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Pocos temas tan apasionantes y tan humanos en 

lo relativo al Derecho como el que a continuación 

abordamos. 

Y decimos apasionante, porque el estudio de -

un sistema penitenciario supone el análisis dire~ 

to o indirecto de muchas otras disciplinas que co~ 

vergen en el mismo punto: el hombre corno delin 

cuente. Un hombre que cont_iene en s~ mismo, la 

conjunci6n de e1ementos tanto naturales como inte

lectuales, f~sicos y morales, animales y divinos. 

Por otro lado, decimos que es un tema "huma-

no" en cuanto a que se avoca a estudiar un fen6me

no que se da en todas· las sociedades, organizadas 

y semiorganizadas, antiguas y modernas, politeis 

tas y monote~stas, sin importar ni raza ni situa 

ci6n geográfica. Y esto es, porque contiene la 

contingencia y 1a miseria que todo hombre encierra 

en su ex1stencia y que hereda a todas las genera -

cienes supervivientes. 

Hoy utilizamos quiz~s, nuevos conceptos o - -

nuevos enfoques, pero 1o cierto es que e1 Derecho

con sus normas pena1es y sus ~onsiguientes siste -

mas penitenciarios, acompañan a una humanidad azo

tada por las pasiones, 1a venganza; una humanidad

que delinque, una humanidad so1idaria, vengativa. 
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El cadalso, la horca, la cruz, el pelot6n 

de fusilamiento, la siila el~ctrica, la cfunara 

de gases, la prisi6n, mudos instrumentos de la 

justicia humana. Pero la pregunta no es sencilla. 

¿De d6nde emerge el criminal? ¿d6nde cobra vida 

su plan e intenci6n delictivas? No cabe duda, -

de la misma sociedad que m~s tarde 1o atormenta-

y lo veja. Y as!, parece instalarse un c!rculo-

vicioso al infinito. ¿ñe donde surge una socie

dad represiva y cruel? dei criminal que el hom -

bre lleva oculto en su piel y en su alma. Esto

pudiera parecer aventurado y quiz§s hasta temer~ 

rio, pero no cabe duda que es mejor comprender -

el delito y al delincuente como una consecuencia 

de la naturaleza del hombre, que crear un mágico 

criterio puritano, donde se distinguen clararne~ 

te los buenos de los maios. Es mejor comprender 

al hombre en su totalidad, porque s61o mediante

esa comprensi6n, se suaviza la "aplicación de 1.a 

justicia''. Porque s6l.o siendo "justo" en cuanto 

al sistema penitenciario, se puede ser justo con 

una sociedad. Estos criterios se encuentran en 

relación casi proporcional, casi sim~trica. 
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El estudio que iniciamos, tiene un profund~simo -

trasfondo cient!fico en el sentido de que debe apoyar

se en el estudio crirninol6gico para lograr sus objeti-

vos. 

Y por otro 1ado, no podemos abandonar el análisis 

de visi6n filosófica de la justicia, para intentar un-

real avance en la cuestión penitenciaria. Aún más, el 

derecho no debe ya su existencia tan sólo a la costum

bre y al uso, sino a la concientizaci6n del hombre y -

de la sociedad sobre el valor de la vida y de su sens~ 

bi1idad mora1. 

Los aspectos jur~dicos no pueden divorciarse del-

panorama hist6rico que le dieron vida. No puede ni --

crearse, ni comprenderse un sistema jur!dicio, sin el -

apoyo efectivo de la realidad social. 

Finalmente, no se pueden formular criterios con-

elusivos, sin que se deba atender al cambio de estruc

turas y menta1idad de 1a sociedad. 

Por los conceptos vertidos en estas l~neas, nues

tro análisis parte de la rneditaci6n, sobre la historia 

del sistema penitenciario en nuestro pa1s no como fue!!. 

te hist6rica, sino como circunstancia de hecho que con

formaron la sociedad actual y de donde proviene el sis

tema penitenciario actual, más bien en su sentido so- -

cio16gico y mora1. 
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Una vez estab1ecido un panorama-generai, so

bre nuestro pasado jur!dico en mater1a penitenci~ 

ria, nos avocamos ai estudio de ios principios y 

dogmas que conforman nuestro sistema actual, ex-

presadas en bizarros ordenamientos, tanto nacion~ 

les como internacionales, tendientes a aplicar un 

sistema de Regias m~n.imas de protecci6n y trato 

digno. As!mismo, es preciso repasar, con fines 

tanto valorativos como aplicativos, los fundamen

tos que en esta materia contiene nuestra Carta i1a2_ 

na, que en sus Garant~as, concede preminencia al

indic1ado, al acusado, a1 sentenciado y al reo. En 

este Magno ordenamientó encontrarnos una nueva di-

rectriz de ia acci6n penai y una nueva fina1idad -

dei sistema penitenciario que es ia ambiciosa rea

daptaci6n dei deiincuente. Esto se dice fáciimente, 

pero para iiegar a esta agud~sima concepci6n, fue

ron menester sig1os de devenir hist6rico-jur~dico y 

un gran número de sentenciados a las peores muertes 

sin ei más eiementai rasgo de dignidad humana y sin 

contar con ia más m~nima oportunidad para probar su 

inocencia. ¿Cu~ntos, nos preguntamos nosotros, no h~ 

brán muerto mutilados siendo inocentes, por una so

ciedad sedienta de venganza y de sangre? Por io 

demás ere~ necesario inc1uir en nuestro estudio -
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las instituciones que conforman nuestro sistema pe

nal y penitenciario desde el punto de vista jurídi

co y que, de acuerdo con 1a moderna visión de estos 

temas, sit~an al Estado como anico perseguidor de 

los de1itos cometidos, no ya en contra de un indi 

viduo o grupo de individuos afectados, sino en con

tra de una sociedad. El Ministerio Pfib1ico, es 

instituci6n moderna que garantiza en teoría la pru

dencia y cordura de la persecuci6n del delincuente, 

sin los lazos de la ira y el rencor personal, pro -

pie de la victima directa del delito. Es una inst~ 

tuci6n, que se encuentra reglamentada, tanto const~ 

tucional.mente como por la Ley Secundaria y que de -

sempeña un papel definitivo en nuestro sistema pen~ 

tenciario. 

Y no sin comentar algunas conclusiones de alg~ 

nos maestros de 1a materia sobre este tema, pasarnos 

a nuestras propias conclusiones, que cristalizan la 

intenci6n de este trabajo consistente en adquirir -

una visión jurídica e hist6rica del sistema penite~ 

ciario mexicano y cuyo juicio va1orativo hacemos al 

final del mismo. 
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No quisi~ramos cerrar este capitulo introducto

rio, sin recordar a todos aquellos hombres, cuyo pr~ 

fundo sentimiento de compasi6n y solidaridad humana, 

han hecho posible que se tome conciencia de las de -

plorables condiciones de abandono y atraso que sufre 

esta rama del Derecho, y subrayaron sin descanso 1a 

urgente necesidad de estructurar un sistema peniten

ciario, que dignifique no s6lo al delincuente, sino

ª la sociedad entera. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 
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1.1. Epoca Precortesiana. 

Con esta denominación, se pretende englobar -

a todas las civilizaciones anteriores a la llegada 

de 1os españo1es; pero, si hemos de hacer un corre~ 

to an~lisis del sistema penitenciario, debernos ern-

prender el trabajo distinguiendo el pueblo sobre el 

que vamos a trabajar. 

I.- Aztecas. 

El Derecho Penal de los Aztecas. 

El Derecho Penal Precortesiano fue rudimenta

rio, s~lo de la civilización que no babia alca~ 

zado la perfección de las leyes, es decir, el m~x~ 

mo de evolución moral de acuerdo con una cultura -

valorativa. 

La ley azteca era brutal. De hecho, desde la 

infancia, el individuo segu1a una conducta social 

correcta¡ el que violaba 1a ley sufr1a serias con

secuencias. 

El robo se castigaba con la esclavitud, hasta 

que se hiciera la restitución de lo xobado,o con una 

multa del dob1e de la cantidad robada (una parte--
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te para la v~cti.rna y otra para el tesoro del clan}; 

el robo en camino real, se castigaba con la pena de 

muerte, 1o mismo que las rater~as en el mercado --

(muerte instantánea por lapidación); el robo del 

ma~z cuando estaba creciendo en e1 campo, con la p~ 

na de muerte. 

En cuanto a1 encubrimiento genera1, se apli-

caba la misma pena con que se castigaba el hecho d~ 

lictuoso cometido o que iba a cometerse. Lo anterior 

nos hace pensar en la existencia del grado de tent~ 

ti va. 

La existencia de la consideración de ciertas 

circunstancias o atenuantes o excluyentes de respo~ 

sabilidad, la percibirnos en la consideración del 

acceso carnal a la mujer, que era castigado sólo 

cuando constara que ella hab~a violado la fe conyu

gal. As~ como en el caso de1 adulterio, que no se -

reputaba como tal, en el comercio del marido con una 

soltera. 

También encontrarnos una clara intención ten

diente a aumentar el castigo de acuerdo a su grave

dad, como en el caso del robo. 

a.- Robo de Casos Leves. Satisfacción del -

agraviado; lapidación si la cosa hurtada ya no exi~ 



9 

te, o si ei 1adr6n no tiene con qu~ pagar su equi

vaiente. 

b.- Hurto de oro o de p1ata; Paseo denigrat~ 

ria dei 1adr6n por ias caiies de ia ciudad y post~ 

rior sacrificio del mismo, en honra del dios de los 

p1ateros. 

c.- Hurto de cierto número de mazorcas de 

ma1z de alguna sementera, o arrancadura de cierto -

nlllnero de p1antas úti1es; p~rdida de ia 1ibertad en 

favor de1 dueño de la sementera. Y encontramos en 

esta figura, una atenuante que denota un antecede~ 

te dei robo de fam~1ico, es decir, cuando ese hurto 

se rea1izaba por neces·idad: robar de ia sementera -

o de ios árbo1es frutaies que hay sobre ei camino,

sóio io que bastara para remediar ia necesidad, en-

tone es no existia responsabi1idad por esta acci6n. 

Por otro lado, también encontramos una agra-

vante en el caso de robo en la guerra, cuya pena -

era la muerte, as! como el robo de armas e insig-

nias militares. 

En cuanto a la ejecuci6n de las sentencias, -

vemos que ei juez tenia amp1ia 1ibertad para fijar 

las penas, entre las que se contaban principa1mente 

ias de muerte y esciavitud, asi como ia confisca--
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ci6n, destierro, suspensión o destitución de1 em

pleo, y hasta prisión en cárce1, o en propio domi 

cilio. 

Estas penas, se aplicaban sin embargo, en 

~ntima re1aci6n de la clase a la que pertenecia el 

delincuente; a1 respecto nos dice e1 maestro Carra~ 

e~ y Trujil1o: 

En cuanto a los pueblos organizados sobre el 

territorio de Mláxico hasta e1 descubrimiento, las 

ideas más seguras de los historiadores son: a) Las 

desigualdades jerárquicas y socia1es, aristocracias 

guerrera y sacerdota1 que el poder militar y re1i

gioso han ido siempre juntos para el dominio de 1os 

pueblos, flotando sobre las desigualdades econ6mi-

cas; en una pa1abra, o1igarquias dominantes y como

consecuencia, la justicia penal diferenciada según 

las clases, con penas diversas según la condición 

social a los infractores." (1) 

Los encargados de juzgar y ejecutar las -

sentencias eran: 

(1) Carrancá y Trujillo Raúl. Derecho Pena1 Mexica
no. Editoria1 Porrüa, M~xico 1974. Pág. 71 
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En primer 1ugar e1 emperador azteca Co1huatecut1i, -

T1atoqui o Hueyt1atoani quien con el. Consejo Supremo 

de gobierno llamado T1atocan, formado por cuatro - -

personas que habían de ser sus hermanos, primos o --

sobrinos, juzgaban y ejecutaban 1as sentencias. 

Los pleitos duraban ochenta días corno máximo y -

se seguían sin intermediarios. Cada ochenta días e1 

T1atocan celebraba audiencias püb1icas, sentenciando 

sin ape1aci6n. 

Fray Bernardino de Sahagün, nos ilustra sobre

esta diferenciaci6n en 1a aplicaci6n de 1a 1ey, que-

serealizaba en base a 1a casa de te1pichca1i, te

n~an cargo de barrer y limpiar la casa; y nadie be--

bía vino; sol.amente 1os que eran ya viejos bebían e1 

vino muy secretamente y bebían poco, no se emborra--

chaban; y si aparecía un mancebo borracho pfib1icame~ 

te, o si 1e topaban con e1 vino, o le veían caído en 

la ca11e o iba cantando, o estaba acompañado con los 

otros borrachos ~ste tal, si era macehua1, castigába~ 

1e dándole pal.os hasta matarles, o 1e daban garrote

delante de todos 1os mancebos juntados, era que tom~ 

sen ejemplo y miedo de no emborracharse, y si era -

noble el. que se emborrachaba, daban1e garrote secre

tamente". (2) 

(2) Bernardino de SahagGn. Historia General. de 1as
Casas de 1a Nueva España. Edit. Pedro Robredo 
M€x. 1973 P5g. 96 
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Cabe mencionar, que en opini6n de varios his

toriadores, las leyes penales y el procedimiento a -

seguir no se encontraban contenidas en c6digo a1guno 

pero se encontraba en 1a memoria de los hombres, tan

to por la tradición oral como por las pinturas. Estas 

normas se transmit~an de padres a hijos y los sober~ 

nos vigilaban la puntualidad en la ejecución de las 

penas capitales prescritas, contra los transgresores 

de la ley. Dentro del procedimiento, encontramos la 

ape1aci6n y no se admit~a otra prueba contra ei reo 

que la de los testigos y por esta razón, el juramen

to se encontraba bien protegido con fatales castigos 

por parte de los dioses. 

Por otra parte, la mentira grave o perjudicial 

se castigaba con el corte de la parte de los labios 

o de las orejas. 

El falso testimonio se castigaba con la mis

ma pena, que correspond~a al hecho falso atestigua

do, de igual forma que la acusación calumniosa. 

Por otra parte, exist~an normas para los jue

ces y se señalaban graves penas, por ejemplo: 

Si un juez no dictaba su sentencia conforme 

a las leyes o si ésta era injusta, se aplicaba la -
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pena de muerte, as1 como el corrompimiento de un 

juez mediante dones, lo que hoy conocemos como -

cohecho. 

Tambi~n la muerte, era el castigo para el 

juez que no hiciera una relaci6n apegada a la re~ 

lidad. Este informe se deb1a rendir al rey o a un 

superior. 

Si a1gGn juez o magistrado realizaba sus 

funciones fuera del palacio, se acostumbraba e1 

trasquilamiento en püblico y destituci6n del em-

pleo, en casos leves, y en casos graves se apiic~ 

ba la muerte. 

La negativa para cumplir la sentencia por 

parte de los ejecutores se castigaba con la misma 

pena aplicada a quien se negara a ejecutar. 

En cuanto a 1a delincuencia de menores, si 

estos contaban con menos de diez años, no merec~an 

pena alguna. 

Para poder comprender el sistema punitivo 

azteca, es necesario hurgar en e1 coraz6n y en la 

conciencia colectiva, en su idiosincracia y en su 

filosof1a de la vida y la mu~rte, puesto que de -

ello dependerá que distingamos claramente las pe-
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nas comunes que hoy dí.a nos parecen abominables y qne 

se encuentran prescritas por el Articul.o 22 Constitu

cional.e 

El pueblo azteca estaba convencido, de que la mue~ 

te era el final del sufrimiento del hombre y por lo t~ 

to, el castigo a sus crimenes debía ser pagado en vida, 

puesto que la muerte no era exactamente un castigo, por 

el cual se pagaba la deuda que el delincuente había ad

quirido con la comunidad. 

Es pe.,... lo an t.=rior, que se pon f. a especial cuidado 

en implementar penas que que sal.daran 1-a cuenta del de

lincuente antes de morir~ 

La cárcel, no ofrecfa especial interés por Su poca 

utilidad para castigar cruelmente o ignominiosamente un 

delito, sin embargo, existía, aun que no con el mismo -

sentido que existe actualmente. ~.3úl Carrancá y Rivas 

cita un párrafo bastante descriptivo que Fray Diego de 

Durán escr~bió sobre este tema: ''Estas cárceles ya fue

ran "cuauhcalli 11 o del 11 petl.acall.i 11 eran galeras gran-

des, anchas y lar.gas, donde de ur1a parte y df.~ otra, ha

b:La una jaul.a de maderas gruesas con unas plancha~~ gru~ 

sa.s po:i: cobertor y abrían por ar.ciba un.a compuerta y m~ 
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t~an por all~ al preso y tornaban al tapar y pon~anle -

encima una losa grande". ( 3) 

En esa jaula, se encon~raban los cautivos que se -

debian y a los reos de pena capital, a los cuales se --

1es alimentaba escasamente, mientras que aquéllos que -

iban a ser sacrificados, eran alimentados en abundancia 

para que llegaran en buen estado al sacrificio. 

Por otro lado, el Teilpiloyan estaba destinado pa-

ra los deudores, que rehusaban pagar sus créditos y pa-

ralos reos que ten~an pena de muerte. 

Por lo anterio~, nos percatamos rle que la cárcel, 

en su consideración actual, no era conocida por los az-

tecas y en este sentido se manifiesta Carrancá y Rivas. 

ºLa s1ntesis de lo anterior nos conduce a la certidum--

bre de que los antiguos mexicanos necesitaban poco de -

la pena de carcel. La orientaci6n filosófica les hubie-

ra proporcionado en su organización re1igiosa y social, 

los beneficios de otras penas''. (4) 

(3) Carrancá y Rivas, Raúl. Derecho Penitenciario C~rce 
les y Penas en México. Edit. Porrda. México. 19Bi -
Pag. 19. 

(4: Carranc~ y Rivas, Ra61. D:ereo,os Penitenciarios. Ed. 
porrúa. México. pag. 26. 
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En cuanto a la rehabilitación, es poco probable 

que se hubiesen interesado en otra cosa que en que 

las penas se gravaran en la memoria de los demás y 

sirvieran de ejem9lo, as~ cama otros castigos, que

recordaban al delincuente y a la comunidad el deli

to cometido. 

No encontramos una clara concepción del delito

politico, pero si podemos percatarnos de algunas fi

guras que implican delito contra la Nación. Por 

ejemplo, la traición al rey o al Estado, se castig~ 

bacon descuartizamiento y con desollamiento en vida', 

el espionaje y la rebelión del señor o pr!ncipe.va 

sallo del Imperio Azteca, que tratara de liberarse 

de ~l, se penaba.con muerte por golpes de porra en 

la cabeza y confiscación de bienes. 

En virtud del papel determinante de la guerra 

en esta cultura, los delitos en relación con ella 

eran m6ltiples y severamente castigados. 

Descerción en la guerra, la indisciplina en 

ella, la insubordinación, la cobardia, el robo y la 

traición, asi corno el dejar escapar, un soldado o 

guardián a un prisionero de guerra, eran castigados

con 1a muerte. 

El deg~ello, se aplicaba en el caso de hacer-
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en la guerra alguna hostilidad a los enemigos, sin 

orden de los jefes, el acometimiento antes de tiem 

po y el abandono de la bandera. 

Quizá, podemos encontrar un antecedente prehi~ 

pánico de delitos contra el Derecho Internacional,

al revisar ciertas faltas corno eran: 

- I,laltruto de algún Embajador, Ministro o correo 

del rey dentro del camino real: castigado con la -

muerte. 

- Incumplimiento del cometido por parte de los -

Embajadores: castigado con el degftello. 

Algunos de los tipos anteriores, también po-

dr~an ser considerados como delitos contra la au

toridad. 

Por otra parte, podr~amos encuadrar dentro -

del grupo de delitos contra la salud (en sentido= 

sumamente amplio) la embriaguez en los j6venes, -

que como ya menc~onamos, se castigaba con muerte a 

golpes en el hombre y con la 1apidaci6n en la mu

jer. En tanto que en los hombres provectos, si -

era noble, con la privación de nobleza y empleo, -

destierro o muerte; si era plebeyo, trasquiladura 

y derribo de la casa. 
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Es conveniente seña1ar, que no se encontraba pr~ 

hibida l.a embriaguez en ocasión de bodas o de otras 

fiestas semejantes, en que se 1es permite excederse 

dentro de sus casas. A los viejos septuagenarios, en 

aten~ión a sus años, se l.es permit!a beber cuanto qui 

sieran. 

Como señal.a el. Maestro Jos~ Ma. Rico, l.as cara~ 

ter!sticas comunes a l.as diferentes tribus prehispá

nicas fueron; el. animismo magico, el. respeto a deter

minados tabaes y l.as venganzas col.ectivas y privadas. 

(5) • 

Por esto es que se da una l.arga l.ista de tipos -

del.ictuosas, contra l.a moral. pabl.ica y l.as buenas co~ 

tumbres; 

- Mal.dad en l.as hijas de l.os señores y en l.os -

miembros de l.a nobl.eza sancionado con l.a muerte; vi-

cios y desobediencia en l.os hijos, jóvenes de ambos 

sexos, penado con el. corte de cabel.l.o y pintura de 

l.as orejas, brazos y musl.os, apl.icándose esta pena 

por l.os padres. Como podemos notar, esta pena es ad~ 

(5) Rico Jos!!: Marta. cr:r.men· y Ju·sti·cia en 1\Jn€.rica 
Latina Edit. Sigl.o xx:c, Mí!b<ico, 1981 p. 49 
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más de carácter infamante y ejemplar. 

Arrogancia frente a los padres, en los no

bles o en los hijos de los pr!ncipes, merec!a sen 

tencia de destierro temporal, El comercio carnal 

con alguna mujer libre, de parte del sacerdote en 

el tiempo en que está dedicado al servicio del 

templo y, (en una concepción más amplia que la que 

nuestro ordenamiento penal nos encuadra, debemos -

considerar dentro de este mismo grupo de delitos}, 

el vestirse de mujer el hombre, o de hombre la mu

jer, se castigaba con la ahorcadura. En este tipo 

podemos tambi~n encuadrar la embriaguéz, esto es, 

en el de corrupción de menores. 

Asimismo, se contemplaban los delitos cometi

dos por servidores pGblicos en el ejercicio indeb~ 

do del servicio pGblico. 

Peculado cometido por un administrador real, 

amerita~a muerte y confiscación de bienes. Alter~ 

ción en el mercado, de las medidas establecidas 

por los jueces, incumplimiento de sus tareas en 

los funcionarios del mercado, se pagaba con la -

p~rdida del empleo y el destierro. 

Dejar escapar, un soldado o guardián, a un 

prisionero de guarra, se pagaba con el degüello. 
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Exceso de 1os funcionarios en el cobro de 1os 

tributos, era un delito cuya pena era el trasquil~ 

miento en público y destitución del empleo en casos 

leves, 1os graves, se pagaban con 1a muerte. 

Los delitos contra el honor como la calumnia 

pública,. se sancionaban con la esclavitud, y la -

mentira grave perjudicial, con la cortadura parcial 

de los labios, y, a veces de las orejas, o bien con 

1a muerte por arrastramiento~ 

Los delítos sexua1es, por su esencia y rela-

ci6n con los tabúes, eran ampliamente tipificados 

y castigados. Las relaciones sexuales entre sacer

dotes y sacerdotisas ten~an un carácter aún más d~ 

licado por sus funciones, por lo que se castigaba 

con la muerte por garrote y se aplicaba secretamen 

te: luego se proced~a a la incineraci6n del cadá-

ver, demo1ici6n de casa y la confiscaci6n de bienes. 

as~ mismo, el encubrimiento de este delito se cast~ 

gaba con la muerte. 

La sola conversací6n con una sacerdotisa o mu

jer consagrada, al templo con alguna persona del s~ 

xo masculino se castigaba con la muerte. El adulte

rio, con la lapidaci6n o quebrantamiento de la cab~ 

za entre dos lozas. 
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E1 íncesto en pri.mer grado, de consanguínídad 

o de afínidad, merecta la ahorcadura, ast como· e1 

pecado nefando (sodomtal y la alcahueterta, se pa

gaba con la muerte en hoguera. Los excesos contra 

la contínencía que se profesa, de parte de los ma~ 

cebos o v~rgenes que se educan en los seminarios, 

traran como consecuencia castigo riguroso, e inc1~ 

so la muerte. 

Los delítos contra la vída, aunque el víctimado 

fuese un esclavo, se pagaba con la muerte, y no 

exíst1a atenuante en la prívací6n de la vída de la 

mujer propía, aunque s~ le sorprendíera en adulte

río. 

Fínalmente, entre los de1ítos que podernos con

temp1ar en nuestro ordenamiento, encontramos los -

delitos contra las personas en su patrimonio, el 

robo, la venta de algün níño perdído simulando que 

era esclavo; la venta de tierras ajenas que se tie

nen en administraci6n, se pagaba con la esclavitud 

y la p~rdída de bíenes. 

No queremos cerrar estas !~neas sin antes ha

cer menci6n de algunos delitos que tienen como 

trasfondo la magía y que antes ya fueron comentados. 
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La hechicer1a, que atrajera sobre la ciudad, 

pueblo, o imperio calamidades p~blicas, se casti

gaban con la muerte, abriendo el pecho del crimi

nal, y el hecho de hacer algunos maleficios, ame

ritaba el sacrificio en honra de los dioses. 

II,- Mayas, 

Pasemos ahora nuestra atenci6n, sobre la or

ganizaci6n penal de los mayas, pueblo que por su 

desarrollo y cultura, merecen siempre ser analiz~ 

dos, para tener una idea real acerca de la cosmo

visi6n jur1dic& prehispánica. 

Esta civilizaci6n, presenta perfiles muy di

ferentes de la azteca, puesto que su cultura, su -

filosof~a y concepci6n de la vida eran más refina-· 

das y mucho más profundas 

Para adentrarnos en este tema, existe la inva 

luable fuente de la cr6nica de Chac Xulub Chen y 

la cr6nica de Calkini, obras tan citadas por los e~ 

tudiosos del derecho prehispánico, 

En este pueblo,. encontramos dos diferencias 

muy notables con el azteca, en cuanto a sus conceE 

cienes costumbristas, pues, en tanto que la em-

briaguéz era severamente castigada entre los azte-

cas, entre los mayas era corriente, al grado de -

considerarse como parte del culto y era obligatoria 
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entre los participantes de aqué1: "Creian que por 

las alucinaciones que producia (la embriaguéz) -

era la causa del éxtasis y que hacia entrar a los 

creyentes en una irunediata relación con los dio--

ses. Su bebida preferida se llama balché" C.0.). 

Por otro lado; nos percatamos de que en la -

consideración penal maya, existe un e1emento com

p1etamente diferente: es la sospecha, que también 

da 1ugar a pena o castigo, 

La administración de justicia, estaba enea~~ 

bezada por e1 "batab; el. juicio era directo, oral 

sencil.lo y expedito. Este juez, recibia e invest~ 

gaba 1as quejas y resolvia acerca de e11as de in

mediato, verba1mente y sin apelación. Las penas -

se ejecutaban cuanto antes por los tupiles y l.os 

servidores destinados a esa funci6n~·· Las penas-

principales eran la muerte, la esclavitud y el r~ 

sarcimiento del daño que se causaba, Pero existian 

otras de-caracter infamante que se aplicaban a 

ciertos del.itas cuya ejemplaridad era considerada 

({;) José Ma. 
Latina 

Rico. "Cr:l'.m=nes y Justicia en América 
Sig1o XXI México 1981 pág. 47 
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como primordial, como es el caso del hurto a manos 

de señores o gente principal, aún tratandose de un 

pequeño hurto, que tenia como castigo e1 1abrado -

en e1 rostro, desde la barba hasta 1a frente, por-

1os 1ados; o, como en e1 caso de 1a vio1aci6n y e1 

estupro, cuyo castigo era 1a 1apidaci6n con 1a pa~ 

ticipaci6n de1 pueb1o entero. 

Ahora bien, es menester, hacer notar, que l.a 

muerte era proyocada de diversas maneras segG.n 1a

magnitud de1 de1ito cometido: 

Por 1apidaci6n. 

Por ahogamiento 

A estacadas. 

Extracci6n de las tripas 

por e1 obligo a ambos 

adú1teros. 

Adu1terio 

A1gunos de1itos se 

xual.es. 

E1 Adu1terio 

Sin embargo, 1a variedad no es tan amplia co

mo 1a que se daba en la ap1icaci6n de 1a pena cap~ 

ta1 azteca. 

Algo notab1e era 1a figura del resarcimiento y 

1a indemnizaci6n en los casos de incendio por ne

g1igencia o imprudencia (existencia de1 delito im-
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prudencial) y el homicidio no intencional o.culposo; 

muerte no procurada del c6nyuge, homicidio de un es

clavo y daño a la propiedad de terceros. En e1 caso 

de hurto a manos de un plebeyo, se daba e1 pago de 

la cosa robada o esclavitud a favor del sujeto pas~ 

vo. 

Curioso es encontrar un cast~go por 1as deudas 

en el juego 4e pelota: era la esclavitud, 

En este sistema se notan 1as mismas caracter~s

ticas de los pueblos primitivos en la tendencia a -

sobre~enar los delitos sexuales y aqu~11os que sig

nificaban traici6n a 1a patr1a. 

Como penas a los delitos sexuales como el estu

pro y la violación, encontramos la lapidación con la 

participaci6n del pueblo entero; la sodom~a, con la 

muerte en un horno ardiente. El adulterio, amplia-

mente pena1izado con variedad de sanciones, en tan

to que el robo de fam~1ico, a1 que aludimos en el -

derecho azteca, no se encontraba en el sistema pe-~ 

nal maya. 

En el delito de traición a la patria, debemos 

distinguir: 

- Traici6n: sancionada con la muerte. 
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- A 1os súbditos de Ah Chac Cocom, eran casti

gados en 1a gran cueva de 1a comadreja con 1a des-

trucci6n de 1os ojos • 

Y fina1mente, 1a esc1avitud se ap1icaba en 1os 

casos de homic~dio si e1 sujeto activo era un menor. 

Con respecto a 1a pena de encarce1amiento, ta1 

como se uti1iza en la actua1idad no exist~a tampoco 

en e1 panorama maya, pues ta1 cautiverio era más -

bien transitorio en tanto se ap1icaba 1a pena defi

nitiva. 

III. Zapotecos. 

Haremos una breve referencia al sistema pena1 

zapoteco, por 1a imFortancia de este pueb1o en e1 -

mundo prehi_spánico. 

Parece ser, que ia delincuencia era m~nilna en 

e1 pueb1o zapoteca. Entre e11os se daba 1a cárce1, 

pero si~ un mecanismo estricto de seguridad. E eta 

pena era aplicada por e1 de1ito de embriaguéz en

tre los j6venes y 1a desobediencia a 1as autorid~ 

des. 

E1 adu1terio, como en casi todas las cu1tu-

ras prehispánicas y en muchas occidentales, resu~ 
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ta ser un delito muy popular y socorrido en cuanto 

a penalizaci6n se refiere. 

En el derecho zapoteca, encontraremos una not~ 

ble variación, pues~o que la mujer sorprendida en -

adu1terio era condenada a muerte, s61o si el ofend.!. 

do 1o solicitaba; pero si éste 1a perdonaba, él ya 

no pod!a volverse a juntar con 1a cu1pab1e, a la -

que el Estado castigaba con crueles y notables mut~ 

laciones. 

En el delito de robo, cab!an ciertas conside

raciones puesto que, si era 1eve, se castigaba con 

la flagelaci6n en pablico, y si era grave, lo ind.!_ 

cado era la muerte y 1a cesi6n de 1os bienes del -

ladrón al robado~ La miSina f1agelaci6n era aplica

da en 1os casos de ~eincidencia~ 

En resúxuen, podemos percatarnos de q;ue el si~ 

tema penal prehisp~nico, se encontraba orientado -

mds bien a1 castigo y a sus efectos ejeniplificado

res a la sociedad, y no se cuestionaba adn sobre ~ 

asuntos respectivos a la prevenci6n, ni a la read~ 

taciOn del sujeto activo del delito, 

Las penas principales se daba,n a menudo, aco~ 

pañadas de accesorias. 
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Estas son de car~cter perpetuo casi siempre, 

pues el reo se ve privado para siempre de un 

bien jur~dico por medio de la muerte, o de la ca

dena perpetua 

En muchas ocasiones, encontramos penas conju~ 

tas, es decir que se aplican varias penas, o una -

presupone a la otra. 

S61o en contados casos (sistema penal maya), 

2as penas son reparatoriqs o preventivas; en su m~ 

yor~a, son de car~cter represivas o eliminatorias, 

pues se avocan a la desaparición del delincuente. 

En todos los casos parece predominar un car~s 

ter corporal y quiz~s siempre infamante, en tanto 

que en algunos casos se da una pena pecuniaria. 

Cabe hacer una última menci6n, del hecho de 

que en poquísimos casos. las cenas son temoorqles. 

por lo que el encarcelamiento no es muy popular e~ 

mo siste!lla punitivo y se utiliza, con intenciones 

diversas, m~s bien de car~cter transitorio, 
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1.2. La Col.onia, 

"Con qu€ raz6n se ha dicho que la col.onia fue 

una espada con una cruz en 1a empuñadura. Por un -

J.ado hiri6 y mat6, por otro evange1iz6. La colonia 

tuvo que legisl.ar una parte con dureza y en parte 

con bondad. Abundaron las J.eyes tutel.ares, de efe~ 

tos negativos a las gue ya nos referimos, as:!: que 

J.a bondad, si bien se piensa, resul.t6 contraprodu

cente. Pero no hab:l:a otro cam;i..no. Las nuevas J.eyes, 

al. fin y al cabo, fueron una especie de filtro por 

el. que pas6 la cultura europea español.a. La colonia 

ya 1o hemos dicho en otra ocasi6n, es v~ctima de -

J.a falsa apreciaci6n hist6rica, de J.os complejos,de 

J.os resent:imientos y se han 1.anzado sobre elJ.a per-

juicios e incomprensiones, como si no hubiera sido 

la fragua de la mexicanidad•. (7) 

Este párrafo nos introduce en el sistema penal 

y su deontol.og:l:a, era un sxstema que deb:l:a enfren-

tarse a un reto legisl.ativo; un reto que entraña l~ 

gisl.ar para un pueblo desconocido, mitificado, y en 

Cv> Rico Jos~ Mar:l:a. Cr1menes v Justi·ci·a ·en Arn€rica 
Latina" Edit. Sigl.o XXI México J.98J. pág. 61. 
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muchas ocasiones, un pueblo al que se le negó el ca

rácter de comunidad humana, racional y libre. 

Por otra parte, el sistema penal que se aplica

ba en ~Espa~a en esa época, era precario, pues se -

trataba de una España liberada muy recientemente del 

yugo musulm~n, que hab~a impuesto, en cierto sentido 

su criterio jur!dico en una España que deb!a reacci~ 

nar contra todo lo que no fuese español, contra todo 

lo que no fuese católico, para poder estructurar -~ 

una nación homogénea, bajo la influencia y y!nculo de 

la fé. 

Ahora bien, nos parece de capital importancia -

distinguir dos ámbitos diferentes, si deseamos tener 

una visión realista de la situación del Sistema pe

nal en la colonia, 

Es preciso hablar de legis1aci6n y realidad, de 

derecho y hecho. 

As~ se manifiesta el maestro José Ma. Rico al 

señalar que uno de los aspectos dominantes del per!~ 

do colonial fue una realidad innegable, pero si 

bien ha quedado esta mancha en la historia, en el 

papel qued6 la noble intenci6n de clérigos y legis-

ladores de proteger al indio. 
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El. derecho indiano, formado por l.a Recopil.aci6n 

de l.as Leyes de l.os Re.inos de l.as Ind:i.as de l.680, -

as~ como el. Derecho de Castil.l.a, y por ciertas cos-

tumbres primitivas de l.os indios sometidos, conside

rando al.gunas de sus l.eyes y ordenamientos que no 

contrariaran el. derecho l.egisl.ado de ul.tramar que rf_ 

gi6 a l.a Nueva España. 

En virtud de1 carácter de l.a época y l.a circun!'_ 

tancia, nos parece 1~gico que 1os cr!.menes más f~e-

cuentes durante esta época hayan sido l.as infraccio

nes contra 1a persona, a saber: hoIDicidios, lesiones, 

duel.os, injurias, del.itas contra l.a propiedad (robi:>~ 

abigeato, daños>. y contra l.as costwnbres (atentados 

sexua..les-, concub.i.nato, adul.tex-io,. seducci6n,_ vio1a-

ci6n, rapto, sodom~a}; y 1 ocupando un papel. prepon

derante, l.as numerosas conspiraciones de tipo pol.~t~ 

co. 

De 1a Recopil.aci6n antes mencionada, que se c~ 

pone de nueve l.ibros, dividid~ cada uno de el.l.os en 

t~tul.os integrados por un buen ntlrnero de l.eyes, en 

e1 libro VII encontramos un camino para 1a ciencia 

penitenciaria, pues trata de 1as Visitas de Cárce1; 

mientras que en el. Libro VIII, en 1a l.ey 17 se ---""' 

aborda el. tema "De l.os del.itas y Penas y su Apl.ica-

ciOn. • 
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A partir del estudio de los diferentes cr~e-

nes y ordenamientos penales de la Colonia, podemos 

decir que exist:tan las siguientes disposic:iones: 

C~rceles y Carceleros tT:ttulo 6) 

Los encargados de realizar la función judi

cial eran los Alcaldes del Crimen. 

Se implementaron c~rceles en todas las ciu

dades, villas y lugares "para custodia y -

guarda de ~os delincuentes y otros, cped~ 

r~n estar presos, sin costo de nuestra :REel. 

Hacienda, y donde no hubiere efectos, h~ -

ganse de condena~iones aplicadas a gastos

de justicia, si no las hubiere, de penas -

C~ara con que de gastos de justicia, sean 

reintegradas las penas de C~ara." (8) 

En la ley rr, se señalan algunas caracter:t~ 

ticas de estas c~rce1es, as! como algunos 

requisitos: y se exig!an: 

Aposento apartado para mujeres. 

Era requisito que contara con un capeiuin y 

(8) Jos~ Mar:ta Rico. "Cr:tmen a Justicia en Am~rica 
Latina" Edit. Siglo XXI M xico 1981 Pifg. 70 
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una capilla decente y que se dijera misa a los pre

sos. 

En otros art1cu1os, encontramos instituciones im

portantes, como la Ley rrr, que ordena que los a~ 

caides y carceleros ten~an la obligaci6n de cene~ 

der fianza-

Que los carceleros tuvieran libros de entrada y -

sus obligaciones-

Se señala que los alcaides deb~an residir en las 

c~rceles-

LOs carceleros deb~an tener la c~rcel limpia y con 

agua. 

Señala la obligaci6n de los. carceleros de barrer 

la c~rce1 y aposentos de ella, cada semana o dos 

veces por semana. 

Manda al buen trato a los presos y la obligaci6n -

de no sexv~se de los indios-

En la Ley X encontramos la prohibici6n para los -~ 

carceleros de recibir d~nes o dinero. 

Se señala3 así mismo, la proltibici6n para los car

celeros de convivir en forma alguna con los presos 

y de vender vino o art~culos varios. 

Nos parece de trascendencia 10 dispuesto en la Ley 

xv., que señala que la carceler~a debe ser canfor~ 

me a la calidad de las personas y los delitos, lo 

cual puede tomarse como un innegable inicio de una 
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conciencia humanitaria y reivindicatoria del dere

cho penitenciario y sus t~cnicas, y un esbozo de·-

c1asificaci6n dispone que los pobres no sean detenf_ 

dos en la prisión por costas y derechos y que no se 

les quiten sus cosas por el costo del carce1aje y -

del juicio. 

Que los pobres no se vieran en la ob1igaci6n de -

dar un fiador por las costas mencionadas 

En la Ley XXI, se disponta que los indios no p~g~ 

rán costas ni carce1aje 

X al fina1 del Tttu1o Seis, se obliga a las ª!!. 

toridades carcelarias a mantener un constante con-

trol y vigilancia sobre esas instituciones, 

En el Tttu1o siguiente, encontramos un re<;J1a-

mento detallado por fechas de1 calendario~ de visitas 

a las carce1es que debtan ser realizadas, seña14nd~ 

se algunas ob1igac±ones de los Oidores, por ejemplo, 

en la Ley XIII, se dispone que 1os Oidores V~sitado

res de Indios vean y reconozcan los testigos, a fin 

de que adquieran contacto directo con 1a realidad. 

Existe una figura que nos parece de particular 

inter~s para el tema en cuestión, y es que existtan 

c!lrcel.es s61o para Indios: la de México y 1a de $aa_ 

tiago. 
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Tambi~n creemos que es importante hacer notar, 

que los indios que eran presos por alguna deuda, p~ 

d!an ser entregados a su acreedor, para que sirvie

ra, •• , "Y no queriendo proveer sobre lo susodicho, 

lo que más convenga a nuestro servicio, bien y co~ 

servaci6n de los Indios, mandamos, que si algún i~ 

dio estuviere preso por deuda y por no tener con -

que pagar se hubiere de entregar a su acreedor pa-

ra que sirviera, guarden los Oidores las leyes de 

estos Reinos de Castilla, que sobre esto disponen 

y entreguen al Indio al mismo acreedor, para que ~ 

le sirva el tiempo, q;ue pareciere necesario a pa~

gar la deuda; y si el acreedor no lo quisiere rec~ 

bir, ni sirviese de el en pago, le mande soltar y 

no pexmitan, q;ue para ese efecto se venda otra pe::_ 

sona alguna". (9.) 

Esta figura, sin duda viola toda teor!a de -

los derechos individuales actualizada, pero reco~ 

demos que Arist6teles mismo cre!a encontrar lici-

tud en la esclavitud, 

(9) Jos!!> Mar!a Rico Cr!men·es¿ Justicj'..a en· l\lnl!!rica 
Latina. Edit. Siglo XXI M ÍCO 1981 píig. 120 
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He aqu.1'. al.gunos comentar;!.os del. m·aestro Carra.!!. 

c~ y Rivas, que nos parecen total.izadores: 

"En estas instituciones se permite al. indio que 

no se l.e condene a servicio, y se l.e permita ganar -

l.a vida con su oficio y vivir con su mujer, si el. d~ 

l.;i.to no fuere grave o no se resol.v;i.ere el. asunto de 

otra forma. Este es un pr;!.nc;i.p;!.o de human;!.zaci6n de 

l.a pena y antecedente de mal.tipl.es formas carcel.ar1as 

que l.e han reconoc;i.do al. preso su cal.;i.dad de hombre~ 

{l.Ol • 

"Si al.gunos ;!.nd;i.os estuvieren presos por causa 

c;i.vil. o causa cr;iJll:i.nal. ¡· no l.os manden depos;i. tar en

tre tanto, que l.as causas se concl.uyan, porque esto 

resul.ta por quedarse por determinar y pendran muchas 

d;i.l.igencias para que con toda brevedad se pros;!.gan 

y acaban como de pobres y m;i.serabl.es personas". {l.l.í 

A este respecto parece que l.a l.ey descubre l.a 

costumbr~ de tomar l.a c~rcel. como sitio de espera, 

l.o cual. en otros sistemas puede parecer odioso y si 

tl.óJ .::arranca y Rivas, Raal.·· _D_e"'r~e..,c,,_h""'o'-·-p'-"'e"n-.·=i'-'·t..,e,..n~c":i~a"'r'":i.=·-"o
Edit. Porraa, S.A. M~;i.co l.981 pág. 31. 

{1l.J Carranc~ y Rivas Ra1ll. Derecho Penitenciario 
Edi t. Porraa, s .A. M~x;1.=c""'o=-"'1""9'°'a"1r--p""i!i¡,...g=.=-3"'3ii-"'.'""-'===-
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1o consideramos desde un punto de vista presupues~ 

ta1, no cabe duda que resu1ta_ gravoso para e1 Es

tado mantener 1a espera de todos 1os procesados. 

En e1 TS'.tu1o Ocho", De 1os De1itos y Penas y 

su Ap1icaci6n, se encuentran contenidas 1as dispo

__ 51.c;lones que regt.an a Nueva España, por un espacio 

de t1empo 1o bastante considerab1e para dejar una 

profunda hue11a en nuestro s1stema pena1 y penite!!. 

c1ario. 

De 1a Ley Pr1mera, se desprenden 1os objeti

vos de 1a Po1~t;lca cr:bn:i.na1 a saber, 

E1 sos1ego pl1b1;lco 

La qu1etud de 1as provincias y sus vecinos. 

Asimismo encontramos una pr1mera c1asifica--

ci6n de 1os delitos. 

Pdblicos 

Atroces 

Escanda1osos. 

Esto, segtln e1 cr1ter1o de 1a ~poca. Nosotros 

haremos una div1si6n atendiendo a criterios anal~

t1cos de varios autores. 

l. Primeramente encontramos, y en virtud de 

1o mencionado en e1 pre:lmbu1o de este cap~tu1o, y 

de 1a misiOn evange1izadora de 1os español.es, d"i,!!!. 

posiciones tendientes a combat;tr 1os siguientes -
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pe1igros p1lh1icos; 

A} E1 Juda1.smo 

B} E1 Afrancesamiento, 

Cl Herej1.a. (}\ng1icanisrno) 

D} La Mentira 

El La :Cdo1atrfa. 

F} :Cdo1atr1a y p:i:opaganda po11.tica contra ia -

domU>aci6n eSJ?"'ño1a. 

Gl La :Cdo1atr1a por medio de1 sacrificio de n~ 

ños cuyos cadáveres se prec~itaron en 1os 

cenotes. 

H) :Cnvocaci6n_de demonios, en e1 i.lldio o india 

después de s~ l:>autizados 

I} Cantar y hai1ar de noc1'ce,-~-hien en 1a mis

ma; no oír misa o bien 11evar a e11a insig

nias o divisas que representaran cosas pa~ 

sadas. 

J) Poner a 1os hijos nombres, divisas y seña

ies en 1os vestidos donde se representaran 

1os demonios, 

K) Ejercer 1a astro1og1a y 1a demono1og1a. 

L) Practicar 1a bechicer1a. 

Todos estos de1itos ten1an una s61a intención; 

e1 prop6sito de a1ejar de 1a comunidad sus antiguas 
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creencias y ritos para propiciar e1 avance de 1a mi

si6n evange1izadora. 

Pero tampoco debemos ser ajenos a1 hecho, de 

que 1os nuevos ap0sto1es consideraban todas estas 

pr~cticas como enjendros rea1es de1 demonio, enemigo 

ancestra1 de1 bien y 1a justi~ia, 

Las penas ~ue se adjudicaban a estos de1itos -

muy variados y sus caracter!sticas.genera1es eran; 

I.- Penas que pusieran de manifiesto püb1ico, ~e 

e1 de1incuente ha incidido en ta1es de1itos, 

II.- Penas que signifiquen un escarmiento¡ en -

e11as encontrélltlOS generalmente 1a intenci6n 

de rescatar·a1 de1incuente para 1a fe, 

III,- S01o en contados casos se ap1icaba ia pena 

de muerte en 1a hoguera, pero debemo~ -no

tar que especial.mente, cuando e1 de1ito se 

conjuntaba con un interés po1~tico de re-

presi6n como en e1 caso de ido1atr~a y pr~ 

p~ganda po1~t~ca contra 1a dominaci6n esp~ 

ño1a, en e1 que se condenaba a muerte en .,... 

1a hoguera en 1a p1aza püb1ica; este de1i

to era cometido princt,palmente por e1 se-~ 

.91ar, que hab~a empezado a ser penetrado~ 
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por ideas liberales del viejo continente, O en el 

caso de herej1a, rebe1d1a o afrances<µniento, Este 

proceso y ejecución de la pena quedaba a cargo del 

santo Oficio, 

P:ruebél de lo ante>¡ior, la tenemos en las penas 

<;ttie--se afi>lican por los de1itos de jude\izar. Muerte 

por 9arrote y posteriormente quemazón del cuerpo en 

la hoguera. Es notable. observ<1r que en J.os jud<1iZi'1!!, 

tes ausentes se apJ.ieaba 1a pena en estatua, es de~ 

c:tr, que el castigo se ap1icaba en su ~~~r<! par<! -

que todos se pudieran percatar de J.a ~al.ta del de~-

11.ncuente, En el cauro de x-e;tnc;télene;t:"I, se :tJ;npon1"1 

"ad perpetuaJQn llevar el $an ~enito, que ~ciera Pa 
tente a le\ COltlUnidad su estado de pec<1dor; a ac¡ue" 

11os '?Ue encubrier-n tales acciones, se les casti~ 

gabe\ con abjuraci6n" de vehementi" de J.os errores -

del judaiSlllO en auto de te ¡?ublica dentro de la 

iglesia m<1yor y catedral, sobre unos cadalsos como 

una vela de cera en la mano, Destierro por cuatro 

afios, Esta pena indudablemente tiene un caracter 

did.:!lctico, 

Los azotes, para ia herej!a y J.a mentira, Tras" 

quilamiento para J.a ido1atrfa, y 1a exhortaci6n para 

'?Ue se reconozca al verdaélero Dios, ~OJ.o en el ca_ao 

de la ocuJ.tacil5n de !dolos, hec~cer1a y pacto con 
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el demonio, se impon~a la reclusi6n, pero en un mona~ 

terio de San Francisco, con el objeto de hacer acto 

de contrici6n y confesar. Antes de su reclusi6n, el 

acusado era sometido al tormento. 

La pena capital se aplicaba m~s bien a otro g~ 

po de delitos comunes, como el robo y el asalto, ho

micidio: haciendo distinciones para la aplicaci6n de 

la pena segGn la forma de haber sido cometido el ha~. 

micidio (degftello, con veneno, etc.). La aplicación 

de la pena pod~a· variar, entre el garrote, l~ muerte 

en la horca, haciendo cuartos el cuerpo y poniendo -

estas en las calzadas, o el arrastramiento del cad~

ver por las calles. 

Las penas infamantes, como los azotes en pGbl~ 

co y atadura a un palo en el tianguis, donde habr~a 

de permanecer el acusado dos o tres horas con una -

coraza en la cabeza, para el delito solo de hechice

r~a, y para el robo _sacr!lego el herramienta, que 

permanec!a como una huella indeleble de su delito. 

Toman gran importancia las penas que se apli-

can por el magnicidio, figura propia de un sistema· -

pol!tico como el imperante en esa ~poca. Para este 

delito, se prescrib~an nueve años de encierro en las 

mazmorras de San Juan de Ulua1 y en este tipo de d~ 

litas queda bien delineada la tentativa. castigando 
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al culpable con arrastramiento por las calles, cor

tadura de la cabeza y luego exposici6n de 1a misma

en 1a horca, cortadura de la mano derecha y exposi-

ci6n de 1a misma en un murillo alto. La ejemplari-

dad del castigo era un "curarse en salud'; o la es~

clavitud; el hurto de oro, plata o jade, se casti-

gaba con la pena de muerte; el asesinato, incluso-

el de un esclavo, con pena similar: la intemperan -

cia, con la reprobación social; el descrédito públf. 

ca, con la muerte por 1apidaci6n y a golpes; la ca~

lumnia, con el corte de los labios y algunas veces -

también de los o~dos, la horca era el castigo comtln

para la violación de las leyes del incesto, y la so

dom~a se sancionaba con repugnante brutalidad. 

Básicamente, debemos realizar nuestro análisis

ª partir de una comparaci6n con un sistema que cono

cemos como el actual y de esta forma podemos ir est~ 

bleciendo aquéllos parfunetros que nos permitan reali 

zar una comprensi6n total de los sistemas. 

Primeramente, debemos decir su idea de la res-

ponsabilidad que englobaba tanto a Ios delincuentes

como a 1os parientes, hasta e1 cuarto grado, que hu

biesen encubierto el delito. 
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Bxist~a tanto una pena para el delincuente co

mo para los parientes, siendo €sta, la p~rdida de la 

1ibertad con esclavítud, o por medio de encarcelamie~ 

to, como en c1 caso de la a1cahueter~a, se castiga-

ba, tambi€n, con la muerte en la hoguera y quemaban 

los cabellos con teas de pino. 

Vemos aparecer el delito de portaci6n de esto

ques, verdugos o espadas de más de cinco cuartas de 

vara de cuchilla. Esto, en vista del carácter aven

turero y prepotente del conquistador. Este, sin em

bargo, se castigaba con multa y p(h-dida del instru

mento del del.ita, Yr en caso· de re:i.nc:i.dencia con el 

dest:i.erro. 

El daño en propiedad ajena, se castigaba con -

azotes. 

En cuanto a los delitos sexuales y a los que 

atentaban contra las buenas costuni:>res, las penas 

iban desde el emplumamiento debajo de la horca has

ta azotes y hasta muerte en la hoguera. 

Un delito muy 16g:i.co, considerando la desider~ 

ta del sistema, era el de dar mal ejemplo, castiga!!_ 

do esto, con azotes trasquiladura y cárcel. 
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En resumen, creemos que es importante mencio-

nar el juicio valorativo que sobre io anterior ha-

ce el Maestro Carrancá y Rivas, en el sentido de 

que la Colonia es la época que marc6 la pauta de la 

actividad legislativa en M~xico, puesto que repre-

sent6 el transplante de las instituciones jurídicas 

españolas a suelo meAicano. Muchas instituciones 

jur!dicas florecieron al abrigo de tan abundante -

legislaci6n, y el sistema penal, como sistema, se 

vio a las puertas de un avance sin precedente que 

había de deJar atrás los ~ntiguos conceptos de la 

pena como venganza püblica (12) No es posible p~ 

sar por la historia de la Colonia, sin percatarse 

de la famosa obra jurídica de las Cortes de C~diz, 

ya que estas inician el proceso revolucionario y ~ 

constitucional que se expandi6 por todas las colo--

nias de ultramar; luego, su innegable influencia en 

la construcci~n de ordenamientos penales propios, -

después de la independencia. Uno de los m~s nota-

bles méritos de las cortes Gaditanas, fue el de ha

ber inicfado la lucha por la libertad, primero f!s! 

ca o material del suelo peninsular, y luego jur!d~

ca y pol!tica del español, del hombre en general, 

puesto que dicho ordenamiento legisla en un tono 

un~versal. De ella arranca el término de liberal 

aplicado por primera vez en la historia del pensa~~ 

miento a quienes defendieron con mayor tes6n las l~ 
\T2) Carranc~ y Rivas, RaUl Derecho Penitenciario. 

Edit. Porraa, S.A. M~ico 1981 pag. 57 
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bertades del hombre. La libertad central y objetiva 

de esa obra es la libertad individual. 

1.3. M€xico Independiente 

José Barragán describe esta legislación con las 

siguientes frases; "Se enuncia de manera impecable, 

precisa, al t~empo que se la proteje por medio de un -

complejo sistenia jurídico constituido por los mSs fi--

nos y eficaces principios de la tradición castellana-

y aragonesa" .. (13). 

Básicamente los principios que ia conforman son 

los siguientes: 

(i3J 

1.- No puede haber libertad civil, ni libertad 

personal, mientras ambas no dependan Gnica 

y exclusivamente de la ley; jamSs, de la -

voluntad del hombre. 

2.- Tipificaci6n cuidadosa de los supuestos, -

en que se podía privar a un ciudadano o a-

un individuo de la libertad. {Antecedentes 

del principio de legalidad). 

3.- Prohibición del uso de ciertas y determi--

nadas medidas infamantes, sobre 1as persa-

nas de los presos (abolición de la tortura, 

declarada con absoluta unanimidad y confor

midad de todos los votantes. 

Barragán Josl'O. Introducci15n a la Legislación Me
xicana sobre presos, C5rceies y Sistemas Peniten
ciarios de 1790-1930 H€xico 1976, PSg. 19 
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4.- La cárcel recibi6 gran atención por parte de las 

cortes de Cádiz. Se modific6 su escencia y sent! 

do filosófico y moral; "Las cárceles no son para 

mo1estar a los reos, sino para su custodia y de-

berán ser las mas anchurosas y sanas y con las -

comodidades posiblesR. (Texto original del Títu-

lo V de la Constituci6n de Cádiz de 1812}. (.14)_ 

s.- Se fortalecieron dos inst;i.tuciones bené~icas que 

fueron un tanto obligadas; 

a} Las visitas de carceles, que hoy se encuen-

tran contempladas en el Artículo 28, IX de -

la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia 

del Fuero Comün de 1979, y reforma de 1971. 

b} El juicio de residencia como antecedente del 

juicio de amparo. 

Algunos ordenamientos de los Oltimos años de la 

Colonia nos parecen especialmente interesantes y 

trascedentales, e indudablemente pueden considerar-

se como fuentes históricas del. Derecho Penal Mexic~ 

no. 

Por ejemplo, el D~=reto de abril de 1811, que 

procede a la abolición de la tortura y de los apre-

mios y prohibición de otras prácticas axlictivas. 

(l.4) Carrancá; Rivas Ratil. Derecho Penitenciari·o·. Edit. 
PorrOa, S.A. M~ico l.981, pdg, 63 
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"Queda abolido para siempre el tormento en todos 

ios dominios de la monarquia españoia y la práctica -

introducida de af1igir y molestar a los reos por las

que ilegal y abusivamente llamaban apremios¡ y prohi-

ben los que se conocían con el nombre de esposas, pe-

rililos y caiabozos extraordinarios''.(15) 

"NingGn juez, tribunal o juzgado, por privil.e--

giado que sea, puede mandar ni imponer la tortura ni-

usar de los insinuados medios de apremio bajo su res-

ponsabiiidad ••• " Ci6) 

El decreto dei 6 de agosto de iaii.dispuso ia --

aboiici6n de priviiegios. La esencia de ese decreto-

era 1a siguiente: 

"Que nadie pueda llamarse señor de vasallos ni 

ejercer jurisdicci6n" ti7) 

Con este Decreto se unifican las jurisdicciones-

y se les somete a ia tuteia de ia Corona y de ias COE_ 

tes, lo que es tanto como reconocer la funci6n juris-

diccionai propia dei Estado, y no facuitad de ni~.gan

particuiar. 

(15) 
(i6) 
ci1i 

Carranca y Rivas, Raül. Derecho Penitenciario.P.140 
Op. Cit. Pág. i43 
Op. Cit. Pág. i38 
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El decreto del 24 de enero de 1812 expresa en los-

siguientes términos la abolici6n de la pena de la horca: 

"Las cortes generales y extraordinarias, atendiendo 

a que ya tiene sancionado en la constituciOn política de 

la monarquía, que n1nguna pena ha de ser trascendenta1 a 

la familia del que la sufre; y queriendo al mismo tiempo, 

que el suplicio de 1os delincuentes no ofrezca un espec

táculo demasiado repugnante a la humanidad y al carácter 

generoso de 1a naci6n española, ha venido en decretar -

co~o por el presente decretan. 

"Que desde ahora quede abolida la pena de horca 

substituy~ndose la de garrote para los reos que sean co~ 

denados a· muerte."· ( 18) • No cabe duda de que si bien la

pena de muerte no quedaba abolida, ya se percataban de 

que era una pena extensiva a los inocentes miembros de 

su familia. 

Por otro lado, la sensibi1izaci6n hacia el bien y -

del mal por parte de la sociedad, como verdad hist6ríca, 

se prueba al impedir con este ordenamiento, que el su- -

frimiento y castigo constituya el placer de una sociedad 

morbosamente cultivada en ei arte de 1a venganza co1ect~ 

va. 

(18) Op. Cit. PKg. 192 
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Por Decreto del 22 de febrero de 1813, desaparece 

la Inquisici6n, y se establecen, los tribunales protec 

tores de la fe. Y es notable ver cómo en la Fracción 

segunda del Cap~tulo I de tal Decreto, se afirma que el 

Tribunal de la Inquisici6n es incompatible con la Const~ 

tución, acabando as~ para siempre los nefastos efectos -

de esta instituci6n sombr~a. Asimismo, en e1 Decreto -

del 22 de febrero de 1813, se manda quitar de los para 

jes p11b1icos las inscripciones de los castigos :ilritpues 

tos por la Inquisici6n. 

En el Decreto del 17 de agosto de 1813, y en el de

septiembre del mismo año, se impone la prohibición de la 

corrección de azotes en escuelas y colegios y la aboli -

ci6n de esta pena y otros castigos aplicados a los in -

dios. 

Junto con este decreto, que es la Real C~dula de -

S.M. y Señores del consejo, se completa todo un ordena 

miento coherente, pues se dispone la supresi6n del ter 

mento utilizado para las declaraciones y confesiones de 

los reos y de los testigos. 

De particular inter~s nos parece la Circular del -

Ministerio de Gracia y Justicia, por la cual quedó abol~ 

do el tr3l::l<mal de la Inquisici6n y se mand6 que inmediat!:!; 

mente fuesen puestos en libertad todos los presos que 

estuvieran en sus cárceles por opiniones religiosas. Esta 

circular tiene un alcance más allá de la mater~a penite~ 
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ciaria, y se proyecta hacia el campo de ias garant1as 

individuales, relativas a la libertad de pensamiento y 

de culto. 

Con respecto a la cuestión penitenciaria, en con -

creta, encontramos las siguientes disposiciones: 

Orden del 12 de Octubre de 1820, que manda se des

truyan los calabozos subterrlr>neos y malsanos que exis 

tan en las c~rceles, y fortalezas, haciendo que todas 

las prisiones estén situadas de modo que tengan lu~ na

tural, y que no se pongan grillos a los presos y que se 

destruyan los potros. 

Todos estos ordenamientos, son un magn1fico prelu

dio para una nación en v1speras, de realizar sus pro -

pies ordenamientos penales, y es por esto que son tras

cendentales. 

1.3~· México Independiente. 

En México, la Independencia se inaugura en materia 

penal con o.na medida generosa y humanitaria, como son -

los Decretos de marzo de 1922, que establecen el indul

to para aquellos ciudadanos delincuentes cuyos cr1menes 

no hayan sido de tal naturaleza que los hiciera indig -

nos de esa gracia; espec1ficamente para: 

a) Los presos procesados por opiniones po11ticas

manifestadas de palabra, obra o escrito. 
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b) Los contrabandistas por importaci6n o exportaci6n 

de pJ.ata. 

c) Los reos por J.a pena pecuniaria correspondientes 

al fisco por del.itos mi1itares. (19) 

De la Constituci6n de J.os Estados Unidos Mexicanos, 

del 4 de octubre de 1824, subrayamos los siguientes or-

denamientos, que nos dan J.uz sobre el. terna que trataremos: 

Secci6n cuarta, Art. 112, Fracci6n II. "No podrá el 

presidente privar a aJ.guno, de su 1ibertad ni imponerle 

pena alguna; pero cuando J.o exija el bien y seguridad 

de 1a federaci6n podrá arrestar, debiendo poner las per

sonas arrestadas, en el. término de 48 hrs., a dispoci

ciOn del. tribuna1 o juez competente". 

Por otro J.ado, el T~tul.o V del. Poder Judicial de la 

Federaci6n dice: 

Art. 146 "La pena de .infamia, no pasará del del.in

cuente que la hubfera merecido seg1in 1as leyes". 

Art. 147 "Queda para siempre prohibida J.a pena de 

confiscaci6n de bienes": 

A;-t. 150 "Nadie podrá ser detenido sin que haya prue

ba semipl.ena o indició de que es de1incuente". 

(19) Legislaci6n Mexicana Sobre Presos Cárcel.es S 
emas en tenciarios. P g. 147. 

(20) Constituci6n Pol.~tica de los Estados Unidos Mexi
célnos dé 1924. 
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(antecedente de1 principio de libertad personal 

garantizado por el art~cu1o 16 de la ConstituciOn -

Mexicana de 1917.l 

Art. 151: "Ninguno serd detenido solamente por 

indicios más de sesenta horas". 

Todos estos orde~:unientos dan una nueva visiOn -

de la materia. pena1. 

La providencia del gobierno de1 Distrito del 22 

de noviembre de 1832, es de capital importancia, 

pues estatuye la responsabilidad de los alcaides de 

cárceles po~ detenciones arbitrarias, figura que CO!!._ 

servamos en nuestro ordenamiento penal. 

En la circular de 18 de marzo de 1836, se fijan 

ciertos procedimientos para el trato de los presos 

y se prohibe el castigo de bancos de palos. 

Ya en la Constitución de 1836, en su Art~culo II, 

quedan_· claros los derechos del mexicano que consti

tuyen la m~dula de nuestros Art~culos 14, 16, 18, -

Constitucionales. 

Sin embargo, es de sorprender el 11.J;t~culo II, que 

declara la p~rdida de la calidad y de,rechoa de ciu

dadano de una forma total, cuanélo se trate de sent·e!!.. 
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cia judicia1 que imponga pena infamante~ puesto 

que ya hab1a sido abo1ida tanto por ias Cortes de 

Cádiz como por diversos ordenamientos. 

En este instrumento 1ega1 se reg1amenta en su 

tota1idad e1 procedimiento penai, seña1ándose e1 -

p1azo de tres d1as desde que se verifique 1a pri-

si6n o detención para que e1 reo rinda su dec1ara--

ci6n preparatoria, y se seña1a que en este acto se 

1e manifestará 1a causa de1 procedimiento y e1 no!!!. 

bre de su acusador si 1o hubiera. 

Se seña1a, asimismo, en e1 Art1cu1o 48, 1a re 

g1amentación indispensab1e para esta primera dec1~ 

ración, dejando ciara 1a'necesidad de instruir a1 

reo en 1os documentos sucesivos y demás datos que 

obran en su contra. 

E1 27 de enero de 1840, un importante decreto 

modifica 1a situación de 1a cárce1es con 1as si---

guientes reformas: (21) 

1.- Las cárce1es se dispondrán de manera que 

haya ios departamentos necesarios para í~ 

comunicados, detenidos y sentenciados, y 

en genera1, para que todos se ocupen en -

a1gtin arte u oficio que a 1a vez 1es pro-

duzca 1o necesario para subsistir y que, inspiran 

(21) Decreto que Reg1amenta 1os Rec1usorios de1 -
DIF de fecha 27 de enero de 1840. 
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deles el amor al trabajo, los aleje de la ociosidad 

y de los vi.cios. 

Como vemos, se abre entonces una nueva a1tern2:.. 

tiva para la caracteri.zaci.6n del sistema penitenci~ 

rio, pues se incluye un concepto de readaptaci6n y

dignificaci6n del delincuente, tomando la prisión 

ya no como un sentido provisional de espera mien

tras se apli.caba la pena capital, ni con el carác-

ter represi.vo que priv6 durante la Colonia. 

En 1842, se apru.eba el Reglamento Interior de

la Casa de Corrección para J6venes Delincuentes. 

Notamos en este ordenamiento el sentido que en p~-

rrafo anterior señalamos, aunque hoy·d~a sabemos 

que habla de jóvenes o menores infractores, m~s no-

delincuentes en estricto sentido penal. (22) 

Fue usual que en esta ~poca, por razones obvias 

de utilidad nacional, se dieran numerosos decretos

dedicando a los presos a la construcci6n de carre--

teras. 

un muy loable i.ntento de modificar totalltlente-

la pol~tica penitenci.aria, lo encontramos en el - -

Cap~tulo VI del Decreto del 28 de agosto de 1842 --

en donde quedan instituidas escue1as en 1as cárce--

les, hospicios u otras casas de prisi6n o benefi.- -

ciencia. 

(22) Reglamento Interior de la Casa de Correción p~ 

ra J6venes Del.incuentes del 15 de marzo de 1842 
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También encontramos maltiples decretos que 

crean nuevos centros (l848) penitenciarios, y sus 

reg1amentos, que incluyen numerosos p1anes para es-

tablecer talleres de oficios y artes en las cárce--

les. Se llega hasta la idealista orden del 20 de 

marzo de l850, en la que se intentan "hasta donde 

sea posible" que no se hagan ilusorias 1as garant!as 

que las leyes conced~an a los reos. 

En l957, la nueva Constitución adquiere una 

consistente visión de las garant~as en el ámbito p~ 

nal y penitenciario. Se estatuyen, como nunca an--

tes, medidas que impiden el abuso de la pena de - -

prisión. 

No cabe duda que es paradójico que en el Decr~ 

to del General en Jefe del Ejercito de Oriente, en

abril de l867·, se haya ordenado la pena de muerte 

para los ladrones homicidas y estupradores, y que 

haya sido derogado en agosto del mismo año, en ate~ 

ción que cesaron las circunstancias. (23), 

No qu~da m~s que lamentar que, pese a todos 

estos ordenamientos, en abril de l868 se viera el

Ministerio de Justicia obligado a enviar una cir- -

(23) Garc!a Ram!rez, Sergio. Legislación Peniten-
ciaria y Correccional comentada. Pag. SO 
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cular, tocando el tema de las detenciones ilegales 

y los abusos en las carceles. 

En 1871, un nuevo C6digo Penal para el Distr~ 

to Federal y Territorio de la Baja California, 

sienta un nuevo precedente: En el Titulo Tercero, 

se trata de las reglas generales sobre las penas,

enumeraci6n de eiias, agravaciones y atenuaciones

as~ como de la libertad preparatoria. 
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2.1. Normas Constituciona1es. 

Las normas Constituciona1es que rigen a nuestro si~ 

tema penitenciario son: e1 Art~culo 16, e1 18, e1 19, e1 

20, e1 22 y e1 23. E1 Articulo 16 es medular, para 1a 

normatividad de nuestro sistema, porque es e1 que esta-

b1ece 1a garantía de 1ega1idad y los requisitos que deb~ 

observar toda orden de aprehensión, orden que origina 1a 

detenci6n de1 inculpado y su prisi6n preventiva. En vi~ 

ta de Su importancia, repasemos cu:i1es son 1os requisi-

tos que debe observar 1a orden de aprehensión para que 

la detención de1 inculpado se lleve a cabo 1ega1mente: 

1.- La orden de aprehensión no procede de oficio.

Es necesario que se encuentre apoyada por denuncia, acusa 

ción o querella. 

2.- Dicha denuncia, acusación o querella, deberá -

estar respaldada por testimonio de persona digna de xe y 

por datos que hagan probable la responsabilidad de1 in-

cu1pado. 

3.- S61o por delitos que merezcan pena corpora1 se 

amerita 1a orden de aprehensión. 

Estas particularidades relatan significativamente -

e1 pape1 que juega e1 Art~culo 16 en la normatividad de-
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nuestro sistema penitenciario. 

Sobre el Art1cu1o 18, el m~s relevante de todos -

los mencionados para la mec~ica del sistema, podemos -

decir que contiene garant~as individua1es y sociales en 

materia penal. Las garant1as individuales de este Art~ 

culo protegen al individuo en cuanto a su libertad per

sonal, mediante la prohibición de la prisión preventiva 

por delitos que no merezcan pena corporal. ~stas gara~ 

t1as también propugnan por la dignidad y respeto de las 

mujeres, al disponer que los lugares donde compurguen -

sus penas estén separados .de los destinados para los - -

hombres. 

Las garant1as sociales de este Art1culo priorizan

potestades y obligaciones de la Federación y de los Es

tados para procurar, a través de su ejercicio y cumpli

miento, la realización de las finalidades de beneficio

colectivo, consistentes en la readaptaci6n del delin- -

cuente a la sociedad, en su regeneración y en su educa

ción dentro de un adecuado régimen penitenciario, régi

men que debe estar inspirado no en la idea de segregar

al delincuente de la vida social a t1tulo de castigo,

sino en la de reincorporarlo a ella como hombre Util. -

Estas garant1as prescriben también el deber social a las 

autoridades administrativas federales y locales, de im

plantar instituciones educativas para los menores in- -
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fractores, con el objeto de evitar su incidencia en la 

delincuencia. 

Los Articulas 19 y 20, se refieren al Derecho Penal 

Procesal, comprendido desde el auto de formal prisi6n -

hasta la sentencia definitiva gue recaiga en el proceso 

respectivo. Estos artículos son objeto de regulaci6n -

de los diversos ordenamientos objetivos en materia pe-

nal. Dichos preceptos implican gar&n~ias de seguridad

jurídica para el gobernudo, ya que imponen a la autori

dad judicial, que conozca del juicio correspondiente, -

diversas obligaciones y prohibiciones, a t~tulo de rcqu~ 

sitos constitucionales, que debe llenar todo proccdimie~ 

to criminal. Entre los derechos constitucionales de to-

do acusado, referidos por el Artículo 20, destaca el que 

concierne a la libertad provisional bajo cauc~6n, previ~ 

to en la fracci6n I del misno. 

El Artículo 22 Constitucional es relevante para - -

nuestro estudio por la serie de prohibiciones que pres-

cribe, prohibiciones que contribuyen a humanizar notabl§:_ 

mente la justicia penitenciaria, y que, a saber, son: la 

de las penas inusitadas y trascendentales y la de la aplic~ 

ci6n de la pena de muerte para los autores de los llama-

dos delitos políticos. En este precepto reside otro pun- -

te atractivo para nuestro análisis, el cual es la posibi--
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iidad de apiicación de ia pena de muerte para ios casos 

especiaies dei parricida, dei saiteador, dei pirata, dei 

homicida con 1as agravantes, etc. 

Por üitimo, para compiernentar esta visi6n panorá

mica que estarnos reaiizando sobre ia base Constitucionai 

de nuestro estudio, cabe apuntar que ei Articuio 23 - --

Constitucionai menciona tres garant~as, que son: 

"Ningdn juicio criminai deberá tener más de tres ---

instancias." 

"Nadie puede ser juzgado dos veces por ei mismo deii-

to ( ••• ) ". 

"Queda prohibida ia práctica de absoiver de ia ins-

tancia. n (24.). 

Estas garantias son un magnifico apuntaiarniento -

para ia pretensión contenida en ei Articuio i7 de que 

ia justicia sea pronta y expedita, ya que impiden ia -

verificación de juicios iargos y costosos que siempr~ -

ponen en teia de juicio ia reai cuipabiiidad o inocen

cia dei o de ios incuipados, además de que constituyen 

un vaiioso baiuarte pura que ei principio de "ia cosa -

(24) Constitución Poiitica de ios Estados Unidos Mexica
~' México Ed. Porrda 1983, P~g. 2o 
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las garant~as de este Artículo, y con su explicación-

hemos asentado en nuestro trabajo un bosquejo acerca-

de cu~l es la base Constitucional del estudio que est~ 

mos practicando. En el siguiente punto de este cap!--

tulo habremos de examinar m~s detalles acerca de esta-

base Constitucional. Por ei momento, cerremos 1as ex-

plicaciones de este apartado con el resaltamiento que

hace el Dr. Sergio García Ram~rez del aspecto constit_!! 

cional: 

"En M~xico, el Derecho Penitenciario parece ya -

consolidarse y avanza en su pretensión-la típica pre

tensión de cualquier órden jurídico- de someter los -

hechos, tan indóciles a la norma. El fundamento radi

ca en la constitución de la Rep1lblica y, antes de - -

ella, en otros ordenamientos o proyectos fundamenta-

les que promovieron la humanización de las c~rceles y 

1anzaron, a este respecto, extensas proc1amas mora1es. 

Hoy nuestra Ley fundamental recibe dos grandes líneas 

que han informado y formado al penitenciarismo const~ 

tucional e internacional: por una parte, la preten

sión humanitaria, que es preocupación por los dere

chos del hombre encarcelado frente al poder, preserv~ 

ci6n de 1a dignidad y benevo1encia en e1 trato, y por 

otro 1ado, la corriente que resalta sus intereses por 

el curso de la vida del hombre y por la incolurnnidad-
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de la sociedad, y en este sentido habla desde luego --

m~s ambiciosamente de regeneraci6n". (25) 

2.1.1. Evolución legislativa de nuestro Sistema y Co!!_ 

cepciones Penitenciarias. 

En este apartado del trabajo haremos un repaso de 

la evoluci6n legislativa que ha experimentado nuestro-

sistema penitenciario y las concepciones con que se 1e 

maneja. Ese repaso implica que empecemos desde el - -

México Independiente, apuntado que el naciente estado

conserv6 casi ~ntegra la antigua legislación española-

que lo rigi6. El Fuero Juzgo segu~a vigente, aunque 

con escasa aplicabilidad, y la influencia renovadora 

de las Cortes de c&diz con sus decretos, prevalec~a, 

influencia que pugnaba por la dignidad de las Colonias 

y de los individuos que habitaban en ellas. La legis-

laci6n de estos tiempos daba prioridad a cuestiones de 

Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo, 

aunque ya en ese entonces reglament6 la portaci6n de 

armas, el uso de bebidas alcohólicas, etc. Es hasta 

diciembre de 1826 cuando se dicta un Articulado que --

reglament6 la organizaci6n y funcionamiento de las c~E 

celes en la ciudad de México. 

(25) Garc1a Ramírez, Sergio. Justicia Penal.' Edito-
rial Porraa. 1982 P~g. l 
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Este articulado diu sistematizaci6n a las inci-

picntes bases de Derecho Penal, y por ande al Derecho-· 

Penitenciaría, que ya se manejaban. Dichas bases se 

ampliaron en 1864, pero tuvieron decidida proyeccj6n 

hasta el famoso Código Martlnez de Castro de 1871. 

En 1871, el licenciado Antonio Mart!nez de Castro 

presidió la Coraisi6n Redactora del primer Código Penal 

Mexicano Federal, para toda la RepGblica, y en materia 

coman, para el Distrito Feder~l. EsCe C6digo se infor

m6 en la teoría de la justificación absoluta y de la -

utilidad social combinada. Con esta teoría, mir6 al de 

lito como entidad autónoma y acept6 el dogma del libre 

albedr!o. Consideró a la pena con un objetivo de ejem

plaridad que a la vez implicaba correcci6n. Fué la 

Escuela Clásica, sin duda alguna, l~ inspiradora de 

este C6digoª Este ordenamiento reglamentó la participa

ci6n en el delito, estableciendo las categorías de au

tor, c6~plice y encubridor, las cuales definió enumera 

tivamenteª Igualmente, reglament6 los grados de consu 

mación del delito, distinguiendo entre el delito inten 

tado, el frustrado y el consumado, prescribiendo penas 

variablesª Por lo guc se refiere a la métrica penal, 

aplicable a los delitos varios, el Código estableci6 

rigurosamente la base la ennurneraci6n de circunstan

cias atenuantes y agravantes de responsabilidad, con 
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valor correlativo, apreciable en unidades cuyas sumas

deb~a el Juez enfrentar. 

Este C6digo signific6 un positivo adelanto en -

las instituciones jurídicas mexicanas, pues consagr6 

conquistas apreciables, como la libertad preparatoria, 

de los reos que observan buena conducta y la retención, 

por una cuarta parte más de su pena, de los que obser

van mala. 

En 1912 se registr6 un efervescente movimiento -

legislativo que respet6 los principios generales del

C6digo de 1871, conservando el ndcleo de su sistema -

y de sus instituciones. En este afio se introdujeron

figuras acordes con la situaci6n social del pa~s, co

mo la condena condicional, la protecci6n de la ener-

g~a y de las instalaciones el~ctricas, etc. 

La revoluci6n de 1917 propuls6 la inquietud de 

reforma social, y por ende, de reforma legislativa. 

Esta inquietud fue recogida por las Comisiones -

de Rev~si6n, '!lle se avocaron a la tarea, en 1925, de-· 

elaborar un nuevo C6digo Penal. Su trabajo rindi6 

fruto en 1929, año en que surgi6 el llamado C6digo de 

Almaraz. 
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Su inspiraci6n positivista es decisiva para la -

conformaci6n de1 sistema penitenciario en vista de su 

famoso postulado de que"la pena se aplique en fun-

ci6n de la peligrosidad del delincuente". El empeño-

positivista de atender sobre todo la personalidad del 

delincuente, cristaliza en este C6digo, y, a partir de 

él, se da prioridad a la aplicaci6n de las medidas de 

seguridad sobre las penas. 

Con una vida fugaz, e1 C6digo de A1maraz no per

duró, dada su inclinación "ciega y absoluta" por el -

positivismo. El mismo, proclive hacia una escuela do~ 

trinal que perdi6 al C6digo ¿e 1871, también lo hizo

con el Código de 1929, y para solucionar dichos defe~ 

tos se elabor6 el C6digo de 1931. Este C6digo hizo -

expl~cita esta necesidad de superar estos defectos -

doctrinales en su Exposición de Motivos, y a la ve~ 

de1ine6 c1aramente cu~1es eran las orientaciones de 

la pol!tica Criminal que se deber!a llevar a cabo bajo 

su vigencia~ Dicha Exposici6n nos dice lo siguiente: 

" ••• La manera de remediar el fracaso de la Escu~ 

la ClSsica no la proporciona la Escuela Positiva; con 

recursos positivos y pragm§ticos debe buscarse la so

lución, principalmente por: a)ampliaci6n del arbitra

rio judicial hasta los l~mites constitucionales; b)di~ 
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minuci6n del casuismo con los mismos fines; clindivi--

dualizaci6n de las sanciones (transcisi6n de las penas 

a las medidas de seguridad); d)efectividad de la repa-

ración del daño; e)simp1ificaci6n del procedimiento, -

raciona1izaci6n (orqanizaci6n científica) del trabajo-

en oficinas judiciales. Y los recursos de una políti-

ca crimina1 con estas oríentacíones: l.- Organizaci6n 

práctica del trabajo de los presos, reforma de prisio

nes y creaci6n de est·ablecirnien tos aciecuados; 2. - De-

jar a los niños al margen de la funci6n penal represi

va, sujetos a una política tutelar y educativa; 3.- -

Completar la función de las sanciones con la readapta

ción de los infractores a la vida social {casos de li-

bertad preparatoria o condicional, reeducaci6n profe-

sional, etc.); 4)Medidas especiales y económicas de -

prevensión". (26) 

Con este hemos completado el panorama referente a 

la evolución del sistema penitenciario y concepciones-

que le sustentan. Ahora pasemos a tratar las reformas 

que ha sufrido la base Constitucional de nuestro sist~ 

ma penitenciario. 

2.1.2. Reformas a la Base Constitucional de nuestro -
Sistema Penitenciario. 

\2'"6) Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos E1ernen 
tales de Derecho Edit. PorrOa México 1§81 
p.p. 48-49 
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De las reformas que ha sufrido dicha base constit~ 

ciona1 de nuestro sistema penitenciario, podemos desta

car en primer t~rmino la del Articulo 16. Al Articulo

c6 se le agreg6 la disposici6n que antiguamente conte-

n.f:á-- el Articulo 26, referente a las exigencias que pue

de plantear el ejército a los ciudadanos en tiemp~s de

guerra y a la prohibici6n de formularlas en tiempos de-

paz. Esta reforma fue a parar al Articulo 16, al cara-

z6n mismo de la normatividad de nuestro sistema penite!!_ 

ci..ario. Cabe apuntar que su implantación obedece a un-

desatinado criterio juridico y a un visible oportunismo 

politico. Afortunadamente, dicha reforma no alter6 sus 

tancialmente la médula del Articulo 16, y el influjo -

que este Articulo despliega sobre nuestro sistema peni

tenciario no fue viciado. 

El Articulo 18 Constitucional es un precepto que,

pese a los principios claros e imprescindibles que pro

pugna, ha sufrido ciertas alteraciones, particularmente 

hablando de su párrafo tercero. Sobre la evoluci6n del 

texto de dicho párrafo, es necesario señalar la reforma 

que se practic6 a consecuencia de la iniciativa preside!!_ 

cial del 22 de septiembre de 1964 y a la que las Cárna-

ras de Diputados y Senadores introdujeron algunas modi

ficaciones de acuerdo con la prevenci6n contenida en el 
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Art~culo 135 Constitucional. El segundo párrafo de di

cho Articulo 18, antes de la mencionada reforma, dispo-

n1a que: "Los Gobiernos de la Federaci6n y de los Est~ 

dos serian 1os encargados de organizar en sus respecti

vos territorios, e1 sistema pena1-colonias, penitencia

rias y presidios 30bre la base del trabajo como medio -

de regeneraci6n". 

Como se ve, la reforma consisti6 en substitu~r e1-

concepto de territorios por e1 de jurisdicciones, lo -

que, desde el punto de vista jurídico, es más acertado, 

pues el territorio, como base geográfica del gobierno -

de la Federaci6n, comprende toda la Replíblica, incluye~ 

do, obviamente, a los diferentes territorios de los Es

tados, circunstancia que se prestaba a numerosos - -

equ~vocos¡ en cambio, la idea de jurisdicci6n equivale

ª la de competencia entre las autoridades federales y 

locales, sustentada sobre el principio proclamado en 

el Articulo 124 Constitucional. Además, al trabajo ca-

mo base de la readaptaci6n social (regeneraci6n del -

delincuente) se agregaron, la capacitaci6n para el mis-

mo y la educaci6n como medio para lograr esta f inali

dad, adicionándose la disposici6n de que la compurga

ci6n de las penas para hombres y mujeres deberá reali--
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anterior prescripci6n constitucional, atingentes a que 

la libertad caucional viene a ser un "privilegio de -

pudientes", y en vista de ello se dispone que el juez

tenga arbitrio para fijar la caución, considerando es

trictamente las circunstancias personales del inculpa

do y ateniéndose al margen de los cinco años para al-

canzar la libertad caucional. 

El Art1culo 22 Constitucional, en su conformaci6n 

actual, nos ofrece una pequeña variante, con respecto

ª su anterior texto. La inclusión actual nos dice lo-

siguiente: "No se. considerará como confiscaci6n de --

bienes ia aplicación total o parcial de los bienes de

una persona hecha por la autoridad judicial, para el -

pago de la responsabilidad civil resultante de la comi

sión de un de1itc, o para el pago de impuesto o multas, 

ni el decomiso de los bienes en caso de enriquecimien

to ilícito en los t€rminos del 109". 

Esta ~nclusi6n que se encuentra en el texto vige~ 

te de1 Artícuio 22, viene a resoiver, el viejo proble

ma de que la utilización de bienes para pagar la respo~ 

sabilidad civi1 era considerada como confiscación. En 

apariencia podria pensarse esto~ empero, la inclusi6n

resuelve esta contradicci6n, y no sólo la resuelve, -

aciarando que la determinación judicial condenatoria -
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no constituye oonfiscaci6n, sino que también establece 

importante garant~a para que la responsabilidad civil-

que resulte de un delito no quede insatisfecha. A la-

luz de esta inc1us~6n, no se puede aducir que 1a apli-

caci6n de bienes al pago de la responsabilidad sea co~ 

fiscaci6n, y esto proporciona seguridad jur~dica al o

fendido por el delito, seguridad jur~dica que se maxi-

miza si consideramos que el ofendido puede ser la Na--

ci6n. 

Este es, en s~, e1 panorama de reformas y modific~ 

cienes legislativas que ha sufrido ia base Constitucio-

nal de nuestro estudio. El €Xill'...1~n de e11as nos perrni-

te pasar al siguiente punto de este trabajo. 

2.2. Legislación Secundaria. 

"La 1egis1aci6n en materia Penal, tiende a regular 

todos· los fen6menos que atañen a 1a conducta criminal

mediante una acuciosa re1aci6no tipificaci6n de aque--

llasr consideradas como indeseables en esa comunidad. 

Tambi~n se avocan dentro de este ordenamiento penal a 

la instituci6n de las penas relativas convenientee " 

(28) 

{28) Carrancá y Rivas, Raúl. Decreto Penitenciario. 
Eeit. Porrúa, México 1981 P~g. 30 
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Con base en estas prioridades de la legislaci6n pe

nal, tenernos una abundante serie de ordenamientos que -

configuran la normatividad de nuestro sistema peniten- -

ciario. Los m~s importantes ordenamientos de esta -

abundante serie son: 

1.- Los Reglamentos de la Comisión T~cnica de - -

los reclusorios del Departamento del Distrito

Federal. 

2.- C6digo de Procedimientos Penales del Distrito 

Federal. 

3.- C6digos de Procedimientos Penales de los Diver 

sos Estados. 

4.- El Reglamento del Patronato de Asistencia para 

Reincorporaci6n Social en el Distrito Federal. 

5.- La ley que crea el Consejo Tutelar para Meno-

res Infractores del Distrito Federal. 

6.- La Ley de Amnist~a. 

7.- Leyes de Ejecuci6n de Sanciones de los Estados. 

Estos son 1os principales ordenamientos de 1a nor-

matividad de nuestro sistema penitenciario. Desarrolla

remos algunas particularidades de ellos en los pr6ximos

puntos del trabajo. Por el momento baste su enunciaci6n, 

y pasemos al siguiente apartado. 
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zarse en sitios separados. "Las razones que justifi-

can 1a reforma a que nos referimos se expresan en 1os 

dict:imenes que sobre 1a consabida iniciativa presiden~ 

cia1 se rindieron en ambas C&maras 1egis1adoras por -

1as Comisiones de Puntos Constituciona1es, Goberna--

ci6n y Justicia, fechados 1os dias 22 de octubre y 2 

de noviembre de 1964, respecto de ia Climara de Diputa-

dos, y de 13 de noviembre de1 mismo año por cuanto a -

1.a de Senadores. Como ta1es razones inciden en e1 

ámbito de1 Derecho Penai y de ia Crimino1ogia, es de-

cir, rebasan 1a esfera estrictamente jur1dico consti

tuciona1,. nos remitimos a su exposición". {27) 

A través de esta 1arga cita pudímos observar --

cua1 ha sido 1a evo1uci6n experimentada por e1 Art1-

cuio 18 y cómo 1a idea de que haya estab1eci~ientos -

penales para hombres y para mujeres es re1ativarnente -

reciente. E1 Articu1o 19 ha sido poco susceptib1e de 

reformasr io mismo que el art~culo 20 1 a excepción de 

su fracción I, recientemente reformada por publica--

ci6n de1 Diario Oficia1 de1 14 de enero de 1985. En 

dicha reforma, hacen eco 1as cr~ticas recibidas a ia 

(27) Burgoa, Ignacio. Las Garantias Individuaies. 
Editoria1 Porrda. México, 1982 Pfig. 630. 
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Legisl.aci6n Penal. Federal. y Estatal. Sustantiva 

y Adjetiva. 

Por su importancia, y en virtud de la eXtensión -

de la materia y finalmente obedeciendo a la estructura 

de nuestro sistema federal, la materia penal, misma de 

la que emerge 1a materia penitenciaria, se expresa en

numerosos ordenamientos. Profundizando en el fen6meno 

criminal., presente en toda sociedad, desarroll.:!a.ndose -

de id~ntica forma en l.o esencial. y variando s6l.o de t~ 

no de pueblo en pueblo. vemos que está constituido por 

diversos aspectos. Primeramente, el establecimiento -

del. criterio del. del.ita, fijado en cada sociedad de -

acuerdo a su idiosincracia y que da l.ugar a l.a tipif i

caci6n de un cierto níimero de conductas consideradas -

como antisociales en virtud de muy diversos parámetros, 

unos sociales, otros ~tnicos, y otros m~s religiosos,

y l.as más de l.as veces, econ6micos. Por otro l.ado el.

delincuente, autor de la conducta tipificada, resul.ta

ser algo más que un "individuo a borrar•; es un hombre 

cuya vida y sentimientos han tomado importancia para -

la conciencia de una sociedad sensibi1izada, herida -

por mi1es de años de venganzas morbosas y con un más -

el.aro concepto de l.a justicia y el. respeto a la vida. 

Una comunidad que se ve afectada por l.a conducta anti

socia1 y que reacciona en diversas formas, tendiendo -
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cada vez m~s a una reacci6n humana y solidaria por par-

te del Estado. 

con estas exp1icaciones hemos a11anado el terreno 

suficiente para que abordemos el análisis de la Ley de 

Normas M~nimas sobre readaptaci6n Social de Sentencia-

dos. 

2.2.2. Ley que establece las Normas M1nimas sobre - -

Readaptación Social de Sentenciados. 

En 1955, las Naciones Unidas aprobaron un conju~ 

to de reglas minimas para el tratamiento de los reclu-

sos, e invitaron a los gobiernos a que consideraran --

la adopción y aplicación de dichas reglas en la admi--

nistraci6n de sus estab1ecimientos penitenciarios. En 

1967 y en 1974, se realizaron dos encuestas sobre la 

aplicación de las reglas minimas en los paises miem-

bros de la Organización de las Naciones Unidas, aunque 

solamente 59 de los 135 paises interrogados contesta--

ron el cuestionario preparado para este efecto. (29) 

M~xico por supüesto, no se sustrat.a a esta preoc.!:!. 

pación mundi~l; pero todavia, hacia fines de 1970, peE 

sist1a la laguna en la legislación federal a este res

pecto, que tuvo "al garete" la suerte de ~illares de -

( 29} Bolet~n de Infprxnacj6n 
1974 Pág. 26 de las Naciones Unidas __ 
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prisioneros en las c~rceles del Distrito Federal y en 

los Estados: De éstos sólo unos cuantos pose~an le--

yes propias, aut6nomas, de Ejecución Pena1, cuando 

surgió la ley que estableció las Normas M~nimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados, dentro de un con 

junto de reformas que se hicieron al Código Penal y -

al Código de procedimientos Penales del Distrito Fede 

ral, hacia 1971. 

La Secretar~a de Gobernación, el Gobierno Const~ 

tucional del Estado de Sonora, la Universidad de Son~ 

ra y la Comisión Permanente del Congreso Nacional Pe

nitenciario de 1a ciudad de Hermosi11o, se reunieron

para actualizar el an~lisis de la situación peniten-

ciaria naciona1, y eva1uar, en sus distintos aspectos, 

la obra realizada a partir de la expedición de la Ley 

de Normas M1nimas sobre Readaptación Social de Sente~ 

ciados, que en su Art~culo 2º expresa 1o siguiente: 

"El sistema penal se organizar~, sobre 1a base -

del trabajo, la capacitación para el mismo y la educ~ 

ción, como medio para la Readaptación Social del de--

1incuente". 

Algunos estimaron que deb1a haberse considerado

la necesidad de abordar en el texto, el tema del tra-
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tamiento m~dico como medio para readaptar al de1incue~ 

te, y no únicamente estimar el trabajo o la capacita--

ci6n para el mismo y la educación como los medios ade-

cuados para lograr su readaptaci6n social. Sin embar-

go, en la ponencia presentada por el Licenciado Ferna~ 

do García Cordero: "Trabajo Pen±tenciario", en oca- -

si6n del Quinto Congreso Nacional Penitenciario, se --

consideró que el trabajo debe ser el medio idóneo para 

lograr la readaptación: "tanto por su contenido como-

por las formas sociales que asumen. La educación no -

es sólo la transmisi6n de una generación a otra de la-

masa de conocimientos acumulados por la sociedad. Es-

a1 mismo tiempo, un proceso de transferencia universal, 

de costumbres, tradiciones y, particularmente, hábitos 

de trabajo con un nivel determinado en la organizaci6n 

laboral, que refleja el grado de dominio que el hombre 

tiene sobre la naturaleza. En este sentido, la educa-

ción constituye el principal medio a través del cual -

se produce la adaptación del hombre a la vida social". 

(.30). 

T3oi Memoria del 5 4 congreso Nacional Penitenciario. 
Biblioteca Mexicana de Prevensi6n y Readapta 
ci6n Social. Serie de Cursos y Congresos P. -
143 
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Asimismo, es interesante señalar que en el Regl~ 

mento Interno de la Colonia Penal de Islas Mar~as, -

del 10 de marzo de 1920, en su art~culo lo. se alude 

a la reqeneraci6n de los culpables "por medio del tr~ 

bajo". 

cuando el Art~culo lo. de la Ley de Normas M~ni

mas alude a la organizaci6n del sistema penitenciario 

de la RepQblica, ello obedece a una imperiosa necesi

dad, tanto de Política Criminal como de Ciencia Peni

tenciaria. 

As~ se intuía ya en las conclusiones del Tercer 

Congreso Penitenciario: 

En el tratamiento penitenciario, se debe otorgar 

especial importancia a la reeducaci6n de los internos, 

cuidando tanto: 

1.- La enseñanza y el aprendizaje como el mejor~ 

miento social, espiritual, laboral, deporti

vo, higi~nico, c~vico, etc., del individuo. 

Consecuentemente, se tenderá a 1a educación 

integral. Para ello se recomienda, además -

el ejercicio voluntario de prácticas religi~ 

sas. 
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2.- La reeducaci6n del recluso deberá tender a

lograr la independencia de acci6r. y voli- -

ci6n dentro de formas socialmente convenie~ 

tes. No se procurar& el arrepentimiento 

del sujeto, sino su comprensi6n sobre la 

conveniencia práctica que deriva del compoE 

tamiento socialmente aceptado. 

situaciones de forzamiento. 

Se evitarán 

3.- Es indispensable que en todo penal exista -

una escueia de enseñanza elemental. Los -

programas de educaci6n primaria deben ser -

estudiados y planeados espec~ficamente para 

el tratamiento de delincuentes adultos. 

4.- Los sistemas educativos que se utilicen en

los reclusorios, deberán ser congruentes 

con 1a reforma con&titucional moderna. 

s.- Es necesario que una dependencia educativa

planifique, unifique y vigile, a nivel na-

cional, los programas de educaci6n especial 

para adultos inadaptados. 

6.- La reeducaci6n penitenciaria, que debe que--
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dar a cargo de maestros especia1izados y con-

tar con cic1os de enseñanza, adaptados a 1as 

condiciones y necesidades caracter~sticas de 

1os reclusos, rec1ama coordinaci6n con los -

restantes aspectos de1 tratamiento peniten-

ciario, se recomienda la intervenci6n de pe-

dagogos y psic61ogos en e1 tratamiento educ~ 

tivo. 

7.- Es necesario crear instituciones dedicadas a 

1a formación de persona1 penitenciario. Por 

1o que respecta a1 Estado de M~xico, se rec~ 

mienda imp1antar 1a carrera de profesor esp~ 

cia1izado en pedagog~a correctiva de adu1-

tos inadaptados, en 1a Escue1a Norma1 Supe--

rior o en otra dependencia educativa. 

B.- Se recomienda 1a creación de1 departamento 

de orientación psicopedagógica, para atender 

a esta actividad en e1 área de 1os rec1usos. 

(31) 

E1 Art~cu1o 3° de 1a Ley que comentamos, con~ 

ta de 1as siguientes disposiciones: 

{3r} Memoria del 5 6congreso Nacional Penitencjario. -
Biblioteca Mexicapa de pr~yenci6n y Bgadaptaci6n 

-s=ocia1, Serie de Cursg y cgpgrgsgs p. 160 
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a) La creaci6n de 1a Direcci6n Generai de Ser-

vicios coordinados de Readaptaci6n Socia1, -

dependiente de ia Secretar~a de Gobernaci6n. 

B) Se señaia ia facu1tad de1 Ejecutivo, para 

ce1ebrar convenios de coordínaci6n con 1os 

Gobiernos de 1os Estados. 

Con respecto a ia primera disposici6n, este mismo 

Art~cuio fija ias funciones de ia Direcci6n Generai de 

Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n - -

Socia1, que son: 

i.- Ap1icar ias Normas M~nimas en ei D.F. y en --

1os reciusorios dependientes de ia Federaci6n. 

II.- Su nueva denominaci6n advierte sobre ia inje-

rencia que tiene como ente coordinador. Esta 

instituci6n era muy necesaria para depositar

en una forma precisa ia espec~f ica responsab.!:_ 

1idad de ia Ejecuci6n Penai. 

Ahora bien; con respecto a su segunda funci6n, d~ 

bemos decir que ia coordinaci6n por medio de tratados

y convenios debe iievarse a cabo y es importante para

extender 1os beneficios de ia reforma a 1os 6rganos di 

rectivos e interdiscip1inarios iocaies. Su funci6n 

cooróinadora comprende 1a ap1icaci6n de 1as normas m~

nimas a 1as c§rce1es preventivas de ia ciudad de Méxi

co, de Rec1usi6n y Rehabi1itaci6n Femeni1, que depen-

den administrativamente de1 Departamento de1 Distrito

Federai. 



En segundo término, se comprende al Gnico recluso

rio federal, en sentido estricto, que existe hasta abo-

ra: la colonia penal de las Islas Mar~as. Por Gltimo,-

se contemp1a a 1os numerosos reos federales rec1uidos -

en establecimientos, que, técnicamente y administrativ~ 

mente, dependen de los Estados de la RepG.blica. 

El objeto de esta coordinación, es que permite

conci1iar sin quebrantos dos necesidades primarias: 1a 

de preservar la autonom~a estatal frente a la Federa-

ci6n, por una parte, y 1a de fomentar 1a concurrencia

entre niveles de gobierno, para acometer una tarea que 

ninguno de ellos, por s~ solo, podr~a cumplir con su -

integridad, puesto que es interdisciplinaria por su -

misma natura1eza. 

Se constriñe a apoyar, sobre todo con recursos 

econ6micos ministrados bajo forma de subsidios, 1os es 

fuerzas estatales ubicados, de coman acuerdo, dentro -

de un programa de alcance nacional. 

Los convenios que se realicen pueden abarcar muy 

diversos propósitos; entre ellos tenemos: 

Adopción de las Normas por parte de los Estados. 

Orientación de las tareas de prevención y tra

tamiento. 

Creación y manejo de instituciones de trata- -

miento. 
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Las instituciones segan el C6digo de Procedimie~ 

tos Penales pueden ser: 

* Destinadas a adultos delincuentes. 

Preventivas o penitenciarias. 

Colonias y campamentos penales. 

rnstituciones abiertas. 

* Centros de observaci6n. 

* Centros destinados a individuos a1ineados 

que han incurrido en conductas antisocia1es. 

* Instituciones para menores infractores. (32) 

El Art~culo no s6lo previene la celebraci6n de co~ 

venias entre el Gobierno Federal y un Estado, sino tam

bi~n entre aquél y varias entidades a la vez, a efecto

de establecer sistemas regionales. 

El tema del Personal Penitenciario, es considerado 

en el Art~culo 4° de la L.N.M. "Para el adecuado funci~ 

namiento de1 sistema penitenciario, en 1a designaci6n -

del personal directivo, admisi6n, administrativo, t€c-

nico y asistencial de las instituciones de internamien

to, se considerar& la vocaci6n y aptitudes, preparaci6n 

acad€mica y antecedentes personales de los candidatosn. 

(32) Le ue crea los Conse·os Tutelares para menores 
n tares e 1str1 o e era . 1 . orr a -

M~xico, 1975 P&g. 151 
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No pod~a pasarse por alto la importancia que tiene 

y su funci6n en la readaptaci6n del sentenciado, el tr~ 

to otorgado por el personal penitenciario. El Prof. --

Jos~ Mar.!.a Rico afirma: "las c~rceles l.atinoamericanas-

constituyen un mundo aparte, donde diversos grupos (re-

c1usos, vigilantes, especialistas y administradores} 

cohabitan en constante interacci6n 11
• (33) 

Debemos como último aspecto del fen6meno delincue~ 

te, analizar la reacci6n social contra el crimen, revi-

sando los siguientes factores: 

al La ley penal. 

bl La policía. 

c) El tribunal. 

d) La prisi6n, formada por diversos aspectos, 

como son: 

l.- Preparaci6n del persona1 penitenciario. 

2.- Sistema progresivo. 

3.- Integraci6n y funcionamiento de consejos 

técnicos interdisciplinarios. 

4.- Trabajo penitenciario. 

5.- Educaci6n penitenciaria. 

6.- Servicio médico penitenciario. 

7.- Arquitectura penitenciaria. (34) 

(33) Rico, José Ma. Crimen y Justicia en América Lati
na p. 291 

(34) Legislaci6n Mexicana sobre Presos, C&rceles y Sis 
temas Penitenciarios. México, Edit. Porrúa. 1979 
p. 
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E1 último punto de 1os antes mencionados, es primo~ 

dial para e1 tema que desarrollamos, y fue seriamente -~ 

abordado por J.a Li.cenciada Victoria Adato d•~ Ibarra, en-

ocasi6n del V Congreso Naciona1 Penitenciario, cuyas co~ 

c1usiones brevemente reseñamos y comentamos: 

Las autoridades del. Departamento del. Distrito Fe--

deral, observaron 1a necesidad de realizar un programa-

general. de preparaci6n del. personal., que estar:r.a al. - -

frente de l.os recl.usorios de l.a pr1si6~ preventiva y --

se cre6, para ta1 efecto, un Centro de Adiestramiento -

de Personal. para Recl.usorios, iniciSndose el. pl.an de -

preparaci6n tratando de capacitar al. grupo mSs numero-

so que integra el. personal. de una instituci6n de recl.u-

si6n, el de custodia. Las materias que forman el curso-

que se dicta por maestros universitarios son: Derecho-

Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Penitenciario, -

l?eno.l.cgIB, Criminol.og:f.a, Etica y Civismo, nociones de -

Psicopatc~og:r.a. Funci6n de seguridad que comprende de-

fen~a p~r~ona1 y el control de seguridad de toda instit~ 

ci6n de recl.usi6n y primeros auxil.ios. Especificaci6n-

de l.as tareas del. personal. penitenciario, para proceder 

a su el.ecci6n y al. diseño de cursos de preparaci6n. (35) 

(35.l Reglamento del Patronato de Beos I.jheraaas, cap. 
l.l. Art. 4, p. J.42 
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Creemos que esta especificaci6n era b&sica para -

Poder señalar 1as tareas y relacionarlas con los f i--

nes de readaptaci6n socia1, y, por otra parte, re1aci2 

nar esas tareas entre s~ a través de1 Derecho Penal, 

Procesal Penal, Penitenciario, Crimino1og~a, etc. 

Para ese efecto, se procedi6 a caracterizar las 

tareas de1 personal y a describir cada una de sus ac-

tividades, fijando su tiempo y oportunidad, todo, por-

supuesto, orientado a la readaptaci6n. Fina:Lmente, 

estas tareas se fijaron en cinco grandes grupos, a sa-

ber: 

1.- Acci6n para 1os casos de c1asificaci6n de in-

ternos. 

2.- Desarrol1o de actividades. 

3.- Actividades de 1os ta11eres. 

4.- Formas de actuar ante 1as conductas de 

1os pe1igrosos. 

5.- Personal encargado de actuar en formas con-

cretas como en ocasi6n de 1as v~sitas ~ntimas, 

etc. (36) 

Por otra parte, en cuanto a 1a e1ecci6n de1 perso-

na1 id6neo, se fijaron 1os siguientes par&metros: 

"(36) 

A.- Eva1uaci6n de1 Persona1. 

Leqislaci6n Penitenciar±a y Correcciona1 comenta
~- México, Edit. Porrúa, 1978 p. 29 
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B.- Decisión sobre su aptitud. 

c.- Bases para la evaluaci6n. (37) 

Los datos que fueron evaluados para dicha presele~ 

ci6n fueron los siguientes: 

Edad, nivel acad~mico, antecedentes familiares, --

salud f~sica, mayores de 20 años y menores de 40 y con-

educaci6n primaria. A este ~especto, nos parece grav~-

sima que s6lo se haya exigido la Primaria, lo que impl~ 

ca un elemental grado de cultura e imposibilidad de caE 

tar en su totalidad los elementos de estudio que se 

proponen después para desarrollar el curso mencionado --

arriba. 

En la selecci6n se efectuar~an pruebas de person~ 

lidad, as~ como de cociente intelectual. 

(37) 

La~ conc1usiones fueron las siguientes: 

l.- Es necesario que en aquellas entidades feder~ 

tivas en las que aún no se han dictado leyes-

relacionadas con la ejecuci6n de penas, se --

emitan, adoptando en lo conducente la ley de

Normas M~nimas, especialmente en lo relativo-

al personal penitenciario. 

Reglamento del Patronato de Reos Liberados Cao. 
ÍII Art. 7° 
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2.- Debe practicarse una evaluación del personal 

penitenciario en funciones, a efecto de que

continúe prestando sus servicios 'Gnicamente

el apto, para contribuir a la readaptación -

social. 

3.- En todos los centros de reclusi6n, deben es

tablecerse en forma obligatoria cursos de -

actualizaci6n con la profundidad y la perio

dicidad que en cada caso lo amerite. 

4.- A fin de realizar la selección y preparaci6n 

aei personal penitenciario, deben fundarse -

centros de capacitación en las capitales de

los Estados que cuenten con instituciones -

educativas a nivel superior; los estados que 

carezcan de ellos, deberán celebrar conve- -

nios con el más cercano. 

s.- La Direcci6n General de Servicios Coordina-

dos de Prevención y Readaptación Social, foE 

mará el cat&logo de tareas del personal pe-

nitenciario. 

6.- Determinará las materias que deben integrar

los planes y programas y m~todos de enseñan

za. 
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Las materias indispensables para su formaci6n son: 

Derecho Penitenciario y Penoiog~a, Criminoiog~a y 

ci~nica Criminoi6gica. 

7.- A todo ei personai penitenciario, deberS reaii~ 

ie evaiuaci6n peri6dica, para estar en posibiiidad 

de adoptar las medidas pertinentes en cada caso, -

teniéndose espec~al cuidado en crear una serie de-

est~mulos e incentivos, que obviamente se otorga--

rSn como resuitados de taies evaiuaciones. (38) 

Con esto quedan fijadas ias directrices de ia ta-

rea a realizar, para cumplir con los fines señalados 

en ios art~cuios 4° y 5° de ia iey de Normas M~nimas 

que dice: "Los miembros del. Personal penitenciario --

quedan sujetos a ia obligaci6n de seguir, antes de ia

asunci6n de su cargo y durante ei desempeño de este, 

los cursos de formaci6n y actua1izaci6n que se esta-

blezcan, as~ como de aprobar los exámenes de se1ecci6n 

que se implanten. 

(38) CatSiogo de tareas. Dir. Grai. de Servicios -
Coordinados de Prevenci6n Reada taci n General. 
M xico, 9 p. i4 
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Para e11o, en los convenios se determinar~ la pa~ 

ticipaci6n que en este punto habrá de tener el servicio 

de selecci6n y formaci6n de personal dependiente de la 

Direcci6n General de Servicios Coordinados de Preven- -

ci6n y Readaptaci6n Social." 

Con respecto a la visi6n global del sistema, ~st~ 

se presenta en el Art~cuio 6°, que nos dice: "El tra-

tamiento ser~ individualizado, con aportación de las -

diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la -

reincorporaci6n social del sujeto consideradas sus ciE 

cunstancias personales. Para mejor individua1izaci6n

del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de 

cada medio y las posibilidades presupuestales, se cla

sificar& a los reos en instituciones especializadas, -

entre las que podrán figurar establecimientos de segu

ridad m~xima, media y m~nirna, colonias y campamentos -

penales, hospitales psiquiátricos y para infecciosos

e instituciones abiertas. El sitio en que se desarro-

lle la priªi6n preventiva será distinto del que se de~ 

tine para la extinci6n de las penas y estarán complet~ 

mente separados. Las mujeres quedarán recluidas en -~ 

lugares separados de los de los hombres. Los menores-

infractores serán internados, en su caso, en institu--

c~ones diversas de las de los adultos. 

tj'.culo sexto. 

Y sigue el ar-
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"En la construcción de nuevos establecimientos de 

custodia y de ejecuci6n de sanciones y el remozamiento 

o la adaptaci6n de los existentes, la Direcci6n Gene- -

ral de Servicios Coordinados de Prevención y Readapta-

ción Social, tendr~ les funciones de orientaci6n t~cni

ca y las facultades de aprobación de proyectos a que se 

refieren los convenios". 

El Dr. García Rarnirez apunta, con profundo hwnani~ 

mo, que debe no de mirarse sólo al delito sino al delin 

cuente y mejor todavía, Padvertir tras el delincuente -

al ser humano plenario" (39) 

Para muchos autores este es el elemento m&s impor-

tante de la individualización. 

La individualizaci6n empieza en la clasificación 

de las instituciones penitenciarias, especialmente en 

las penas privativas de la libertad, en que no se pue-

de individualizar si est~ mezclados los dtaiincuentes. 

Para clasificar son necesarios dos elementos: 

a) Instalaciones adecuadas y 

b) Personal Idóneo. 

(39) García Ramirez, Sergio. Legislación Penitencia
ria y Correccional Comentada. C$ü'denas Editor y 
Distribuidor. Mªxico, 1986. P.· 97 
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Actua1mente, 1as autoridades administrativas cue~ 

tan con una gran cantidad de e1ementos para 1ograr 1a-

individua1izaci6n. E1 m~s importante es e1 Consejo 

Crimino16gico, grupo interdiscip1inario de consejo, 

tratamiento y pron6stico que hace estudios, 1os va1ora 

y advierte las variaciones de tratamiento conducente. 

Fina1mente, aparece con inusitado entusiasmo el -

tema de1 recinto penitenciario, pues éste y su estruc

tura forman parte de1 p1an de readaptaci6n mencionado. 

_No puede emprenderse toda una tarea cient~fica, inte--

1ectua1 y mora1 ínmersa en un panorama arquitect6nico

sombr~o, amenazador, y ais1ante, puesto que se conta-

gia a sus moradores, tanto presos como carceleros, de

pesimismo para ia acción emprendida. Por esto, y por

otras razones de higiene y mora1idad, es necesario un

rep1anteamiento de 1a arquitectura penitenciaria. Por 

e11o e1 Art~cu1o 6~ seña1a 1a necesidad de Recintos 

Penitenciarios con otro tipo de arquitectura. 

E1 Art~cuio 7° viene a definir una cuesti6n am- -

p1iamente debatida en ios d1timos años, de toma de co~ 

ciencia socia1 de1 fen6meno penitenciario. Trata de -

una preocupación que se agita en 1a conciencia de 1os

administradores de justicia, desde ias Cortes de C~diz 

en cuanto ai sistema penitenciario. 

dispone 1o siguiente: 

E1 Art~cu1o 7°- -
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"E1 régimen penitenciario tendra caracter progre

sivo y técnico y contara, por 10 menos, de per1odos de 

estudio y diagn6stico y de tratamiento, dividido este-

01 timo en fases de tratamiento en c1asificaci6n y de -

tratamiento pre1iberacionai. E1 tratamiento se fund~

rá en ios resuitados de 1os estudios de persona1idad

que se practiquen ai reo, 1os que deberan ser actua1i

zados peri6dicamente". 

Con esta disposici6n, se trata de reafirmar 1a nz 

cesidad que tiene ei juzgador de entrar ai conocimien

to de ia personaiidad de1 deiincuente, y ei imperativo 

de cumpiir con 10 prescrito por ei Art1cu1o 52 de1 C6-

digo Penai, que nos dice: 

"En ia ap1icaci6n de ias sanciones penaies se te~ 

drá en cuenta:~ 

i.- La naturaieza de ia acci6n u omisi6n y de 

ios medios empieados para ejecutaria y ia extensi6n de1 

daño_ causado y de1 pe1igro corrido. 

2.- La edad, ia educaci6n y ia i1ustraci6n, ias -

costumbres y ia conducta precedente de1 sujeto, 1os mo

tivos que 10 impu1saron o determinaron a de1inquir y -

sus cond1c1ones econ6micas. 
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3.- Las condiciones especiales en que se encontr~ 

ba en el momento de la cornisi6n del delito y los dernás

antecedentes y condiciones personales que puedan corn- -

probarse as~ como sus v~nculos de parentesco, de amis-

tad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad

de las personas ofendidas y las circunstancias de tiem

po, lugar, modo y ocasi6n que demuestren su mayor o me

nor temibilidad. 

El juez deberá tomar conocimiento directo del su-

jeto, de la v~ctima y de las circunstancias del hecho -

en la medida requerida para cada caso". 

Remarcada la necesidad de entrar al conocimiento -

directo de la personalidad del inculpado, cabe apuntar

que al antiguo sistema celular, justamente calificado -

como aberrante, sucedieron 1os sistemas progresivos es

pañol, belga, australiano e irland~s, en los que se 

inspir6 el legislador mexiano de fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX. su inspiraci6n fue solamente-

humanitaria y sus aciertos se debieron más al buen jui

cio que a las aportaciones de la ciencia. 

Hoy en d~a, el sistema adoptado por nuestra legis

laci6n está basado en el belga, de clasificaci6n e in-

dividualizaci6n administrativa de la pena. La ley de -
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referencia establece en forma precisa la aplicación -

de este sistem2 progresivo técnico e individualizado -

el cual se encuentra plenamente vigente en la peniten

ciaría de Santa "arta. y otros reclusorios a través -

0el Consejo T~cnico ~nterdisciplinario, que no es más

que la reunión de peritos que trabajan para ilustrar -

el criterio de quien habrá de decidir y ejecutar. Sin 

la participaci6n de los espcciclistcts en Psicología, -

Biología, Psiquiatría, Trabajo Social, Medicina, etc., 

no se concibe la readaptaci6n social del delincuente: 

sin la coordinación interdisciplinaria de ellos, los -

esfuerzos se multiplicarían inútilmente, cayendo en una 

verdadera duplicidad de funciones que viene a llenar 

el Consejo Técnico Interdisciplinario, al entrelazar 

las diversas ciencias y disciplinas, creando una verd~ 

dera clínica penitenciaria, es decir, precisamente se

llega a la síntesis criminológica. 

Las conclusiones que hace el licenciado Sergio -

SantibAfiez Franco, ~n ocasi6n del multicitado congreso 

son: 

l.- Se propone obtener la reeducación del delin

cuente, orientando, a la vez, los aspectos -

positivos de su ~ersonalidad. 
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2.- Capacitfu>dole para el trabajo, bien enseñ§nd~ 

le un oficio, o bien logrando que preste sus

servicios dentro de los talleres de la insti

tución, consiguiendo con esto el aprendizaje

de la disciplina laboral, la cual le ser§ - -

Qtil. 

3.- Se pretende que fortalezca sus lazos con su -

grupo familiar, propiciando la integración -

social, y si el interno labora en la institu

ción, obtendrá un ingreso que en muchos casos 

le permitirá auxiliar econ6micamente a su fa

milia, aparte de que su trabajo le dará opor

tunidad de gozar de los beneficios del trata

m1.ento preliberacional, de la remisi6n par

cial de la pena que hace mas breve ésta. 

4.- Que resuelva en forma más satisfactoria su -

vida sexual. 

5.- Que participe activamente en la solución de

los problemas familiares y en especial en la 

educación de sus hijos. 

6.- Que se facilite al interno, encontrar un tr~ 

bajo que esté de acuerdo con sus conocimien-
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tos y sus necesidades, ya que puede, en la últ~ 

ma fase del tratamiento preliberacional, sa-

lir a trabajar diariamente, al exterior incl~ 

si ve. 

El. Art~culo 8~ aborda el. tratamiento prelibera- -

cional., señal.ando que podrá comprender: 

l..- Información y orientaci6n especiales y discu

sión con el. interno y sus familiares, de l.os

aspectos personales y prácticos de su vida en 

libertad. 

II.- Métodos colectivos. 

III.- Concesión de mayor libertad dentro del. esta-

bl.ecimiento. 

IV.- Traslado a la institución abierta. 

v.- Permisos de salida de fin de semana o diaria, 

con reclusión nocturna o bien de salida en -

d~as hábil.es con recl.us16n de fin de semana. 

Justamente en este punto, se culminan las espe-

ranzas y espectativas de todo el sistema penitenciario. 

La finalidad de la pena en el pasado, era de carácter 
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eliminatorio, mientras que en el actual el prop6sito 

es recuperativo, pues todas las tacnicas mencionadas 

se emplean como instrumento preparatorio para la libeE 

tad. 

Algunas sugerencias en esta Qltima etapa serian -

el aprovechamiento de medios tacnicos y humanos, rnec~

nicos y electr6nicos, durante los lapsos que compren-

dan seg!in el reglamento, las visitas especiales, la 

familiar e intima en torno a una correlaci6n de trata

miento simult~eo del interno y los nácleos humanos. -

Excursiónes culturales e industriales, para abatir el

rechazo social, atenuar la violencia intempestiva del

exterior y comprobar, vividarnente, la madurez de 

rehabilitaci6n de cada sujeto, con los elementos que-

como matodo colectivo, se aplicar~n al contingente se

leccionado a través de la interdisciplina que haya pe

netrado en la fase de reintegraci6n. 

La concesi6n de mayor libertad dentro del establ~ 

cimiento, se referiria expresamente, a incluir una se~ 

ci6n separada de prelibertad, en cada una de las inst~ 

tuciones de tratamiento, en donde cada interno rosea 

rec~ara o celda unitaria que pueda abrir libremente 

en el momento en que lo desee, pudiendo ser éste el -

primer paso de la prelibertad, despu6s de la evaluaci6n 

interdisciplinaria, a fin de romper la dependencia 

que engendra la instituci6n, y se cree un clima 
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adecuado, para que nutra la responsabilidad del sujeto 

y tambi~n para culminar el tratamiento en prelibertad

se sugiera la erecci6n de instituciones abiertas en -

r~gimen de seguridad m~nima y autogobierne, con exclu-

sivo control administrativo. se aconseja, igualmente-

que el env~o de los internos a este tipo de institu- -

cienes, sea estrictamente llevado a cabo bajo las in--

dicaciones de los elementos integrantes del Consejo 

T~cnico. •En virtud a las experiencias que nos han 

comunicado algunas instituciones abiertas, que ya fun

cionan en la Reptiblica, recomendarnos que, cuando haya

lugar, su uso se puede establecer en conjugaci6n con -

la libertad condicional y la remisi6n de pena desde un 

año antes de que se ajuste el tiempo total de c6mputo-

y sin que importe la brevedad del tratamiento, sino la 

capacidad del sujeto para vivir en libertad, califica

da por el Consejo T~cnico,.Se sugiere, para que no 

exista ruptura violenta que implica el tratamiento en

la instituci6n cerrada, cuando a juicio del Consejo -

T~cnico y aceptaci6n de los demás organismos ejecuti--

vos en penas que no excedan de 2 años, que el trata- -

miento transcurra en la instituci6n abierta, con sali

da diaria al trabajo y fin de semana con estancia en -

la misma con la familia y en el trabajo", (40). Se s~ 

ñalan algunos casos en que, por la ausencia de peligr2 

(40) García Ram!rez, serqLo. Leqislaci6n Penitenciaria 
V Correccional Comentada Pág. 93. Edlt. Porrda. 
México. 
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sidad dei sujeto, se puede permitir ia sa1ida de fin -

de semana o diaria ai trabajo con reciusi6n nocturna,

º bien estancia en fin de semana o reporte de fin de -

semana¡ pero se tiene buen cuidado de aconsejar, fina~ 

mente, que dichas prerrogativas no deben apiicarse en

ios casos de internos procesados, saivo 1as disposici~ 

nes iniciaies, seg1ln se expresa en ei Art. Bºy 9°dei -

regiamente dei Patronato de Reos Liberados. 

Todas estas innovaciones en ei sistema de readap

tación, a más de novedosas, son profundamente humanas

y emanan de un detenido anáiisis de 1a condici6n en ia· 

que se pone a un individuo que recupera bruscamente su 

i:i.bertad, después de un iapso de tiempo, con e1 subse

cuente impacto psico16gico y io imprevisib1e de su - -

reacción. 

Ei Art~cu1o 9ºcrea e1 fundamento sobre e1 que se

erige ei sistema progresivo técnico, que hace posib1e-

1a individua1ización de1 cuidado terapéutico, dei Con

sejo Técnico Xnterdiscipiinario, cuyas funciones y - -

atribuciones aparecen mencionadas en 1os anteriores C!?,_ 

mentarios. Ahora só1o atenderemos a aigunas caracter~~ 

ticas forma1es. E1 consejo Técnico que se ha conside

rado como •ideai•, quedar~a integrado de 1a siguiente

manera: 
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1.- Departamento de Trabajo Social. .. 

2.- Departamento de Medicina y Biotipolog:!a. 

3.- Departamento de Psiquiatr:!a. 

4.- Departamento de Psicolog:!a. 

s.- Departamento de Pedagog:!a. 

6.- Departamento Jur:!dico. 

7.- Departamento de Vigilancia. {41) 

Sin embargo, en caso de no existir el personal e~ 

:pecializado y los medios econ6micos necesarios para 

que este funcione, se procurará su integraci6n con las 

personas más id6neas y abarcando los aspectos de la 

personalidad que sean pos~bles, sin perder de vista 

los fines fundamentales de operaci6n. 

Nos parece muy acertado el que a pesar del idea-

lismo de la concepci6n antes expuesta, se tome propor

ci6n de la realidad imperante en nuestro pa:!s y se se

ñale que los Consejos Técnicos Municipales, ·sean pres.f. 

didos por el Director del establecimiento y se inte--

gren unas personas que de él forman parte, o sea, el 

Médico, el Profesor, el Oficial del Registro Civil y 

las que designe el Ejecutivo del Estado, que por sus 

caracter:!sticas de idoneidad, tendr:!an como funci6n el 

('41) Tercer Congreso Nacional Penitenciario. No. 5 Pág. 
11 
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estudio individual.izado de J.a pobJ.aci6n de J.a prisi6n 

preventiva. Este Consejo, quedar~a supeditado al. Co~ 

sejo T~cnico InterdiscipJ.inario, dependiente de J.as -

instituciones que se encuentren en J.a capital.. 

EJ. Art~cuJ.o J.O de J.a Ley que estabJ.ece J.as Nor-

mas m~nimas sobre readaptaci6n social. de sentenciados, 

contiene rriGJ.tipJ.es -·disposiciones tendientes 

a coordinar eJ. sostenimiento econ6mico de estos esta

bJ.ecimientos. Pero aGn cuando se disponga que "J.os 

reos pagaran su sostenimiento en e1 reclusorio, con 

cargo a J.a percepci6n que en ~ste tengan, como resuJ.

tado del. trabajo que desempeñen, creemos que es un -

tanto inexacto y es de carácter más bíen reívindicat~ 

ria, pues el. costo real. de tal.es estabJ.ecimientos no

podr~a ser sufragado integral.mente por J.a diferencia

que J.os recJ.usos aportan. 

Se fijan, por otra parte, regJ.as para J.a asigna

ci6n del. trabajo, tomando en cuenta sus deseos, voca

ci6n y aptitudes además de J.a capacitaci6n que se J.es 

imparta. Sin embargo, tampoco nos parece del. todo ap~ 

gada a J.a reaJ.idad, puesto que no todos J.os recJ.usos

requieren de J.a capacitaci6n J.aboraJ. impartida en es

tas instituciones y tampoco es posibJ.e que J.a totaJ.i

dad de eJ.J.os tengan posibiJ.idad de ejercer su voca- -

ci6n, tomando en cuenta, que tambi~n o más bien for--
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man e1 grupo de reclusos, personas caren~es de carrera 

universitaria o instrucci6n superior. Sin embargo, 

consideramos humana e idealista esta opci6n, pero -

seria deseable implementar nuevas formas de utiliza- -

ci6n del potencial intelectual y productivo de algunos 

reclusos, que cuentan ya con una preparaci6n profesio

nal y que se ven del todo frustrados al vérseles cons

treñidos al trabajo del taller, y que, por otra parte, 

no ocupan su tiempo en atender a la capacitaci6n im-

partida por la instituci6n, porque en su caso aqué'ila

ya no resulta adecuada. 

Quizá esta inquietud se dej6 sentir en el artic~ 

lo que previene que la educaci6n que se imparta a los 

internos no tendrá s6lo carácter académico, sino tam

bién civico, social, higiénico, artistico, fisico y -

ético pero que, salvo las mejores intenciones ocultas 

en él, no resuelve el problema antes indicado. 

Fina1mente, se incluyen dos aspectos que permi-

ten el Ülti~o paso de este proceso de r.eadaptaci6n y-

que constituyen el objetivo final de éste: Asistencia 

a Liberados, que el Capitulo IV, Articulo 15, de la -

L.N.M., Patronato de Liberados, para prestar asisten

cia moral y material a los excarcelados, tanto por el 

cumplimiento de condena como por libertad procesal, -
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absoluci6n, condena, condici6n o libertad preparatoria, 

compuesto con representantes gubernamentales de 1os se~ 

tores de empleadores y de trabajadores de la localidad, 

(industriales, comerciantes, campesinos y una represen

taci6n del Colegio de Abogados y de la prensa local). 

Desgraciadamente, atin cuando 1a labor ha sido bien 

intencionada, los resultados han sido desalentadores -

por múltiples razones, objeto de un estudio posterior. 

Precisamente, un trabajo como ~ste, fruto de 1a inquie

tud estudiantil y de los estudios previos realizados, 

pretende sobre todo crear conciencia de que es mucho, a 

nivel de legislaci6n y de vivencia penitenciaria, lo -

que falta por hacer, y la mirada, retrospectiva de con

junto, de lo que se ha hecho y existe, propende al fin-

antes señalado. 

de conc1usiones. 

Todo esto es, desde luego, un anticipo 

2.2.3. Reglamentos interiores de Reclusorios. 

"La prisión, que en nuestros 

dias sigue siendo, impugnada y 

envejecida, la pena cuantitat~ 

va y cualitativamente más im-

portante, es la sede precisa -

de este extraño movimiento, de 
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este aparente escrüpulo social: 

Ocultar los presos al mundo y -

el mundo A los presos" (42) 

Existe un organismo que tendrá a su cargo, a tra- -

v~s de su Presidente, la Direcci6n y Administración Gen~ 

ral de los Reclusorios, tanto para procesados y senten--

ciados, como para infractores de los reglamentos adrnini~ 

trativos, y que fue creada e integrada en el articulado-

de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, 

Fracción XXXIV bis, cuya reforma, según decreto del 19 -

de octubre de 1.976, formó la Com.isi6n T~cnica de los Re-

clusorios del Distrito Federal. 

La Comisión T~cnica de los Reclusorios del Distrito 

Federal depende, en forma directa, del Jefe del Departa-

mento del Distrito Federal. Esta Institución obedece al 

requerimiento constante de la existencia de un organismo 

que concertase los trabajos penitenciarios del Distrito-

Federal y confiriese a la gran dispersión prevalenciente, 

un sentido unitario orgánico, apoyado en coincidencias -

técnicas y administrativas. En los considerandos del R~ 

glamento de esta Comisión, se enfocan tanto los desig- -

nios de la reforma penitenciaria y correccional como, e~ 

(42) Garcta Ramírez Sergio, Justicia Penal. Porrúa 
1982 p. 5 
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pécificamente, la sustituci6n de la antigua Clircel Pr~ 

ventiva de la Ciudad de México, por nuevos y funciona

les establecimientos. 

Del Art~culo 1° se desprende que la Comisi6n dir~ 

ge y administra, y, por lo tanto, conduce t~cnicamente 

todos los reclusorios de la Ciudad ae México, lo que -

involucra igualmente a las Cárceles Preventivas del -

Norte (Coatepec), del Oriente (Culhuacán), Centro Fem~ 

nil y a la Penitenciaria del Distrito; que a los esta

blecimientos preventivos de Coyoacán, Reclusorio Sur 

Villa Obreg6n y Xochirnilco y a los Centros de Deten

ci6n p~ra infractores o Reclusorios Administrativos. 

Participan en la Cornisi6n, además de su Presiden

te, representantes institucionales y especialistas des 

tacados en ciencias penales y en disciplinas de la con 

ducta. Se ha querido con ello incorporar al esfuerzo-

penitenciario tanto a los diversos organismos internos 

como a los externos que con respecto a ~ste, intervie

nen en 1os procesos de custodia, sentencia y readapta

ci6n social. Igualmente a los expertos que puedan con 

tribuir en la fijaci6n de pol~ticas y sistemas, en el

plantearniento de objetivos y en la sugerencia de progr~ 

mas. 
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Ahora bien, puesto que la Comisi6n es un organis

mo m§s del Departamento del Distrito Federal, es evi-

dente que su personal queda sujeto a las normas en vi

gor para los funcionarios y empleados de esta depende~ 

cia. 

La actua1 administración penitenciaria y correc-

ciona1 segrega el manejo de los Reclusorios de las 

atribuciones de la Direcci6n General Jurídica y de Go

bierno, y tambi~n de la competencia de las delegacio-

nes po1~tico-admínistrativas, conforme a lo dispuesto

por la fracci6n XXXIV bis del Artículo 36, que establ~ 

ce 1a Co~isi6n que mencionamos al principio y que es -

aut6noma frente a otras dependencias de segundo nivel

en el Departamento del Distrito Federal y supeditada 

sólo en forma directa al jefe del Departamento. Con 

este funcionario, por acuerdo suyo, y con el secreta-

ria general de Gobierno se establece el vínculo jer§r

quico inmediato de la Comisión. 

Est§ claro que la competencia del organismo abar

ca sin excepci6n a todos los reclusorios del Distrito

Federal, as! para sentenciados corno para procesados a

infractores administrativos, independientemente de su

ubicaci6n y de su anterior dependencia. No quedan in

corporadas las inst~tuciones militares. 
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Pues bien, es esta Comisi6n, 1a enc~rgada de re

dactar los Reg1amentos Interiores de Reclusorios, de

acuerdo a los 1ineamientos que se han mencionado en -

la Ley que establece las Normas M!nimas sobre readap

taci6n Social de Sentenciados. 

Los reclusorios están estructurados de la siguie~ 

te forma, de acuerdo a su reglamento: 

Como autoridades coordinadoras y superiores se en 

cuentran: El Consejo Técnico Interdisciplinario, (Aut~ 

ridad Máxima) , cuya estructura ya fue analizada en la

Ley de Normas Minimas. 

Existen básicamente dos Subdirecciones divididas-

en varios Cent~os, Secretar~as y Departamentos. Estas 

son: la S~direcci6n T~cnica, de la que dependen la -

Secretaria General que coordina y controla las siguie~ 

tes secciones: la de Prácticas Judiciales, encargada 

del Control de Audiencias y de (sistemas jur!dicos) y -

del Control de Traslados a Juzgados. 

El control de Situaciones Juridicas, es una ofici 

na que maneja: 

a) El Registro de Indiciados.- Dactiloscopia. 
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b) Contro1 de Ingresos. 

c) Contro1 de Sentencias y Amparos. 

d) Contro1 de Libertades y Ejecuciones de Penas. 

e) Integraci6n de Expedientes.- Libros y :Ki!rdex. 

f) Beneficios de Ley. 

En seguida, e1 Departamento de Estad~stica se e~ 

cuentra encargado de 1a concentración de datos y de1-

Servicio de Informática. 

Por ü1timo, e1 Centro de Correspondencia que ma

neja 1a recepción y e1 despacho de ésta. 

De 1a misma Subdirecci6n T~cnica depende e1 Cen

tro de Observación y C1asificaci6n que, a su ve~, se -

suhdivide en 1as siguientes secciones: 

A.- Secci6n de Trabajo Socia1.- Mane;:j"a.. re1acio

nes fami1iares, visitas familiares, visita 1ntima. 

Estudio. 

B.- Sección Psiquiátrica.- Encargada de estudios 

de persona1idad y dictámenes periciales. 

C.- Sección de Psico1og~a¡ cuyas funciones son, 

Psicometr.t.a; 
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integraci6n psicoi6gica; 

aptitudes; 

tipo de personaiidad; y 

evaiuaci6n de ia conducta. 

Como vemos, estas secciones son primordia1es en 

ei pian de readaptaci6n que preve ia nueva poittica 

penitenciaria en su sistema progresivo ya ana1izado. 

Tambi~n, de ia Subdirecci6n T~cnica depende ei De 

partamento de Controi de Tratamiento. 

E.- Departamento de Actividades Laboraies.- En-

cargado de anáiisis de rendimiento y eficiencia y taii~ 

res; contro2 de internos comisionados; informes de con-

ducta. 

F.- Departamento de Atenci6n M~dica.-cuenta. con-

1aboratorio citnico y catastro toráxico. 

Dei Departamento de Seguridad y Custodia dependen-

ias siguientes entidades: 

A.- Aduana.- Se avoca a: 

a. Identificaci6n y revisi6n de pe~ 

sanas, aiimentos y objetos. 

b. Registro y revisi6n de vehtcuios. 

c. Revisi6n de cargas y personas -

que tengan acceso en vehícuios. 
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B.- Custodia de Internos en: dormitorios, ta11eres, -

patios de carga y descarga y servicios generales. 

Las funciones de este grup:> =nsiste·.en: Lista y --

contro1 de internos, centro esco1ar, vigilancia en to-

dos 1os sitios mencionados, asimismo, se encargan de 

e1aborar informes sobre 1a conducta de los internos. 

c.- Vigilancia de oficinas y dependencias generales. 

Estas :ireas son: 

área de gobierno; 

sal.a de armas; 

estancia de ingreso; 

registro de ingresos; 

estancia femenil; 

tlineles: 

centros de observación y clasificación: 

servicios médicos¡ 

auditorio; 

salas de visita general y 

edificio de visita ~nt:úna. 

D.- Finalmente, traslados avocados a transporte de 

los internos a las diligencias en los Juzgados y

a otros rec1usorios y a otras dependencias. 

La Subdirección Administrativa se encuentra divi

dida en varios departamentos, a saber: 



A. Departamento de Supervisi6n de Instaiaciones

y Mantenimiento.- Este departamento se encarga de io

reiativo ai agua y drenaje, aiumbrado y fuerza motriz; 

a ia caiefacci6n y ai servicio de baños, as~ como ai 

servicio y funcionamiento dei servicio teief6nico. 

B. Ei Departamento de Taiieres está avocado a ~~ 

~as s±guientes_tareas: 

seiecci6n de maquinaria y equipo, sueido y r~ 

paraci6n, controi de órdenes de trabajo, entrada de m~ 

teria1es; sa1ida de producción; contro1 de internos 

que trabajan; observancia de higiene y seguridad con-

tra riesgos y enfermedades. 

c. Departamento de Contabiiidad.- Se encarga dei 

pEesupuesto, ia caja, ios inventarios, ias tiendas 

CONASUPO, expendios y bodegas; ei controi de gastos y

ei pago de saiarios a internos. 

D. Departamento de Personai.- Se avoca a io re

iativo ai mov:lmiento de personai, aitas, bajas y asee~ 

sos, as~ como ias asistencias, faitas, sanciones y pa

go de sueidos dei personai. 

Final.mente, ei Departamento de Servicios Genera--



112 

les que conoce de lo relativo a las bodegas, alimenta-

ci6n, despensa, cocina, panadería y tortiller1a, mane-

jo de comedores y distribuci6n de al.imentos, vestua- -

rios y 1.avanderia .. Administra lo relativo a las cald~ 

ras y al aseo del reclusorio, así como la jardinería y 

hortalizas y por último la reparaci6n de vehículos. 

Como podemos observar,· el manejo de un reclusorio 

requiere de un personal de todas gamas, pues su car~c-

ter habitacional, asistencial médico y de seguridad --

hace complicada la selecci6n de su personal y la es- -

tructuración de sus sistemas operativos. 

Para terminar, no queremos dejar de mencionar 

las secciones en las que está dividido cada reclusorio: 

Aduana. 

Juzgados penales. 

Juzgados del distrito. 

Estancia Femenil. 

Servicios generales. 

Gimnasio. 

Visita Conyugal. 

Gobierno y Vigilancia. 

Estancia de ingreso. 

Servicio Médico y 

Centro de Observación y Clasifica
ción (e.o.e.) 
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Escuel.a. 

Direcci6n. 

Visita famil.iar. 

Auditorio. 

Segregados. 

Conducta especial.. 

Tal.l.eres. 

Comedores. 

Dormitorios para j6venes y adul.tos, 

para pel.igrosos y para reincidentes. 

Torres de vigil.ancia, casetas de -

control., guarder~a y tanel.es. 



C A P I T U L O III 

ES'l'RUCTORA DEL SISTEMA --PENITENCIARIO 

MEXICl\NO. 
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3.1.. Estructura de l.as Instituciones. 

Para e1 efecto que mencionamos, intervienen tanto -

instituciones enteramente jur~dicas, como son el Procu-

rador General de Justicia con todo e1 organismo a su -

cargo, como la funci6n del. Ministerio Pübl.ico, que tie

ne a su cargo organismos que abordan el probl.ema desde 

un punto más técnico y cient1fico;•como es l.a Comisi6n 

Técnica de Recl.usorios del. Departamento del. Distrito -

Federal {43). 

Hay otros organismos que se avocan a este problema, 

no precisamente desde un punto de vista penitenciario, 

pero su importancia resulta de su funci6n, como es el. -

Consejo Tutelar para· Menores Infractores. 

Y final.mente, en igual. rango que nuestra Carta Mag-

na, encontramos 1as disposiciones que emanan de1 Trata-

do entre los Estados Unidos Mexicanos y l.os Estados Un~ 

dos de América, sobre l.a ejecuci6n de sentencias pena-

les (.44.) -

C43)Ley Orgánica de l.a Procuradurra General. de la Repd

blica. Legislaci6n Penal Mexicana, Vol. I. México, 
Edit. Andrade 1.985, Arts. 1. 1 2 1 12 y 14, págs. 345, 
346, 351. y 352. 

{44)Constituci6n Política de l.os Estados Unidos Mexica
nos, México, Edit. Porrüa 1.983, Art. 1.33. Pág. Bl. 
~ratado entre México y los Estados Unidos de América 
para la Extradici6n de Criminales. Legisl.aci6n Penal 
Mexicana, Vol.. II, México, Edit. l'ndrade 1985, pags.647-656 
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3.2. El. funcionamiento del. sistema penal. y penitenciario 

de nuestro pa~s, est~ formado por mGl.tipl.es institucio-

nes que accionan, seguida o conjuntamente, y que abarcan 

funciones de l.os tres poderes establ.ecidos en nuestra --

Carta Magna, ya que l.a reacci6n social. se da en tres ni

vel.es. 

La estructura del. Sistema Penitenciario se encuentra 

conformada por todos l.os ordenamientos que sobre esta m~ 

teria tratan y que ya han sido anal.izados con detal.l.e a

l.o l.argo de este trabajo. Pero en un afán total.izador, -

hacemos l.a siguiente refl.exi6n: 

Antes que nada, en virtud de l.a jerarqu~a consigna-

da en nuestro sistema Constitucional., y en materia de -

Derecho Penal. sustantivo, tenemos al. mencionado Art~cu-

l.o 18 que junto con el. l.4 y 16, además del. 19, 20, 21. y 

22, nos da el. sustrato ideol.6gico necesario para estrus 

turar el. sistema penitenciario en nuestro pa~s. Asimis

mo, en el. ~t~cul.o 23 y en algunos de los anteriormente 

mencionados, encontramos l.os principios general.es del. 

Derecho Penal. objetivo, conformado con los Códigos de 

Procedimientos Penal.es de l.os Estados y del. D.F., as~ 

como otros ordenamientos que fijan ciertos procedimientos 

para el. desarro11o de esta materia, como son los regl.a--
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mentes del Ministerio Público y, en su caso, de 1os re

clusorios. 

La Ley de Normas M~nimas, que se adujo en uno de los 

puntos de este trabajo y que tocamos con muyor entusias

mo por su trascendencia y fondo doctrinal de la materia, 

forma parte important~sima del Derecho Penitenciario, -

que tiene como finalidad lograr los objetivos planteados 

en esa Ley .. 

El Poder Legislativo tiene como función total esta-

b1ecer aquellos lineamientos y reformas que deba cons-

truir la base ideológica y deonto16gica del sistema~ -

por lo que ser~a recomendable que las personas avocadas 

a esta dif~cil tarea, tuvieran un conocimiento más te6-

rico de la situación sobre la que va a legislar, pues -

no puede adecuarse un sistema de normas que ellos esta

tuyen a una realidad que desconocen. 

A continuación, mencionamos que 1.a funci6n judicial 

es desempeñada por todos aquellos 6rganos que están enea~ 

gados de 11.evar a cabo 1.a actividad jurisdiccional., ya -

sea del fuero federai o del. orden coman, encontrando as~ 

dos grandes bloques de estructuras que realizan la fun

cifu que analizairos. Estos aplican la justicia segíin 1.as --
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disposiciones del ordenamiento Penal y de los diversos -

códigos de Procedimientos Civiles, que en todo deben ser 

acordes a los lineamientos constitucionales. En materia

Penal, estos órganos son activados por el Ministerio Pd

blico que, a su vez, lo está por el ofepdido, ya sea por 

denuncia o de oficio, cuando 1a mencionada instituci6n -

tiene conocimiento de algdn delito. El Ministerio Pdbl~ 

ca, esta presidido por el Procurador de Justicia que, p~ 

ra su funcionamiento y eficacia, hace uso de todos los -

organismos dependientes de la Procuradur~a General. Pa

ra el efecto de realizar la etapa de Averiguación Previa, 

fue creada la Direcci6n General de Averiguaciones Previas, 

quien practica dichas averiguaciones penales correspondie~ 

tes al D.F., y, por acuerdo del Procurador, en cualquier 

otro lugar de la Repdblica, éste, ya sea por denuncia o -

de oficio, realiza todo tipo de averiguaciones en la ma

teria, as~ como los casos de enriquecimiento inexplicable 

de los funcionarios y empleados de la Federación. Puede -

utilizar los servicio? de los mdltiples organismos que se 

ennumeran en el diagrama relativo (anterior cap~tulo) y -

finalmente solicita la intervención del 6rgano jurisdiccio 

nal. En su excitativa la que pone en marcha todo el engra

naje judicial penal, ya sea del fuero federal o del orden 

com1'.in, segün el caso y su materia. Después de la averigu~ 
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·ci6n previa, y según e1 resu1tado de ~sta, e1 Ministerio 

Pdb1ico puede so1icitar 1a detención de1 incu1pado, mis

ma que 1ibrar~ ei Juez cuando se hayan reunido 1os requ~ 

sitos fijados por ei Art~cu1o 16 Constitucionai. Es en 

este momento cuando ia Po1ic~a Judicia1 procede a 1a de

tenci6n y 1o pone a disposición de1 Juez. 

Es interesante ver que e1 Art~cu1o 134 de1 C6digo -

de Procedimientos Pena1es, seña1a que en 1os 1ugares de 

detenci6n dependientes de1 Ministerio Pdb1ico no existi

rán rejas y deber<'.\n contar con 1as seguridades debidas 

de 1as sa1as de espera. Deber~, asimismo, evitarse 1a 

incomunicación de1 presunto responsab1e quien podrá nom

brar abogado o persona de su confianza que se encargue de 

su defensa. A fa1ta de una u otra, e1 Ministerio PÜb1i

co 1e nombra uno de oficio. 

Estos defensores de oficio, encuentran reg1amentada 

su funci6n en 1a Ley de 1a Defensor~a de Oficio Federai, 

as~ como en su reg1amento¡ o bien en e1 reg1amento de 1a 

Defensor~a de1 Fuero Común en e1 D.F. 

Una vez dictado e1 Auto de forma1 prisión por parte 

de1 órgano judicia1, se da inicio a 1a fase en 1a que se 

desp1iega prácticamente toda 1a iabor pericia1 y 1a 1abor 
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del defensor. En este per!odo el indiciado se encuentra -

bajo prisi6n preventiva, en alguno de los reclusorios que

al efecto el Departamento del Distrito Federal as! como la 

Direcci6n General de Servicios Coordinados de Prevenci6n y 

Readaptaci6n Social destinen. 

Por supuesto que, de ser el caso, podrá dictarse la l~ 

bertad provisional bajo cauci6n o libertad provisional ba

jo protesta, o bien la libertad por desvanecimiento de da

tos. 

La clasificación de los reclusos es de vital importan

cia en cuanto a la organizaci6n interna del penal ó reclu

sorio; por el sujeto, y seg11n los lineamientos que ya ana-

1izamos, ~sta c1asificaci6n debe mirar a sus diversas cate

gor!as. Seglin ésta, deberá restringirse el alojamiento de 

1os rec1usos en diferentes estab1ecimientos d secciones 

dentro de un mismo .establecimiento, atendiendo a edad, sexo, 

antecedentes, motivos de la detención y tratamiento que -

corresponda~ Por otra parte, los detenidos en situación de 

prisión preventiva han de estar indeclinablemente separa-

dos de los que sufren condena. Los condenados jóvenes~ han 

de estar separados de los adultos. Ahora bien, donde se 

halle en uso el sistema celular, es ineludible que a cada

recluso se destine una celda individual, y, si por razones 
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especiales resultare indispensable hacer excepciones a es

ta regla, será preferible que en ning~n caso se alojen ún~ 

camente dos presos en una misma celda. Cuando se recurra 

a dormitorios generales, deberán estar ocupados por reclu

sos cuidadosamente seleccionados como aptos para tal aloj~ 

miento, y por la noche deberán quedar sometidos a una vig~ 

lancia regular, salvo en los establecimientos cuyo r~girnen 

se encuentra basado en la confianza, como es el caso de --

las prisiones abiertas. Todos los locales deberán satisfa 

cer las exigencias de higiene en atención a clima, volúmen 

de aire, y superficie mínima, alumbrado, calefacci6n y ve~ 

tilaci6n. (45). 

Donde los reclusos tengan que vivir o trabajar, las -

ventanas han de ser suficientemente grandes para que pue-

dan hacerlo con higiene; han de estar dispuestas de manera 

que entre el aire fresco, haya o no ventilación artificial 

Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas; baño y 

ducha, lo mismo, y la hig~ene personal de los reclusos se-

rá cuidadosamente vigilada. Todo recluso tendrá derecho a 

(45) Lev que establece las normas mínimas sobre readapta--

ci6n social de sentenciados. Legislación Penal Mexi-

cana, Tomo I. México, Edit. Andrade 1985. P§g. 468-5, 

468-14. 
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vestir sus propias prendas, y, cuando ello se convenga por 

razones de uniformidad de la vestimenta carcelaria, recib~ 

rá ropas apropiadas al clima y suficientes para mantenerlo 

en buena salud. (Las ropas de los reclusorios preventivos 

de nuestra ciudad, son de color beige, y pueden ser pro --

pias o proporcionadas por el mismo re~lusorio) -

Cada recluso tendr~, igualmente, derecho a una cama -

individual y a una alirnentaci6n suficiente y de buena cali 

dad y valor nutritivo bastante. Debe fomentarse entre los 

reclusos el deporte. Cuando no se hallan ocupados en tra-

bajos a cielo abierto, dispondrán, cuando menos, de una h~ 

ra diaria para ejercicios f~sicos, al aire libre~ Los ju~ 

ges deportivos de los reclusos han de atraer la atención 

pfiblica y dar 1ugar a ingresos económicos: (46). 

tes. 

Los servicios m~dicos, han de ser completos y consta~ 

El m~dico vigilará permanentemente la salud física -

Y mental de los reclusos, verá diariamente a todos los en-

fermos, a todos los que se quejen de estarlo y a quienes -

se encuentran en observaci6n. El médico será, a su vez, -

(46) Le ue establece las normas m~nimas sobre reada ta-
ci n socia de sentencia os. Legislaci n Pena Mexi
cana, Tomo I. México, Edito. Andrade 1985. Pags. 468-
5, 468-14. 
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asesor del Director en cuanto a calidad y preparaci6n de -

los alimentos, higiene, y aseo del establecimiento, salu-

bridad, calefacci6n, alumbrado y ventilaci6n, calidad y -

aseo de las vestimentas, ropas de cama etc., y pr~cticas -

deportivas de los reclusos. 

Por lo que respecta al sistema interno de disciplina 

en las prisiones, es aconsejable que lo sea el de gobierno 

propio, es decir, el de la participaci6n de los reclusos -

en el mantenimiento del buen orden interno; pero las leyes 

o los reglamentos deberán fijar qu~ conductas constituyen 

infracci6n disciplinaria y en que forma han de sancionarse 

A las reclusas no podrá impon~rseles medida alguna que a-

fecte al hijo en gestación o en edad de lactancia. 

Ni castigos corporales, ni aislamiento en celda oscu

ra, ni reducci6n de alimentos, ni cualquier castigo o prás 

tica que pueda afectar la salud física o mental del reclu-

so es aconsejable. El médico vigilará diariamente los e--

fectos de las medidas disciplinarias que se impongan: esp~ 

(47) Ley que establece las Normas mínimas sobre readapta-

ci6n Social de sentenciados Leqislaci6n Penal Mexica

lli!_, Tomo II, México, Bdit. Andrade 1985. Articulo 13, 

Pág. 468. 
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sas, cadenas, camisas de fuerza deben quedar absolutamen-

te abolidas como instrumentos de se9uridad. (47). 

Los reclusos han de estar autorizados para comuni 

carse peri6dicamente con sus parientes y amigos honora 

bles, ya por medio de correspondencia o recibiendo visi-~ 

tas. La visita coyugal, que se implant6 en M~xico antes 

que en ningúri otro pa~s, y ya es genera1izada resulta 

aconsejable, siempre que se d~ dentro del marco prescrito 

por el Art. 12 de la L.N.M.r es decir, con decore y hu-

manismo.· 

El personal deb€ra ser seleccionado cuidadosamente -

segfin su integridad, humanidad, aptitud y capacidad, pues 

la función penitenciaria constituye un servicio social de 

gran trascendencia. (48). 

El C6digo penal vigente fija l~mites ampl~simos a la 

pena de prisi6n; de tres d~as a cuarenta años. No obsta!:!_ 

te, eminentes especialistas en la materia opinan que des

pu~s de ocho a diez años, la prisión es inatil y hasta --

contraproducente. 

(48) Le e establece las normas 
ci n social de sentenciados. 
cano. Tomo II, México, Edit. 
13, Página 468. 
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En el Derecho mcx~cano la pena de prisi6n es seguida 

de otras penas accesorias: la sus~ens~6n de derechos po-

líticos y los de tt1tela y curatela, as! como los que se -

confieren a su apoderado, defensor albacea, árbitro, arbi 

tador o representante de austentes. 

La ejecuci6n de las sanciones correspondientes en el 

Derecho rPexicano al Ejecutivo Federal, con consulta del -. 

órgano técnico señalado por la ley (Direcci6n General de 

servicios Coordinü.dos de Prevención y Readaptación Social) 

dependiente de la Secretarfa de ~obernaci6n. 

3. 3. Efectos del Sistema Penitenciario en nuestra Sociedad .. 

Como sistema, como complejo normativo, el Sistema 

Penitenciario Mexicano representa un avance, una supera 

ci6n un adelanto técnico y científico, sobre la base de 

la creciente y renovadora investigación penitenciaria. 

Como resultado, o sea, como actualieaci6n y aplica-

ci6n de las nuevas y avanzadas ideas penitenciarias, el -

resultado no es menos satisfactorio. 

En efecto, desde el punto de vista te6rico, se ha -

llegado al consentimiento generalizado de dar a las insti 
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tuciones penitenciarias una finalidad regeneradora del 

sujeto del Derecho que, incidiendo en el incumplimiento 

circunstancial de la norna, es necesario ~ue se regene

re y vuelva al fiel y debido cunplimiento de lo que la 

sociedad exige de cada uno de sus miembros. Se ha lle

gado al convencimiento de que en tanto la legislación -

propicie la regeneraci6n del hombre, éste salvará su --

esencia y las virtualidades de su naturaleza. Crecer, 

no parecer: tal es la filosofía jur~dica que inspira -

los plantear.i.icntos ~· deterrninacior.es del avanzado Sist!::_ 

roa Penitenciario Mexicano que ahora rige los destinos -

de la sociedad mexicana. 

Son, sin duda, m~s humanos, más realistas, más di~ 

nos y eficaces que aquéllos que aniquilaban al desgra-

ciado ser humano que entraba en conflicto, con culpa o 

sin ella, frente al Poder P~blico. 

Por otro lado, desde el punto de vista práctico el 

avance no es menos notorio. Un hombre, que reintegrado 

a la Sociedad, es el más convencido de la necesidad de 

cumplir las leyes, se convierte en un ser útil no sólo 

para s~ mismo sino tambi~n para los demás: sus hijos, 

su esposa, su nGcleo fami1iar, el cual desborda siempre 

su acci6n en la sociedad jur!dicamente organizada. 
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La Historia enseñ6 a los legisladores de hoy que de~ 

tro de los valores humanos, es mejor levantar al caído -

que destruirlo. No es otra la filosof~a inspiradora de -

las nuevas definiciones sobre penas aplicables al que ha 

infrigido las normas de convivencia. 

En s~ntesis, podemos pues señalar que los efectos -

del Sistema Penintenciario en nuestra sociedad son posit~ 

vos: regeneraci6n, en vez de perdici6n, humanizaci6n, f~ 

te a la degradaci6n, adelante y vitalizaci6n frente al -

desaliento de un ser que por su esencia y destino tiene -

vocaci6n para la grandeza y para la mejor realizaci6n de 

la familia humana. 

Sin embargo, no es posible sustraerse a la concien

cia de que existe una crisis de la prisi6n, y debernos avo 

carnes, con firmeza, a la basqueda de verdaderos y efica

ces sustitutivos de la pena de prisi6n. 
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frente a la d~90adación, adelante y vitalizaci6n frente 

al desaliento de un ser que por su ese~cia y destino -

tiene vocaci6n para la. grandeza y para la nejor realiza 

ci6n de la fanilia huyana. 

Sin enba~~, no es posible sustraerse a la concie~ 

cia de que e.xiste una crisis de la prisi5n, y debenos 

avocarnos, con firneza, a la bGsqueda de verdaderos y~ 

ficaces sustitutivos de la pena de prisión. 



CONCLUSIONES. 
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Para poder establecer un punto de referencia y con 

el objeto de no extraviarnos en nuestras conc1usiones

y no caer en contradicciones pe1igrosas o incoherentes 2 

debemos dividir estos puntos conclusivos en dos partes: 

La primera debe referirse a la acción penal y a los 

sistemas penitenciarios en el pasado, y la segunda mi

tad deberá contener juicios vaiorativos en relación con 

el ideal previsto y anhelado para el futuro del sistema 

penitenciario a nivel nacional. 

1 .. - En cuanto a la pr.irrera J?él.~, debemos decir que el 

avance en cuesti6n penitenciaria, desde el punto de vis

ta jur~dico, ha tenido un mejoramiento sensiblemente ex

traordinario puesto que; antes que nada, hemos sustitui

do la venganza colectiva, que adolece de innumerables -

defectos provenientes de su esencia misma y por otro 1a

do, que se ha dejado atr~s la visión teológica del deli-

to y la pena. Estos dos puntos son de innegabie trascen-

dencia jurf.dica, puesto que ei hombre, o::>nsciente de su -

responsabilidad, ha tornado la responsabilidad de la apli

cación de la pena. y ha dejado de escudarse en un dios un 

tanto manifiesta que exige sacrificios y purificaciones 

impropias de un ser tan excelso y misericordioso. En ei

caso de la visi6n prehispánica, de la intervenci6n de los 
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dioses en l.a pena, nos hacen pensar en una mitol.ogia -

propia de una visión miope de 1a divinidad, atribuyénd2 

1e ~uanto vicio y pasión ocu1ta el. hombre en su corazón. 

2.- En cuanto a 1a hwnanizaci6n de 1as penas, esta 

ha tenido un avance re1ativamente acelerado, pero n6te

se que decimos "re1ativamente ace1erada", porque el do

lor de 1as penas infringidas por sacerdotes, magos, he

chiceros, gobernantes morbOsos, tribunal.es inquisitivos, 

no se mide por siglos, sino por segundos, dentro de una 

concepción psico16qica temporal. del delincuente castiga

do. Quizás estemos hablando de sujetos inocentes que -

no tuvieron oportunidad de tener a1 alcance 1os medios

juridicamente idóneos para su defensa. Encaja aqui per

fectamente 1a concepción que sobre la justicia y 1a mo

ral en re1aci6n con e1 derecho que expresa Kel.sen en su 

teoria pura del. Derecho: no hay un parámetro universal.

que engl.obe todas las concepciones que sobre a 1a justi

cia juridica, han dado los diferentes pueb1os, las dife

rentes sociedades. Estos criterios var~an de generaci6n

en generación por 1o que abrigamos optimistas el deseo -

de conseguir una justicia penal. adecuada a la esencia -

del. hombre y en 1a evo1ución (tc5mese en un sentido d_ia-

1éctico) de 1as costumbres y prácticas juridicas que pe~ 

mitan un sistema penitenciario que efectivamente pueda-

1ograr l.os objetivos que se p1antean. 
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3.- Por otra parte, otras instituciones jur~dico -

penales como son las garant~as para sentenciados y pro

cesados y aun para 1os reos, han f1orecido en varias -

constituciones de pa~ses que anhelan desterrar para -

siempre la invalidez del individuo frente a un Estado

prepotente y vengador, cuyo interés no radica en pro

teger una sociedad sino reprimirla, sojuzgarla, en la 

palabra, nulif icarla. 

4.- No debemos omitir aqu~, mencionar la evolución 

de la pena que dolorosamente ha cambiado su f isonom~a

y ha dejado atrás al verdugo, a la multitud enardecida 

armada de palos y piedra~, a la autoridad sádica, en-

fermiza, que aplicaba el castigo. No es ya su esencia 

la ejemplaridad; se ha tornado reivindicatoria, casi -

terepedtica. De esto es prueba nuestro art~culo vein-

tid6s constitucional. 

S.- Toca ahora mencionar e1 procedimiento, que ha

avanzado hacia una oportunidad jur~dica de probar la 

responsabilidad del delincuente ampliando los plazo y 

aumentando el nti.mero de instancias a tres. 

Suprimiendo el peligros~simo juicio sumario, que 

propicia injusticia y errores en la aplicación de la 

justicia. Un procedimiento escrito que permita la re-
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flexi6n y la defensa. Un procedimiento en el que tie--

nen que intervenir los individuos idóneos, para el es

clarecimiento del delito. Un procedimiento que queda -

garantizado en los artículos sobre la legalidad, y que 

amplían las ventajas para el acusado. 

6.- En cuanto a la tipificación de los delitos, de

bemos hacer notar que la esencia de éstos se encuentra

profundamente relacionada con ·1a idiosincracia de la so 

ciedadT en la que se da el delito, y que intervienen 

factores de diversa índole. En este aspecto, quedaron -

atrás los delitos tipificados por una sociedad y una -

autoridad fanática primitiva y han nacido nuevas formas 

de delinquir quizás mas sofisticad~s, cambiamos la hech~ 

cería por el secuestro y el terrorismo urbano; cambiamos 

la hechicería por la aeropirater1a. Sin embargo, conser

vamos delitos cuya tipif icaci6n a nadie detiene para co

meterlos, con la tácita venia social como el adulterio, 

y que si bien pudiera seguirse considerando como una ca~ 

sa del divorcio, difícilmente puede ser considerada como 

delito y como delincuentes a sus sujetos activos. 

7.- Fintilmente, la evoluci6n de la visi6n deontol6-

gica de la pena de prisi6n que llega en nuestros días a 

un período de crisis y cuestionamiento universal, como

medio id6neo de lograr los fines de readaptaci6n que se 
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propone 1a dogme1.tica que mencionamos. 

B.- Cerramos esta parte de 1.as concl.usiones 1 con un 

ba1ance a favor de1 sistema penitenciario que a!S.n está

divorciado de 1a rea1idad 1 pero que reve1a sin 1ugar a

dudas, una preocupación socia1 y por ende de parte de1 -

Estado, de caminar a una humanización y una nueva visión 

de este sistema para hacer menos nl.obo" a1 "l.obo del. hom 

bre". 

9. - Ahora bien ·estamos en e1 thomento de proyectarnos 

en un aná1isis serio de nuestra efectiva situación jur~

dica, en materia pena1. 

10. - Pr:i..mer.amente, considera.: ~os que son contradicto

rias ciertas instituciones de nuestro derecho pena1, -

como son: primero, la abso1uta supremac~a de 1a facu1tad 

de1 Ministerio Püb1ico para perseguir 1os de1itos que 

son puestos en su conocimiento y 1a imposibi1idad de1 

particuiar de ape1ar por ia negativa de éste, para ejer

cer 1a acción pena1 en cuesti6n. Desgraciada.mente, en -

ia rea1idad se abusa de este poder y se ejerce con p~e-

potencia onm1moda y abso1uta. Por otra parte, considera

mos digno de revisión preventiva para todos 1os de1itos

que merezcan 1a pena de privación de ia 1ibertad. Esta

situación es el origen de mü1tip1es abusos y crea ia ne-
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cesidad de los reclusorios preventivos locales, donde -

a veces se convierte en de1incuente ai sujeto inocente 

cuya culpabilidad se·encontraba en juicio. Estos pue-

den ser focos de verdadera contaminación sociológica y 

creemos que deber!a considerarse una reestructurac.iiSn de 

estos sistemas implementando medidas que se ajusten a -

la realidad social y se atienda verdaderamente a la rea 

lización del ideal de justicia. No debemos olvidar 

aqu!, las reflexiones sobre el costo social de delito -

en M~xico, puesto que ese costo repercute precisamente 

en la sociedad que se ve arrastrada a la delincuencia, 

en virtud de mG1tiples factores entre los que destacan 

el econ6mico y sus efectos. 

11.- La prisi6n se proyecta como un problema, como 

un reto para 1as presente y futuras generaciones, pues

to que se ha marcado el rumbo: la rehabilitación pero -

los medios son simplemente planteamientos t!midosr in

ciertos, y no del todo estructurados en base a un aná

lisis más realista y menos quijotesco. Podr!amos decir 

que la estructura jur!dica en su aspecto doctrinal, se 

encuentra preparada de forma conveniente y no as! lo -

tocante al procedimiento y al sistema propiamente pen~ 

tenciario. No debemos olvidar que sigue siendo vigente 

la afirmaci6n de que un sistema penitenciario es la ex

presión m<is intima de la conciencia del hombre que de--
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i2.- Nuestro sistema penitenciario adoiece de todas 

ias iacras que afiigen a nuestra sociedad: ei bajo nivei 

cuiturai y económico de sus integrantes, ia escasa prepa

ración o ia defectuosa orientación de ios probiemas peni

tenciarios en cuestión didáctica y terapéutica. Y por -

otro iado, ia agobiante corrupción que se agudiza en es

tos medios y que nuiifica cuaiquier esfuerzo de ios estu

diosos de ia materia y de ios iegisiadores conscientes,

por impiementar un sistema acorde con ia Constitución. 

i3.- Las ampiias bib~iotecas, con sus modernos y fun

cionaies muebies y ios iocutorios adecuados. Todo io an

terior no hace más que aumentar, por nuestra parte ia -

tristeza enorme de ver que tan grandes y costosos esfuer

zos se tropiezan una vez más contra ia corrupción dei 

personai que ios maneja y que sin ningf1n remordimiento 

vue1ven en ocasiones a dichos rec1usorios, en pa1aci0s 

negros de-Lecumberri. Pero ia respuesta siempre es ia -

misma, ia maidad, ia contingencia humana, en una paiabra, 

ei hombre. 

i4.- Nos parece ei momento para mencionar que si 

bien es necesario ejercer un controi sobre ios parientes 
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y amigos del. recl.uso, que se encuentra interno mediante 

tarjetas o medios simil.ares, también es cierto que no -

se cuenta con el. personal. suficiente para hacer este -

trlimi te expedito y posibil.itar l.a entrada de todos el.l.os 

l.os d:r.as de visita. Asimismo, nos parece que l.a imparti

ci6n de l.a preparaci6n de l.as escuelas que operan en l.os 

reclusorios no cuentan con todo el. apoyo con que deb:r.an 

de contar por parte de los organismos avocados a l.a ma

teria educativa a nivel. nacional. y el. tratamiento psico

l.6gico es escaso y carece de l.a intensidad requerida para 

l.a rehabil.itaci6n de l.os internos.. As:r. también son ino

perantes y defectuosos los pl.anes y pl.anteamientos de l.a 

cuesti6n del. trabajo de l.os recl.usos y estamos de acuerdo 

con l.a general.idad de los enterados de la materia en que

deb:r.a pl.ural.izarse la gama de estudios impartidos y de -

trabajos disponibl.es a real.izar dentro del. recl.usorio y -

de las penitenciar:r.as. 

l.5.- Si nos vemos obligados a un balance, creemos -

que de todas formas, referido el. estudio al. pasado, el. -

resul.tado es ampl.iamente positivo, l.o cual. s6l.o debe -

al.entamas en la tarea de intensificar l.as investigacio

nes en este campo, tanto desde el. punto de vista jur:r.di

co como del. punto de vista criminol.6gico, sin permitir -

que el. juicio sobre l.os resul.tados actual.es acabe con t~ 

da esperanza, puesto que esos juicios negativos no hacen 
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más que hacer que dirijamos nuestra mirada hacía nuevos 

horizontes de justicia socía1. 
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