ~exico 1967. 

39.~ Rodríguez Manzanera Luis. ''Ln crisis penitenciaria y los -
Sustitutivos de la Prisi6n''. I.S.C.P. M&xico 1984. 

40.- Vaillant George C. "La Civilización Azteca". Versión Espaf\~ 

la de Samucl Vasconcelos. Fondo de Cultura Econ6mica 2a. -
edici5n en Espafiol. ~6xico 1955. 

41.- Villalobos Ignacio. "Derecho Pen.::il ~fexicano". Ed .. Porraa. 

2a. edición. ~-léxico 1960. 

42. - Vivó Jorge A. "La Reforma Penal en ~1éxico". Revis'ta Crimin.f!. 
lia. Afio III. México 1936-1937. 

43.- Von Hent'ing Hans .. "La pena: Las Formas ~fodernas de Apari- -

ci6n". Tomo 11. Madrid 1968. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	México Precolonial
	México Durante la Colonia
	México Durante el Siglo XIX
	México Durante el Siglo XX
	Apéndice
	Conclusiones
	Bibliografía



