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IllTRDDUCCIDll 

Brillando en la lontananza cual gigantes custodios de codiciado tesoro, -
ilSOrnilron las almenas de aque1las torres que parec1an nsperarlo desde ha

cia tiempo. Un viento, fr!o y escurridizo, se entremezclaba con el polvo
del camino que lo conduc!a, a maner<J de cadáver, ante la monLrnental ent:r! 
da de aquel que, a partir de ese momento, se convert!a en el claustro que 
lo all:>ergar!a indefinitivamente. 
Cerrado tras de s! el mundo de relaci6n en que sol!a vivir, se abr!a ante 
sus ojos un panorama que, lejos de invitarl.o a adentrarse, le provocaba -
una sensaci6n de rechazo y temor, porque en su derredor se ergu1an la in

justicia y la indignidad.- l No quiero entrarJ soy inocente?- parece aOn

eo:;cucharse en los ecos de las mudas paredes, testigos de las atrocidades
de que es capaz un ser cuando se siente con derecho a lastimar. Ya no -
ser4 igual. el amanecer, ya no brillar.in las arg6nteas im.1genes reflejadas 
en la oscuridad de la noche; todo se resunirA en el espectro que una vez.
le anim6 y le dio esperanza en sus flemejantes, porque el habr4 quedado -
reducido a l.a mtsera condici6n de un hombre inferior •• •• a la de un preso. 
Carceles: l remedio o mal necesario? Si en sus remotos ortgenes se les -
concibi6 como un eficaz sustituto de la execrable pena de muerte, l ser4-
posible que hoy se le busquen atributos y bondades que no s6lo persigan -
la opresi6n, sino una auténtica muerte en vida del transgresor de la ley? 
11 Todos quienes se dedican al estudio de los problemas penales y peniten
ciarios están sc1turados de otr que la :finalidad de la pena es la recupe
raci6n del hombre delincuente ••• as! lo han proclamado reiteradamente los 
congresos, tratadistas, los profesores y los alumnos turnbi~n. 
:::i ya un lugar coriiCm de la bibliograf'ta cient1f'ica 1 y tan trillado, que -
los mas reacios a 1~ monotonía de ciertas expresiones verbales, tratan de 
usar circunloquios p.:!ra enunciarlo ••• " Pero a pe:sar de ello, todav1a hay
rzuienes se empecinan en arrojarlo a la aventura que le depare una celda. 
11 Jabemos q1.1e anda l lbremente entre nosotros gente que en apariencia no -
e~ rlt:- ln nuestr'!. Y por-:;ue algunos de ellos roban, odian, mntan o se sui
cidan, los llrunados Hijos del Mal; con frecuencia ellos mismos se consid~ 
ran como tales. Pero nosotros, lo mismo que ellos, estaraos equivocados, y 
cuando pedirnos vcnganz.:i. ciega en su contra, actuamos de manera fut11 y • 
trtl.g!ca, ~a que !nconscientez;iente tratamos de aplacar a un dios perverso-



que ha tomado para si el despojarnos de nuestra hlDTlanidad ••• 11 Y es qu.S -
lejos est8mos de alcanzar, aunque justo es reconocer que se ha avanzado -
mucho, los ideales de readaptaci6n, prevenci6n 1 reforma y educac16n de -
los reclusos. 
Las masas son insensibles e irracionales cuando de juzgar se trata¡ sus -
clamores emer'(]en de las emociones pasajeras que excitan el instante, pero 
pronto desaparecen ante los embateS de un cambio, cuando surge algo que -
se apetece 1 diria yo, como tema propicio para charla de un caf&. De este
modo se arrostran turbulentas hoy en favor la condena a la aeropirater1a 1 
al rato por el aborto o la violaci6n y mana.na por el terrorismo y el nar-
cotrtif'ico. Segt'Jn los vaivenes de los hechos y, desde luego, por la int'l~ 

encia decisiva de los medios de comun1cac16n1 defienden apasionadamente -
la prJ.vaci6n de la vida, el aunento en la duraci6n de las penas corpora
les, el abandono de los tratamientos de los reos, y constantemente se -
lanzan en cruzadas temerarias a conseguir de conseguir mayor severidE;td en 
la aplicaci6n de las sanciones. ¿ No ser,, quiz41 que en lo m4s protundo
se esconde un terrible Animo de sadJ.amo y crueldad que yace oculto en -
cada uno de nosotros, y que por ello parecería que nos deleitamos con e-1-
sufrimlento ajeno? 
No obstante que las instituciones creadas por el ser hunano parecen su--
frir una crisis generalizada1 precisamente porque su miaiao creador tambl
~n la sufre 1 lo clarto es que muchas de ellas Padecen del anqu~losamiento 
del tiempo y de su inetriciencia. La prisi6n es un claro ejemplo en el que 
no Don los factores externos, sino sus propias estructura• internas las -
que han demostrado no haber cumplido con sus objetlvoa1 lejos de ser un -
centro en el que1 merced a la apllcac:i6n de un tratamiento individualiz
do, el sujeto pueda reincorporarse a su Ambito comunitario curado de su -
proclividad al delito, es una aut~ntica universidad del crimen. 
A pesar de que las viejas ideas de la def'ensa social han sido superadas -
por las de prevenci6n general y especial, es triste ver que la tendencia
modcrna se encamine al regreso del castigo como retribuci6n por el mal -
causado. Y si1 paralelamente, una sociedad se precisa de ser m4s civil.lz! 
da en la medida que menos tiene que recurrir a la repreai6n de sus 1nte-
grantes1 nos percatamos que el derecho penitenciario sufre de una contra
dicc16n. 
Tül es P.l panorama actual de OU'!Stras c8.rceles. MAs aCrn 1 la f'i')ura de la
prisi6n preventiva, como la ante!lala de la prisi6n definitiva, adolece de 
los. m1smo3 vicios 1 pero acrecentados retiene a sujetos que pueden llegar
a :;er absueltos por una s<?ntencia, o dicho de otro modo, flagela con la -



in·Jeleble marca de la privaci6n de la libertad a quien pudiera resultar -
inocente. 
Si aunado a estas circunstancias se tiene en cuenta el alto costo social
y econ6mico de la reclus16n durante el lapso del llamado proceso penal, -
su utilidad resulta muy cuestionable. Sin embargo, la desaparici6n de es
te instituto, atentos a criterios filos6t'icos y jur!dicos, trae Jmpl!cita 
su sustituci6n, ya que no podr!a afinnarse que el estado premiará. a quie
nes trasgredan el orden, sino que, mediante la creaci6n de otros mecanis
mos, se lograrS la resoc!alizaci6n del delincuente y se buscar& superar -
los serios trastornos de' carácter criminol6gico que el trauma del encerr! 
miento crea en su personalidad; obviamente, quienes desde un ;:iunto de Vi:!_ 
ta objetivo realicen una conducta t!pica cuya previa calificaci6n por P.1-
legislador sea de gravedad tal que lesione drásticamente los valorn~ quc
una sociedad en un espacio y tiempo considere como más importantes ='ara -
ser tutelados, o aquellos que, subjetivamente y gracias a un acuc.:oso '~S

tudio multidisciplinario, fueran si..mnmente peligrosos, no podrán gozar de 

este beneficio. 
Sin caer en los extremos del determinismo psicol6gico que niega la esen-

cia del libre arbitrio del hombro, y sin afinnar las tesis ~'ª superadas -
del contractualismo social, sostengo qUe el medio ambiente influye r:Jeci
sivamente en el proceso del quehacer del !licito penal. Nuestra onis16n -
se traduce en complicidad, por lo que ahora, más que nunca, se req•Jiere -
del concurso de los juri.estas - mentores, investigadores 1 postulantC!s 1 Ju.!; 

ces y funcionarios - a i'in de que se levante la lanza del Caballero de la 
triste Figura, sometida por los esbirros de la santa Hermandad, y a cu:¡a
necesades el gran manchego 1ncrep6: 11 gente falaz y soez ••• l sal tcador -
de caminos llama!s al dar libertad a los encadenados, soltar los preso.s,

alzar los ca!dos, remediar los menesterosos?, pero invencible en cuanto -
que 1nc6lune, ha inspirado las luchas sin tregua por el respeto de los d!!, 
rechos hll'l1anos. Siento la ansiedad de ver que la sociedad al que pertena!_ 
co se debate inOtilmente en la confusión al enfrentarse al monstruoso -
problema doble de c6mo reaccionar ante el crimen y qu~ hacer con los cri
minales • Por equidad debernos entender, o!r a los procesados: ya es hora
de que se escuche su voz y de que se comprenda, porque queda aqu!1 ante -

el drama cotidiano y junto a la angustia y amargura que crea el delito,
la esperanza de que no acrecentemos su pena con la irrémedia.ble lesión de 
una injusticia. 
Realizamos un lticido y objetivo análisis de nuestro r~gimen penitenclerio 
y de las implicaciones criminol6gicas de la prisión preventiva, cuya des2 



par ic i6n der:iando, y propongo crec'.lr nuevos mecanismos de resocial izaci6n -
para el individuo que inft"!nge la le~·· t-'o intent~os destruir el sistema
estnblecido, sino edificnr .:i purtir de ~ste, otro menos represivo, sin -
menoscabo de la justicia, con el Gnico afán de ayudar al prisionero a su
perar el trauma que provoca en el la. reclusi6n. 
Para esto en nuestro trabajo, sugerimos que se regulen otras formas de -
control en el derecho penitenciario que auxilien a las ya existentes a -
efecto de lograr una readaptac16n social en favor del delincuente. 
Para esto en el primer capitulo hablaremos sobre todo el procedimiento -
penal en N~xico, su fundamento legal, concepto doctrinal, la denuncia, la 
querella, La Eunci6n del r-íinisterio PCiblico 1 su fundamento legal, conce~ 
to, etc. 
f:n el segundo capitulo, hablamos sobre todo lo concerniente a la teoría -
de la pena y medidas de seguridad, la pris16n preventiva, la pena de pr1-
si6n, el tratamiento penitenciario, otras formas de tratamiento, etc. 
En el capitulo tercero, abarcamos lo que es la pol!tica penitenciaria, -
ley de normas m!nimas sobre readaptaci6n social del sentenciado, la fun-
ción legislativa y la funci6n jurisdiccional, y una evaluación del dere-
cho penitenciario. 

en el capitulo cuarto abarcamos los fracasos penitenciarios, hablamos so
bre la delincuencia. en m&xico1 la criminalidad, la cifra negra, la viole~ 
cia, los efectos de la prisión preve:ntiva, y otras fonnas penitenciarias
en la readapt:ac16n social del delincuente. 
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DEL PROCr:;OIMIENTO PC:NAL EN ME::XICO 

1.1.- LA CONMINACION PC:NAL 'i LA SE'GURIOAD JURIDICA 
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A.-) Noc16n 
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CAPJ:TULO :r: 

DEL PROCEDIMIENTO PE:NAL EN MEXICO. 

1.1.LA CONMJ:NACJ:ON PENAL Y LA SEGURJ:OAD JURJ:DICA. 

El delito se encuentra definido en el articulo 7 de nuestro C6-
digo Penal como el 11 acto u omis16n que sancionan las leyes penales " ( 1) • 

Vemos que esta defin1ci6n, en nuestro punto de v1.sta tachada de tautol6-
g1ca, o sea, la repet1ci6n in6t11 de un mismo pensamiento en distintos -
td:rminos, nos da como consecuencia 16gica, un juicio a posterior!, en el
que se asocian el delito como causa y a la pena o en su caso alguna de -
las medidaa de seguridad que tiene nuestro C6d1go Penal como efecto. Por
otra parte, cuando nosotros leemos la simple lectura de las normas pena
les s109ulares que las localizaJDOs en la Parte Especial de los C&ligos, -
podemos observar que 6sta se integra de dos partes 1 el precepto y la aan
c16n. Ah! observamos,que el precepto ea la descripc16n de un modo de con
ducta prohibida en la nornia o precepto legal, y a la sanci6n la obsarv
mo• como la pr1vac16n de un bien jur!dico con que se conmina o se amenaza 
la. ejecuci6n de esa conducta. 

Asl veqos que el delito ea, puea, esencialmente, una condu:ta,
activa u onaisiva, cuya ejecuci6n se amenaaa por la nol'll• con la lllpoa:J-
c16n de una pena. Ahora bien, como dicha 1mposic16n por parte de 1• auto
r1dad judicial, esto implica necesariu.ente el ejercicio de una facultad
reserv9da exclusivamente al Estado, al ejecutarse un delito da origen a -

una relaci6n jurldica, de car&cter pablico, entre el Estado y el ejecutor 
de dicho delito, la cual se establece a trav's del procedimiento. Este es 
una garant!a constitucional, eminentemente de seguridad jur!dica, que se
le da o es otorga.da, al gobernado por el articulo 1.4 de nuestra Constit~ 
ci6n Pol!tica de los Estados unidos Mexicanos. Y reza: " Nadie podr4 se~ 
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o de
rechos - y reza el p&rrafo segundo del citado precepto legal - sino medi
ante juicio seguido ante loa tribunales previamente establecidos; en el -
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
!ª! !eie.a .=x~i!!•! 50~ !n!e!:iEr_!d,!d_a! heshE ! !21·- _________ _ 
1.- Leyes y C6digoa de M6xico, " C6cU90 Penal para el Distrito Federal "• 

Colecc16n PorrOa, 45 E:d., Edit. Porrlia S.A., M6xico, 1991, p~g. 9. 

2.- 11 Constituc16n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos " 8 Ed. 1 Edit. 

Trillas S.A. de c.v., M~xico, 1991, p4g. 14. 



A.-) ORGANOS Y FUNCIONES DE ACTUALIZACION DE: LA CONMINACION PENAL. 

En nuestra Const1tuci6n Política de los Estados Unidos Mexica
.nos, en su articulo 21 nos dice: " La imposic:16n de penas es propia y ex
clusiva de la autoridad judicial. La persecuci6n de los delitos incumbe -
al Ministerio Ptlblico y a la Policía Judicial, la cual estarA bajo la au

toridad y mando inmediato de aqul!1 ••• " (3). Aqul vemos en este precepto -
constitucional, que la actuallzac16n de la conminac:i6n penal establecida
por la ley es que se realice a travAs de dos funciones fundamentales a -
saber: una persecutoria 'que le incumbe al Ministerio Ptlblico y otra sa.,.._ 

c!onatoria, que le incumbe a ln autoridad judicial. 
Nosotros sabemos que el Ministerio Ptiblico es una 1nstituci6n -

que depende del Poder Ejecutivo ( Presidente de los Estados Unidos Mexic_! 
nos, en la Rep6bl1ca y en el Distrito Federal, y Gobernadores en los ~st_! 
dos). Es bien sabido que el Ministerio Pdblico tiene un doble car6.cter, el 
de autoridad, durante la preparaci6n del ejerci.cio de la acc!6n penal y -

de parte durante la prepa.raci6n del proceso, el proceso y el juicio. Los
ac:tos que realiza este Mini.sterio P6blico 1 durante el primer per16do, son 
actos administrativos, pue•to como ya lo vimos depende del Poder Ejecuti
vo y 1 al llevarlo• a cabo, aplica su propia actividad de parte. 

B.-) DE:f'INICION DE: PROCEDIMIENTO. 

El distinguido Doctor en Derecho Fernando Arilla Bas nos dice: 
n El proced.1.atiento estA constituido por el conjunto de actos vinculados -
entre si por relaciones de causalidad y f'inalidad y regulados por normas
jur!dica.s, ejecutados por los 6rganos persecutorio y jurisdiccional, en -
el ejercicio de sus respectiv1&s atribuciones 1 para actualizar sobre el -
autor o participe de un delito la c:onminaci6n penal establecida en la -

ley " (4). 

De esta definici6n cabe hacer una reflexi6n; en primer lugar no 
hay que confundir, cuando menos en materia penal, el procedimiento con el 
proceso. El proceso es, el peri6do de procedimiento que, se inicia con el 
auto de formal pris16n, y el procedimiento es todo ese conjunto de actos

!ªSU!ªSº! ,eo~ ~º!'f'!S_j~r!d.!C!S.1, 9u,! EO!!!º-Y! yi!!!º.? !º!! :;j,!c~t~d2s_P2r_e! = 
3.- Op. Cit. p!g. 25. 
4.- ARILLA BAS, FERNANDO., " El Procedimiento Penal en MAxico", '13 Ed. 1 -

Edlt. Kratos, S.A. de c.v., MAxic:o1 '1991 1 p4g. 2. 



Ministerio Pdblico y la autoridad jurisdiccional, cada quien en el ejerc_! 
cio de sus funciones, para darle al autor de un delito la conm1naci6n pe

nal establecida en la ley. 

C.-) PUNTO DE Vl:STA DOCTRINAL OC:L PROCE:DD1IE:NTO PENAL. 

El distinguido jurista Manuel Rivera Silva nos dice: " Que el -
procedimiento penal es el conjunto de actividades reglamentadas por pre-
ceptos previamente establecidos, que tienen por objeto determinar qu& 
hechos pueden ser calificados como delito, para en su caso aplicar la -
sanci6n correspondiente " ( S). 

Vemos que esta definici6n que nos da Rivera Silva, tiene una -
gran similitud con la que da Arilla Bas, porque ponen de manifiesto que1 
El procedim.1.ento ea un conjunto de actividades claro esta, regulados por
preceptoa legales y normas jurldicas, que tienen por objeto determinar, -
mediante la 1ntervenci6n del Ministerio PGblico y el Organo jurisdicci~ 
nal en sus respectivas atribuciones que hechos pueden ser calificados -
como delito, al autor de un delito y en su caso la aanci6n quo le corres
ponda y a la que se es acreedor. 

De la def1n1c16n que nos da Rivera Silva podent0s desglozar los
aiguientea elemento•• 
PriJMro.- Podemos decir • nueatro criterio, que este conjunto -
de actividades se retroalimenta con todas las acciones realiza
das por laa personas que en concreto lntervi.enen para que se ª.! 
tablezca la aplicac16n de la ley penal a un c:aao concreto. 
Segundo.- El conjunto de preceptos a que se hace alusi6n, se -
integra con las reglaa que pone de manitieato el &atado para -
regular esas actividades del punto primllro, y en su totalidad -
constituyen lo que llamo El Derecho de Procedinlientoa Penales. 
Tercero.- Por Oltimo, la f'inalidad que nosotros buscamos se ub_! 
ca en reglamentar las actividades, a ef'ec:to de llegar a lograr
la apl icac:16n de la ley al caso concreto. 

Ahora bien, Julio Acero comenta: " Nuestros C6digos de Procedimientos Pe
nales son, por tanto, como la ley procesal o adjetiva, un conjunto de re
glas para la aplicac16n de la sustantiva, es decir de loa C6digos Pena--

!e! !! 1,61·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
s.- Rivera Silva, Manuel., 11 El Procedimiento Penal "• 19 Ed., Ec:l!t. P~-
rrC.a, S.A., M&xico, 1990, p!g. 13 



Vemos, que esta idea que da Julio Acero, coincide tambi~n con la que ex
pone Rivera Silva, pues se refiere al contenido de los C6cUgos de Proc:e-
mientos Penales ( que Rivera Silva incluye en el Derecho de Procedimien-
tos Penales ) • As!, pues, .Julio Acero dice: 11 Que el Derecho de Procedi
mientos Penales est.1. constituido por un conjunto de reglas que rigen la -
actividad que es necesario desarrollar para la aplicaci6n de las reglas -
seftaladas en los C6d1gos Penales 11 (7) • 

.Juan Jos' González Bustarnante nos comenta al respecto que: 
" El Proced!Jaiento Penal es el conjunto de actividades y formas 
regidas por el Derecho Procesal Penal, que se inician desde que 
la autoridad pdblica interviene al tener conocimiento de que se 
ha cometido un delito y lo investiga, y se prolonga hasta el -
pronunciamiento de la sentencia, donde se obtiene la cabal 1n-

formaci6n y defin1c16n de las relaciones de Derecho Penal'' (8). 

Repetidamente f'ijamos que esta defin1c16n 1 tiene esencia con las otras -
anteriores, pues en primera instancia, senala que el Procedimiento es un
conjunto de actividades, como todos empiezan; en segundo, que c1stas acti
vidades se encuentran regidas bajo el r~imen del Derecho Procesal Penal
y1 por Oltimo 1 que el Procedimiento empieza desde que la autoridad corre~ 
pondiente interviene al tener conocimiento de que se ha cometido un del 1-

to. 
Tomando ideas de Guillermo Col!n s&nchez argumenta que: " i::n consecuencia 
concluiremOs que el procedimiento tiene dos acepciones fundamentales: 
una 16gica y otra jur!dica. Desde el punto de vista 16gico es una suce-
si6n de f'en&neno• vinculados entra si a trav~s de relaciones de causali
dad y f'inalidadJ jur!dicamente es una sucesi6n de actos que se refieren a 
la investigac16n de los delitos y de sus autores y a la invest1gaci6n de
los delitos " (9). 

En esta def1nici6n 1 se observa tamb1An 1 que se agitan los mis
mos elementos que dan los diferentes autores al respecto o sea¡ 
un conjunto de actividades, la sujeci6n de estas actividades a-

- ge!e!IJl.!n!d~s_r!9!ª! ~ !:!"! !i!!a!igag Eu!:c!d!•- ________ _ 
7.- Op. Cit. p&9. 18. 
8.- González Bustamante 1 Juan .Jos,., 11 Principios de Derecho Procesal Me

xicano "• S Ed. 1 Edit. PorrOa, S.A., M&xico, 1971, p&g. 25. 
9.- Col!n sánchez, Guillermo., " Derecho Mexicano de Procedimientos Pona
les 11 , 10 E:d. 1 Edit. PorrOa, S.A., H6xico, 1986, pag. 71. 
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1. 2.- APRECIACIONES LEGALE:3 DE:L PROC.::DIMIENTO C:N MEXICO. 

A.-) FUNOAMEWTOS CONSTITUCIONALC::S DEL PROCE:SO PENAL EN MEXICO. 

Todos los estudiosos del derecho, y en particular la sociedad -

que tenga interes en conocer y saber como esta integrada la Constituc16n
Pederal debe saber que comprende dos partes: 

Primera: Garantias Individuales, y 

Segunda: Parte Orgánica, dentro de esta parte orgánica, se es
tablecen los 6rganos de la Federac16n y la competencia de los -

mismos. 
Ahora bien, las garantias referidas Gnicamente a la materia procesal pe-

nal, las podemos agrupar a su vez en dos : 
Las primeras, se denominan generales por proteger aspectos que
le incumben a todos los ciudadanos dentro de un territorio de-
terminado. ( Derecho de Reun16n o Derecho de Pet1ci6n ) • 
Las segundas 1 tienen una relaci6n directa con el procedimiento
penal. 

A continuaci6n mencionaremos los art1culos constitucionales que tienen r! 

lac16n con el procedimiento penal. 
Nuestra Carta Magna en su articulo 5 nos dice: " Nadie podrA -
ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retri
buci6n y sin su pleno consentimiento, salvo trabajo impuesto -
como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustar& a lo -
dispuesto en las fracciones i y Ii del articulo 123 "· 

En este Articulo nos remite a dos puntozu 
Primeros Habla. sobre la libertad del trabajo y 1 

Segundos Este trabajo podr& ser impuesto cocno pena por la auto
ridad judicial. &8te trabajo se refiere a trabajo en -
favor de la comunidad. Esta pena funciona y opera como 
sustituto de la multa no pagada o de la pris16n que no 
pase de un ano. ( Art. 27 C6cUgo Penal ) • 
Es una pena que no solo beneficia al reo s 1no tamb16n
a la sociedad. 
Se deduce que no se viola en ninguna forma lo que man,! 

esta nuestra Carta Magna en sus art!culos 5 y 123, -
pues como se podrá ver en el primer caso, se trata de
un trabajo impuesto como pena por la autoridad judi

cial y lo referente al articulo 123 se establece que -
no se puede exceder de la jornada extraordinaria que -
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sei'iala la ley laboral. 

En lo conducente el art. 13 constitucional dices 
" Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribuna--

les especiales "• 
Nosotros debemos recordar que una de las caracter!sticas de la ley es que 
su apl1cac16n se da en forma general, es decir, para todas las personas -

que se colocan en el supuesto que la misma sanciona. 

Se toca tambi~n a que na.die puede ser juzgado por tribunales -
especiales, que son aquellos que se forman con una finalidad especifica y 

en una sola ocasi6n, estos se formaban wia vez cometido el delito y des!~ 

tegrandose una vez resuelto el cometido que les dio origen. 

En lo conducente el art. 14 constitucional dice: 
n A ninguna ley se dar4 efecto retroactivo en perjuicio de per

sona alguna 11 • 

Aqu! se analizan varios puntos: 
Primero.- El car6cter obligatorio de una ley se inicia desde el 

momento de su promulgac16n, los efectos que cause 
'sta, seran hacia el futuro. 

Segundo.- Se permite que los efectos hacia el pasado tengan 
lidez en los casos en que beneficie al acusado. 

El irde:mo art. 14 constitucional dice: " Nadie podrá ser privado 
de la vida, de la. lJ.bertud o de sus propiedades, posesiones o -
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales pre
viamente e.stablecidos, en el que se cumplan las formalidades -
e11enciale11 del procedimiento y con:forme a las leyes expedidas -

con anterioridad "• 
Este punto manifiesta que para que una persona sea despojada de 
sus derechos debe llevarse a cabo un juicio, que es el dnlco -

medio para ello1 el cual debe realizarse mediante la observan-
eta de modalidades que se encuentran establecidas con anterio-

ridad. 
La parte final del art. 14 constitucional manifiesta:"E:n los -

juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple -
analog1a, y aun por mayor1a de raz6n 1 pena alguna que no Aste -
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata 11 • 

Esto quiere decir que a nadie se le podr4 imponer una pena sino se le en
cuentra en relaci6n directa con el delito imputado, o sea, la acci6n u -
omisi6n que sancionan las leyes penales. 
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Nuestro art. 16 constitucional nos dice: 11 Nadie puede ser mo
lestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en

virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente, que funde y -

motive la causa legal del procedimiento ••• 
11 No podrá librarse ninguna orden de aprehensi6n o detenci6n a no ser por 
la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusaci6n o querella de

un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que -

est6n apoyadas aqu&llas por declarac16n, bajo protesta, de persona digna
de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculp_! 

do•••"• 
Este art. i6 constitucional dice que, las molestias que sufren las perso
nas en lo referente a su libertad sol6 se justifican cuando exista la -
orden expedida por la autoridad competente, ya que esta es la que tuvo -
conocimiento de los hechos que se presunen delictivos y que tiene la obl! 
gaci6n de resolverlos. 

Aqu1 intervienen dos autoridades: El juzgador y el ministerio -
p6blico. El Juez libra las 6rdenes de aprehensi6n una vez cubiertos los -
requisitos de proced1bilidad y est& ejercitada la acc16n penal, y en 
cuanto al M.P. cuando exista la flagrancia. 

Ahora bien, debe haber de por medio uno denuncia o querella, -
que son requisitos de procedibilidad, sin estos es imposible -
girar una 6rden de aprehens16n. 
La declaraci6n debe ser bajo protesta. 
El art. 19 reza: "Ninguna detenc16n podrA exceder del t6rmino de 

tres d!as sin que se justifique con un auto de formal pr1s16n, en el que
se expresaran: el delito que se le impute al acusado, los elementos que -
constituyen aqu~l, lugar, tiempo y circunstancias de ejecuci6n y los da
tos que arroje la averiguaci6n previa, los que deben ser bastantes para -
comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del -
acusado. La infracci6n de esta disposic16n hace responsable a la autori
dad de que ordene la detenc16n o la consienta a lo:s agentes, ministros, -
alcaldes o carceleros que la ejecuten º• 

11 Todo proceso se seguirA forzosamente por delito o delitos se
Malados en el auto de formal pris16n. Si en la secuela de un
proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del
que se persigue deber& ser objeto de acusaci6n separada, sln
perjulcio que despu~s pueda decretarse la acumulaci6n, si 
fuere conducente ••• 11

• 

Analizando este articulo nos dice f1Ue: la detenci6n de una persona no po-
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dr& ser superior a tres d!as 1 sin que el juez formule una resoluci6n -:¡ue
se denomina formal pris16n, estos tres d!as se cuentan a partir de que el 

juez recibe al detenido, no contándose el periodo que ~ste detenido estu

vo a disposici6n del Ministerio POblico. El auto de formal prisi6n tiene

que relacionar el delito del que se le acusa al reo 1 los elementos bajo -

los cuales el juez desprende la posible realizac16n de la falta, identi

ficando los bienes o las personas que originaron el delito y describiendo 

las circunstancias que configuraron el escenario para la com1s16n de este 

acto contrario a las disposiciones legales. 
Aqui en este articulo se quiere evitar el abuso por parte de -

los 6rgano.s policiacos, para que los jueces tengan la plena responsabili
dad de la f'ormal detenc16n de los posibles delincuentes. 

Nos manifiesta el art!culo 20 constitucional que: 11 E:n todo ju,! 
cio de orden criminal tendr4 el acusado las siguientes garant1as ••• "• 

En diez fracciones en1.nera este articulo una serie de garant!as 
en favor de los procesados, donde se destaca la posibilidad de que las -
personas pueden ser liberadas durante al tiempo que dure el proceso, 
siempre que otorguen garant1a y el delito por el que se les acusa no se -
sancione con pena de pris,.6n que, no sea superior a cinco anos. 

El delincuente tiene derecho a no declarar y puede hablar libre
mente con abogados y f'amiliares. AdemAs, ae le tiene que explicar en 48 -

horas la causa por la que se detiene, los antecedentes que originaron el
supuesto delito y el nombre de la persona que lo acusa, con el fin de que 
pueda rebatir los cargos en su contra al momento de hacer su primera de
clarac16n. 

Ahora bien, el juicio no debe durar más de cuatro meses, si la -
pena es de dos anosJ cuando sea mayor la sentencia, tendr~ que formularse 
antes da un ai'lo y en todo el tiempo que dure el proceso podrá ser asisti
do por su def'ensor, y si no lo tiene, el juez le designarA uno de oficio
estos servicios se dan en forma gratuita. 

Otro punto fundamental es, que para el c6mputo del plazo de la
pena, se tendr4 que disminuir el periodo que estuvo detenido en 
pris16n preventiva. 
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1..3.- EL PR0:3DIMIBNTO PZN.\L ZN MAT:.:RIA COMUN 'f F.::o=:RAL. 

A.-) L03 P:':RIOOú.i ~~.::L PROC'::DIMI;NTO PZNAL. 

Ya fijado lo que es el procedimiento penal y los fundamentos -

constitucionales del procedimiento penal; nos urge separar los diversos -
periodos que lo forman. Ssta separaci6n nos va a seftalar perfectamente -
bien los aspectos que el procedimiento va tomando en su desenvolvimiento, 
ya que nos sirve de manera eficaz, para el estudio del propio procedimi

ento. 
Estos periodos de que hablamos son: 

Periodo de preparaci6n de la acc16n procesal; 
Periodo de preparaci6n del proceso, y 

Periodo del proceso. 

Dare un panorama a cont1nuac16n de los periodos del procedimiento¡ ya -
que pienso que este tiene una estructura 16gica basada en lo siguientei 

Una vez que se tiene conocimiento de un hecho que puede ser de
lictuoso, lo procedente es que la autoridad investigadora, en -
este caso el ministerio pdblico, averigOe y reuna los elementos 
que sean necesarios para poder acUdir al 6rgano jurisdiccional
en solicitud de aplicaci6n de la ley • As1 pues el 6rgano juri! 
diccional busca si puede haber elementos que le den vida al pr2 
ceso, es decir, si puede comprobarse la existencia de un delito 
y si hay datos que arrojen la responsabilidad de un sujeto. Sin 
estos elementos el juez no tiene porque continuar ocup&ndose -
del asunto, ya que no tiene bases. Pero si por el contrario e1-
6rgano jurisdiccional encuentra que hay bases firmes para el -
proceso, el 6rgano jurisdiccional inicia ~ste, despu6s las par
tes aportan los medios probatorios que estimen pertinentes para 
ilustrar al 6rgano jurisdiccional, y establecen su parecer to-
mando en consideraci6n dichas pruebas, se aplica el derecho. 

Aqui denotamos como primer punto que& la autoridad investigadora ( H.P.)
rctine todos los elementos que sean neceoarios para acudir al 6rgano juri! 

diccional; y en segundo plano, en que el 6rgano jurisdiccional, antes de
abrir el proceso, busca las bases de este, como?, mediante la comproba-
c16n del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad. Luego ya. sabien 
do que hay base para un proceso, se abre 6ste y las partes arrojan los -
medios de prueba fijando sus posiciones tomando en consideraci6n esos me
dios de prueba para que el juez resuelva. 
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B.-) COOIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA E:l. DISTRITO PEDERAL. 

c.-> 

Vemos que al anal izar es te cuerpo de normas, se observa que no
hay articulo que haga una div1si6n de los periodos de1 procedi
miento, pero haciendo un ex~en global de dicho c6cUgo, nos 11~ 
va a la conclus16n de que en el mismo código se distinguen. 

Como ahora veremos 

Primeroz El periodo de diligencias de policia judicial que pro

piamente termina con la consignac16n. 
Segundo: El periodo de 1nstrucc16n, que principia cuando el de
tenido queda a disposic16n de la autoridad judicial y termina -

con la res0luci6n dictada en un plazo de setenta y dos horas. 
Tercero: El periodo de juicio, que va desde el auto de formal -

pris16n o eujeci6n a proceso, hasta que se dicte sentencia. 
Estos puntos mencionados, son las etapas en que se divide el procedimien
to, pues como ya se dijo anteriormente, no hay articulo que haga dicha -

d1v1s16n. 

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIM,¡:ENTOS PENALES. 

Este cuerpo de normas en su art. 1 manifiesta que hay los sigu.! 
entes procedhlientos: 
:c. El de aver1guac:16n previa, en este punto vemoa que establece 
las diligencias legalmente necesarias para que el Min1sterlo -
POblico resuelva si ejercita o no la acci6n penal; 
:CI. El de preinatrucc16n, aqu1 se realizan las actuaciones para 
determinar los hechos materia del proceso, la clasif1caci6n de

Astos conforme al tipo penal apl !cable y la probable responsab.! 
lidad del inculpado, o bien, la li.bertad de ~ste por falta de -
elementoa para procesar; 
l:I:C. E:l de 1nstrucc16n, aqut se contienen las diligencias prac
ticadas ante los tribunales con el fin de comprobar la existen
cia de un delito, las circunstancias en que se comet16 y las -
peculiares del inculpado, ademAs la responsabilidad o irrespon
sabilidad de ~ste; 
IV. C:l de primera instancia, aqu! el H.P. precisa su pretensi6n 
y el procesado su defensa an~e el tribunal, ~ste tribunal valo
ra las pruebas y pronuncia sentencia definitiva; 
v. El de segunda instancia, o sea. ante el tribunal de apelaci-
6n aqut se efectCian las diligencias y los actos tendientes a -
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resol ver los recursos; 
VI. El de ejecuci6n, que va desde el momento que causa ejecuto

ria la sentencia de los tribunales hasta la extincl6n de las ªª!! 
clones aplicadas; y 

VII. Los relativos a inimputables. 

Dentro de estos siete incisos que marca el art. 1 del código mencionado -
podemos deducir que los procedimientos de preinstrucc16n, instrucci6n y -

primera instancia, incluyendo tambi~n el de segunda instancia ante el tr,! 

bunal de apelación? constituyen el procedimiento penal federal. 

D.-) ESTUDIO GLOBAL DE LOS PERIODOS DEL PRCX:EOIMIE:NTO PENAL. 

Aqui haremos un estudio global de cada uno de los periodos del -

procedimiento atendiendo a: 
- Los 1 lmi tes y alcalces del periodo. 

- La finalidad que se persigue en cada periodo. 

- Contenido de cada periodo. 

Primer periodo. Que se denominai Periodo de preparaci6n del ejercicio de

la acci6n penal. En primer lugar veremos que este periodo inicia con la -

averiguac16n previa y termina con la consignac.16n. Para mayor entendimie,!2 

to: empieza cuando la autoridad investigadora C M.P. ) tiene conocJmierrto 

de un hecho que estima como delictuoso y termina cuando ol M.inisterio P6-

bl ico solicita la intervenc16n del 6rgano jurisdiccional encargado de la

aplicaci6n de la ley al caso concreto. El f'in que se persigue en este pe

riodo consiste en reunir los datos que sean necesarios para que el M.P. -

pueda excitar al 6rgano jurisdiccional para que Aste cumpla con su funci-

6n. El contenido de Aste periodo es un conjunto de actividades realizadas 

por el ministerio plíblico y la pol!cia judicial. 

3egundo periodo. Que se denomina: Periodo de preparaci6n del proceso. E:n

primer lugar fijamos que este periodo inicia con el auto do radicaci6n y

Lcrmlna con el auto de formal prisi6n. Para mayor entendimiento: Se ini

cia con la primera actividad que ejecuta el 6rgano jurisdiccional una vez 

que se entera y tiene conocimiento de la consignaci6n y termina con la r~ 

soluci6n que sirve de base al proceso. La finalidad en este periodo es -

reunir todos los datos necesarios que sirvan de base al proceso, para ma

yor entendimiento; comprobar la comisi6n de un delito y la presunta res

ponsabilidad de un delincuente. El contenido de este periodo se integra -

por un conjunto de actividades legalmente reguladas y establecidas a car-
90 del 6rgano jurisdiccional. 
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'i 1 por liltimo el tercer periodo, denominado: Periodo de proceso. E's impo! 

tante hacer notar que este periodo de proceso lo podemos fraccionar para

un mayor entendimiento en : Instrucc16n 1 d1scusi6n y fallo. 
En un panorama general se puede decir que la 1nstrucci6n es la

aportaci6n de los elementos para que se pueda dec1r el derechof la d1scu

s16n aqu1 podemos decir que es la apreciac!6n hecha por las partes, de -

estos elementos, y por 6ltimo el fallo es la concrec16n o sea, la reunión 

de la norma abstracta hecha por el 6rgano jurisdiccional. 

E.-) JUICIO SUMARIO. 

'ta entend!Oo todos los periodos del procedJ.miento penal 1 est~ 

diaremos a continuaci6n los siguientes juicios: Juicio Sumat"lo y Juicio -

Ordinario. 
Por entendido esto,vemos que en los articulas 305 al 312 del C&Hgo de -
Procedimientos Penales se encuentran las disposiciones que regulan el pr_2 
cedlmiento sunario y analizamos lo siguiente: 
- El Procedimiento SL1Tiario, s6lo podrA seguirse en delitos cuya pena m&

xima no exceda de cinco anos de pr1si6n. 
- Que cuándo haya varios •delitos, se estará siempre en favor de la pena

m.§.xlma del del.ito que se sancione con la mayor. 
Despu~s de estos dos puntos anteriores, se mandar& poner el expediente 
a la vista de las partes, aqui en este punto el procesado o su defen-
sor pueden solicitar que el proceso se siga por la via ordinaria, esto 
se debe de hacer valer en el tArmino de tres di.as. 
Una vez abierto el procedimiento las partes cuentan con diez d!as para 
el ofrecimiento de las pruebas que consideren necesarias para el escl! 

recimiento de los hechos, estas pruebas deben ser desahogadas en la audi
encia principal. 
As1, el órgano jurisdiccional puede o no admitir ciertas pruebas. -
Una vez que el juez admite ciertas pruebas, el juez sei'iala la fecha en 
en que se debe celebrar la audiencia principal, esta debe de realizar
se dentro de los diez dias siguientes al auto que tenga por admitldas
las prueba:.• 
Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas ofrecidas por las partes y -

haberse practicado los careos correspondientes o sea de ley. 
- Ahora bien 1 tanto el procesado como su defensor, o bien el M.P. pueden 

presentar sus conclusiones. 
- Estas conclusiones se pueden presentar en forma verbal 1 o por escrlt~ 
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contando con un tltrmino de tres d!as para ello. 
- cuando las conclusiones sean presentadas en forma verbal, el juez 

cuenta con un periodo de cinco dlas para dictar sentencia, o bien dic
tar sentencia en el momento en que sean rendidas las conclusiones en -

forma verbal. 
Y por Oltimo si las conclusiones son presentadas por escrito al juez,

cuenta tambi6n con cinco d!as para resol ver. 

P.-) JUICIO ORDINARIO. 

Dentro de los art!culos 313 al 331 del C6digo de Procedimientos 
Penales se encuentran las disposiciones que regulan el procedimiento ord,! 
nario y para efectos didticticos analizamos lo siguienter 

- Se seguirá el procedimiento ordinario en los casos que la penalidad m,! 

xirna aplicable sea mayor de cinco aflos. 
- Una vez que ha sido dictado el auto de formal prJ.si6n, se pone el ex?!: 

diente a la vista de cada una de las partes durante el t~rmino de quin 
ce d!as. 

- Las partes deben de ofrecer las pruebas que consideren necesarias, las 
que deberán ser desahogadas dentro de los treinta d!as posteriores. 
Transcurridos o renunciados los plazos, o en caso de que no se hub1~ 
ran ofrecido nuevas pruebas, el juez declarar.1. cerrada la instruc:c16n-

y mandará la partida, a efecto de que las partes ofrezcan sus respec
tivas conclusiones. 
Si el expediente excede de SO f'ojas, se concederA un d!a mA:s por cada
veinte o fracci6n. 
El M.P. deberá formular sus concl.usiones realizando una descripc16n -
detallada de los hechos. 
Por otra parte vemos que si el defensor no las presenta dentro del t&!: 
mino que le fue concedido, el juez tendr4 la obligac16n de considerar
forr.iul.:i:das las de inculpabilidad. 

- Cuando las conclusiones presentadas por el M .. P. seen contrarias a las
constancias procesales o de no acusac16n, se dar4 cuenta al Procura-
dor, para que ~ste las confirme, modifique o revoque. 
Si el proceso no excede cincuenta fojas, el Procurador contar4 con un
t~rmlno de quince d!as para dictar resoluc16n, aumentAndose un d!a m4s 
por cada veinte fojas .. 

Si una vez transcurrido el plazo no se tiene contestaci6n del Procura
dor, se dar3.n por confirmadas las conclusiones, pero en caso de que el 
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pedimento sea de no acusaci6n se tendr4 por sobrese!do el juicio, orde

nándose la libertad inmediata del procesado. 

-- Las conclusiones pueden ser sostenidas veJObalmente en la audiencia de

vista formal, en la que se declararA visto el proceso una vez que las

partes presenten sus respectivos alegatos, terminando con ello la dil,! 

9encia y debiendo dictarse sentencia dentro del tl;rmino de quince d!as 

siguientes a la vista. 

-- Aumentándose un d1a mAs por cada veinte fojas de exceso. 
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1.4.- DE LA :rtlSTITUCION D~t.. MINISTERIO PUBLICO. 

A.-) NOCION. 

Hoy en dia, el Ministerio P0b11co constituye, particularmente -
en M6xico 1 un 1nstrwnento principal y fundamental del procedimiento penal, 
as! como nosotros vemos en la 1mportant1sima fase averiguatoria previa, -
veradera instrucc16n parajud!cial o administrativa, como en el curso del
proceso judicial, donde el M.P. asume, monopol!sticamente o no, el ejerc,! 
cio de la acc16n penal en nombre del Estado. 

Para unos destacados autores, el M.p. representa a la sociedad
para otros autores eS representante del Estado. Siendo el M. P. duef\o de -
personalidad jur!dica, que en cambio no tiene la sociedad. 

Fenech define al Ministerio P0bl1co como "' una parte acusadoc-a

necesaria de car!cter pOblico, encargada por el Estado, a quien 
representa, de pedir la actuac16n de la pretens16n punitiva y -

de resarcimiento, en su caso, en el proceso penal " (tO). 
Col!n s&nchez define al Ministerio P6.blico como 11 una instit~ 
c16n dependiente. del Estado ( Poder Ejecutivo ) que o.ctCaa en r2 
preaentaci6n de la sociedad para el ejercicio de la aec16n pe

nal y la tutela social en todos aquellos casos que le asignen -
las leyes " (1.1.). 

En nuestro punto de vi:sta, creemos que la definición mAs acertada acerca
de la 1n•tituci6n del H.P. es la que nos da Colf.n S~nchez por lo :siguien
te1 

Sabemos bien, que el H.P. depende del Ejecutivo, es representan 
te de la sociedad, tiene una doble funci6n persecutoria: la lla 
mada averiguaci6n previa y el ejercicio de la acci6n penal. -
Y aderu&s, tiene la tutela social en todos los demás casos que -
le asignen las leyes. 

B,-) f'UNCION PERSECUTORIA. 

Nuestra Carta Magna en su articulo 21 nos manifiesta que 11 la -
_____ Ef!!:S!?C~.!6!! ~e_l~s_d~l,!tgs_i!!c~!?e-ª! !:!1!!1!t!1r,!o_P_gb!15o_y_a_l! 
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Polic!a Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de -

aquel 11 • 

Para mayor entendimiento diremos, que dicha funci6n persecutoria consiste 
en perseguir los delitos, buscar y reunir todos los datos necesarios para 
una correcta y adecuada integraci6n de los elementos del U!cito penal, -

para que una vez reunidos, pueda el M.P. mediante un juicio 16gico jur!

dico concluir que son bastantes los ah! reunido~ para presumir que se en

cuentra acreditado el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad pe

nal de la persona que es acusada de cometer un illcito penal, y as! exci

tar al 6rgano jurisd!cclonal para la aplicac16n de la pena correspondien
te. De aqu! se deduce lo siguiente: que la f'unc16n persecutoria se divide 

en un contenido y una. finalidad; dentro del conb~nido 1 consiste en reali

zar las actividades· necesarias para que no se evada la acci6n de la jus

ticia, y la finalidad consiste, en que se le aplique al sujeto activo de
un delito la pena establecida en la ley penal. 

Dentro de la función persecutoria hay dos clases de actividaUes 

a saber: Averiguación previa. 
Ejercicio de la acc i6n penal. 

Dentro de la averiguac16n .previa, el Ministerio P6blico se convierte en -
un cl&sico y aut,ntico investigador, ya que este realiza una serie de di

ligencias necesarias en una busqueda de las pruebas que le permitan acre

ditar lo que el dice, o sea que los elementos del delitos se encuentran -

comprobados, y que la presunta responsabilidad se haya acreditado. 

Ahora, el ejercicio de la acci6n penal cons1ste en que el M.P. deja de -

ser investigador para transformarse en parte del proceso, y pretende me
diante su actividad que el Juez reauelva conforme a derecho, ya sea que -

este imponga una pen4 o deje en libertad a la persona procesada. 

C.-) PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCION PERSECIJI'ORIA. 

Dentro de estos principios, tenemos en prJ.mer t~rmJ.no: el prin

cipio de la in1ciaci6n, tambi~n conocido como requisitos de -

procedibilidad, sin estos el Ministerio Ptlblico no puede avoca,:: 
se al conocimiento de los del.itas. 

En segundo tArmino tenemos, el principio de of'iciosidad, t:lqu! -

se da cuando el M.P. tenga conocimiento de un hecho delictuoso

no es necesario que las partes lo inciten a reunir los elemen-

tos, sino que el M.P. realizar~ las actividades necesarias. 

En tercer t~rmino 1 tenemos el principio de legalidad, si bien -
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es cierto que el M.P. de oficio p-ractica su averiguaci6n, ~sta no puede -
efectuarse fuera de los extremos que marca la ley. 

o.-) CARACTi::RISTICAS DE LA INSTITUCION DEL MINI5Ti::RIO PUBLICO. 

Una vez que hemos aprendido en que consiste la func16n persecu
toria del M.p. veremos las caracter1st1cas de dicha instituc16n. 

Constituye un cuerpo orgánico. La 1nstituci6n del Ministerio PGblico -

constituye una entidad colectiva. 
ActOa bajo una direcc16n, o sea el Ministerio PO.blico actGa bajo la di

recc16n de un Procurador de Justicia. 
Depende del Ejecutivo, o sea, el Presidente de la Reptiblica es el enea!: 

gado de hacer el nombramiento del Procurador de Justicia. 

Representa a la sociedad. El M. p. es el representante de los intereses

sociales y es el encargado de defenderlos ante los respectivos tribuna

les. Y actCia independientemente de la parte ofendida. 

• Posee indivisibilidad en sus funciones, en cuanto que todas ellas ema

nan de una sola parte en este caso: La sociedad. 

Es parte en los procesos. 

Tiene a sus 6rdenes a la Polic!a Judicial. 

Tiene el monopolio de la acc16n procesal. Es decir le corree:ponde excl.!:! 

sivamente al M.p. la persecuci6n de los delitos. 

Es una instituci6n federal. Porque todos los Estados de la Pederac16n -

estan obligados a establecer dicha 1nst1tuc16n. 

::.-) PRI~IPIOS QUé: RIGEN AL MINISTERIO PUBLICO. 

Ya anali::adas las caracter!sticas del M.P. procederemos a estudiar los -

principios que rigen dicha instituci6n. 

La doctrina sei'iala cinco principios fundamentales que son: el principio -

de jcrarqu1a, de indivisibilidad, de irrecusabilidad, de independencia y
el de irresponsabilidad. 

E;l principio de jerarqu!a, dentro de ~ste principio entendemos

que el mando recae en el Procurador y los agentes del M.P. son

s6lo prolongaci6n del Procurador y la representaci6n es Gnica. 

En cuanto al principio de indivisibilidad, consiste en que los

f'uncionarios de dicha instituci6n no acttian a nombre propio, -

sino en f'orma exclusiva y precisamente para el 6rgano investi

gador. De aqui deducimos que si el funcionario es sustituido -
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por otro 1 lü.s diligencias practicadas por el anterior conservan su vali

dez. 
E:n lo que respecta al principio de independencia, consiste en que se le

puede analizar frente al Poder Judicial como ante el E:jecutivo. 

Por lo que respecta al principio de irrecusabilidad 1 c:onslste en el hecho 

mismo de que tal 6rgano no puede dejar de conocer los hechos que le S!.=? 

metan a su consideraci6n. 

Y por Oltimo el principio de irresponsabilidad, consiste en que al M.P. -

no puede atribu!rsele la comis16n de un delito, ya que es una instituc16n 

de buena fe, lo que significa que sus agentes no lo sean. Estos agen

tes son el personal de la 1nstituc16n, pero no ella. 

F.-) ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO. 

Como siguiente punto de nuestro estudio veremos las atribucio-

nes del Ministerio PGblico. 

Estas atribuciones tienen su fundamento legal en el art. 21 constitucio-

nal y 102 de la misma. 

El art. 21 Constitucional nos comenta que " la persecuci6n de los delitos 

queda en forma exclusiva reservada a la representaci6n social o sea, el -

Ministerio P(iblico y a la Polic1a Judicial, la cual queda bajo el mando•

inmediato del primero "• 

C:l art. 102 Constitucional, faculta al Ministerio P(iblico de la. Federa

ci6n en lo siguiente: 
11 ••• la persecuci6n ante los tribunales, de todos -

los delitos del orden federalJ y por lo mismo, a ~l

le corresponderS solicitar las 6rdenes de aprehen-

si6n contra los inculpados; buscar y presentar las -

pruebas que acrediten la responsabilidad de ~stos¡ -

hacer que los juicios se sigan con toda regularidad

para que la administraci6n de la justicia sea pronta 

y expedita; pedir la apl 1cac16n de las penas 1 inter

venir en todos los negocios que 1a ley determine ••• 11 

Aqu1 mismo se faculta al Procurador General de la Rept'lblica para que in-

tervenga en todas las controversias que se presenten entre los estados de 

la Un16n, o bien de ~stos con la Federac16n, as1 como en los casos que -

intervengan los diplom~tlcos, o que la Federaci6n figure como parte, 

siendo adem!s el Procurador el Consejero Jur1dico del Gobierno. 
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1.. 5.- FUNCION MINISTERIAL Y JURI.30ICCIONAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. 

A.-) IN'I'.::RVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL PROCt;OIMIENTO PENAL. 

Aqu! podremos en esta al tura anotar la que le corresponde 

la luz de las cuatro fases procedimentales que alude el art!cu

lo 1 del c6digo federal. 

Ahora bien, la averiguaci6n previa comprende todas las diligencias nece-

sarias para que el 6rgano investigador resuelva sobre el ejercicio de la
acc16n penal. Aqu! como· observamos en este periodo se le conf1<:i al M.P. -
recibir denuncias y querellas, practicar averiguaciones y buscar pruebas

de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los participa!! 

tes, as! como ejercitar, en su caso, la acc16n penal. Como ya es de todos 
conocido el M.P. tiene bajo su autoridad a la polic!a judicial ( art. 21-

Constitucional ) • Se observa que esta aver1guac!6n previa puede quedar en 
el archivo o aobreseimlento administrativo, en la reserva o en la consig

naci6n. Tambifn como repaso recordaremos, que el M.P. dentro de la averi

guac16n previa acttia como autoridad y no como parte. 

En &poca de 1ns\rucc16n, se le permite al M.P. acoplar pruebas-
y cuidar de que los tribunales apliquen estrictamente las leyes y de que 

se cumplan las resoluciones que dicten. El M.P. contin6a aqu1 en el f;!jer

cicio de la acc16n penal, ahora bien puede desistirse de ella o f)f?dir -

e en lo federal ) la libertad por desvanecimiento de datos. 

Su func16n en la audiencia es la de una parte que alega confor

me a derecho. En el juicio puede, solicitar la pr,S,ctica de pruebas. 

Finalmente, en la sede ejecutiva el H.P. tiene que cuidar del -
debido cumplimiento de las sentencias judiciales ( act. 5 c.f. ). 

Tambl~n se le faculta para asistir a las visitas de c4rcele!l• -
Interviene, ademAs, en incidentes, como es el caso de la liber

tad preparatoria, hoy s6lo en el fuero federal, y la rehabilltac16n en -
que expresa su parecer. 

El art. 529 Cf. manifiesta que: debe el M.P. practicar todas -

las diligencias conducentes a que las sentencias sean estrictamente cun-

plidas. 
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CAPITULO II. 

DE LAS PENAS Y ME:DIDAS OS SC:GURIOAO 

2.1.- PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD UN SNFOOUE': JURIDICO Y DOCTRINAL 

A.-) Penolog1a 

:!.-) Moc:i6n de la pena 

c.~) Fines y caracteres de la pena 

o.-) Indlvidualizaci6n de la pena 

:;.-) Condena condicional 

F.-) Libertad preparatoria 

2. 2.- LA PENA DE PRIS:tON EN RE:LACION A ESTE ESTUDIO 

A.-) Expl1caci6n de lo que es una pr1si6n 
a.-) La crisis de la prisi6n 
C.-) Argumentos a favor de la prisi6n 

o.-) E:l mito de la prevenc16n general y especial 

E.-) Criticas a la pris16n 
F.-) Los sustitutivos de la prisi6n 
G.-) sustituc16n por pena 
H.-) Sustituci6n por medida de seguridad 
I.-l Prisi6n abierta 
J.-) E:l sistema abierto en M!xico 
K.-) La colonia penal 

L.-) La penitenciaria del D.F. ( Santa Martha Acatitla 

2. 3.- LA PR:CSION PREVeNTJ:VA 

A.-) Naturaleza juridica 

B.-) Pr1si6n como medida de seguridad 
c.-) Pundamento constitucional 
o.-) Regulaci6n seeundaria 

2.4.- EL TRATAMIENTO PE:N:CTENC:CARIO EN MEXICO 

A.-) Trabiljo penitenciario 
'3.-i ::;1 trabajo como rem1si6n parcial de la pena 
c.-) t:nsef'ianza de un of'icio 
o.-) Las remuneraciones 
E.-) La educaci6n penitenciaria 
F.-) Desarrollo hist6rico y legislativo 
G.-) Lns def1c1enc1as de la educac16n penitenciaria 
H.-) Conflictos con el trabajo 
2. 5.- OTRAS P0Rt1AS DE: TRATAM:t:::::tlTOS P8NIT::NC1ARXOS 



A.-) Tratamiento progresivo 
B.-) Estudio y observaci6n 

C.-) Clasifleac16n 

o.-> Tratamiento ps1co16gico 
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2.6.- PUNTO DE: VISTA PERSONAL E:N BASE: AL TRATAMIENTO DE: LOS DELINCUENTES 
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CAPITULO II 

DE LAS PENAS 'i Mf:DIDAS DE SEGURIDAD. 

2.1..- PENAS Y MEDIDAS DE SE:GURIDAD UN ENFOQUE: JURIDICO Y DOCTRINAL. 

El C6cUgo Penal para el O.F'. TITULO SE:GUNDO, Capitulo I 1 en su

art1culo 24 establece las penas y medidas de seguridad, en -
XVIII fracciones. Ahora bien AS te c6digo penal, no nos da una -

def1nic16n de' lo que es una pena y una medida de seguridad. Y -

no establece una diferenc1ac16n entre penas y medidas de negur! 
dad. 

Ceniceros y Garrido, delinean la naturaleza de las penas y medidas de se
guridad as!: u Penas, medios fundamentales de lucha contra el delito. Me

dios de repres16n. Defensa contra el peligro de nuevos de

litos, sea de parte del delincuente, sea de parte de la -
v!ctima 1 sea de la colectividad. No atiende s6lo al delin
cuente, :sino a todo el mundo. Considera la prevenci6n es-
pecial cornil medio de el 1m1naci6n o de correcci6n ·¡, adem4s, 
por la 1ntim1daci6n y la prevenci6n general. Ejer.1plaridad
y funcionamiento que satisfacen porque impiden la venganaa 

y las represalias "• 
" Hedidas de seguridad, aplicadas al igual que las penas, 

post tactum. Tomadas por la autoridad judicial. Accesorias 
y sustitutivas de las penas o alternadas con ellas. Cons

tituyen una defensa contra el peligro de nuevos delitos de 
parte del delincuente. Prevenc16n especial por medio de la 
eliminaci6n o de la correcc16n. 3on Cinicamente medidas pr!! 
ventivas en la lucha contra el delito. De hecho, medidas -
administrativas aplicadas judicialmente, con las caracte-
r!sticas de 1ndeterminac16n, discreci6n y revocabilidad -11 • 

Ahora bien,de estas ideas expuestas podemos decir que; en nuestro punto -
de vista las medidas de seguridad constituyen una defensa contra el peli
gro de nuevos delitos, por parte del delincuente es decir 1 prevenci6n es
pecial; y las penas son una defensa contra el peligro de nuevos del!tos,
pero no Cinicamente por parte del delincuente, sino tambi~n por parte de -
la victima, sus pr6ximos o aun de parte de la colectividad es decir, pre
venci6n general. 

En nuestro c6digo penal para el O.P. podemos observar haciendo un LinAli-
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lisis jur!dico, podemos ver como claras medidas de seguridad, dado su 

car~cter de pura prevensi6n 1 las siguientes; 

internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de -
quienes tengan el h~b!to o la necesidad de consumir estupefaci

entes o psicotr6p1cos; confinamiento; prohlbic16n de ir a lugar 

determinado; decomiso de instrumentos, objetos y productos del
delito; amonestac16n; cauci6n de no ofender; vi9ilancia de la -

autoridad, suspensi6n y di sol uci6n de sociedades; medidas tute

lares para menores y decomiso de bienes correspondientes al en

riquecimiento !licito. 

51guiendo adelante, dada su doble caracter!stica de medidas represivas y

preventivas, tendrán carácter de penas las siguientes: pris16n; sanc16n -
pecuniaria; suspensi6n o pr1vaci6n de derechosr inhabilitaci6n1 destitu-
c16n o suspensi6n de funciones o empleos. 
E:s menester hacer menc16n de que hay varias clasificaciones de sanciones, 
como las siguientes: 

Las sanciones corporales, consistentes en producir al sujeto un 
dolor o un mal f!sico; tales como los azotes y la tortura. Nuestra Const,! 
tuc16n en su art. 22 las prohibe. 

Las sanciones privativas de la libertad c:orporal, aqu! mencion! 
mos, las de prisi6n y reclusi6n. 

Las penas o medidas restrictivas de la libertad, aqu1 no hay -
pr1vaci6n de la libertad corporal, sino una disminuc16n 1 de la libertad -
del ambulantaje o de tr~nsito del sujeto. como las de confinamiento y las 
de prohibici6n de ir a lugar determinado. 

Penas o medidas patrimoniales, como su nombre lo indica, su CO_Q 
secuencia es una disminuc16n de bienes patrimoniales de la persona a qui
en se le aplica. Como son: la sanc16n pecuniaria C multa y reparación del 
darlo ) ; decomiso y p~rdida de instrunentos y objetos relacionados con el
delito, confiscac16n 1 destrucci6n de cosas peligrosas o nocivas o conser
v-:tc16n para fines de docencia o investigaci6n y decomiso de bienes corre! 
pondientes al enriquecimiento il!cito. 

Sanciones privativas de derechos, como las de suspens16n o pri
vaci6n de derechos; inhabil1taci6n, dest1tuc16n o suspens16n de funciones 
o ~mpleos, y suspensi6n o disoluc16n de sociedades. 

Tratamientos, corno reclusi6n de locos, sordomudos, degenerados
y quienes tengan el h~bito o la necesidad de consumir estupefacientes o -
psicotr6picos, o tratamiento de inimputables ya sea en internamiento o en 
libertad. 
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Medidas de simple seguridad, como son1 amonestac16n 1 apercibim_! 
ento, cauc16n de no ofender y vigilancia de la autoridad. Respecto de la -
amonestaci6n debe clasificarse con reservas. 

A.-) PE:NOLOGIA. 

Respecto a la Penologia nos dice Fernando Castellanos que: 
n la Penologia es el conjunto de discipl !nas que tiene por obj,!¡! 

to el estudio de las penas, su finalidad y su ejecuci6n11 (12). 
carranca y TrUj illo nos dice que : u la penolog!a o tratado de
las penas, estudia éistas en si mismas, su objeto y caracteres -
propios, s~ historia y desarrollo, sus efectos pdi.ct!cos, sus -
sustitutivos1 lo mismo hace con relac16n a las medidas de segu

ridad " (13). 

Rama importante de la Penolog!a es la Ciencia Penitenciaria, cuyo objeto
de conocimiento es la pena de prisi6n 1 su aplicaci6n, fines y consecuen-
cias. 

B.-) NOCION DE: LA PENA. 

c. Bernaldo de Quir6s nos dice que s 11 la pena es la reacci6n -
social jur!dicamente organizada contra el delito 11 • 

Eugenio Cuello Cal6n nos dice que: 11 es el sufrimiento impuesto 
por el Est8do1 en ejecuci6n de una sentencia, al culpable de -
una inf'racci6n penal". 
Franz Von Liszt nos dice ques " es el mal que el juez inflige -
al delincuente a causa de su delito, para expresar la reprobac,! 
6n social con respecto al acto y al autor "• 

Ahora nosotros manifestamos por otra parte que la pena es el castigo le-

galmente impuesto por el Estado al delincuente, para conserv~r el ordor:i -
jur!dico. 

c.-) FINES 'i CARACTERES DE LA PENA. 

_____ SU!:l!o_C!l§n_m!n,!f.!e!t! !º! !i!JU.!e!!t~s_:.t'~n!S.!. : gb!~ !n_e! ~9: 
12.- Castellanos Tena, Fernando., " Lineamientos Elementales de Derecho -
Penal", 23 Ed., Edit. Porr0a1 S.A., M&xico 1 1986, p4g. 317. 

13.- Carrancd y Truj illo., 11 Derecho Penal Mexicano 11 , 6 Ed. 1 Edit. Ro--

bredo. 1 ~xico 1962, T. z., p.S.g. 41. 
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lincuente. creando en ~l, por el sufrimiento, motivos que le aparten del
delito en lo porvenir y reformarlo para readaptarse a la vida social. Tr! 

t4ndose de inadaptables, entonces la pena tiene como .finalidad la elim1-

naci6n del sujeto. Adem.1;s, debe perseguir la ejemplaridad, patentizando a 

los ciudadanos pac!ficos la necesidad de respetar la ley "• 

Oe su de.f1nic16n Cuello Ca16n nos quiere dar a entender que el
fín Gltimo de la pena es la salvaguarda de la sociedad, y para conseguir

la. esta debe ser intimidatoria, o sea evitar la delincuencia por el temor 
de su aplicaci6n; ejemplar, porque simple de ejemplo a los demás y no s6-
lo al delincuente; correctiva, al producir en el penado la readaptaci6n a 
la vida normal, mediante los tratamientos curativos y educacionales ade
cuados, impidiendo as! la reincidencia que es muy d1f1cil de combatir en
nuestros d!asr eliminatoria, ya sea temporal o definitivamente, ya sea -
que el condenado pueda readaptarse a la vida social o sean sujetos deno-
minados incorregibles¡ y justa, ya que la injusticia acarrea males mayo-
res, no s61o con relación a quien sufre directamente la pena, sino para -
todos los miembros de la colectividad. 

O.-) INDIVIDUALI'ZACION DE LA PENA.. 

Es menester recordar que en todos los tiempos se ha tratado de
buscar que la pena se dicte en relac16n a la gravedad y a la -
naturaleza del delito. Hay que recordar la ley del tali6n "ojo
por ojo y diente por diente º• Posteriormente, se sinti6 la ne
cesidad de tomar en cuenta el aspecto subjetivo del delincuente 
y mas tarde su temibilidad o peligrosidad social. 

El C6digo Penal vi.gente sei'ial• penas con dos t&rminos, uno m!nimo y otro
máx1mo. El Art. 51 y 52 del c6digo penal fija las bases para que el juez
pued<3. graduar la sanci6n en cada caso. 

El art. 51 manif'iesta que para la aplJ.caci6n de las sanciones -

se tcndrti en cuenta " las circunstancias exteriores de ejecucJ.-
6n y las peculiares del delincuente " as! mismo el mrneral 52 -
deduce que hay que tomar en consideraci6n la naturaleza de la -
acci6n u om1si6n y los medios empleados para ejecutarlaf la ex
tensi6n del dallo causado y del peligro corrido; la edad 1la edu
caci6n, laa costumbres y la conducta precedente del sujeto; los 
móviles que lo itnpulsaron a delinquir y sus circunstancias eco
n6micas; las condiciones especiales en que se encontraba en el
momento de la comisi6n del delito y dem~s antecedente!J persona-
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les; la calidad de las personas ofendidas y demás factores de modo, tiem
po y lugar a fin de determinar el grado de temibilidad. 

~.-) COUDENA CONDICIONAL. 

Atrav.§s de la condena condicional se suspenden las penas cortas 

privativas de libertad, para que el sentenciado no vuelva a delinquir en

un tiempo determinado; o de lo contrario se le hace cumplir la sanción s~ 
i'ialada. El Art. 90 del c6digo penal para el D.F. nos dice que t la conde

na condicional suspende' la ejecución de la sanción impuesta por sentencia 
definitiva. Puede ser a petición de parte o de oficio, cuando la pena pr_! 
va ti va de la libertad no exceda de dos ai'\os, que se trate de delincuentes 
primarios que hayan manifestado y observado buena conducta, tengan un mo
do honesto de vivir y otorguen fianza para asegurar su presentación ante
las autoridades que lo requieran. 

Este benet!cio puede ser negado, si en la causa obran datos que 
permitan presumir que el condenado volver& a delinquir. Esta tambi~n pUe
de ser obtenida aún despu&s de pronunciada una sentencia condenatoria, -
promoviendo ante el juez 'le la causa la apertura del incidente respectivo. 

F.-) LA LIBERTAD PREPARATORIA. 

La libertad preparatoria es la que se les concede a los delio-
cuentes cuando ya han cumplido una parte de su condena y obser
varon en la prision buena conducta. Aqu! se trata de penas pri
vativas de la libertad mayores de dos anos; que el sentenciado
al c1.1t1plir la parte relativa de su condena haya observado los -
reglamentos carcelarios¡ que una persona solvente vigile la co~ 
ducta del reo e informe de la misma a la autoridad y otorgue -
fianza para garantizar la presentación do su fiado; el reo adoE 
te un oficio o una profesión; resida en un lugar que se le se
ftale y haya reparado el dano causado por su delito u otorgado

fianza para garantizar esa reparación. Si la persona con la li
bertad preparatoria observare mala conducta, se le hará extin-
guir toda la parte de la condena privativa de libertad de la -
c:ual se le habla hecho gracia. 
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2. 2•- L.A PENA DE PRISION EN RELACION A ESTE E:5TUDIO. 

A.-) EXPLICACION DE LO QUE ES UNA PRISION. 

En t~rminos generales, no la verdad, podemos decir que una pri
si6n es en la actualidad, un lugar no deseado y no soi'!.ado en el que todo
sujeto que por ciertas circunstancias ingresa ah1 debe estudiar, trabajar, 

observar buena conducta y cambiar de modo de ser que se esta por compro
bar. Se dice que una pris16n es una escuela en donde se debe aprender a -

vivir mejor, claro esto depende del tratamiento y de la voluntad del 1~ 

terno, a ser litil a la familia, al medio social en el que el vive, y en -
general al pa!s. 

Un centro penitenciario es una 1nstituc16n o escuela nos atre-
vemos a decir corno dicen varios autores que estan a favor de la 

prisi6n,. s! una escuela de rehabilitac16n y no de castigo; es decir, den
tro de ella y cuando se ingresa se desea que cada interno aprenda a supe
rarse acudiendo a la escuela, educaci6n escolar, asistiendo al trabajo, -
concurriendo a las actividades culturales y recreativas, deportivas y re
ligiosas, bueno esto Oltimo depende de las creencias de cada quien y que
colabore con toda la serie de terápias psiqu14tricas 1 psicol6gicas y de -
servicio social que se requieran para su superac16n general y personal. 

Por todo esto 1 es necesar.io que todo interno entienda sin exceE 
c16n que se requiere de su colaborac16n 1 ya que sin esta no se
podrA lograr su mejoramiento y perder4 el derecho a todos los -
beneficios que concede la ley. Por todo esto se deberán conocer 
los derechos y obligaciones de que es acreedor cada interno. 

El C&Ugo Penal en su art. 25 reza: " La pris16n consiste en la pr1vaci6n 
de la libertad corporal y su duraci6n será de tres d1as a cuarenta af'\os,
con excepciones en que el 11mite m.Sximo ser& de cincuenta anos; y se ex
tinguira en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que -
al ~~recto señalen las leyes o el 6rgano ejecutor de las sanciones penales 1 

ajustándose a la resoluci6n judicial respectiva. En toda pena de prisi6~ 
que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detenci6n 11 • 

De este articulo desprendemos lo siguiente y de acuerdo con la Constituc.! 
6n debe distinguirse: 

• Lo. pr1si6n preventiva - Que es la privac16n temporal de la l.! 

berted para los procesados por delitos que merecen penas pri-
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vativas de libertad corporal. O sea se quiere decir que es una causa to

mada para r.iantencrlos en seguridad durante la instrucc16n de sus causas. 
Este lugar de detenci6n debe ser distinto al de la extinc16n de-

las penas. 
• La pena de prisi6n 1 que es la que menciona el articulo 25 del

C6cti90 Penal para el D.F., que consiste en el encierro, privando 

de la libertad corporal en un estilblecimiento o edificio más o -

menos cerrado, ll&nese c'rce1 1 pr1si6n 1 penitenciaria, etc. por
el tiempo de duraci6n de la condena, y conforme a las leyes. 

La pena de pr!s16n tamb'l~n puede cumplirse en las llamadas colonias peni

tenciarias, que consiste en la transportaci6n del sentenciado a regiones

generalmente lejanas" y de alta seguridad, y no puede salir de ah1 1 pero -
conservando en su interior cierta libertad de deambulaci6n limitada por -
la organizaci6n de la colonia y el trabajo obligatorio 

B.-) LA CRISIS DE LA PRISION. 

En el derecho penitenciario moderno, a nivel internacional 1 -

existe una marcc¡da tendencia a suprimir las penas de pr1si6n en 
virtud de su evidente ineficacia como medio para combatir el d~ 
lito y rehabilitar al delincuente. En nuestro pa1s, dicha ten
dencia se refleja en varios estudios al respecto. En mi punto -
de vista personal propongo realizar un estudio Uicido y _objeti
vo de nuestro rAgimen penitenciario y de las implicaciones cri
minol6gicas de la pris16n y cuya desaparlci6n demando, y pro-
pongo crear nuevos mecanismos de resociallzaci6n para el indi-
viduo que infringe la ley. No intento destruir el sistema esta
blecido, sino edificar a partir de Aste 1 otro menos represivo 1-

sin menoscabo de la justicia, con el Gnico afán de ayudar al -
prisionero a superar el trauma que provoca en ~l la reclus16n. 

Ahora de esta ref'lexi6n es menester agregar que seria ut6pico aspirar il -

suprimir la pena de prisi6n sin encontrar un sustitutivo que la reemplace 
con eficacia. Lo que se hace imprescindible suprimir es el absurdo siste
ma de encierro y la promiscuidad en que 1 por lo general, viven los presos. 
De lo anterior nos enfrentamos a un doble problema 1 la nec:esidild por una
parte de abolir la pena de prisi6n y por otra parte encontrar como susti
tuirla, pues para no cometer un nuevo error, traer una nueva pena que a -
la larga resulte inoperante y cruel como la anterior. 
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C.-) ARGUME:NTOS A FAVOR DE: LA PRISION. 

La doctrina partidista de la pris16n esgrime los siguientes postulados -
a saber: ( 14) 

Primero, Se dice que la pris16n es el medio m~s efectivo para la 1-ehabi

litaci6n social. ( Cuello Cal6n la considera como la forma m4s frecuente
de defensa contra el delito, aunque reconoce que cada dla pierde importa!! 
cia y en eso nosotros estamos de acuerdo completamente.). 
Segundo, otros autores la han defendido en virtud del supuesto poder int! 
midante, l.o que se encuentra desvirtuado por el aumento de la criminali

dad y por el pronunciado porcentaje de reincidencia. 
Tercero, tiene un fÍn de prevenci6n general, o sea la amenaza penal que -
se suponen todos conocen y con base en la cual los sujetos se abstienen -
de cometer delitos. 
Cuarto, permanece debido a la necesidad ineludible de defender a la soci!? 
dad, pero a travAs de otras ~.nst!tuciones menos oprobiosas y brutales que 

la pr1si6n. 
En quinto lugar se indica, que es una sanci6n insustituible. Además de -
que· es la Onica sanci6n que podr1a aplicarse a los llamados del lncucntes-
11 peligrosos y reincidentes 

D.-) EL MITO DE LA PREVENCION GENE!RAL Y ESPECIAL. 

11 Por prever y tambi&n por prevenci6n entendemos que es el con~ 
cimiento previo que existe acerca de un dai'io o perjuicio. O cn
otros t~rminos, la preparac16n y dispo::J!ci6n anticipada de las
cosas para un fin determinado. Más formalmente, prevenir es una 
pol!tica de conjunto que tiende a suprimir, o al menos a redu-

cir, los :factores de la del!ncuenc:ia " (1.5). 
Los penalistas han insistido reiteradamente que la pena de prlsi.Sn ti;;:r.c
un fin de prevenci6n general. Es decir que la amenaza penal se prest.Une -
conocida por todos y as! los individuos se abstienen de cometer delitos. 
Ahora bien me atrevo a decir que la ley no es conocida por todos. 

Esto se confirma por el aforismo de 11 latino nemo ius 1gnorare11 

_____ ! !a_1sn.2r!!MS:i! ~e_l! !e~ Dº-ª~Í!!!e_d!! !u_c~,el_!m.!e!!t~ l·- __ _ 
14.- Marco del Pont 1 Luis., 11 Derecho Penitenciario 11

1 1 Ed., Edit. C!rd!; 
nas., M&xico 1 1.984 1 pSgs. 649 y sigs. 

1.5.- Rodriguez Manzanera, Luis., 11 Crlm1nolog1a "• 6 Ed., Edit. PorrCia, -
.3.A., M~xico, 1.989, págs. 1.26-127. 
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Con esto queremos decir de que independientemente exista o no conciencia
respecto de si un hecho es o no constitutivo de delito, habrá una norma -
imperativa que se aplicar.§ ipso iure. 

Tambi&n en la prevenc16n general se suele afirmar, que a mayor
penalidad se producirá una d1sminuc16n de los delitoa cometidos. 
Se ha demostrado que en los pa!ses en los que se aplican con e~ 

tremo rigor las sanciones, no ha habido, en la misma proporc16n, menor 1~ 

cidencia criminal. Ahora tambi~n se ha comprobado que la pena mayor, que

es la pena de muerte, que es la que debe producir mayor 1nt1m1dac16n, no
provoca los ef'ectos deseados. 

Tambi~n es f'also que la doctrina asienta que si un individuo es 
más sever&mente castigado, no volverá a delinquir. Y lo es 

porque la reincidencia no queda confirmada por la sola 1mposici6n de la -
pena, sino que en ella intervienen infinidad de datos reales end6genos y

ex6genos. 
Prevenci6n Especial.-

Es una funci6n ¡:>r1mord1al en la t&cnica -
contemporAnea. Pues como nos dice Quiroz Cuar6n que " pena sin

tratamiento no es justicit es venganza "• 
Ahora bien la Comisi6n de la Reforma Penitenciaria, reunida en Par!s en -
1944 1 enunc16 que: " la pena privativa de libertad tiene como finalidad -
esencial la enmienda y reclasificaci6n social del condenado "• 
Sin embargo debemos tener presente para nosotros 1 que hay determinados -
casos en los cuales la pr1si6n no puede cumplir sus funciones de preven-
ci6n especial, por ejemplo lo relacionado con el tratamiento: 

• Porque la pr1s16n no cuenta con los elementos materiales nec~ 
sarios ( instalaciones, talleres, instrumental y otras caren
cias ). 

• Por no existir el personal adecuado y capacitado. 
• Por tratarse de sujetos que por su moralidad, dignidad y sen

timientos altruistas no necesitan ser tratados ( imprudencia
les, ocasionales ). 

• Cuando se trate de delincuentes que cometan actos antisocia
les por tener una ideolog!a diversa ( pol!ticos, hippies ) • 

• En los casos de delincuentes refractarios al tratamiento (mu!, 
ti-reincidentes, psic6patas,profesionales, habituales ) • 

Nosotros notamos como corolario que tanto la prevenci6n general como la -
prevenci6n especial no alcanzan sus metas mediante la prisi6n, sino que,
por el contrario, predisponen al sujeto a delinquir. Ahora bien, las co--
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rrientes modernas de crim1nolog1a sostienen no ya la reforma del delio-
cuente, sino de la sociedad en la que va a integrarse el individuo. 

E.-) CRITICAS A LA PRISION. 

La pol1tica criminal ha seflalado varias veces los grav1s1mos -
errores de la pr1si6n y sus inconvenientes; y la necesidad de transforma! 
la o suprimirla, para dar paso a otro tipo de medidas que procuren la p~ 
tecci6n efectiva de los intereses sociales. Algunos penalistas reconocen
los efectos noc.tvos de la pr1s16n por su caracter 11 antinatural " e ins1! 
ten en la necesidad de reducir sus efectos perniciosos restituy&ndola por 
otras medidas pen•les. 

Se ha debatido tambi6n sobre la ineficacia o fracaso de las pe

nas cortas de pr1vac16n de la libertad, porque resultan innece
sarias, insuficientes para lograr en breve tiempo la reeduca-
ci6n o rehabilitaci6n y por los efectos perniciosos con otros -
prisioneros. Tambi6n algunos autores reconocen 1• just1f'icaci6n 
de esas criticas, pero plantean que antes de sustituirlas se -
deben encontrar los •ustitutivos adecuados, y para algunos ca
sos le conceden eticacia intimidativa y un poder de prev8nc16n
genera1. 

De este modo siguiendo al notable penitenciarlat• argentino Marco del -
Pont, ( 1.6), en torno al problema se pueden hacer las siguientes observa-
cionea:. 

• No se obtienen loa fines de rehabil1tac16n o readaptaci6n a~ 
cial. Sef'lialados en las leyes de ejecuc16n. Es decir lo que -

menos favorece es la acti.vidad que hacia las c&rceles -
tienen los internos, porque la consideran una instituc16n te
mida y generadora de odios y rencor. 

• No disminuye la reincidencia. Hay que af'imar que las invest,! 

gaciones sobre la reincidencia no han sido suficientes, como
hubiera sido deseable y que podr1an influir algunos otros fas 
tores en esa reincidencia, como ser la raisma sociedad u otras 
instituciones. Ahora bien decir que una inst1tuc16n fracasa -
por loa indices de reinc1.dencia ser1a muy superficial. Porque 
de manera paralela habr1a que analizar el tipo de reinciden--

- _ ~1!,_lgs_d!l!tgs_q_ue_s! :!~l::!e!! ! ~~e!e!,_s~ gr!Y.!;d!di !º! = 
Marco del Pont, Op. Cit., pAgs. 659-670. 
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periodos en que ocurren, las circunstancias personales del auj! 
to activo, los problemas ec:on6micos, sociales etc. 
• Provoca aislamiento social. Las personas privadas de su libe~ 
tad no s6lo se encuentran aisladas de la sociedad, sino que -
tamb!&n lo est&n dentro de la misma 1nst!tuc16n. La cárcel, que 
debiera ser un lugar para preparar socialmente al individuo que 

ha cometido un delito, se encuentra separada geogrAfica como -
ps1co16gicamente de la comunidad a la que supone ha de servir. 

Ahora bien, ¿ C6mo es posible que se pretenda preparar al caut! 
vo para una vlda normal n afuera ", mediante el encierro en una 
celda junto con otro& " anormales " como el? Si es que queremos 
lograr la Superac16n del traUtta del encarcelamiento, debemos -
comenzar por mejorar el ambiente f1s1co y psicol6gico que rodea 
al recluso. 
Hay un gran abismo entre dos tipos de sociedades: la libre y la 
carcelaria lo cual provoca consecuencias muy lesivos para el i!2 

terno cuando intenta enfrentarse a " su " mundo. 
La cl!nica criaa1nol6gica ha introducido los tratamientos indi
vidualizados P&J\,ª la curac16n del paciente-delincuente, pero se 
olvida de que son tub16n seres ht.aanoa y no meros intrt.aentos
de inveatigac:i6n cient1f'ica; ahora bien se acepta que haya m~ 
todos que ayuden a los especialistas, pero nos negamos a rec:o-
noc:er la etiqueta que los ll'largina del resto de los hombres. 
• Ea una 1natituc:i6n " anormal " Con eat• c:alif'icativo se des
cribe lo que ae observa al llegar a una pr1ai6n: es un medio -
artif'1c1a1 1 ae observa un ubiente poco agradable, hostil, o -
por lo .. noa dit'erente, que se traduce en la mirada de descon-
f lanaa del detenido, en su poa1c:16n de pararse, de ocultar sus
manoa, de sentirse cohibido. El interno se convierte en un n6-
mero naAa dentro de l• instituc16n, o en un individuo automati
zado, cuyas 6nicaa obligaciones son las de levantarse y asearse 
a determinada hora, ir •1 lugar del trabajo ( cuando lo hay ) ,
volver a la hora del 11rancho11 ( ea decir la hora de c:omer ) , -
concurrir a la escuela ( cuando la hay y c:uando funciona ) , pe

dir alglm libro ( cuando la biblioteca est& abierta o cuando -
los tenga en existencia), practicar alg6n determinado deporte -
( si es que hay lugar y espacio en el establecimiento) 
y por Ciltimo cenar muy livianamente y por Ciltimo, dormir oblig! 
toriamente a determinada hora. Estos es en t'rminoa generales -
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el u modus vivendi " de los internos. Arrancados bruscamente de 

la comunidad en que sol!an vivir, se les introduce en un mundo
completamente ajeno con el que no t·ienen nada en com6n, y se -
les obliga a departir con individuos, que las mAs de las veces-
tienen valores y aspiraciones distintos. 
éon todo esto quiero decir, que el aislamiento no solo consiste 

en la privac16n de la libertad, es decir, en mantener a esta -
persona separado de la sociedad, sino que opera dentro de la -

misma anatom1a de la prisi6n, con el conjunto de restricciones, 
de vigilancia, de sometimientos a los que se ve obligado casi -
diariamente. 
• E:s un factor crim1n6geno. Es una 1nstituc16n que crea delio-
cuentes o lo s1.no buenos reclusos. Al respecto, el estudio.so -
franc4s Locard apunta que i no existen verdaderos profesionales 
del crimen, sino despufts de su paso por los establecinlientos P! 
nales; el criminal de- oca.si6n se conv1erte er. experto cuando ha 
estado en 1011 presidios "• 
Ahora bien, no es raro que con frecuencia salgan de las prisio
nes personaa m3.s pervertidas de lo que hayan estado en el moma!! 
to de su ingreso, porque se observa que tarde o temprano los i!! 
ternos se rinden y caen bajo la inf'luencia del •edio penitenc1! 
rlo. Es visible e innegable qUe en el pen•l existen luchas de -
rango y de clases: como funcionarios, custodios, lideres y reos; 
las consecuencias llegan a tal grado que las le•iones, homici
dioa, violaciones y suicidios son conaecU11ncia de las deprav~ 
clones h\.lllanu y la violencia. El caso in&s tlpico es la venta -
de estupefacientes, drogu, que en algunas ciudades se dirigen
desde la pr1ai6n. 
• Provoca perturbaciones ps1col6g1caa. La pena de pria16n pr~ 
duce en el interno perturbaciones psicol6gicos que suelen mani
festarse en descargas de actos violentos, no siempre controla
dos por las autoridades y no siempre externados sino que la -
agresi6n la vuelven contra ellos misraos. Se ha demostrado que -
las penas de larga durac16n producen perturbaciones mentales -
mAs o menos profundas, que se caracterizan por desplantes emot.f 
vos, histerias y regresiones infantiles, al tiempo que la capa
cidad de relac16n social disminuye. 
• Provoca enfermedades f'lsicas. La salud del interno sufre va-
rios quebrantos, fundamentalmente por la falta de ejercicio, -
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deficientes condiciones de higiene e humedades, falta de aire -

falta de luz etc. ) y una alimentac16n mal balanceada con pocas 
propiedades nutri.tivas. 
• Su durac16n es arbitraria. Aqu1 corresponde a los jueces te-
ner en cuenta las distintas motivaciones que llevaron al proce
sado a delinquir, por lo tanto queda a su prlldente arbitri.o la
determ1nac16n de la sanc16n entre un m1n1mo y un m4ximo. 

• Es una 1nst1tuc16n muy costOsa. Si tenemos en cuenta lo.s eno~ 
mes costos de las nuevas construc:cione• penitenc.iarias, el man
tenimiento d91 personal y de los internos podemos apreciar que. 
se trata de una de las 1nstituciones •is caras para la sociedad. 
El probleftia se agrava si observamos que no cumple con los fines 
ht1nanitarios establecidos en las leyes y se reduce a una simple 
custodia para evi.tar fugas. 
• Es una inst1tuc16n que afecta a la familia. Podemos ver que -
la pena de pris16n es una sanci6n trascendente ya que no s6lo -
afecta a1 recluso directamente sino que tiene repercusiones i~ 
directas en el n6cleo familiar. 
La ausencia de ~ miembro de la familia, al estar recluido pro
duce o puede producir cambios en el n6cleo fam111ar, diremos -
cUlbios negativos, ya que otros miembros toman su papel. Afecta 
a la familia labo.z:al y econ6nicamenteJ en la educac16n de los -
hijos y provoca deterioro moral. Eate problema se agrava en al

gunos pa!.s•• donde no se pernalto la visita futiliar ni la 1nt1--· • Es una 1nst1tuci6n clasista. De acuerdo con los indices de -
generalidad elaborcdoa por las a.utoridades competentes, el ma
yor n&nero de 1nternoa pertenece a los estratos socloecon&nicos 
11enos favorecidos del p.a!.s. Los pobladores de estos sitios ~.on
los parias de los pobres, bien porque ya sufrieron la carencia
de recursos, o bien porque debido al cautiverio .su nivel haya-
deca!.do. 
Tambi&n ocurre que cuando los que delinquen tienen mejores po-

sibilidades materiales, se encuentran en s1tua.ci6n privilegi.__ 
da su relac16n con loa que no las poseen, de modo qua dentro -
del penal existen clases a loa que unos sirven y obedecen y -

otros alimentan y engrandecen. Ah1 el valor del dinero es un -
instrunento de poder. 
• Se utiliza como control de opositores pol!ticos. Lo que se -
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se busca es el silencio de los opositores, es evitar que se le-
vanten voces de protesta contra un rAgimen, y la forma de aho-
gar esa protesta es mediante la pena de prls16n, con el agra
vante de que muchas dictaduras ( como las del cono sur ameri
cano ) apelan al denominado estado de sitio por el que se man-
tiene al detenido pol!tico privado de su libertad en forma in-

definida, y sin la posibilidad de recurrir a la garant1a de la
defensa en juicio. 
• Es estigmatizante. La pena de prlsi6n imprime un sello i.nde-
leble en quienes la padecen o la han padecido, mostrá.ndonos al
reclwso como un ser leproso, antisocial, que forzosamente vol
verl agredir a la sociedad. cuando un recluso sale de la pr_! 
si6n es marcado y senalado por la sociedad y por la op1ni6n pfr 

blica. Es como s1 se le colgara un cartel de 11 exrecluso " con-
1nminerables dificultades para conseguir trabajo o ser aceptado 
dentro de la sociedad cono un sujeto moral. Ahora tamb1An es -
frecuente, que sea objeto de peraecuc16n por los 6rganos repre
sivos que no creen en su rehab111tac16n o que encuentran una -
buena oportunidad para ten.ar dividendos a tray6s del " chantaje" 
o la extora16n. 
• Provoca el proceso de pris1ona11zac16n. Donald Clenner defi?.
n16 esto fen&aeno COllKJ " la adopc16n en mayor o en menor grado-
de los usos, costt.mbres, trad1c16n y cultura general de la pe

nitenciaria "• 
Ahora por pr1s1onal1zac16n entendemos nosotros que es una adap
taci6n a la pr1s16n, al adoptar las costumbres, el len;uaje 1 en 
una palabra, la subcultura carcelaria.. 
La pr1aionalizac16n se inicia desde el momento en que la perso
na J.ngresa a la clrcel, y se va desarrollando, cuabiando al su
jeto su concepto te111poro-espacial, o sea somet1Andolo a una CO,!! 

tlnua s1tuac16n de stress, obligS.ndolo a adaptarse con rapidez
ª la prls16n, y llegando a serlos deterioros mentales. 
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F.-) LOS 5USTIT\1rIVOS O& LA PRISION. 

Ante el evidente descrAdito de la pena privativa de la libert;i;d 

y especialmente de la ineficacia de las sanciones, hablaremos -
de los sustitutivos penales. Ahora bien en la mayor!a de los -
paises, la principal preocupac16n, ha sido naantener a los deli!! 
cuentes fuera de la pris16n, usando otros medios a los que me -
re:ferirA mis adelante, y que van desde la libertad anticipada,
medidas de vigilancia y compromisos de realizar o no realizar -
determina.da actividad hasta las de part1cipaci6n comunitaria. 

Castro Juventino nos dice •1 respecto ques " Resulta 16gico y congruente
pensar que el reo nO puede ser readaptado socJ.almente con una sola pena,
ello equivaldr!a a que todas las enfermedades podr!an curarse con una -
sola medicina "• " A pluralidad de delitos debe exist~ pluralidad de pe

nas "• 
Como se ha mencionado, es necesario tener un amplio arsenal de
penas y l• posibilidad de que substituyan a la pri.s16n. 

Cabe at'hinar que yo me ret'iero a la pri.s16n-pena. 
Ahora bien de&df este punto de vista, hacemos una reflexi6n y
dec:imos que no toda pena sut>atituye con ventaja a la prisi6n;
ya que algunas penas, por su propia naturaleza, reoul tan mls -
perjucUcialea que la pr1vaci6n de la libertad. 
Ahora bien vea.moa que penas pueden substituir a la pria16n. 

G.-) SUBS1Tr!ICXO!t POR Pl>NAo 

Pena de muerte.-
Es ta no s61o au.st1tu1r1a a la c&rcel, si.no que resultar1a mAa -
barata y garantizarla la no reincidencia, y aunque aOn hay -
quienes la def'ienden, no hay duda que resultar1a " idiota y su
persticioso n ( como dir!a Bernard shaw ) proponerla en nuestro 
iuedio en el momento actual. 
Es to es en base a que si la pr1ai6n se desarroll6 en gran parte 
para substituir a la pena de muerte, vemos que ser!a y retr6ga
do el proponerla ahora en nuestros dlas para substituir a la -
prisi6n. 

Penas corporales.-

Puedo dar una definic16n breve; pena corporal es la que tiene -
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como objeto directo al causar un dolor físico. A6n son usadas
cn algunas partes del mundo. 
Nosotros pensamos que al igual que la pena de muerte proponer

las como substitutivos de la prisi6n, seria un anacronismo. 

Penas restrictivas de libertad.-

Aqu1 observamos que estas no implican la negaci6n total de la
facultad deambulatoria del sujeto; tan solo se realiza de for

ma parcial. Y. tenemos que la libertad, en determinados casos,
puede solamente restringirse en lugar de privarse de ella al -

reo. 
Las penas restrictivas de la libertad que analiz~ son las -
siguientes: 
• Condena condic1onal. 
• " Probation "• 
• Libertad preparatoria. 

• " Parole "• 
• Tratamiento en libertad. 
• Semil ibertad. 

• Prohib1ci6n de ir a lugar determinado. 
• Tratamiento en libertad para inimputables o semiinimputables. 

Condena condicional.,-

E:sta se encuentra consagrada en el art. 90 del c.p. y por lo
tanto observamos que la condena condicional y atrav6s de ella
se suspenden las penas cortas privativas de libertad; con una
condici6n, esta es de qua el sentenciado no vuelva a delinquir 
en un tienapo determinado¡ de lo contrario se le hace cumplir -
la &anci6n sci'!ialada. 
Del Art. 90 desprendemos lo .siguiente s 
• Podr& suspenderse a pet1ci6n de parte o de oficio; 

La pena privativa de libertad no debe exceder de dos anos¡ 
• se trate de delincuentes primarios 1 

• Hayan observado bueno conducta; 
• Tengan modo honesto de v 1.v ir¡ y 
• Otorguen fianza para asegurar su presentac16n ante los trib~ 

nales correspondientes que lo requieran. 
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Del citado art!culo se desprende tambi'n que se imponen determinadas re-
glas tradicionales con1o art. 90 t'racci6n II. : la f'ijac16n dtt dom1c111o,
presentac16n peri6c:Uca ante el juez, la obl1qaci6n de desempeftar trabajo, 
la prohil>1c16n de f'rec:uentar detenninados lugares o persona.a o de ingerir 
bebidas alcoh6licas o estupefacientes y reparar el dai'lo ocasionado y en -
eu defecto dar cauci6n ( art. 90 c6ct1go Penal D.F. ). 

Haciendo una breve reflex16n acerca de este benef'icio resumimo.s 
que: 1. Tiene una ef'icacia educadora, porque se pres\De que ol
individuo - dw:"ante el pe:ri6do de prueba - se habit6a a una vi
da ordenada y'conforme a la ley. E's decir por el cmplJ.miento -
de los requisitos senalados con anterioridad. 2. Su carácter -
preventivo' podemos de!<:lr que es bueno porque se le hace saber -
al condenado de que en caso de reincidir deber4 cumplir la tot_! 
lidad de la sanci6n anterior. 3. Disminuye la reincidencia por

que en algunas investigaciones, se ha comprobado que s6lo a un
escaso porcentaje de sujetos condenados se les revoc6 el benet',! 
cto, en tanto que la reincidencia es grave en individuos que -
han cumplido penas privativas de libertad. 

Probation.-

E:ste es un m&todo de tratamiento para el delincuente, especial
mente seleccionado, a.l que se le suspende condicionalmente la -
aanc16n y se le coloca bajo una vigilancia personal y una orie!! 
tac16n individual. En poca:s pala])ras no s6lo opera la suspensi-
6n de la condena, sino que .se le brinda asistencia y vigilancia 
al condenado bajo la obligac16n de ciertas condiciones. E:stas -
condiciones pueden ser: La reparaci6n del dano, restituc:i6n de
los objetos sustra1dos, someterse a un tratamiento, previo con
sentimiento, el conseguir un empleo en Wl plazo det.arm.1.nudo. 
Aqu1 se observa que no hay que aplicar todas las exigencias .se
naladas, .sino que hay que .seleccionar la mAs apropiada al indi
viduo. La probat16n se ha ensayado con ~xito en el caso de aien_2 
res, que se entregan en libertad a su f'am.ilia, a una f"aniilia e~ 
tral\amente, as decir a una 1'amil1a extran.a previamente selecci,2 
nad• por su solvencia moral, o a. una 1nst:ituci6n de caridad -
bajo la vigilancia de tunc:ionarios, denominados of'iciales de -
prueba, durante un determinado tiempo. El personal encargado de 
la vigilancia es totalmente preparado para ejercer sus t'uncicw-
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nes. 

Libertad preparatoria. 

Al respecto nos dice el nuneral 84 del c&Ugo Penal o.F. que: 

La libertad preparatoria se concede a los de11ncuentes cuando ya han cun
plido una parte de su condena y observaron buena conducta. 

Ahora bien los arts. 84, es, 86 y 87 del mentado c6c:Ugo sef'lala las bases

para la concesi6n de la libertad por parte del " ejecutivo "• 
Estas sons Fundamentalmente, que se trate de penas privativas de libertad 
mayores de dos af'los; el sentenciado al cumpli.r la parte relativa de su -
condena haya observado los reglamentos carcelarios; que una persona sol
vente vigile la conducta del reo e .informe de la misma a la autoridad y -

otorgue fianza para garantizar la presentacJ..6n de su fiado; que el reo -
adopto un of'icio o una profes16n; que resida en el lugar que se le se1'5ale 
y que haya reparado el dano causado por su delito u otorgado fianza para
garant1zar esa reparaci6n. Si esta persona obserTare mala conducta o dej_!! 

re de Cl.IDplir con esos requisitos, se le har4 extinguir toda la parte de

la condena privativa de 1• libertad de la cual se le hab!a hecho gracia. 
Dentro de este concepto nosotros por ningun motivo debemos confundir a la 
libertad preparatoria con la libertad provis1.onal mediante f'ianza. 

Paro le.-

La libertad preparatoria la concede el Poder Ejecutivo a los -
condenados que como ya vimos, hayan cumplido parte de la pena -
pr1vat1va de li.bertad¡ Ahora la 11.bertad provisional se otorga
por el juez a los procesados para que no suf'ran pria16n mien-
tras dura el proceso. 
Nuestra carta Magna en su art. 20 fracci&n I argtnenta que: 
La libertad provisional bajo caucitSn no procede en todos los C,! 

sos sino l1n1camente cuando el del1to por el cual se acwse tenga 
sef\alada en la ley una pena cuyo tArmino medio aritmAtico no -
exceda de c:inco anos. 

Zste t~rmino proviene del francas y significa " palabra de honor "· Tiene 
una semejanza con la libertad preparatoria, con la diferencia de que se -
otorga en cualquier momento durante la 'poca de la condena. Aqu! el libe
rado bajo palabra esta sometido a la vig11anc1a y asistencia de personal
especializado ( trabajadores sociales y cr1min6logos ). 
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Durante la " parole " el infractor contin6a bajo la tutela del Estado y

puede ser devuelto a la 1nst1tuc16n si viola los t~nn1nos de su 11berac16. 
No se le considera un premio por buen comportamiento, sino que es un pue!! 
te que zanja el abismo entre la reclus16n y la vida en el exterior, per-
mltiendo a las autoridades escoger un momento favorable a la liberaci6n. 

Tratamiento en libertad.-

El C6digo Penal para el Estado de Veracruz en su art. 37 nos dice que : 
Es la de una instituci~n que apareja la realizaci6n de labores por parte
del sentenciado y las demA.s medidas conducentes a su readaptac16n social
bajo la or1entac16n "y el cuidado de la autoridad ejecutora 11

• Esto es ver
daderamente plausible, ya que el juez puede sustituir la pena privativa -
de la libertad por una medida de mayor eficacia social y con m!s elasti
cidad en su aplicac16n para los f1nes perseguidos, suprimiendo requisitos 
innecesarios, e implantando activ1daddes que tiendan a la resociallzac16n. 
El juez deberA contar con. un equipo t6cn1co que le ayude a decidir si ln

medida a tomar puede .ser la m4s conveniente, en base a profesionistas -
como ps1c61ogos, trabajad,pres sociales, crim1n6logos etc. 

Semilibertad.-

El mentado C6cHgo Penal en su art. 27 nos dice que: " La semilibertad im

plica la alternac16n de periodos breves de reclusi6n y de libertad bajo -

tratamiento "• 
DeducJ.rnos en este precepto que las modalidades son diferentes, puede ser
conforme se pre5enten las circunstancias, que el condenado trabaje en li
bertad durante el dia y se recluya nocturnamente, o que se encuentre en -
libertad durante el transcurso de la semana y se recluya los fines de se
mana o viceversa ( que estA en libertad durante el fin de semana y se re
cluya durante 6sta ) • 
Los substitutivos de semilibertad mAs ex1t6sos podr!amos mencionar que -
son: 

Arresto de fin de stunana, este tiene diversas criticas porque -
dicen que el criminal va a divertirse los finF.?s de semana con -
sus amigos y colegas del crimen. Nosotros debemos reflexionar -
y a pesar de estas crlti.cas , debemos pensar que los resultados 
deben ser satisfactorios. y debe aplicarse en nuestro pals. -
1 Como 1 es f6cil 1 aprovechando las celdas que quedan libres -
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los fines de semana por los reclusos que salen por estar ya en fase de -
prelibcraclonal. Ahora vemos que esta pena evita los principales defectos 
de la prisi6n, permitiendo adem3.s el tratamiento y control del delincuen

te e impidiendo la pl!rdida del trabajo, la disoluc16n de la familia, la -

est1gmat1zac16n 1 la prisional izac16n etc. 

Arresto vacaclono.1.- Esta consiste en privar de la libertad al reo dura!! 
te las vacaciones que le correspondan en su trabajo C o en la escuela ) -
Claro esta que esta actividad debe ser estable. 

Ahora, yo pienso que este sistema debe aplicarse en los casos -
de pena administrativa; de 1.5 d!.as por faltas menores, quincena 
en la que el sujeto pierde el trabajo, es chantajeado y vejado

y queda en el camino abierto de la delincuencia. 

Arresto nocturno.- De ser una etapa de trans1c16n se ha convertido en mu
chas partes en un eficaz substitutivo de la pr1si6n. Lo que hace m4s imP! 
rante esta soluc16n es la escasez de oportunidades de trabajo en el medio 
penitenciario, obligando y acarreando al recluso al ocio o a la fabrica
ci6n de curiosidades improductivas. Y para evitar esto proponemos que los 
reclusos puedan salir a trabajar o a estudiar sin tener que esperar a que 
llegue su etapa preliberativa, sino en forma de substituci6n. 

Confinamiento.- Consagrado en el art. 28 del C6d1go Penal O.F .·Medida 
restrictoria de la libert?d de trAnslto del sujeto ( art. 1.1. const. ) pe

ro el derecho de viajar y de mudar de residencia de acuerdo con el mismo
precepto de la Constituci6n " estarA subordinado a las facultades de la -
autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil". 
Aqu1 denotamos lo siguiente que cuando una autoridad en los delitos ordi
narios establezca la pena de confinamiento, el ejecutivo hace la des1gna
c16n del lugar " conciliando las exigencias de la tranquilidad pOblica -
con la salud y las necesidades del condenado "• Para mayor entendimiento, 
E:l confinamiento consiste en la obligaci6n de residir en determinado lu-
gar y no salir de 61. Puede ser ademtls con vigilancia de la autoridad o -
sin ella. 

Arresto domiciliario.- Es de muy escaso uso en nuestros d1as, aunque pue
de aplicarse en poblaciones muy pequef'l.as 1 porque en ciudades grandes se-
ria muy dificil su control. A pesar de todo, nosotros estamos de acuerdo
cn que vale la pena experimentarlo. 
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Penas laborales.-

Es hasta hace poco que se ha pensado en el trabajo como subst1tut1vo de -

la pena de pr1s16n, y claro por lo tanto realizado e:n libertad. 

Porque el trabajo obligatorio en libertad presenta ventajas, -

pues el reo no deja de ver a su familia, siendo pena barata y productiva. 

Penas pecuniarias·-

Art. 29 c.p.o.F. dentro· de este c6cUgo se encuentra consagrada la pena P! 
cuniaria pero para fines didA.cticos, dirA que estas son aquellas que como 
su nombre lo indica; afectan el patrimonio del delincuente. 
Veremos y analizar&rnos los siguientes gAneros de .sanciones pecuniarias. 

Multa.- Aqu1 func1ona el sistema d1a-multa en el cual el reo d_!! 
be pagar de acuerdo a sua ingresos diarios, pudiendo esto com-
probarse fiscalmente. 
El juez dicta sentencia en d1as de ingreso y no en cantidades -
concretas de divero. 
Aqu1 se observa un problema clave que es que la familia o un -
tercero pueden pagar la multa, fallando la func16n de prevenc1-
6n general y especial, pues en realidad se trata de la 6nlca -
pena que puede c\allplir otro en lugar del delincuente. 
Otro problema grave, y se da en la practica es la costunbre de
substituir la multa por la pr1s16n en los casos de insolvencia. 
Ahora pienso que no parece 16g1co que hoy en d!a la pris16n sea 
el medio de sanc1onar no s6lo el delito sino tambi~n la insol
vencia, o en otras palabras mA.s comunes, La Pobreza. 

Decomiso.- Art. 40 c.P.D.F. El decomiso puede ser Ot"denado por
el juez en sentencia por el juez, como pena principal o acceso-
ria, o puede ser tambi&n una medida de seguridad. 
En el delito de contrabando1 la ~rdida de la cosa a favor del
E:stado y es a favor del Estado 1 porque se comercia con g~neros
prohibidos. Ahora bien es tembi.An una pena accesori.a cuando s~ 
priva al delincuente de los instrllTientos que ut111z6 para come

ter el delito. 

Reparac16n del daño.- Pensamos en lo particular que puede ser-
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un valioso substitutivo de la pr1s16n 1 pues a la mayor!a de las v!ctimas
no les importa el castigo al ofensor, sino la reparaci6n del dai'io que -

~ste le causo. 
Ahora es muy comOn que la victima prefiera que se le regrese -
lo robado, se le indemnice en dai'lios y perjuicios o se le satis
faga a que el criminal vaya a la carcel. 

Observamos que en ciertos deli.tos comoi el estupro, el rapto <>
el robo de !nf imo valor, la reparac16n del dai'lio hace desapare
cer la pena. 

Reparac16n simbolica.- Consiste en substituir la reclusión por

la ob11gaci6n de prestar algOn servicio social gratuito. 

Penas infamantes.-

En nuestros d!as ya no se usan, pero a raanera de comentario estas penas,.
son aquellas que tienen como caracter1stica principal el htinillar al reo
' avergonzAndolo y exponiAndolo a la burla pdblica. 

Penas centrifugas.-

Son penas como el extraf'l~iento y el destierro es decir alejan al crimi
nal del suelo patrio, 1mpidi8ndole el regreso al mismo. 
Pensamos al respecto que como substitutivo de la pr1si6n tiene muchas y -

marcadas ventajas y pienso que debe hacerse un estudio de su ef'ect1v1dad
aunque quizA se piense que s6lo se desplaza el problema, ain resolverlo, 
pero es que c1ertoa: delincuentes no se adec6an a otro tratamiento, por lo 
que pensamos que seria cruel tenerlos en cautiverio. 
Observamos que esta es la contrapartida del confinamiento, en 4.ste el reo 
no puede salir del lugar indicado, y en aqu&lla no puede entrar a ese -
punto. 

,-) SUBSTITUCION POR MEDIDA DE SEGURIDAD. 

Atienden exclusivamente a la peligrosidad, es decir a la proba
bilidad del daf'lo 1 y por esto pueden substituir a una pena o a -
otra medida de seguridad cuando el sujeto presente una mayor o
mencr peligrosidad. Se determina que en ocasiones, no s6lo pro
tegen a la comunidad, sino que tambi~n al propio delincuente. 
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La car~cteristica de la medida de seguridad, es que no representan repro
che moral, no persiguen la intim1daci6n, no son retributivas, su finali
dad es la prevenci6n especial, son indetenninadas y pueden ser aplicablos 
tanto a imputables como inimputables. 
Analizaremos las siguientes base de nues!:ro estudio. 

Medidas eliminatorias.-

Podemos decir que son aquellas que segregan de la sociedad al -
individuo peligroso impid!Andole cometer actos dai'linos, evitan
do su contacto con la sociedad, expulsAndolo de la misma o in-

ternAndolo· en im1tituciones adecuadas. 
Ahora bien estas instituciones son conocidas como de " al ta se
guridad 11 que en la realidad son pabellones o cruj!a5 dentro de 
la misma clrcel en las que se da tratamiento de segregaci6n. 
Denotamos que este substituto se convierte en realidad en una -
prisi6n dentro de la pr1si6n. 

Hedidas de cont~ol.-

Estas medidas substituyen la pris16n por mecanismos de vigilan
cia y direcci6n del individuo. El control puede ser ejercido -
por una instituc16n p~lica ( como la policial o por un ente -
privado. Sostengo que tales medidas son las mejores opciones, -
porque involucran a toda la sociedad. 

Medidas patrimoniales.-

Aqu! en esta medida se utiliza el peculio del sujeto como base, 
aquf. puede substituirse provechosamente la pena de pris16n o -
que se garantiza todo lo necesario en lugar de la pris16n pre-
ventlva. 
A continuac16n analizare algunas formas de esta medida. 

Cauc16n de no ofender.- Es ta se encuentra comprendida en los -
arts. 43 y 44 del C&ligo Penal vigente para el o.r. y consiste
en depositar una suna de dinero ante la autorid&d como garant!.a 
de no hacer determinada cosa que es perjudicial a la sociedad. 
Observamos que esta medida es importante, aunque claro esta con 
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limitaciones; por ejemplo no se puede aplicar al homicida inten 
cional y ser!a un gran error pedirla al violador, que es sin -
duda un enf'enno. Observamos que tiene los mismos problemas que
las penas pecuniarias, ya que hay personas que no cuentan con -
dinero suficiente para garantizar su futuro, quedando una medi

da descriminatoria ben~fica para los econ6micarnente poderosos. 

La confiscaci6n especial.- Denotmnos que es una medida peculiar 
ya que se dirigo mds hacia el objeto peligroso que al sujeto P!; 

ligroso. Ahora bien la presunci6n de que el portador del objeto 

peligroso podemos ver que es hasta .cierto punto infundada, pues 
el reo podr!a ignorar la peligrosidad del mismo o no saber su -

uso. Podemos deducir de esta conf1scaci6n que, la protecci6n a
la sociedad se logra destruyendo el objeto y no hay necesidad -
de destruir al delincuente encarcel4ndolo, o a menos de que se
tenga .otra prueba de su peligrosidad. 

Clausura de establecimiento.- Vemos que también es una medida -
patrimonial ya que af'ec.ta econ6micamente al beneficiario o al
propietario del local. 
Esta clausura ha sido duramente criticada ya que trasciende a'
los empleados, a la familia y a los acreedores. 
Se observa aqu! lo mismo que en la confiscac16n especial, ya -
que eliminando un establecimiento danino, se protege a la soci! 
dad, no siendo necesario ya crilninol.Sgicamente necesario dar -
pria16n a los culpables. 

La fianza .• - es un dep6sito monetario que se da en prenda del -
buen cunpl1miento de una obligac16n, y es utilizada en el antbi
ente penal muy a menudo. La fianza es una de las figuras que ..:;. 
m.i.s han auxiliado para rescatar gente de la prisi6n preventiva. 

Medidas tera~uticas.-

Se refiere a todos los casos de enfermedad f!sica o mental que requiere -
intcrvenci6n m~dica ya que imposibilitan el tratamiento penitenciario -
por su gravedad y por su duraci6n, o sea ya que es inlitil la estancia del 
sujeto en la pr1si6n por no tener ~sta los medios para curar ni ser su -
finalidad el servicio ml!dico y hospitalario. 
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Medidas educativas.-

Principalmente diremos que se desarrollan en escuelas de ensenanza semi
ab!erta, p6bl1cas o privadas, en donde se atiende no s6lo el aspecto -
acad&nico, sino la util1zac:16n adecuada del tiempo libre. 

Medidas restr1ct1vas de derechos.-

C:stas diremos que son aquellas que limitan algCm derecho que el sujeto -
ejercita en fo.rma inconveniente. 
Mencionaremos y analizaremos algunos ejemplos que pueden con Axito subst,! 
tuir 1 a pr1s16n. · 

Pr1vac16n de derechos de f'amil!a.- Esta pr1vaci6n se da para -
los casos en que el sujeto gire su forma de vida hacia conduc
tas e alcoholiamo, drogad1c:c!6n etc. ) que pongan a la farnilia
en peligro de ser victimas de un delito ( incesto, corrupc16n,
lesiones ). . 
Suspens16n temporal o definitiva de la licencia de manejo.-
Esta suspens16n puede ser Otil en lugar de la cárcel por mane-
j ar en estado inconveniente. 
Aqul debemos poner especial atenci6n por el gran n6mero de de-

llto.s que se cometen con veh!culos de motor, resultando en la -
mayor1a de los casos que se trata de personas de vivir honesto
Y de trabajo honrado, que son peligrosas exclusivamente al f're~ 

te de un volante. Es inGtil llevarlas a pris16n 1 ya que no nec! 
sitan tratamiento y son lntimidables con otras medidas .. 

Pr1vacl6n de derechos c!vicos.- i:.=n casos de ~alsedad de declar! 
clones, f'raude electoral, cohecho 1 corrupci6n cuando el hecho -
no sea de gravedad tal que la no aplicaci6n de la ,,cna lesiona
ra la prevenc16n general. 

L1mitaci6n al ejercicio de profesi6n o empleo.- Este precepto -
se da cuando una persona es peligrosa o daf'Una al ejercer su -
profesi6n generalmente no es necesario enjaularlo para evitar -
los riesgos, puede bastar yo pienso el impedirle ese trabajo. -
Pero tambi~n no debe desconocerse la posibilidad de que al no -
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poder efectuar el trabajo que conoce el individuo busque ganar

se la vida por v!as !licitas. 

Proh!bici6n de ir a lugar determinado.- Esta hip6tesis se da -

cuando el individuo es peligroso o corre peligro en determinado 

lugar se le prohibe asistir a ~1 1 no siendo necesaria la pr1-

s16n. 

Podr!amos mencionar que son lugares crimin6genos como garltos,
cantinas, bares, prost!.bulos, billares, palenques, etc., o de -
lugares en que se corra peligro especf.fico. 
Esta medida se ha aplicado con ~xito en nuestro medio, siendo -
complemento o condic16n de otros substitutivos como la condena
condic1ona11 la prel1berac16n, las salidas de fin de semana etc. 

r.-) PRISION ABIERTA. 

Tenemos como base que no todos los sentenciados deben estar en

pri.siones de mAxJ.ma seguridad y por ello .se han ido imponiend°""" 
instituc1ones abiertas o semiabiertas. 
Tambi8n claro esta que algunos niaiquiera deber!an est~ en -
prisi6n, pero de todos modos existe la necesidad de ir acerc&h
dolos a la sociedad. Estas formas relativamente nuevas son lla
madas contradictoriamente 11 prisiones abiertas 11 , porque pr1-
si6n significa encierro. 
" Es el r~gimen mls novedoso, con excelentes resultados que -
constituyen una de las creaciones mAs atrevidas e interesantes
de la penologia moderna " (17). Son establecimientos sin cerr°""" 
jos, ni rejas, ni medios de contenci6n, como muros s61idos y a! 
tos y torres de vigilancia con personal de custodia armado. 
Lo f'undamental de este sJ.stema es la rehabil1taci6n social, el
autogoblerno, el acercamiento al medio social, el bajo costo, -
ya que por lo general son auto.suficientes, y la confianza que -
la sociedad va recuperando en quienes cometieron un delito. 
Ahora bien, se suele confund1r a las prisiones abiertas con las 
colonias penales. En las primeras no hily ningGn tipo de canten-

- ____ Ei~n.a. !!!i!nir!s_e!! !ª! !ª.SU!!d_!s_e~i_:!t! !ª-ª!9!!r.!d!d_d!l_m_!!r_CEffl.2 
17.- Cuello Cal6n ~ugenio. '' La Moderna Penolog!a º• Barcelona, 1958, -
~d. Bosch. p&g. 345. 
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en el caso de las Islas Marias en Ml!xico. 
El Congreso de Ginebra, primero de Naciones Unidas (1.955) lle96 

como primera resoluci6n a que: 11 Ea establecimiento. abierto se
caracteriza por la ausencia de preocupaciones f'!sicas contra la 
evasi6n, as! como por un r~gimen fundada en la disciplina acep
tada y en el sentimiento de la responsabilidad del recluso res
pecto de la comunidad en que vive. ::;ste r6gimen alimenta al re

cluso a hacer uso de las libertades que se le of'recen, sin abu
sar de ellas "• 

Nosotros creemos que loB establecimientos abiertos representan un alenta
dor futuro, no solamente como una etapa del tratamiento general, sino 
como una forma de p.ris16n que puede substituir a la pr1s16n cerrada. 

J.-) EL SISTEMA ABIERTO EN ME:XICO. 

En m6xico la primera experiencia de c4rcel abierta es la que so 
1nagur6 en Almoloya de JuA.rez, Toluca, Estado de ~xico. Comen

z6 en el ai'to de 1968, con el otorgamientos de permisos de sal i
da de fin de ser¡ana, con excelentes resultados, en una primera
etapa de cunpl!m!ento de un rAgimen preliberac!onal. Despu6s se 
1nagur6 el establecimiento abierto, separado del reclusorio del 
mismo nombre y en donde los internos pueden trabajar de lunes a 
viernes o de lunes a sAbado en una empresa o f'Abr!ca fuera de -
la pr1si6n, a la que regresan en la noche a donnir Gnica y ex
clusivamente. Tambi~n pueden estar en la inst1tuci6n los s.S.ba-
dos en la tarde o los domingos. 
Ahora bien, los individuos que ingresan a este sistema abierto
han sido previamente estudiados por el Consejo Tknlco interd1,!! 
ciplinario de Trabajo Social, Psiquiatr!.a y Ps1colog1a. 

La 1nstituc16n funciona como la ~ltima etapa del sistema progresivo, en-
el r~gimen de preliberaci6n. 
Ahora bien, los internos tienen que haber c1inplido las dos terceras parte 
de la sentencia, conforme a la ley. Ahora en cuanto a los criminol6g1cos
se debe tener en cuenta lo siguiente; 

• Haber observado lo establecido en la ley de normas mf.nirDas en 
lo que se refiere a su estabilidad laboral, escolaridad, bue
na conducta y aprobaci6n del consejo T6cnico Interdisciplina
rio en la supuesta resocial1zac16n. 
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ud;;:.ptaci6n a l.:i vida en sociedad conforme al estudio de pers2 
nalidad. 

encontrarse sano fis!ca y psicol6gicrunente. 
tener relaciones familiares adecuadas, de forma que se pueda

adaptar al nOcleo familiar y conducirse positivamente en rel! 

ci6n al mismo y a la sociedad. 

• haberse resuelto el problema v1ctimol6gico para evitar posi

bles delitos del ofendido contra el interno, o de familiares

de aqu61 o del recluso contra la victima o sus familiares. 

Corno punto final argunento que es de esperar que los sistemas abiertos en 
t-"~xico se intensifiquen, tal como estA previsto en la Ley de Normas M!ni
mas y teniendo en cuenta que la poblaci6n, en las zonas del interior del
pa!s es particularmente adaptable para este tipo de experiencia. 

K.-) LA COLONIA PENAL. 

La actual idea de la colonia penal ha cambiado radicalmente; ya 
no se trata de la " casa de los muertos " siberiana o de la -
" guillotina seca " de la Guayana, ahora se piensa en leg!timos 
n6cleos de poblaci6n en que la vida sea lo m4s familiar a la \:ie 
un pueblo cualquiera, y en que se pueda producir y tratar sin -
que el criminal sufra la separac16n de su familia. 
A pesar de todos sus defectos, los resul tactos de la colonia pe
nal son satisfactorios, e indudablemente superiores a los de la 
pr1s16n tradicional, por lo que nuestros principales tratadis
tas han propugnado su mejoramiento y ampliaci6n. 
En nuestros d!as se ha hecho una fuerte lnversi6n en la colonia 
penal de las Islas Mar!as, logre ser instituto de tratamiento,
cient!f ico humano,amoroso, del hombre que ha delinquido, no mAs 
el mero conservar a los hombres entre rejas, como se contiene a 
las fieras para la tranquilidad colectiva. 
Tambifn es pertinente aclarar que no todos los internos estAn -
preparados para trasladarse a una colonia penal, como tampoco -
todos lo están para pasar a una pr1si6n abierta. 

L.-) LA P1:NITE:l1CIARIA DE:L D.F. ( SAIITA HARTHA ACATITLA ) • 

La nueva prisi6n inaugurada en el ai'lo de 1958 ocupa una super-
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ficie de 10,000 metros cuadrados con amplios espacios, conforme los modeE.: 

nos criterios de arquitectura penitenciaria. 
AdemAs unos 30,000 metros cuadrados en la per·lferia para pequenas indus
trias; el cupo es para 1200 a 2000 reclusos. 

Tienen servicios generales, servicios de observaci6n y d1agn6s
t!co, secci6n m~dica, dormitorios, talleres ( incluida una pan~ 
der!a, una fal:Jrica de acumuladores, zapater!a, imprenta, carpl!! 
ter!a general y de autanoviles, herrer!a ) cocina, una escuela, 
espacios para campos de deportes ( f6tbol 1 basket bol, etc. ). 
Biblioteca y otras instalaciones. 
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2. 3.- LA PRISION PREVENTIVA. 

A.-) NATURALEZA JURIDICA. 

Debo aclarar previamente para mayor entendimiento que hay dos -
formas b4sicas de prisi6n que tienen, obviamente,funciones dif,! 
rentes: • una es la pris16n como pena, es decir, pr1vac16n de -

la libertad resultante de un del1.to, impuesta por un
juez penal en sentencia condenatoria que ha causado -
ejécutoria. 

• Y otra es la pris16n como medida de seguridad, o sea-
0 la llamada pr1s16n preventiva, impuesta a un presunto 
delincuente en tanto se celebra el juicio ('18). 

B.-) PRISION COMO MEDIDA DE SEGURIDAD. 

En cuanto a medid& de seguridad, me refiero desde luego a la -
llamada pris16n preventiva.. Ahora bien de un modo u otro, esta
pria16n prevent:J.va no pretende cumplir con funciones de retr1-
buci6n o de prevenc16n general. Nos preguntamos, " porque '' -
y respondemos porque se aplica a personas que se suponen inoce,!2 
tes en tanto no haya sentencia en au contra. C condenatoria ) • 
Por lo que observamos en la pri.ai6n preventiva no hay reproche
moral, tambiAn no se pretende restaurar el orden jur1dico, no -
se busca intimidad ni ejemplificar, no hay detem1nac16n 1 ya -
que dura en cuanto dure el juicio C que suponemos que debe du-

rar ha.ata un cierto mbimo ) y esta se basa tan s6lo en una -
presunta responsabilidad ante la .sospecha de que el sujeto c~ 
met16 un delito. 
De acuerdo a los diversos autores que han abordado el tema, han 
reconocido a la prisi6n preventiva los siguientes objetivos (t9). 
• Impedir la fuga. 
• Asegurar la presencia a juicio. 
• Asegurar las pruebas. 
• Proteger a los testigos. 

_____ ! fv_!t_!r_e! 2C!!l.!:Cl!!!i!nEo_o_u,:!o_d!l_p,::o,gust2 ~e! ge!i~o~ ___ _ 
tS.- Rodr!guez Manzanera, Luis., " La crisis penitenciaria y los sustit~ 
tivos de la pr1si6n 11 I.N.c.P., M~xico, 1964 1 p!gs. 27 y sigs. 
19.- Op. Cit. pAg. 37. 
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Garantizar la ejec:uc16n de la pena. 
Proteger al acusado de sus c6mpl ices. 

• Proteger al criminal ele las victimas. 
• Evitar se concluya el delito. 

Ahora bien si nosotros analizamos detenidamente los objetivos de la pris! 
6n preventiva, se observa que todos ellos, pueden ser substituidos en la
mayor!a de los casos por otras medidas, dejando la pris16n para otras si
tuaciones muy especiales de peligrosidad comprobada. 
Por eso pensamos y creo'bien que la pris16n preventiva debe ser la excep.. 
c16n 1 y debe substituirse en todos los casos en que no sea indispensable. 

C.-) FUNDAM&NTO CONST:tTUCIONAL. 

La prisi6n preventiva se encuentra fundamentada en el art. 18 de nuestra.
Carta Magna y regula en su primer pArrafo : 

Consagra dos principios bbicos a saber; procede dnicameiite du
rante la tramitaci6n de una causa incoada a un individuo que ha 

cometido un ill"ito penal y del cual se castiga con sanci6n co:;: 
poral, y el sitio que se destina para su cunpl!miento serA. dis
tinto de aquel utilizado para compurgar :sus penas. 
En su Sll!tgunda parte, el m.meral establece las bases del sistema 
penitenc:iario al considerar como piedras angulares para la con
secuci6n del 1.deal de readaptac16n soc.1.al del delincuente lo -
siguiente ; • el trabajo. 

• la capacitaci6n para el mismo. 
• y la educ::ac16n. 

En el tercer apartado del citado nuaeral 1 nos habla sobre la concertac16n 
de convenios entre los Estlldos y la Federaci6n, a fin de que se posibili
te la extinci6n de condenas de reos del orden comOn en establecimientos -
dependientes del Ejecutivo Federal. De la misma manera1 se prevA la cele
braci6n de tratados internacionales para el traslado de condenados. 

Do-) R&GULACION S&CUNOARII\. 

Al respecto el art. 24 del C6digo Peinal para el D.F. dicho nu-
meral nos habla y nos presenta las penas y medidas de seguridad 
que pueden imponerse en nuestro sistema punitivo, la prisi6n e!! 
cabezando la grande lista. 
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En el nllneral 26 del mencionado c6digo nos hablu. de la aludida

reclusi6n cautelar, en el cunl nos habla de que los procesados

deberAn ser ubicados en establecim.i:entos especiales. 

E:l C6di90 Federal de Procedimientos Penales, en su titulo cuar

to relativo a la instrucc16n 1 nos dedica un capitulo a la regu
lac16n del auto de formal pris16n. 

r.:1 art. 161 del citado c6dlgo enuncia los requisitos que debe -

satisfacer el auto de formal prlsi6n. 
Sl art. 162 nos habla y proscribe el cautiverio en los casos de 

delitos que no sean Silncionados con pena corporal o cuya pena -
sea alternativa. 
El nuneral 193 de este mismo dispositivo procesnl, dentro del -
rubro del aseguramiento del inculpado, nos habla sobre las dll! 

gencias de la pollc!.a judicial para la detenci6n de presuntos -
responsables en las hij>6tesis de flagrancia y de notoria urge~ 

Cia. 
El C6cUgo de Procedimientos Penales para el D.F. en su numeral-
297 alude al auto de prisi6n preventiva como equivalente al de

formal pr1si6n. 
En este raismo marco legislativo, el nuneral 674 otor<Ja faculta... 
des a la Direcc16n General de Servicios Coordinados de Preveri
ci6n y Readaptaci6n Social, dependiente de la Secretar!a de Go
bernaci6n1 para ocuparse del manejo de los establecimientos de
reclusi6n. 
fil reglamento de loa Reclusorios del D.F. public;ado en el Dia
rio Oficial el 24 de agosto de '1979. Lol!I mnerales 34 y 35 de -
la legislaci6n citada nos habla sobre todo lo relativo a la pr,! 
s16n preventiva. 
Ahora bien conviene hacer una aclarac!6n que creemos que es muy 
importante. Los reclusorios albergan a indiciados, esto, es, -
a aquellos sobre 1011 que existe un indicio o una sospecha de -
responsabilidad y cuya s1tuaci6n jur!dica no ha sido definida -
por un mandamiento judicial dentro del t6rmino de 72 horas, CO!! 

tando a partir del momento en que son puestos a disposici6n del 

juzgador; a pI"ocesados 1 considerados como los que han sido obj~ 
to de un auto de formal prisi6n ( tambi~n llamado cabeza de pr2 
ceso, porque con ~ste empieza propiamente ) hasta que recae una 
resoluci6n firme que dirima la controversia ventilada as! corner 
a los individuos que esperan provisionalmente mientras se deci-
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de su trfunite de extradici6n. 
Ahora bien en todo reclusorio debe haber ( se dice ) una estancia de in-
greso, en la que permanecer! el sujeto indiciado¡ si transcurrido el pla
zo constitucional se decide que se le va a privar de 1a libertad, de in

mediato se traslada al &rea de observac16n y clasif'icac16n ( e.o.e.) para 
efecto de estudio y diagn6stico, a fin de que se determine el tratamiento 
id6neo para su rehab111taci6n comunitaria. 
Ahora bien, despu6s de que se ha integrado el expediente de cada interno
con sus correspondientes secciones jur!dica, mAdica, mAdica-psiquiAtrlca, 
psicol6g1ca, laboral, educativa, de trabajo social y de condtx:ta, se le -
asigna el lugar f!.s~co en el que compurgarA su sanc16n. 

EFECTOS JURIDICDS. 

El primero y mh 1.mportante es la restricc16n de lo. libertad f1sica del -
inculpado. Ahora bien es menester mencionar una 1mport4ntisillla situaci6n; 
Si tras la sentencia que se dicta se decreta la absol.uc16n, nos surge la
duda de si tendr!.a derecho el afectado a exigir que se le indemnice a t~ 
tulo de reparac16n por el.dafto que .sUfr16 en ese bien jur1dico. 
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2. 4.- EL TRATAMIENTO PC:NIT::NCIARIO E:N ME:XICO. 

Para dar una idea completa y entendible debemos nosotros saber

que la readaptac16n social del recluso se logra atrav~s del tr2 

tamiento o la terapia. 
La Ley de Normas tdn!mas Sobre Readaptac16n Sociill de 5entenc1! 
dos, en el art. 2 nos argumenta y nos dice que z se or:-ganiza el 

sistema carcelario con base en el : 

• Trabajo; 
• La capacitac16n para el mismo; y 

• La educac16n. 

El m.meral 6 del mismo ordenamiento nos dice que: Merced a un -

m~todo individualizado con aportaci6n de .§reas multidisciplina

rias. 
El nuneral 7 de la misma nos dice: bajo un r~gimen progresivo y 

tknico que constará de periodos de estudio y diagn6st1co y de
fases de tratamiento, teniendo en cuenta la personalidad del -
reo. 

Ahora bien nosotros debemos tener en cuenta, que formalmente n1ng(m orde
namiento define lo que es la readaptaci6n social de una persona, y debe
mos nosotro.s tener en cuenta que su sentido es tan amplio que puede ir!.

desde la simple no reincidencia hasta la completa integrac16n a los valo
res sociales m4s elevados. 
Lo que se pretende y lo que tenemos como objetivo es la remoci6n de las -
conductas del!ctuosas, para intentar modificar la estructura psiq)lica del 
autor, cuidando as! a la sociedad de una futura re1nc1dencia. 

Como siguiente paso analizaremos el tratamiento progresivo del cual nos-
habla la Ley de Normas M!nimas en su art. 7. 
Tr.:i.tamiento progresivo, ~ste podemos decir que se basa en etapas diferen
te$ de tratamiento mediantes las cuales se pretende alcanzar la readapta
c16n social del individuo. Las fases de este r~gimen avanzan a medida que 
se perfecciona el objetivo, de manera que la tsltima fase sea la más ela-
borada e implique poner a prueba las anteriores. 
Podemos denotar as! que la terapia se divide en tres etapas: 
• t:studio m~dico-psicologico y del mundo circundante. Podemos decir que -
aqu1 se elabora un diagn6stico y se hace un pron6stico criminol6gico. 
• Periodo de tratamiento por fases, a fin de atenuar paulatinamente las -
restricciones inherentes a la pena. 
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• La comprobac16n de los resultados por medio de salidas transitorias y -

egresos anticipados. 
Observamos que lo importante de este sistema progresivo es la individual.,! 
zaci6n de la persona, ya que no se le considera como un n6mero m§s dentro 
de la masa de encarcelados, ya que cada uno tiene problemas y dif'lcultade 
por superar muy peculiares. 

A.-) TRABAJO PENXTENCIARIO. 

E:l Trabajo eri ~xico.-

La Ley de Normas M1nimas en su art. 2 -

nos argLmenta ques el sistema penal se organ1zar3. sobre la base del trab!! 
jo, la capac1tac16n para el mismo y la educac16n como medio para la rea-
daptaci6n del delincuente. 
El art. 10 de la citada ley argumenta que 1 El trabajo se har3. teniendo en 
cuenta 11 los deseos, la vocac16n, las aptitudes, la capacitaci6n laboral
para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquellos, as! como la po

sibilidad del reclusorio"• TambiAn observamos que se organizarA conforme
ª las caracter!sticas de la econom!a nacional, y en especial el mercado -
oficial, a los fines de favorecer la correspondencia entre las demandas -
de 4Ssta y la producci6n penitenciaria, con vista a la autosuflclencl<l -
econ6mica del establecimiento. 
E;l mismo art. 10 de la ley el tada nos dice que: el interno deber~ pagar -
su sostenimiento con el trabajo real1.zado en la cArc:el. 
El art. 123 de Nuestra Carta Magna establece pautas sobre las que debe -
cenirse el trabajo en general. 
La fracci6n :X del art. 123 de la Constituci6n dice: Que la duraci6n del -
trabajo no debe ser superior a las ocho horas, aunque dentro de mi punto
de vista personal no se respeta siempre en las prisiones. 
La fracci6n ZV del ci.tado ordenamiento podemos observar que tampoco es -
incompatible el d!a de descanso cada seis de trabajo. 
Ahora bien uno de los problemas mayores en relac16n al trabajo lo observ!! 
mos en la fracci6n VJ:, en donde se ~ijan los salarios m!nirnos. Deduciendo 
al respecto de estos salarios se sostiene que los internos no tienen ese
derecho ya que son mantenidos por el estado, no tienen gastos, y particu-
larmente porque es su propio tratamiento. 
Nosotros debemos saber que el f!n b.§.sico del trabajo es que la persona -
aprenda un oficio y obtenga una remuneraci6n justa, al mismo tiempo sa-



62 

tisfacer sus propias necesidades y las de su f'.:unilia. Tarnbi~n por otra ._ 

parte, se le da acceso a los medios materiales para que repare el daño -

ocasionado con su actitud. 
Tambien nosotros los juristas sabemos que este trabajo es obligatorio pa

ra los sujetos que compurgan una sentencia condenatoria, de acuerdo lo -
ordena la sec:c16n 71 de las Reglas para el Tratamiento de Reclusos, Y el

i::stado debe asegurarle una ocupaci6n suficiente y adecuada. 

B.-) EL TRABAJO COMO REMISION PARCIAL DE LA PENA. 

El nuneral 16 de la Ley de Normas M!nimas establece que: " cada 
dos dias de trabajo se harA remis16n de uno de pr1si6n"• 
Ahora bien observamos que opera siempre que el recluso: 

Observe buena conducta. 
- Participe regulamente en activi.dades educativas que se organicen en -

el establecimiento. 
- 'i la revelaci6n por otros datos 1 efectiva readaptaci6n social. Ahora -

ya que ~sta determinar.&, el factor determinante para la concesi6n o -
negaci6n de la rem1si6n parcial de la pena. 

El nuneral 81. del C6dogo Penal para el D.f'. establece que: la sanci6n im
puesta se reducirA un d1a por cada dos de trabajo. 

c.-) ENSERANZA DE UN OFICIO. 

Entre los fines del trabajo penitenciario est4 el de enseftarles 
un of'icio. 
Ahora bien hay que buscar en el trabajo la ensenanza de un ofi
cio y la remuneraci6n adecuada para satisfacer las necesldades
del interno, de su familia y la reparaci6n del daflo ocasionado. 
Debemos saber bien que para el cunpllmiento de estos f'ines ante 
mencionados se requiere de lugares adecuados 1 instalaciones y

maqulnar!as suficientes, personal tknico preparado y una pla-
neac16n inteligente y realista. 

D.-) LAS RF;MUNC::RACIONBS. 

Pensamos nosotros en que un aspecto di9no de ser estudiado en-
profundidad es el de las remuneraciones por el trabajo de los -
internos, por lo general denigrantes e irrisorios. De esta for-
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ma nosotros pensamos, que el interno no puede ayudar a su familia, ni re
parar los dai1os ocasionados. 

11 La realidad por nosotros conocida nos indica que salvo conta
das excepciones las remuneraciones son muy bajas. De esta foE 
ma se ha llegado a afirmar que esto es una forma velada de ª.! 
clav1.tud, de " monopolio "• casi gratutuito, de la mano de -
obra. En consecuencia los postulados de la justicia social se 
encuentran olvidados en los establecimientos carcelarios11 (20). 

Dentro del art. 10 de la ya reconocida Ley de Normas M1nimas establece: 
Que los re.os }Jagar4n su sostenimiento con el trabajo que desem
penen. Y el resto se d1stribu1.ra de la siguiente forma: 
• 30% parcl el pago de la reparaci6n del dal'io; 
• 30% para el sostenimiento de los dependientes econ&nicos del

reo1 
• 30% Para la const1tuc16n del fondo de ahorro del recluso; y 
• 10% para los gastos menores del interno. Despu~s dentro do -

este m1smo art. de la ley citada man1f'iesta que: Si no hay condena a re-
parac16n del dan.o, o 4sta ya ha sido cubierta, o la familia del reo no -
estan necesitados, las cu¡tas respect1vas se aplicar3.n por partes iguales 
a los fines seftale.dos, con excepc16n del indicado en Oltimo t~rmino, que-

!º.!l !º:! !lª!t2s_m!!n~s_d!l_i9t!r!!O!. ____ _ 
20.- Marco del Pont., Op. Cit., P&g. 430. 
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E.-) LA .E:DUCACION PENITENCIARIA. 

Nosotros pensamos que la educaci6n ·penitenciaria tiene fundame,n 
tal importancia si nosotros partimos de la premisa de un alto -
indice de analfabetismo y de una escuela incompleta entre los -
internos de algunas prisiones. 

Uosotros sabemos bien que las clrceles en la actualidad eot'n -
pobladas en su rnayor!a por los sectores mAs marginados de nues
tra sociedad. Entre las causas de la criminalidad convencional

se encuentran precisamente factores sociales y econ6micos. Par
lo general se trata de familias muy numerosas, mal alimentadas, 
sin trabajo estable y productivo ni posibilidades de acceso a -

los medios educativos. El problema en materia docente no es -
s61o por falta de escuelas, sino tambi~n de posibilidades de -
poder ingresar a ellas y m4s que eso todavía, la de tener con-
tinuidad o permanencia en la secuencia de los estudios primari
os, •ecundarios, tknicos y de nivel superior. Cuando los indi
viduos ingresan a la pr1s16n, esos problemas se agudizan mucho
miAs: la alimentaci6n es mA.s raquítica, la falta de trabajo es -
mb absoluta, la incomunicac16n familiar suele ser prolongada1 y 

todo ese cuadro desolador se complementa con el aislamiento lo
cial, las tensiones, angustia y depresiones psicol6g1cas frut<>
del encierro y de un futuro incierto. 
Por consiguiente uno de los problemas serlos que habr4 que abo_:: 
dar es el de la motivaci6n para el estudio y la ensenanza en -
los centros de rehabil 1taci6n social. Tendremos innunerables -
inconvenientes y dificultades que solucionar. 
La educac16n penitenciaria debe ser mGl tiple y especlalizada,
lo Gl timo por las características especiales de los individuos. 
La ensenanza requiere de una especial 1zaci6n del personal que -

la imparte 1 lo que se ha procurado hacer en M4xico a trav~s de
la Escuela Normal de E:specializaci6n y se aconsej6 en el tercer 

_____ Sº!!9!e,!O_N!cJ:o!!a! _!!e,!!1~e!!cJ:a!:12•12.'!>.=. ____________ _ 

21.- Sergio Garc!a Ramirez., " La Pris16n "• M~xico, 1975, F.C.E:. pAg.82. 
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En el tercer Congreso Penitenciario mexicano se 1nd1c6 la necesidad de -
otorgar especial importancia a la reeducac16n de los internos, en su tra
tamiento " cuidando tanto la enseftanza y el aprendizaje como el mejorami
ento social, espirJ.tual, laboral, deportivo, higi~nico, c!.vico 1 etc., del 
individuo "• Es decir una educaci6n integral, para lograr la independen-

cia de acci6n dentro de formas socialmente convenientes. Tambi~n se acon-.
sej6 la reeducaci6n penitenciaria, en manos de maestros especializados, -
que tengan en cuenta las condiciones y caracter!sticaa de los reclusos Y
se reclam6 la 1ntervenc16n de pedagogos y psic6togos en el tratamiento -
educativo. 

F.-) DESARROLLO HISTORICO '! LEGISLATIVO. 

La educac16n penitenciaria en sus comienzos ~ue religiosa. 
Hoy en d!a la 1nstrucci6n penitenciaria es esencialmente laica. 
Porque nosotros pensamos que es sin duda una obligaci6n del Es
tado la de impartir la enseñanza a los presos en las cárceles. 
La Ley de Normas M1nimas en el numeral 2 argumenta al re.specto
que s " el sistema penal se organizara sobre la baso del trabajo 
, la capacitac16n para el mismo y la educac16n como medios para 
la readaptac16n del delincuente "• 
En el nuneral 11 de la citada Ley dispone que: 11 La educac16n -
que se imparta a los internos, no s6lo tendrá car3.cter acad&ni
co, sino tambi~n c!vico, higi~nico, art1stlco, fisico y ~tico. 
Observamos tambi&n que ·será en todo caso correctiva y quedar&-
ª cargo preferentemente de maestros especlalizados11 • Podemos oE 
servar y decir algo sobre el citado art. 11 que lo anteriormen
te dicho no se cumple: ya que s6lo hay cursos para retrasados -
mentales y con defectos f'!sicos, pero no para reclusos. 
En el numeral 16 de la mencionada Ley referente a lu. rt:llli.oi6r. -
parcial de la pena, se incluye dentro de las obligaciones de -
los reclusos: observar buena conducta, participar regularmente
en las actividades Sducativas y revelar readaptaci6n social -
efectiva. 
En el numeral 18 de nuestra Carta Magna nos argumenta que la r~ 
adaptación social se har6, entre otros medios por la educación. 
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G.-) LAS OEF:CCICNCJ:A5 OC: LA :::OUCAC:ION PENIT~NCJ:ARIA. 

En una investigaci6n en el ai'lo de 1971 se demuestra que, en la

gran mayor!a de las cárceles de M~xico, s6lo se imparte educa-
ci6n primaria elemental y que no hay materias tendientes a la -
readaptaci6n de adultos delincuentes. Luego en una tesis de -
all.unnos de post-grado en Cr1minolog1a de1 o .. F. 1 se determ!n6 -
que sobre 74 ckceles visitadas s6lo en 42 se impart!a instruc
ci6n primaria y en las 32 restantes se v.1olaba el principio -
constitucional. En cuanto al nivel secundaria. 21 reclusorios -
expiden certificados de instrucc16n y no lo hacen los 53 resta!! 
tes. Ademb, se indica que en 45 reclusorios la instrucci6n no
es obligatoria y en la gran mayor!a (41) se desconoc!an las ac
tividades culturales y art!sticas. 
A veces los maestros podemos observar son los mismos internos. 
Ahora bien esto es plausible bajo el punto de vista del inter~s 
de algunos internos para colaborar en tan importante tarea, es

de desear la part1cipaci6n de maestros especializados y contra
tados por el E:stado para ese cometido. Todo ello1 sin perjuicio 
de las colaboraciones de los reclusos que en todo momento hay -

que incentivar. 

H.-) CONFLICTOS CON EL TRABAJO. 

Es menester hacer menci6n que uno de los principales problemas
que debemos afrontar con la ensenanza educativa es su relac16n
con el trabajo. Ahora bien senalamos nosotros que el horario e! 
colar depende del horario laboral, y podemos definir que por lo 
general el penado va fat1.gado a la escuela. Otro problema que -
es menester hacer menci6n es la resistencia del interno ñ ir a
l<J escucla 1 y m.5xlrno claro estA cuando e!:O obligatoria. 
Uosotros debemos de motivarlos para ir a la escuela desde nues
tro punto de vista, por las siguientes razones que pensamos y -

creo que son convenientes: 
Para beneficio personal y tambi~n familiar. 

Una superaci6n personal. 
Para que cree en el interno una mayor confianza en su 1nter

venci6n en tL·ibunules con expresiones orales m~s eficaces y -

Otiles p.:ir.:i su dcff'!n:Ja. 
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• Hacerse acreedor a la remisi6n parcial de la pena. 
• Obtener su libertad preparatoria y prel1beraci6n. 

Nuestro punto de vista particular acerca de la educ5e16n penitenciaria es 
la siguiente: tanto la ensenanza como el aprendizaje debe descam1c.t.t: :.ui:>re 
el mejoramiento social, espiritual, laboral, deportivo, higi&ni.co, c!vico, 
etc., del individuo que se esta tratando. Es decir como mencionabamos en
renglones anteriores debe ser una educac16n integral, o sea 1ntegraci6n -
de diferentes ramas para la superac16n del interno en diferentes campos. 
Por lo que se refiere a· los planes do ensef'\anza en las prisiones, se obs! 
rva que son los de ~a escuela primaria. 
Tam.bi~n es importante mencionar que dentro de cada establecimiento penit~ 
nciario debe haber bibliotecas suficientes para el acervo eultu:3l <lo loa 
internos, se interesen en diferentes materias y no tengan ociO. 
Tambi~n debernos mencionar que debe haber actividadeo culturales y recre._ 
tivas. Tambi&n la publicaci6n de per16dicos escritos por los propios in-

ternos es relevante en la formaci6n cultural de los mismos. 
Las actividades deportivas es otro de los aspectos ..:¡ue no se tiene en cu
enta en las prisiones. Ya que los internos necesitan desgartar energ!as -
y combatir sobre todo la inÍnovi.lidad y el ocio, como por ejemplo en can-
chas de f'utbol, basketbol, tenis, ping-pong, etc. 
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2. s.- OTRAS FORMAS DE: TRATAMIENTOS PENITENCIARIOS• 

A.-) TRATAMIENTO PROGRESIVO. 

Debemos tener en cuenta que en la actualidad el tratamiento -
esU. muy ligado a la observac16n y clasificac16n. 
Se relaciona con el r~imen progresivo incorporado a todas las le9islac12 
nes penitenciarias modernas. Este r~imen debemos saber que es b3sicamen
te un tratamiento, porque se basa en etapas diferentes que tienen como -
objeto primordial la readaptac16n del individuo. 

Este sistema del que hablamos denominado sistl!ma progresivo, se basa en -
una etapa de estudio m~dico-psicol&;ico y del mundo circundante donde se-
realiza el diagn6stlco y pron6stlco criminol6gico. 
Despu~s en s~undo lugar se observa un peri&lo de tratamiento dividido en 
fases para ir paulatinamente atenuando las restricciones inherentes a la
pena. 
Por C.ltimo dentro de este sistema se fija un peri6do de prueba, por medio 
de salidas transitoriaa y el egreso anticipado e libertad provisional ). 
(22). 

B.-) E:Sl'UOIO 'l OBS&RVAC70N. 

Dentro de la primera etapa del r~imen progresivo incluye el es
tudio de personalidad y del " mundo circundante " del sujeto a. -
observar. 
Ahora bien nosotros debemos tener en cuenta que el rasgo funda-
mental de este sistema mencionado, reside en la individualizaci-
6n del sujeto. Porque se dice que este sujeto ya no tiene que -
ser un n6nero mls en la masa uniforme de penados, ya que esta -
persona tiene problemas y dificultades muy particulares. Ahora-
es importante mencionar c¡ue la 1ndividualizac16n deber!a comen-
zar desde antes de que el acusado llegue a la pr1si6n y el juez-

- ___ d,!~ !enerl! .!n_c~ent! EEl!ª-1! !ilr!d,!:!B!;i~n_d! !ª-~".! _____ _ 
22.- Marco del Pont., Op., Cit., pS.g. 372,373. 
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C.-) CLASIFICACIOll. 

Tenemos en torno a la claslficac:i6n distintos sistemas, pero -
fundamentalmente han girado en torno al sex.o1 edad, enfermeda-
des y caracter!sticas de loa reclusos para su readaptaci6n so-
cial. Tambl~n es muy comOn observar dentro de las prisiones -
otra clasiflcac16n que puede ser la de los primarios y la de -
los reincidentes o conf'orme algun tipo de delito. Por otra pa1'1-

te se puede mencionar tambi'n la separaci6n de delincuentes ._ · 
polf.tlc:os y a" los que sufren desviaciones sexuales. 
Las Naciones Unidas en el capitulo '' Clasif'icac16n o lnd1v1dua
lizaci6n n·, en las reglas 67 y 68 manifiestan la división de -
los reclusos en clases y si fuera posible el u.so de los establ! 
cimientos separados o secciones dentro del establecimiento, -
aunqua no definen la naturaleza ni. la composici6n de las di.sti~ 
tas clases. 
Debo man1.festar que las formas b&sicas de clasiflcacicSn consis
ten en la separac16n de hombres y mujeres, mayores y menores, -
personas sanas ~ enfermas. E:sto est& contenido en casi todas -
las legislac1.ones 1 pero en ocasiones esto no se lleva a cabo. 

D.-) TRATAMIENTO PSICOLOGICO. 

Este mencionado tratamiento se realiza a trav's de entrevistas
y terap1.as individuales o ya sea de grupo, a fin de que el su-
jeto pueda comprender con mayor claridad sus conflictos inter-
nos y externos. La psique del sujeto se trata mediante estudi
os que incluyen a la.a llamadas pruebas de inteligencia y acti
tudes, de psicomotric1.dad1 de ps1.cod1agn6st:ico y proyectivas. 
Estu pruebas ayudan al individuo a descargar las tensiones que 
el sufre cuando se encuentra en cautiverio. 

LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS. 

Son instrmentos que auxilian en la labor del psic61ogo para -
diagnosticar la personalidad. Su objetlYO es provocar en el -
nplicante reacciones di.s!mbolas que sirvan para llegar a con-
clusiones blsicas acerca de algunas constantes, tales como ca-
pacidad o actitudes. 
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Es menester enfatizar que su valor es muy relativo, en virtud de que la -
psique s61o es cognosclble mediante la expresi6n, cuya captaci6n o deduc

ci6n es indirecta. 
De este modo si bien es interesante registrar los resultados, -
porque as! podr!a darse una aproximaci6n a la persona, las pru~ 
bas psicol6gicas no son id6neas para determinar la personalidad 
que el acusado ten!a al cometer el 111c1to. 

La gama de posibilidades que las pruebas presentan es tan amplia que lo -
mismo pueden aplicarse de manera escrita que verbal, con figuras, ante -
grupos pequenos respecto de materias aparantemente inveros!miles o trivi,2 
les, como las gr3.ficas, los dibujos, los cuestionarios, etc. 

Creemos conveniente destacar el riesgo que entran.a adjudicar un 
valor ilimitado a cualquier patr6n preelaborado, ya que lo 6n1-

co que se logra es proyectar una imagen C la del creador ) so-
bre la del otro individuo, y quizA influir en 61 con realidades 
diametralmente opuestas a la suya. 

LAS PRUEBAS MENTALES. 

Pierre Pichot define estas pruebas mentales eomo " una s1tu-
ci6n experillental, estandarizada que sirve de estimulo a un c:!CX! 
portamiento. E:ste comportamiento se evalda por comparac16n es-
tad!stic:a con el de otros individuos, colocados en la misma si
tuac16n, lo que permite closi:ficar al sujeto examinado ya sea -

cuantitativamente o t1pol6gicamente "• 
Las cualidades de la prueba. mental son las de: conf'iab!lidad, senslhlli
dad y validez. Tiene utilidad prActic:a en el estudio diagn6stico de 1os -

del.tncuentes porque este tiene por objeto conocer quien es la persona que 
ha delinquido, sus capacidades intelectuales, caracter!sticas de peraona
lidad, posibilidades de aprendizaje y relaciones sociales. 

LAS PRUC:BAS PRO~OCTIVAS. 

Son las que mAs se emplean en las prisiones, puesto que permi
ten exteriorizar los conflictos, y por tanto, la vida afectiva
y lü din&nica del individuo. Las mAs comunes son el TAT C test
de aperc:epci6n tem.S.tica ) , la prueba de la figura humana, su -
comportamiento mediante frases y la prueba de f'rustuci6n. 



71 

LAS PRU;"::BAS DE: INTERE:S.E:S Y ACTIVIDADES. 

Observamos que estas como su nombre lo indica, se dirigen y son 
bastantes titiles para determinar las tareas que puede desarro-
llar el interno dentro de la pr1s16n, como su aprendizaje. 

LOS INVZNTARIOS DE PERSONALIDAD. 

Estos inventarios de personalidad consisten en una lista de pr! 
guntas refer!das a si mismo y relativas a aspectos observables
y autopercibles de la conducta, que el recluso debe contestar. 
Debido a _;stos inventarios se pueden analizar tendencias neur~ 
ticas, rasgos ps!c6ticos, psicop~ticos y perversos. 
Se utilizan mucho en establecimientos estadounidenses, y cubren 
Sreas de sociabilidad, tolerancia, eficacia intelectual, domi
nancia, responsabilidad, estabilidad emotiva, sociabilidad, ca!:! 
tela, relaciones interpersonales, etc. 

LAS ENTREVISTAS. 

Denotamos que estas entrevistas, consisten en una relaci6n hl.Un! 

na, es d..cir, en la que una de las partes trata de averiguar -
qu& le sucede a la otra. Las entrevistas son instrumentos tAcn_! 
cos muy utilizados, particularmente para orientar. 
As!, pues existen dos tipos principales de entrevistas: las ab,! 
ertas y las cerradas. 
En las primeras, el entrevistador tiene una amplia libertad 
para las preguntu 1 a fin de indagar la personalidad, mientras
que en las segundas, las preguntas est4n previstas, como el or

den y la forma de plantearlas. Es decir, el entrevistador no -
debe alterar ninguna de las disposiciones y se observa que en -
realJ.dad se trata de un cuestionari.o. Esta modalidad de la e~ 
trevista puede aplicarse en forma individual o grupal. 

LA PS:ICOTERAPXA ANALITICA. 

Esta consiste en un mAtocto que ayuda a estructurar la personal,! 
dad del infractor mediante un encuentro con su subconsciente. 
La funci6n del terapeuta, a quien no se le reserva un papel 
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meramente pasivo, es vital y fundamental. 
Tiene importancia en la prisi6n porque ayuda a estructurar la -

personalidad del infractor, adquiriendo una muyor seguridad en

su Super yo, y de esta forma se puede orientar socialmente. 

LA PSICOTERAPIA DE GRUPO. 

Esta pretende dilucidar la problemAtica inconsciente de la per

sona. Ahora pues por cuestiones econ6micas y de personal, es ta
se efectO.a en grupos. Sobre las ventajas mas sobresalientes de
esta, es la obligada toma de conciencia de los internos acerca
de su posici6n y su futuro. 
Ahora bien en cuanto a las influencias soc1o16gica.s que procura 
se encuentran las de reciprocidad, por la. que cada interno pri
vado de su libertad incluye las necesidades de cooperaci6n y de 
aceptac16n de los demAs internos 1 la admiai6n del papel de otro 
el apoyo mutuo nacido del sentimiento de solidaridadf la permi
sidad, es decir que cada individuo tolera al otro¡ la identifi
caci6n con el circulo, a ~in de participar en sus vivencias, -
aprendiendo de sua errores y razonamientoaf adhesi6n y lealtad
hacia sua compatleros¡ y la reorientac16n de sus actividades,•
con un comportamiento m&s positivo. 

LA TERAPIA DE: COMPORTAMIEtn'O. 

Observamos que dentro de este tipo de terapia no le incunben -
las causas, sino los s!ntomas que el sujeto exterioriza, y tam
poco origina ninguna 1nterpretaci6n, como en el caso de la ter! 
pia psicol6gica. 

::::L GRUPO COUNSl::LING. 

La gu!a o consejo de grupo tiene como objetivo primordial 1 ayu
dar a individuos que deben afrontar dificultades en el campo -
social, y que est~n experimentando un cambio en su propio papel 
y responsabilidades. ~ste consejo es recomendable porque mues-
tra a los internos que su deficiencia no es !mica y que otros -
tambl~n tienen dificultades similares que superar. 
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E:L TRA'rAMIENTO CON LA VICTIMA. 

El tratamiento con la victima tiene un doble et'ecto, porque por 
un lado so atender& al que ha sufrido el delito, abandonado 

durante mucho tiempo y, por el otro, al contar con su coopera-
c16n se podr!a entender mejor al autor. Ast pues JWnez de -
Aslia nos habla de la 0 victbnolog!a " que es la ciencia que -
ayuda a establecer los nexos entre el criminal y el ofendido. 
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2. G.- PUNTO oc: VISTA PERSONAL en BASE: AL TRATAMIE:NTO DE: LOS D8LINCU8NTE:S. 

Nosotros observamos con una gran claridad, que en las leyes de
ejecuc16n penal nos sefl.ala como fin primordial 11 la readapta

ci6n penal 11 o bien 11 rehabilitaci6n social "• Nosotros dire-

mos que sin embargo este fin, puede ser cuestionado en lo si
guiente y en l.o concerniente. 

1.- Primero diremos que si 6 Hay derecho a realizar un tratamiento, en -
el supuesto de los procesados, cuando no se ha determinado su culpa
bilidad 7 En mi punto de vista personal, yo pienso que debemos conte,a 
tar negativamente, porque se presume la inocencia del procesado hasta 
que una sentencia demuestre lo contrario. E:n este supuesto, solo ex!,! 
te la posibilidad de realizar estudios cr1m1nol6gicos a los fines de
la graduaci6n ~e la sanci6n. 

2.- l Debe aplicarse una terapia a los sentenciados ? Nosotros observamos 
que en las leyes ejecutivas as! lo contemplan, pero del:>omos pensar si 
existe un aut~ntico poder del Estado de reincorporar a sus miembros. 
Ahora bien l No estaremos invadiendo el campo de la libertad indivi
dual ? Ahora bien en segundo lugar, se plantea el problema de indi
viduos que consideran no estar desadaptados. l Una persona que comdte 
un delito en forma ocasional, debe ser sometida a un tratamiento ? 

J.- Ahora bien, l Hay derecho a realizar tratamiento a personas que no -
han cometido delitos, pero que manifiestan una peligrosidad ?. 

Esto lo manifestamos en base a la tesis de los que sostienen la nece
sidad de prevenir del.itas y de defender a la sociedad. 
Ahora bien, l Que se entiende por persona peligrosa ? El t~rmino, 
como afirma L6pez Rey, es de indolo circunstancial y el " mundo exte
rior juega un papel fuertemente decisivo y no f4cilmente predecible -
en su manifestaci6n " (23) • Con e!lto nos quiere decir L6pez Rey, que
la sociedad estft condicionando el concepto de 11 peligrosidad 11 y en -
particular 11 la estructura socio-econ6mica, el r~gimen pol!tico ino-
perante y la v!ctima 11 • Mencionaremos un ejemplo de " peligrosidad 11 • 

Por ejemplo dentro de una sociedad capitalista, los mfts 11 peligrosos" 
son los que atentan contra la propiedad, y prueba de lo que afirmo se 
encuentra en las sanciones aplicables a esos individuos; mientras que 
en una sociedad capit.:tl is ta las mayores penas se aplican a los que -

_2t!;n~a!! 5o~tra_l~s_m~d2:0! ge_p!:oguEc.!6!!• __ _ 
23.- Marco del Pont., Op. 1 Cit. 1 pág.402. 
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4.- Observamos tambi&n que otro argumento utilizado con frecuencia, espe
cialmente en las leyes de ejecuc16n penal, es que el tratamiento es -
útil para " resocializar " o ., readaptar • los individuoa. Al respec
to nos dice Bergalli: que esa resoc1al1zac16n seria .solo para aque-

llas personas que no pertenecen a ciertos estratos sociales, y a los
que se les tratar!a de incorporar determinados valores o normas. Pero 
a la delincuencia econ6mica, que pertenece a los estratos sociales, -
cuyas normas y valores son puestos como " prototipos " 1 no se les de
ber1a resocializar- (24). Con esto nos quiere dar a entender Bergalli

que la " resocial1Zac16n 11 sJ.rve a6lo para las capas sociales bajas -

SªEª-ª~a2ty!a_a_l_!!s_s1!ª!ª-ª2C!ª!ª! !!!~i!s.:. ___________ _ 
24.:- Marco del Pont;, Op., Cit., p4g. 402. 
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Para entender y dar un concepto acerca de la pol1tica penitenciaria, es -
menester, primero hacer un estudio acerca de lo que es la política crim1-
16gica, su vinculac16n con el derech~ penal, y un estudio acerca de lo -
que es la politica legislativa y la politica jurisdiccional, mismas que -
se desprenden de ~sta. 
Ahora bien, Maria de la' Luz Lima, dentro de su estUdio ,sobre la politica
cr1minol6gica, a esta la concibe y la denomina como un instrunento de C8!!! 
b!o 5ocial que busccl romper la !ncomunicaci6n que existe entre los plani
ficadores de diversas actividades y sectores, buscando dirigir todo hacia 
una sola resultante: la Justicia Social (~S). 

Ahora bien, actualmente la pol!tica criminol6gtca busca, con -
gra:n ansiedad y ambici6n, enfrentarse a lo que denominaremos nosotros la
crisis de la justicia, reestructurando estrate9.ias de desarrollo socia.1 1-

es decir, mediante la elaboraci6n sistem&tica de un plan de desarrollo i~ 
tegral, basado en grandes.informes sociales previos, proporcionando las -
rutas sociales adecuadas a los requerimientos de desarrollo nacional. 
F.:s menester hacer menc16n que la pol!tica cr1minol6gica es una de las ci
encias penales¡ y que tiene como objeto de su estudio los medios de pre-
venci6n de las conductas antisociales. 
Veremos a continuac16n varias definiciones que dan los tratadistas acer
ca de esta pol!tica cr1minol6gica. As! Perri dice: que es el arte de apr2 
piar a las condiciones especiales de cada pueblo las medidas de represi6n 
y de defensa social que la ciencia y el derecho establece abstractamente. 
Alfredo Gautier afirme: Que siendo la política el arto de escoger los me
jores medios de gobierno, la pol!tica crim1nol6gica ser4 el arte de esco
ger 1011 -jorea •edios preventivos y repre•ivoa para 1• def'ens• contra el 
crimen. 
E:n Hagg!ore encontramo:s que: teniendo en cuonta que el fin del derecho -
criminal es la lucha contra el delito, podemo:s decir que la pol!tica cri
minal es la ciencia o arte de los medios que se sirve el Estado para pre
venir y reprimir los delitos. 

Para Hanz1n1 es la doctrina de la posibilidad pol!tica, con la relaci6n -

,2l_f1n_d!; ,!a_p!eye~c,!6}1 :t f!e_l!! ,::e2r!s.!6!! ge_l! ~e!i!?c!!enc!a~ _____ _ 
25.- Rodriguez Manzanera., Luis 11 Criminolog!a "• 6 Set., C:dit. Porrtla, -
S.A. de c.v., M&xico, 1989, p4g. 113. 
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G8ppinger, en ::;u Criminología la define como: una ciencia que se ocupa de 

la Pol!tica de reforma del Derecho Penal ( en sentido amplio ) y de la -

ejecuci6n de la lucha contra el crimen por medio del Derecho Penu.l. 

Para Bclloni, que la denorninn Pol1tica Anticriminal, es la teor!a del ar

te de las providencias politicas para la defensa indirecta del progreso -

contra la criminalidad. 

Lle las nnteriores definiciones acerca de lo que es la Política Criminol6-

g1ca nosotros podemos decir desde nuestro punto de vista personal que la

Pol1tica Criminol6gica: Es la ciencia conforme a la cual el Estado debe -

realizar la prevenci6n y la repres16n del delito. Es decir, en realidad -

esta disciplina no es sino el aprovechamiento pr~ctico, por parte del -
Gobierno, de los conocimientos adquiridos por las ciencias penales, a f1n 
de dictar las disposic1oncs pertinentes para el logro de la conservac16n
básica del orden soc1al. 
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3.2.- LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE RE:ADAPTACI.ON SOCIAL DE SENTEN-

CIADOS. 

Esta ley fu& publicada en el Diario Of'icial de la Pederac16n, -
del 19 de mayo de 1971, y que a 9randes rasgos comenta lo sigu,! 

ente: 
Articulo Segundo: basa la organ1zac16n del .sistema penal en el
trabajo, la capacitac16n para el mismo y la educac16n como me
dios1 para conseguir un fin; la readaptac16n social del delio-
cuente. 
Articulo Cuarto: El personal de un centro penitenciario deber.S
exam1nArsele1 se toraarA en cuenta voc:ac16n, aptitUdes 1 prepara
ci6n acad~mica. y antecedentes personale3 del candidato, si se -
quiere readaptar a un reo, debemos comenzar por readaptar pri
mero a los custodios, que sea personal capacitado en sentido -
lato y en sentido espec1t1co. 
Articulo Sexto: Se refiere al tratamiento individual de cada -
recluso, para e¡10 se vale de todas las ciencias y d1sc1plinas
c1ent1t1cas que permiten la relncorporaci6n del delincuente a -
la sociedad. 
La f'racc16n II, trata de una disposic16n administrativa para -
ayudar a la readaptacl6n social del delincuente en instituci~ 
nes especializadas, a los peligrosos, a los menos pel !grosos -
que no rebelan esta disposic16n y aquellos que tengan problemas 
pslqu!Atrlcos deber& recluirseles en hospitales, as!, como, a -
los enfermos del c:uerpo y por tiltimo, en instituciones abiertas 
a los reos, que despu~s de practicarseles un estudio integral -
de su personalidad y de diversos presupuestos admlnistrativos,
se les tendr4 bajo este sistt!fna de la llamada ctircel !lin rejas,, 
La f'racc16n III, hace una distinc16n para que no se contaminen
los que estan en pris16n preventiva de las de pris16n extintiva¡ 
pues no deben de juntárseles a quien no se le ha comprobado pl~ 
na culpabilidad, a los que ya tienen sentencia condenatoria¡ -
a.si mismo, a las mujeres se les debe separar de los hombres. 
La visita conyugal, la cual debe mantenerse para que subsistan
los v1ncu;os familiares del reo o de la reclusa. 
Articulo Septimo: el ri!gimen penitenciario tiene como caracte-
r!stica el ser progresivo, el estudio ·se har.i por las tl!cnicas-
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mfls avanzadas seg!in los datos que aporten las ciencias hurnan1s
ticas necesarias que permitan conocer la Personalidad intima ... 
del individuo delincuente • 

.E:l cual constar.A de tres faf'es a saber: 
Estudio, diagn6stico, y tratamiento y segOn la etapa de la sen
tencia, este tratamiento ser.A clasificativo, de la readaptaci6n 
social del delincuente; el tratam1.ento preliberacional consta -
de cinco etapas: 
La primera, que podemos llamar, per16do de la esperanza, se es

tudia al interno, en un16n de sus familiares para que estos co2 
peren, y ser posible una efectiva reincorporac16n social. 
La segunda fase comprende medidas, colectivas aplicables a ci
erto n&nero de reos. 
La tercera fase, es aquella mediante la cual se concede mayor -
libertad, pero dentro del establecimiento. 
La cuarta fase, es aquella mediante el cual se traslada al recr 
a una inst1tuci6n abiertas llamada cArcel sin rejas. 
La Oltima, es mediante la cual se le va permitiendo al reo, sa
lir los fines de semana o salida durante el d!a a conseguir -
trabajo y regresar por la noche a dormir. 
El art!.culo noveno: trata del Consejo TAcnico :tnterdisciplinA
rio, que est4 destinado para la ap11cac16n individual del sis-
tema progresivo, sistema pre11berac1onal, rem1s16n parcial de -
la pena, libertad preparatoria o la retenci6n. 
E:l Articulo dkimo: se refiere a la posibilidad practica en la
cual se deben tomar en cuenta los deae!los, vocac16n, aptitudes, 
capacitac16n liberal, as!, como, las posibilidades del recluacr 
rio para que se destine al trabajo de los interno. 
A continuac16n, el precepto dkimo primero, trata la otra faae
de la readaptaci6n social del delincuente, la relativa a la ed~ 
caci6n, orientándose a los m~s diversos fines, que en forma de
terapia educativa integral necesita el interno, ser.S una educa
ci6n c1vica, social 1 h1gi~nica 1 etc, seglm como se le deba tra
tar y de ser posible sera atendida esta educaci6n por t~cnicos
en cducac16n especializada, la que rebazarA en Ambito meramente 
acad&nico. 
Articulo d6cimo segundo; establece el caso en el cual se tenda
ra a desarrollar en forma especial.izada al servicio social pe-
nitenciario, al interno con personas del exterior. 
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D~cimo tercero; se traslada al reglamento interno, el cual tra
ta de las infracciones y correcciones disciplinarias, los m'ri
tos y los premios de cada reo, y establece un procedimiento su
mario en donde se le debera o!r personalmente, en caso de que -
el sujeto a reclus16n, no este de acuerdo con la correcci6n di! 
ciplinaria. 

Se prohibe el castigo, tortura o violencia f'!sica contra los -

internos y la odiosa distinc16n que en algunas cA.rceles se pra,: 
tica en las cuales existen pabellones especiales desde el punto 
de vista ecoli6micos, d1stlnci6n que debe desaparecer, pues ate!! 
ta en contra de la dignidad hunana¡ 
~cimo cucirtoJ establ&ee las medidas necesarias que de acuerdo
con un tratamiento compatible con todo el rAgimen, anteriormen
te establecido en estas normas y que tienden al fortalecimiento 
de la reincorporaci6n social del interno. 
DAcirno quinto¡ habla de la creaci6n en cada Estado de un patro
nato para reos liberados, para prestarles ayuda normal y ayUda
moral y material, fuera cual fuera su tipo de libertad. 
~cimo sexto¡ eetablece la proporc:i6n del dos por uno o sea -
aquella mediante la cual un recluso que trabaje dos d!as tendrá 
como beneficio un d1a con la cond1.ci6n de que 6ste observe bue
na conducta. 
Cuatro son los factores que intervienen en la consec:i6n de un -
di.a de priai6n, el trabajo, la educ:aci6n y la buena conducta -
del interno y sobre todo la readaptaci6n social. 
o&c!nto aAptimo1 inenciona los convenios que suscriban el Ejecut_! 
vo Federal y los Gobiernos de los Estados, en los cuales se fi
jar&n las bases reglan.entarias de estas normas, que deberAn re
gir, dicha entidad federativa. El Gobierno Local expedirá en su 
caso, loa reglamentos respectivos. 
06c:imo octavo: fija que las presentes normas, Ge aplicaran a t2 
dos los procesados, en lo conducente. 

Ahora bien, la Ley de Normas M!nimas, citada, de acuerdo con su contenido 
funda el tratamiento en el trabajo, el cual se le atribuye un valor alta
mente reductivo y preventivo de la reincidencia, ya que permite el mante
nimiento o la instauraci6n de vAlidas calificaciones profesionales, mien
tras ofrece una cierta compensaci6n a la falta de libertad y una efectiva 
contr1buc16n a las disciplinas penitenciarias. C::n la general reestructur! 
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ci6n penitenci<lria, se hace necesario trat<ir de reducir a.l m1nimo indis
pensable, las disposiciones de ejccuci6n de las penas preventivas, del -

n6mero gra.nd1simo de imputados en espera de juicio. 

Considerando que un iln~lisis de todas. y cada una de las leyes de ejec~ 

ci6n resultara excesivo. 
A trilv~s de la Ley de Normas M1nirnas, le hacen saber al interno, que el -

centro penitenciario es una instituci6n de rehabilitaci6n y no de castigo 
es decir, en ella se desea que cada interno aprenda a superarse yendo a -
la escuela¡ asistiendo al trabajo, concurril!ndo a las actividades cultu- · 
rales, deportivas, recreativu.s y religiosas. Este Oltimo de conformidad. 
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3. 3.- LA POLITXCA PENITENC'.IMlA Y ~L DERECHO PENAL. 

En nuestros dias, la Politica Penitenciaria representa uno de los proble
mas claves en M~xico, porque decimos esto, lo decimos porque, es ah! don
de se han encontrado mayor n6nero de fracasos 1 crisis y agon!as, aunque -

no dudamos tambi~n en que hay algunos casos excepcionales de ~xito•. 

Cabe hacer una reflexión acerca de la Politica Penitenciaria, esta no -

puede funcionar adecuadamente por una clara y visible lentitud del Poder

Judicial, ya que este llega a alargar los procesos por mAs de un ano 1 -

acarreando con un f~nomeno muy vistoso una aglomerac16n y supcrpoblaci6n
en la pr1s16n preventiva. 
Ahora bien como ya h

0

emos dicho anteriormente en otros puntos, es necesa
rio no s6lo transformar las prisiones en unas verdaderas instituciones de 
tratamiento, sino buscar el mayor n6nero de substitutlvo5 de la pena de -
prisi6n, ya que ha demostrado con la mayor amplitud su ineficacia. 
E:s menester recalcar y lo diremos siempre, que la pena de prl.si6n debe -
ser el 6lt1mo y desesperado recurso de la defensa social 1 porque no es -
poaible continuar con el abuso que de la pr1si6n ( tanto preventiva como
penitenciaria) se ha hechr¡. 
Nosotros en particular creemos que la Penolog!a debe ser y deberta ser -
la base de la l\Ol!tica Penitenciaria, ya que la peno~ogta es la ciencia -
que m4s datos aporta al conocimiento de la eficacia o ineficacia de las -
penas. 
No cabe duda que en gran parte de la Pol.f.tica Penitenciaria debe dirigir
se a la atenc16n de loa sujetos que ya han cl.IDplido una pena. 
El principio por el que debe regirse toda la Pol!tica Penitenciaria es el 
principio de necesidad, pues a~lo deben ejecutarse las penas estrictamen
te indispensables para los fines de prevenc16n. 
Ahora bien ya hablamos algo acerca de la pol!tica penitenciaria, ahora -
hablaremos acerca del derecho penal y luego la relación entre estos dos. 
En nuestros d!as 1 pensamos que se debe considerar a la ciencia del Dere-
cho Penal como el estudio de las normas penales, de aquellas que nos di
cen que conductas son punibles, cu41 es la pena que a estas conductas c~ 
rresponde y adem~s las reglas de aplicaci6n en s!, en que casos puede ha
ber excluyentes de responsabilidad o en que casos la pena 5e ve aumentada, 
y en que otros casos se ve disminuida etc. 
Ahora bien, Fernando Castellanos Tena nos dice que: E:l Derecho Penal es -
la rama del derecho pCiblico interno relativa a los delitos, a las penas y 

a las medidas de seguridad, que tienen por objeto inmediato la creación y 
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la conservaci6n del orden sociul 

Ahora bien de esta defin1ci6n que nos da Fernando Castellanos, debemos -

entender por derecho pCablico el conjunto de normas que rige relaciones en 

donde el Estado interviene como soberano, es decir a diferencia del dere

cho privado, regulador de situaciones entre particulares. 

Ahora bien las partes en que se divide el estudio del derecho penal son: 

IntI"oclucci6n¡ Teor!a de la Ley Penal¡ Teor1a del Delito; Teor!a de la Pe

na y de las medidas de Se9Uridad. 

Ahora bien hay relaci6n cercana entre la pol1tica penitenciaria y el dere 

cho penal que debemos mencionar. Observamos que dentro de la pol1t1ca pe

nitenciaria, debe dirigirse en gran parte a la atenc16n de los sujetos -

que ya han cumplido una pena y que el principio por el que debe regirse -

toda politica penitenciaria es el principio de necesidad, es decir, s6lo

deben de ejecutarse estrictamente las penas indispensables para los fines 

de prevenci6n. Observamos tambi~n que la politica penitenciaria no puede

funcionar bien por una lentitud del poder judicia~, ya que este alarga -

los procesos por m6.s de un ano, acarreando un fen6meno muy visto en la -

pr,ctica, que es la ·a9lomeraci6n y la superpoblaci6n en la pris16n preven 

tiva, en donde se juntan a procesados y a sentanciados un mal hlíbito para 

el sistema penitenciario mexicano. 

Ahora bien dentro de las partes en que se divide el derecho penal hay !!na 

parte denominada Teor1a de la Pena y de las medidas de seguridad. 

De esto desprendemos que dentro del C6digo Penal D.F. en su titulo segun

do, capitulo I denominado " Penas y Medidas de Seguridad " en su art. 24-

fracci6n :r, establece a la pris16n. Siguiendo este lineamiento, como ya -

hemos manifestado en repetidas ocasiones debemos diferenciar a la prisi6n 

preventiva de la pena de prisi6n. La primera, es la privaci6n temporal de 

la libertad para los procesados por delitos que merecen penas privativas

de libertad corporal, esta es una medida tomada para mantenerlos en segu

ridad durante la instrucci6n de sus causas. Debenos hacer notar que el 1~ 

gur de la detenci6n debe ser distinto al de la extinci6n de las penas. 

La pena de prisi6n, consiste en el encierro, en la privac16n de la liber

tad corpor.:il en un establecimiento mAs om enos cerrado - cArcel, prisi6n, 

penitenciaria etc. - por el tiempo de la duraci6n de la condena, conforme 

a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

De lo expuesto acerca denotamos la relaci6n entre la pol1tica penitencia

ria y el derecho penal. 
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3.4.- POLITICA LE;GISLATIVA Y POLITICA JUDICIAL· O JURI30ICCJ:ONAL. 

Se ha dicho en repetidas ocasiones, que es inaceptable el cona,! 

derar a la política cr1m1no16gica como una ciencia jur1dica 1 -

pues la finalidad de esta rebasa en mucho el simple cambio de -

leg1slac16n. 

Es menester decir que aCan jud.dicamente 1 la pol!tica criminal~ 

gica no es nada mAs el crear normas jur!dicas, sino la aplica

ci6n correcta de é:stas. Ahora, dividiremos a la pol!tica crim1-

nol6g1ca en diferentes momentos y observaremos que solamente ª! 
gunos de ellos intervienen dentro de las ciencias jur1dico-re
presivas. 
Dentro de la pol!tica cri.minol6gica un primer momento puede ser 
el arte legislativo, uno de los m:ís importantes, aunque creemos 
no el m4a importante. Ahora bien en l~xico tenemos una gran ca!! 
tidad de leyes, y le damos a la ley funciones y at["'ibuciones -
que verdaderamente no tiene. E!l decir cuando nosotros queremos
resolver un problema, lo primero que hacemos es crear um1 ley -
y nosotros cree¡¡os que con esto se resolvi6 el problema, enton
ces tenemos una de las colecciones más impresionantes y grande~ 

del mundo. 
As1 pues observamos que con esto, no es raro que, ante la comi
ai6n de un 11!.cito penal, pero con caracter1sticas sensaciona
les, hay una gran conmoc16n colectiva y que incluso lleva al -
Estado a la promulgaci6n de leyes casu1st1.cas es decir, casos -
particulares en cualquier materia, eminentemente represivas, -
que de cierta manera contri:buyen a la erradicac16n del mal per
seguido. Podemos decir que la 1nflac16n penal y la superstic16n 
de la ley son dos grandes problemas y que le toca a la pol1tica 
crim!no16gica resolver, es decir la necesidad más de deslegis
lar que de legislar. 
Nosotros pensamos que una ley, lejos de :Jer sentida como prote: 
tora, puede ser percibida y sentida como violencia, cuando no -
puede ser conocida razonablemente. 
Ahora bien es básico el arte le9islativo eso ni dudarlo, pero -
no es nada más hacer leyes, sino hacer leyes coherentes, y de -
hacer leyes que se cumplan y que se observen; porque el hacer -
leyes que nunca se van a cumplir es una simulaci6n. Porque el -
legislador no puede justificar sus actos con brillantes juegos-
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de palabras que nada dicen en la práctica juridica • 

.3e pueden mencionar muchos ejemplos de aberraciones en el as-

pecto legislativo y se observa que· en muchas ocasiones la ley -

en lugar de convertirse en un instrumento regulador del delito

se convierte en un factor crimin6geno. 
Ahorü bien uno de los fen6menos más interesnntes estudiados por 

la criminolog1a, son los casos en que, tratando de prevenir un

delito, se provoca la comisi6n de otros delitos más graves; tal 

es el caso del delito de exposici6n de menores, que lleva al -

aborto o al infanticidio, o de la punlc16n del aborto, que lle

va al homocidio o al infanticidio. 

Ya que hemos hablado de la pol1t1ca legislativa es menester hacer menc1-

6n de la pol1t1ca judicial. 

Obs.3r-vamos que de:;;pu~s de crear una ley, una ley bien hecha, una ley bien 
elaborada, una ley bien estudiada, una ley que sepamos que es justa, pos,! 
tiva y porsupuesto vigente; se debe buscar su correcta apl1caci6n y esto
en nuestros d1as representa una terrible responsabilidad para los jueces. 
Nosotros pensamos que es más importante un buen juez que una buena ley. 
Debemos saber que la formac16n de un juez no puede ya limitarse a conocer 
bien la ley, y aplicar correctamente sus preceptos, la formaci6n de los -
jueces se debe basar en el arte de juzgar y a tomarlas en cueinta en su!: -

decisiones. 
Los jueces son una pieza importante del sistema, por esto tenemos la nec!! 
sidad de su cuidadosa selección y especial preparaci6n. 
La politice legislativa y la 1nflac16n penal repercute seriamente en lo -
judicial, ya que recarga el trabajo de los tribunales, y lo que es grave-
principalmente en los casos en que el acusado estA detenido en pris16n -
preventiva. En mucho se ha aconsejado acelerar, desjudicializar la justi
cia penal 1 pues su lentitud, el abuso de la materia penal; hacen que el -
ciudadano comtJn haya perdido fe en ella. Nosotros pensamos que hay que -
creur consultorios jur!dicos gratuitos y ptJblic»sr en que los juristas -
solventes y amantes del derecho en verdad, contesten gratuitamente las -
consultas que les hagan las personas desprovistas de recursos econ6micos
referentes al uso de sus derechos o al cumplimiento de sus deberes. 
Hay, que tener en cuenta esto porque gran ntJmero de personas, cuando me-

nos en nuestro pa1s, cometen delitos por ignorancia de las le:¡es que los
definen y fijan su responsQbilidad individual. 
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3. S.- LA E:VALUACION D'.::L OZRECl-10, PENITENCIARIO. 

A.-) PIN D~L OC:RECHO PE:NITC:NCIARIO. 

De acuerdo con el artículo 18 constitucional, el fin de la pena 
es lograr la readaptac16n social del individuo, la que se alca_!! 

zar~ por medio de la capacitac16n para el trabajo, trabajo y la 

educac16n. En base a este principio y toda vez que el mismo -
fija en el pa1s la func16n y fin de la pena, repercute tal fi

nalidad en el derecho penitenciario cuyo objeto son las series
de disposiciones legales relativas a su ejecución. 

Ahora bien diram.os que 'el derecho en general, tiene como fin regulilr la -
conducta del hombre social procurando su mejoramiento, y el derecho peni
tenciario tendrl como fin, regular la conducta del hombre en lo relati~ 
a su objetivo especifico. Es decir, como su objeto lo constituye, la eje
cuc:16n de las penas y medidas de seguridad con el fin de lograr la rea<:1a2 
tac16n social de la persona que ha cometido un delito, o bien, en sentido 
amplio, el objeto anterior mAs la regulaci6n referente a las formas dive!: 
sas de privaci6n de libertad que no •on pena. A.hora bien, diremo9 en for
ma definitiva que el derecho penitenciario tiene como fin establecer las
normaa tendientes a regular la ejacuci6n de las penas y medida!> de segu
ridad para lograr la readaptaci6n social del individuo delincuente. 

Be-) R&LACIONES DEL DERECHO PENITENCL\RIO CON E:L OE:RE:CHO PENAL 1 OERC:CHO PROC&

SAL PENAL, PENOLOGXA, CRIMINOLOOIA Y OTRAS CIENCIAS R:::LACIONA.DAS. 

El derecho penitenciario se relaciona con el derecho penal y con el dere
cho procesal penal porque en su carlcter de ramas jur1dicas todas ellas -
corresponden a las ciencias normativas. 

Por otra parte diremos , que el derecho penal ea el conjunto de 
normas que determinan los delitos y las penas aplicables a qui! 
nes las infringen y por otra parte el derecho penitenciario es
el conjunto de normas que determinan la forma en que deberA ser 
ejecutada la pena, por lo cual ambos se encuentran estrechamen
te relacionados¡ es decir, uno empieza en donde el otro termina. 

Al derecho procesal penal le corresponde fijar la forma y el procedirniert
to a trav~s del cual es posible considerar a un individuo como el autor -
de un delito y por tanto ser SU3Cept1ble de la 1mposici6n de una pena, -
raz6n por la cual en cierta forma se ubica entre las dos ramas jur!dicas
anteriores. Es decir, una senala el delito y la penai otra, la forma que
deberá seguirse para considerar a una persona como delincuente; y el der~ 
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cho penitenciario deber.A determinar la forma en que se aplique la pena • 

.:3iguiendo 1 la penolog1a es la ciencia que estudia las penas en general 1-

de donde, en este aspecto, su contenido coincide con el derecho peniten
ciario que tambl~n las estudia a trav~s del marco legal, de aqu1 la 1nti

ma rel;;ici6n entre ambos. 
Siguiendo nuestro estudio, la criminologia es el estudio del hombre deli,n 

cuente, por lo que se debe reconocer que pueden integrar su objeto de cc:r 
nocimiento, todos aquéllos :fen6rnenos y situaciones que de una forma u -
otre. sirven al estudio del hombre delincuente como fen6meno social; como
los ordenamientos legales tambilin f'orman parte de esa realidad social 1 -

tamb1An estos vendr1an a integrar parte del objeto de la crimlnologia. 
Finalmente, a la relaci6n del derecho penitenciario con otrae -
ciencias, es evidente que guarda relae16n con el derecho const,! 
tucional, donde encuentra su fuente original, con el derecho a~ 
m1n1strativo 1 el derecho preventivo, la cr1m1.nal1stica, la mad! 
cina legal etc. 

C.-) FUENTES DEL DERECHO PENITENCIARIO. 

Las fmntea del derecho penitenciario pueden ser divididas en -
fuentes de produc:cl&n y ruentaa de conoclaiento. 

FUt:NTC:S DE PRODUCCION. 

Son fuentes de producci6n del derecho penitenciario, loa luga-
res en donde pueden formarse o producirse l•• leyes de la mate
ria: El Congreso de la Un16n o Poder Legislativo Federal, seg6n 
los artlculos 11, 72 y 73 fracc16n VI ·da la Conatituc16n como -

fuente de la ley federal y de la del o.r., y los correlativos -
de las legislaturas en los estados. Siendo tambi6n leyes deade
el punto de vista substancial las dispoalclones reglamentarias
emanadas del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el art. 89 frac
c16n I de la Constituci6n, ea tambi~n fuente de producci6n el -
ejecutivo Federal y los correlativos de loa estados, en lo con
cerniente a la elaboraci6n de los reglamentos penitenciarios. 

FUl:NTES DE: CONOCIMIENTO. 

Son fuentes de conocimiento del derecho penitenciario, el con--
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junto de disposiciones legales vigentes en el pais, cuyo objeto de conoc_! 

miento corresponde a la materia penitenciaria, es decir, aquellas dispos! 

clones referidas a la ejecuci6n de la pena y medidas de seguridad, en -

sentido estricto, o bien, todas las disposiciones relacionadas con la pr! 
vaci6n de libertad, en caso de lato sensu. 
Las fuentes de conocimiento pueden dividirse en: 

Leyes penitenciarias generales. Son disposiciones localizadas -

en los ordenamientos espec1ficamente elaborados sobre la mi\tc-

ria: como podrian ser, Leyes de E:jecuc16n de Sanciones, Ley de

Normas Minimas sobre Readaptaci6n Social de Sentenc1ados, regl! 

mentas internos de reclusorios, reglamento::J "'!spec!f leos de al

guna A.reaº de funcionamiento de los reclusorios. 
Leyes penitenciarias especiales. 3on disposiciones de orden pe
nitenciario existentes en ordenamientos cuyo objeto de re9ula
ci6n es en esencia diverso: normas penitenciarias consignadas -
en los c6di9os penales, c6digos de procedimientos penales,etc. 

o.-) APLICACION DEL DE:RE:CHO PENITENCIARIO E:N ORDE:H A LAS Pi::RSONAS • . 
En general el derecho penitenciario regula su aplicac16n en or-
den a las personas de acuerdo con las normas del derecho penal, 
siendo conveniente conocer los principios de territorialidad, -
extraterr1tor1al1dad y del estatuto personal que rigen la apli
caci6n1 as! como su manejo en relaci6n con la materia. 
Diremos que como principio general 1 la ley penitenciaria podr.1-
ser aplicada por igual a cualquier persona que cometa un delito 
y haya sido sentenciado por el mismo, dentro del territorio na
cional o en cualquiera de las zonas consideradas jur!dicamente
como parte del propio territorio nacionill • 
La no aplicac16n de la ley penitenciaria queda limitada exclus! 
va.mente a los casos de excepción expresamente sei'ialados en la -
ley penal 1 en la ley procesal penal, o en la penitenciaria, co!! 
sistente en la presencia de alguna causa personal que impida su 
aplicaci6n; en general se recuerdan: 

• Estatuto personal: Diplomáticos regidos por el estatuto per!!iona1 1 fund! 
do en la re9ulaci6n del derecho internacional sobre la materia, para -
los casos de inmunidad diplom6tica. De acuerdo con dicha regulaci6n, -
las personas investidas de una cierta calidad diplom.1tica que conlleve
inmunidad, cuando cometen delitos dentro del pa!s, ser.in procesados y -
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en su caso castigados de acuerdo con las leyes de su propio pa1s; como es 

fácilmente observable, tales personas no son en realidüd inmunes a la sa!! 

ci6n como pudiera hacerlo pensar la expresi6n inmunidad sino que solamen

te resultan resultan inmunes a la imposic16n de la ley del lugar donde se 

cometen los hechos. 

ruero constitucional: Cuando el autor de un delito goza de fuero const~ 

titucional, los hechos constitutivos de delitos no podrán ser persegui• 

dos como tales y, como consecuencia, quienes los cometan no podr~n ser

objeto de la aplicaci6n de las leyes penitenciarias. Es el caso de los

diputados respecto de lo sef'lalado en el articulo 61 constitucional y el 

Presidente de la Rep6blica en los t~rminos del articulo 108 p!rraf'o 3 -

Por otra parte la ley penitenciaria s61o podrá ser aplicable a otros -

altos f'uncionarios que gozan de fuero, previa la remoci6n del obstáculo 

procedimental denominado como desafuero, a que hacen referente los art,! 

culos 1081 109 1 110 y 111 de la Constituci6n. 

Medida de seguridad: La ley penitenciaria relativa a la aplicac16n de -

una pena privativa de la libertad, se ver4 suspendida y en su caso sus

tituida por una medida de seguridad, en caso de presentarse situaciones 

que permitan observar la existencia de un estado de 1nimputabilidad 1 •

siendo el caso más frecuente el derivado de la pArdida de las faculta-

des mentales ( articulo 68 y 69 del C6digo Penal ) • 

E.-) APLICACION OC! LA LEY PENXTE:NCIARIA EN E:L ORDEN AL ESPACIO. 

La aplicaci6n de la ley penitenciaria en el espacio se rige en-

general de acuerdo con lo establecido en la legislaci6n penal -
sustantiva y adjetiva existente en el pa!s, es decir, confonne

a los C&Ugos Penal y de Procedimientos Penales vigentes en el

pa1s conforme a las disposiciones especiales del r~gimen de ej.!? 

cuci6n. 

En el ámbito federal as! como en el D.F., el senalamiento del -

lugar de reclusi6n de los sentenciados corresponde a la Secre-

taria de Gobernaci6n por conducto de la Direcc16n General de -

.::>ervicios Coordinados de Prevenc16n y Readaptac16n !:ioc!al, se-

g(m afirma el artículo 575 del C6cHgo de Procedimientos Penales 

y siguientes, as1 como el articulo 529 del c6digo Federal de -
Procedimientos Penales, a su vez relacionado con los art1culos-
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77 y 78 del C:6di')o Penal y el articulo 3 de la Ley de ?lormas Minlmas so-

brc Reudaptac16n .5oc1al de ~entenciados. En los estados, el lugar de eje

cuc16n se determina conforme a las disposiciones que aparecen en las res

pectivas legislaciones, dentro de cada jurlsd1cc16n. 

En la esfera federal existe la posibilidad de sef'lalar como lugar de eje-

cuc16n de la pena tanto la Penitenciaria del Distrito Federal, o una Col2 

nia Penal ( Islas Marias ) , o bien fijar como lugar de reelus16n las pro

pias instituciones penitenc1ar1as localizadas en el territorio donde hu-
bicre sido cometido el hecho criminal. Esto explica el porqu~ existen re
clusos federales en la 'Penitenciaria del D.F., en la Colonia Penal de Is

las Marias, o en cualquiera de los estados de la RApublica. Asimismo, de
scuerdo con el art1C:ulo 18 Constitucional, los estados podr6n celebrar -
convenios con la federaci6n para el internamiento de los reclusos del -
fuero com6n en establecimientos de carácter federal. ( p5rrafo tercero ) • 

F.-) APLI:CAC'.ION. DE LA LEY PENITENCIARIA- EN E:L TIEMPO. 

Todas las disposiciones jurldicas est~n limitadas y delimitadas 
en el tiempo. Tf>da ley es vigente a partir de la fecha en -:¡ue -
es promulgada por el EjecutJ.vo Pederal t despu~s de haber super!! 
do el proceso legisla.tivo de acuerdo con los art1culos constit~ 
cionales 71 y 72, o bien, a partir de su aprobaci6n y publica
ci6n como reglamento en base al articulo 89 fracci6n I del mis

mo ordenamiento. 
Toda ley fina.liza su vigencia sea por su derogaci6n o abroga
ci6nJ cuando es por voluntad expresa del Poder LegiDlativo, se
opera la derogaci6n expresa, cuando obedece a la promulgación -
de una nueva ley que le sea contraria, opera el caso de la derg 
gaci6n t&cita. Existe derogaci6n, cuando el t~rmino de la vigeD 
cia de la ley se refiere exclusivamente a uno o varios art1cu-
los de la ley. Existe derogaci6n cuando la terminaci6n de la -
ley se refiere a todo el ordenamiento donde la misma ley se e~ 
cuentra. 
Los reglamentos inician su vigencia a partir de la fecha en que 
son dictados por el Poder Ejecutivo con el fin de reglamentar .:. 
las leyes preexistentes y terminan a partir de la fecha en que
el propio Poder Ejecutivo as1 lo ordena. 
En definitiva, en orden a la apllcac16n de la ley penitenciaria 
en el tiempo, se observa que la misma es vigente desde la fecha 
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en que as! se determinu al momento de su publicaci6n en el Di.:irio Oficial

º de su publicaci6n como Decreto del ~jecutivo para el caso de los regla

mentos, y deja de serlo a partir de la fecha· en que expresa o tácitamente

se exprese lo contrario. 

·J.-) INTi::RPRl;;TACION E: INTt=GRACION EN EL DC:RE:CHO PE:NITE:NCIARIO .. 

Como sabemos ya, el derecho penitenciario, en tanto rama que es

del derecho, observamos que es susceptible de ser interpretado o 
integrado en los t~rminos fijados por las disposiciones legales

relacionadas. 

INT.::RPRr:TACION. 

Las leyes que integran el derecho penitenciario deben ser siem-
pre objeto de interprete.c1.6n 1 con el fin de esclarecer su comet_! 
do y, en su caso, fijar el alcance que tiene. Las reglas de la -

materia en la esfera penitenciaria se rigen en t~rminos genera-
les por las disposiciones sobre la interpretoci6n para el dere
cho en general. 
Continuando, la interpretaci6n puede ser clasificada de acue._ldo
con el orden siguiente, como nos explica Gustavo Halo Camacho(27). 

• Interpretaci6n conforme al 6rgano que la realiza. 
Interpretaci6n conforme a su contenido. 
Interpretaci6n conforme a su alcance. 

LA INTSRPRETACION CONFORME: AL ORGANO QUE LA RE:ALIZA PUEDE SER: 

Aut~ntica. t:s decir, es la realizada por el mismo 6rgano legislativo que 
la ha producido. 

Judicial. Es la realizada por los miembros del Poder Judicial, en el 
ejercicio de sus funciones cuando interpretan la ley para dir,! 
mir controversias y resolver las situaciones jur1dicas someti
das a su conocimiento. 

Doctrinal. E:s la efectuada por los doctos, conocedores y t6cnicos de la

materia, cada uno en sus respectivas especialidades, al dete! 
minar el contenido y alcance de la ley, hacil;ndola aplicable

- - - - - - _a_l! re!l.!d!d_s~c,!a! ,ge_a~u~r~o_c~n_s~s_f,!n~s.:. - - - -
27.- Op. Cit. pAg., 157. 
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LA INTE:RPRi:;;TACION DE LA NORMA PENITENCIARIA EN ORDEN A SU COm'ENIOO PUEDE:-

SER: 

• L6gica. La desarrollada procurando esclarecer el sentido de la ley, de -

acuerdo con los elementos de 6rden ll>9ico 6t1les para comprender 
su contenido: 
Gramatical' La efectuada atendiendo exclu:sivamente al texto le-

gal, a la expres16n gramatical en que se encuentra -
d'ada. 

Teleol6gica: La efectuada atendiendo el fin que inspira al der~ 

cho penitenciario1 mismo que es, en cuanto derecho
el mantenimiento del 6rden social en su espec!fica
'rea de regulaci6n y en cuanto a la materia penlte~ 
c1aria 1 la re1ntegraci6n socJ.al del individuo. 

Sistem&tical La realizada atendiendo a la ublcac16n de la norma
dentro del ordenamiento, de acuerdo con la secc16n
cap!tulo y titulo donde se localice • . 

LA XNTERPR&TACXON CONPORH& A SU Al.CANCEi 

Restrictiva. La que tiend• a diam1nu1r el alcance de la expres16n: 
Extensiva. La que procura Bllpliar el alcance de la idea. 
Declarativa. La que se limita a confirmar los t'rminos de la expresi6n 

sin sugerir ni au extena16n ni au restricci6n. 

LA INTEGRACION. 

La 1ntegrac16n en el derecho penitenciario se rige de acuerdo -
con las siguientes consideraciones: 

En relaci6n con la ley penal, la integración se encuentra prohi
bida en los t'rminos del plrrafo tercero del articulo 14 de la -
Con.st1tuc:16n, que nos expresa lo siguiente: 11 En los juicios del 
6rden criminal queda prohibido imponer por simple analog!a, y -
aOn por mayor!a de raz6n, pena alguna que no estA decretada por

una ley exactamente aplicable al delito de que se trata". 
~n base a tal disposic16n conocida como principio de la exacta -
apl1cac16n de la ley penal, queda prohibida la 1ntegrac16n en -
esa materia. 
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En resumen, no será posible crear nueva pena, ya que esto iria en co~ 

tra del art!culo 14 párrafo tercero, pero si ser3. posible integrar las "º! 
mas de la ejecuc16n de la pena, con el fin de lograr la mejor readaptaci6n 
del individuo y su más adecuada reinteqrac16n social, en la medida misma -
en que falten las d1.,,posic1ones legales al efecto. Cuando en algun lugar -

no existan leyes o reglamentos propios sobre la materia, la soluc16n será
integrar las disposiciones del caso, haciendo uso de las normas existentes 

que puedan ser aplicables, fundamentalmente la Ley de Normas M!.nimas sobre 
Readaptaci6n Social de Sentenciados. 
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CAPITULO IV 

DE: LOS FRACASOS PENITENCIARIOS 

4.1.- LA PROBLEMATICA OS: LA DELINCUENCIA EN ME:XICO 

A.-) Introducc16n 
s.-) Definici6n del delito 

c.-) Causalidad del delito 

o.-) La reincidencia en el delito 
4. 2 •- LA CRIMl:NALIOAD EN RELACION CON ZL E:STAOO 

A.-) Balace general , 

s.-) Cifra negra 
4.3.- LA VIOLENCIA EN LA TERAPXA PENITENCIARIA 

A.-) Disciplina penitenciaria 
s.-) Premios y castigos 
c.-) De los est!mulos 
o.-) Motivos de actos de indisciplinu 
E.-) Distintos tipos de sanciones 
F ·-> Sanciones discipl ina~u en H'xico 
G.-) De los castigos corporales 
H.-) Lugares destinadoa para castigos 
r.-) Consecuencia de los caatigos 
J.-) En~oque moderno 

4. 4.- LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA PRISION PREVENTIVA 

4. s.- OTRAS FORMAS PENITE:NCIAR:IAS EN LA REAOAPTACION SOCIAL DEL DELIN'CUF.:,!! 

TE 

A.-) La readaptac16n social 
B.-) El tratamiento de los procesado• 
C.-) El tratamiento progresivo 
o.-) Otras formas penitenciarias en la readaptaci6n social del delincuen

te. 
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CAPITULO I:V 

DE LOS FRACASOS PE:N::tTENCIARIOS. 

4.1.- LA PROBLE:MATICA DE LA OELINCUE:NCIA EN MEXICO. 

A.-) ItffROOUCCION. 

El estudio de la delincuencia ha ocupado y ocupa la atenc16n

de eminentes penalistas, no siendo muy halagueMo el resultado. 
Porque propugnar por obtener una reforma en los C6cUgos Pena
les tendientes a conseguir una mayor eficacia respecto a la -
represi6n dol delito¡ no es solucl6n, puesto que lo que le 1~ 
teresa es prevenir, no reprimir. 
Por consiguiente se debe buscar la manera de evitar el delito, 

porque una condena no moraliza al delincuente, ni aprovecha a 
n1ng6n conglomerado social. 
El individuo que por haber delinquido sufre una condena, af1! 

ma su prop6sito de rei.ncidencia, porque la c4.rcel es un esti
mulante y un germen de d1soluc16n. 
Es c.1erto que prevenir la del 1ncuenc1a resulta mls compl i&do 
que la elaborac16n de un sistema de represi6n porque las cair 
sas mul tiples y complejas qua fomentan en el delito, son de -
dit!cil extirpaci6n en una colectividad en la cual los inte
reses son contrapuestos. Pero precisamente por tratarse de un 
problema social muy complejo, se le debiera de dictar empei"\e>
sa y preferente atenci6n. 
La acc.16n nula o negativa de los sistemas de justicia y de r~ 
presi6n, queda demostrada en lo que respecta al resultado del 
encarcelamiento; este en vez de intimidar transforma nociva
mente la personalidad del individuo, en M6xico el hecho no -
requiere demostrac16n puesto que sucede en la pr.fictica. 
Quierase o no el progreso social arrollar& estos. sistemas in! 
decuados 1 como ya se estan haciendo en nuestra sociedad. 
Considero que d!a con dia se va encontrando mejores fomas en 
la impartici6n de la justicia y con ello llegar a una mejor -
condici6n del delincuente y de su rehabilitac16n social. 
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e.-) DEPINICION DEL DELITO. 

La funci6n jur!dica del delito debe ser, naturalme~ 

te formulada desde el punto de vista del derecho, sin incluir ingredientes 
causales explicativos, cuyo objeto estudiado por c:iencias fenomeno16gicas, 

como la antropolog!a, la socioloq!a, la psicolog!a criminal y otras. 
11 Una verdadera definic16n del objeto que trata de conocerse, debe ser una 

formula simple y consisa, que lleve consigo lo material y lo formal del d!; 

lito y permita un desarrollo conceptual por el estudio anal!tico de cada -

uno de sus elementos 11 'C 28) • 

Para varios autores, la verdadera noc16n formal del delito la suministra -

la ley positiva mediante la amenaza de una pena para la ejecuc16n o la omJ;; 
s16n de ciertos actos, pues fonnalmente hablando, expresan: sin una ley -

que sancione una detenuinada conducta, no es posible hablar del delito. 
Para Edmundo Kezger,- " el delito es una acci6n punible; esto es 

el conjunto de los presupuestos de la pena. 
Ahora bien, la def1nic16n fonnal, que da nuestro C6d1go Penal es 

la s1.9uiente: 
El articulo 7 dfl citado ordenamiento establece; 
" Del1.to es el acto u ocais16n que sancionan las leyes penales". 
Eeta definic16n formal no escapa a las criticas, puesto que no-
siempre puede hablarse de la pena, como medio eficaz de caracte

rizac1.6n del delito. 

C-.-) CAUSALIDAD DEL DELITO. 

Es muy importante distinguir entre la causalidad del delito y de 

la criminalidad: 

La causalidad del delito, se refiere a la cpnducta hunana indi
vidual, que con acciones u omisiones que transgredan la ley pe

nal y dicha conducta ea motivada por una variedad de causas. 

La causalidad del delito, contrasta con la causalidad criminol~ 

gica, ya que esta Oltima se refiere al fen6meno de la delincuen
cia en general, no a una conducta individualizada; pero tampoco-. 

debe entenderse la simple suna de estas. 
La cr1.minalidad representa dos aspectos: Primero. Consiste en -

___ gu! !a_l!;Y_P!"!l_e: !!"! !l!~r!c.!6~ ge]; §s~ago.a. ge!t.!n!!d! _sene::-
28.- Villalobos, Ignacio., 11 Derecho Penal Mexicano " 2a. C:d., E:dit. Po--

rr6a S.A. M~xico, 1960, p~g. 201. 
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ralmente a satisfacer valores de la colectividad; y el segundoJ

es la 9eneralizaci6n teórica sobre las conductas delictivas. 
Seguramente no es fácil llegar a de:terminar las causas que i.m-
pulsan a un determinado criminal a cometer un delito, al respec
to se investiga, pero existen tantas causas que de alguna manera 
influyen en la mente del individuo a cometer el delito .. 

Por ejemplo: el grado causal de la pobreza, de la falta de educ2 

ci6n, de la i.ndustrializac16n, de la urbanizac16n, y de otras r!! 
zones igualmente muy poderosas, como la p&rdida de los valores • 
morales y de la deshumanizac16n de la sociedad establecida. 

RAZGOS PSICOLOGICOS FRECUENTES EN EL OELl:NCUENTE. 

El doctor GAMBORA 1 dice que las notas degenerativas del delincuente son -
morfol6gicas, fisiol6gicas y psicol6gicas y af'iadez 
" Las primeras han de observarse individualmente y colectivamente, con los 
procedirniento3 que emplea la antropolog!a general para ex&menes morfol6gi
cos de los hombres 1 los segundos ser¡,n examinados al igual que en f' 11010-
f !a y patolog!a, a f'!n de que sea posible buacar la manera de que se desa
rrollen las diversas f'unciones orgAnicas, en particular las del sistema, -
con los medios que la paicolog!a general y especial tienen a 8U alcancl -
para investigar a su desenvolvimiento de esta especial y elevada funciona
lidad nerviosa, como es la psiquis en todas sus modalidades, man1festaci6n 
y fomas de la vida individual y social. La psicolog!a es lo mis importan
te y dificil de la geolog!a criminal, porque el crimen no es un fen&neno -
fundamentalmente psico16gico " (29). 

Agrega el doctor GAMBORA, de la influencia que ejerce en los hi..;.· 
jos la edad de los padres, en esta f'ormaz 
" No hay duda que la mejor prole es la que se concibe en la ednd 
media; mientras que, :salen dAbiles, tanto los concebidos por pa
dres demasiado jovenes, como los nacidos de padres viejos". 
" Por lo que a la delincuencia se ref'iere, a que los hijos de P! 
dres j6venes son de carScter violento, excitable, menudeando en
tre los autores de cr!menes por impetuosidad, 1rreflex16n y pa-
sionales. Mientras que los viejos transmiten a los hijos el -
carActer de la edad senil: astucia, c!lculo, recelo 'i deficie~ 

_____ ~i! ,!f~c!iya.& Eº!: !:Uta_r!!z~n_s_1=!e!e~ !e! .Qi.Jo!! 2e_e;!t~ !iEo_d~ = 
29.- Fo1x 1 Pere., 11 Problemas Sociales del Derecho Penal 11

1 2. Zd. 1 ;:;dito
res Mexicanos Unidos, S.A., MAxico 1 1956 1 p~g. 89. 
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padres, los que se dedican al robo, estafa y toda clase de deli

tos perpretados con premed1taci6n 11 (30). 

E:n nuestra particular apreciaci6n, considero que no existe en realidad, un 

marco verdaderamente real• para que la edad de los padres influya en los -

hijos, en su propens16n al delito; mas bien considero, que es el medio am
biente el que influye en su formaci6n: puede ser el alcoholismo, los pro-

blemas de tipo econ6mico, los problemas familiares, las malas compaf\ias y

la promiscuidad del medio en el cual se vive. 

Pues son hechos fundamentales que coadyuvan a cambiar su forma -

de pensar, y hacerse mlis propensos n cometer un delito, inclusi
ve¡ por tener la admirac16n de los dem&s, pues su inmadurez -
creen que 

0

dellnqulendo ae ganar'n el respeto y admirac16n de la-
9ente. 

D.-) LA REINCIDENCI:A EN EL BELITO. 

Seg~n FREY, que ha hecho prof'undos y severos estudios sobra la -
delincuencia y la psic:olog!a del delincuente, ha emitido concep
tos , como el 11¡9uiente1 
" Los hechos muestran que el criminalista tiene un concepto equ,! 
vocado de la c&rcel, ya, que, mientras considera la prisi6n como 
lugar de dolor y de influencia, para el delincuente resulta un -
centro de aprendizaje, pues cuando salga en libertad reincidira
en el delito" (31). 

Pues resulta cierto qu. en la prisi6n se reunen involuntariamen
te los delincuentes y con ello8 mismos diversas formas de condU: 
ta, desenvolvi&ndose y fluyendo continuamente en la realidad, -
haciendo nuevas am.istades, se plantean hurtos, atracos y demAs -
delitos castigados por la ley, tomando la pris16n, un sentido de 
tt universidad del delito ", hecho que debe de desaparecer. En la 

pris16n el uno ensena al otro, la manera pr&cti.ca de cometer el

delito, burlando el C6cH90 Penal e incluao llevan estudiadas y -

calculadas las respuestas, convirtiendo a &ata, en una escuela -
de reincidencia del delito, en vea, de que encauzen su vida al -
mejoramiento de ellos mismos y de la sociedad es tablee ida. 
Este aspecto esta siendo subsanado, con centros de trabajo, para 

_____ !J~ EU!n,20_129,::a!!e_s~ !1Ee~t!d.& !e~! ~i,Ee,::o_P,!L"! !U! 2rl;n51,ea= 
30.- Op. Cit. p4g. 92. 

31.- Op. Cit. pAg. 93 y siguientes. 
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les necesidades aunque siempre, sea muy difícil su readaptaci6n
al medio social, ya que en nuestro medio, el indice de reincide_!} 
cia es lamentablemente muy al to. 
¿ Por qu& reinciden los delincuentes ?, porque lamentablemente -
las prisiones, actualmente no los proveen de los elementos nece
sarios para rehabilitarse, para readaptar su vida y salen de -
ellas en plan de vendetta social o en plan de haber adquirido -
mayores conoc:lmientos delictuosos dentro del penal. 
Con la ampl1aci6n 1 de nuevas medidas en la prevenci6n de la del_! 

lincuenc.la, con un mejor tratamiento psicol6gico, humanista y -

social hacia los deli.ncuentes, acompanado todo esto de una verd_! 
dera pol.f.tica criminal, se reducir!• el !ndice de reincidencia,
porque el delincuente mejor tratado, es un delincuente mejor re! 
daptado. 
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4. 2.- LA -CRIMIUAi..IOAD EN RELACION CON E:L ESTADO. 

A.-) BALANCE: GENERAL. 

Hoy en d.f.a nosotros sabemos que el primer grave y critico probl!!; 

ma es el del aumento de la poblac16n 1 que se duplica cada 20 -

anos, y que se acrecienta en m4s de 1.?so,000 cada año, con un -
promsdio de 329 por cada 1 1000 habitantes. De esto observarnos -

que acarrea dos grand!simos problemas: Una necesidad de duplicar 
cada 20 anos el producto nacional y aumentar la poblac16n econ6-
m1cameote activa. 
En nuestra actualidad exista un plan de control de natalidad, al 

que se han sometido aproximadamente un m1116n y medio de mujet"es 

se ha reducido la tasa de crecimiento para 1990 hasta 27'h1 en -

la est1mac16n dol Consejo Nacional de Poblac16n. 

La correlaci6n entre este aunento de poblaci6n y de delincuentes 
sentenciados es de r • 0.92. Esto significa, que sin lugar a du
das, la delincuencia ( al menos en cif'ras oficiales ) aumenta en 

relac16n dlrect1 con la poblac16n. 
Ahora bien, hay una gran serie de problemas actuales como es el de la 1n-

flaci6n y de desempleo que actuan aeriamente corno grandes factores crlmin~ 
genos. 
Dos fen6menos me preocupan de manera-especial en este trabajo: uno es el -
aumento de la poblaci6n de menores de edad, que en la actualidad represen
tan un gran indice de la poblaci6n, con un gran ai..nento de posibilidad de

delincuencia. de menores, y otro es el fen6meno del urbanismo que nosotros
observamos que crece en forma bastante y clara, y esto en particular mo -
preocupa, por ser las grandes concentraciones ciudadanas campo propicio a
la formaci6n y estructuraci6n de delincuentes; hoy en d1a y en base a la -
observaci6n de noticieros y noticias, sabemos que actualmente más de la -
mitad de la poblac16n vive en ciudades, y nuestro México cuenta con varias 
que sobre pasan el mill6n de habitantes. 
Ahora bien, la ignorancia y la miseria son dos factores crimin6<)enos de -
suna importancia, pero observamos con una gran satisf'acc16n los avances -
que se han hecho en la lucha contra ellos, as! como ol ~xito en la lucha -
nacional contra la enfermedad y la muerte, cuyos resultados son positivos
en cuanto disminuyen el sufrimiento y la frustrac16n del pueblo, y con -
ello, claro las tensiones y la agresividad. Observamos y sabemos también -
que hay una lucha que se va perdiendo y es el de la unidad de la familia. 
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Tambien observamos con una gran proocupaci6n un gran aumento de los divor
cios, que se han duplicado en los C.ltimos diez aflos, as! como el ntimero de 
uniones libres, o sea de aquellas personas que se unen sin estar leg!tima

mente casados. 

Otra cosa mSs que me preocupa es que m~s de medio m1116n de nif'ios nacen en 

Ht!xico cada año, fuera del matrimonio, y en ocasiones hay Estados de la -

RepC.blic<i donde nacen m~s nli'ios ilegitirnos que leg!timos. 

B.-) CIFRA NEGRA. 

Todos sabemos o la mayor!a de la gente, sabe que no todos loa -
il!citos penales que se cometen llegan al conocimiento de las -
autoridades, ya sean cualquiera de las dos orden policial u or
den judicial. 
La denominada cifra negra, observando y analizando libros de -
Criminolog!a, esta representada por todas es1u1 conductas delic
tuosas que se quedan en el rubro de " anonimato n y esto 3e debe 
a multiples factores. 
Brillantes cr1min6logos determinan y sei'lalan una variante de la
cifra negra de la criminalidad, denominada. cifra dorada, esta se 
refiere a los delitos que cometen aquel las personas que dete"tan 
el poder pol!tico y lo ejercen en perjuicio de los ciUdadanos y
de la sociedad. 
En pocas palabras la corrupci6n, propicia esta criminalidad d~ 
rada, como un ejemplo claro podemos senalar el del General Oura
zo Moreno. 
Las investigaciones para determinar la cifra negra, se han en-
focado en dos direcciones: (32). 

• Uno es el empleo de la " autodenuncia ", que consiste en utilizar el m&
todo de inter"rogatorio, al que se somete un grupo de la población con el 
fin de que expresen los hechos delictivos, que hayan cometido, y por los 
que no fueron detenidos o procesados. 

·• El m~todo de la encuesta a las denominadas v!ctimas donde se pretende -
lograr información sobre los delitos cometidos en perjuicio de un nGcleo 

_ ge_J)S!b!BEi§n~ ____________________________ _ 

32.- Orellana Niarco., Octavio A. 11 Manual de Criminolo9J.a 11 , 4 :.::d., E:dit. 
PorrOa, .3.A., ~xico, 1988 1 pti:g. 347 - 348. 
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De estus dos investigaciones para determinar la cifra negra, podemos con

cluir que el ~todo de autodenuncia es Otil y pr6ctico por las s19ulentes
razones: Nos permite calcular el n6nero de personas que cometen 111citos -
penales o f'al tas de otro cualquier g~nero y la frecuencia con que los ce-

meten. 
Dentro de unos estudios en base al sistema de autodenuncia han dejado demo~ 

trado que la proporci6n entre quienes admiten haber cometido delitos y -

las personas que registran los archivos judiciales o de polic!a por haber

infringido la ley son muy diferentes. 

Ahora bien, sin embargo, hay un grave problema al respecto y es el siguie!! 
teJ la determ1naci6n de la cifra negra en forma exacta, es un grave probl~ 
ma, y casi. todos loS criminologos objetan los estudios llevados al reSJ>t!C
to, ya que en ocasiones porque la investigac16n se real iza en grupos que -
no son adecuados o representativos, sea porque la elecci6n del grupo no -
sea la correcta, sea porque la zona elegida no sea adecuada, y por la dif.,! 
cultad de determinar el nlinero de delitos y el tiempo en que fueron ejecu
tados o bien sobre la veracidad de los datos aportados ya que es dif!cil -
determinar lo falso o verdadero en los informes. 
Para subsanar todas las q!ticas acerca sobre la autodenuncla, se hnn pr~ 
curado que se levanten en grupos m.1nerosos, representativos de una determ,! 
nada zona, y claro de condiciones semejantes sociales, ta:nb16n de combinar 
el cuestionario enviado por correo y contestado en f'orm.a de anonimato, con 
el de entrevi.sta a cada persona para interroqarla con más detalle, sobre -
el delito o los delitos que hayan admitido haber cometido, limitando a un
determinado lapso los .informes, as! como proporcionando una lista de deli
tos y la gravedad de los mismos, para que s6lo se limite a contestar cu3-
les ha cometido y obtener datos mAs conf'iables. 
Ahora bien, en t6nninos generales se ha llegado a las siguientes conclusi~ 
nes: 
• Los delitos con menor !ndice de " cifra negra " es decir en aquellos en
que el n6nero real de delitos y los que registran las autoridades, hay 
poca diferencia, son el homicidio y el robo de automoviles, en que por l~ 
general son denunciados. 
Observamos que en el caso del homicidio, la dificultad de desaparecer el -

cuerpo de una persona, as! como de explicar su desaparici6n esto nos da -
como consecuencia, que es imposible que el homicidio no llegue al conoeim! 
ento de las autoridades, además de la repulsa social y de la gravedad que
causa este delito 1 es que por eso existe un indice m!nimo de delincuencia.

oculta. 
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Ahora bien 1 nosotros sin embargo admitimos, que hüy la posibilidad de '1ue 

algunos homicidios pusen a los ojos de las autoridades y de la sociúdad -

como muertes natui-ales o suicidios. Tambi6n inclusive, las deficiencias -

en la organizaci6n de los cuerpos de polic1a puede en gran parte favore

cer " el indice de cifra negra '1 en esta clase de delitos. 
3eguimos, con el robo de autom6viles 1 este es tambi~n uno de los pocos d!;: 

litos en que la cifra negra es escasa, por una parte, por la circunstan

cia de que el dueno del vehiculo o el usua.c-io con frecuencia asegura el -

o su veh1culo contra robos, para que la Compañia Aseguradora le cubra el

valor del autom6vil le exige a este que denuncie los hechos a las autori

dades. 

• Ahora bien, los delitos en que la cifra negra alcanza mayores propor--
ciones, son los delitos de robo sin violencia e hurtos ) y abortos. 

::1 robo de todo tipo, pero principalmente el realizado sin violencia y de 
poca cuant!a, alcanza cifras alt1simas dentro di!! la delincuencia oculta,
pues en todas las encuestas de autodenuncia son precisamente estos deli
tos los que invariablemente son admitidos por casi toda la clase de info! 
mantes, as! se trata de personas de conducta intachable, de los califica
dos como inocentes o no culpables. 
Al lado del robo sin violencia ( hurto ) el delito que quizA tenga el in
dice m.1.s alto de cifra negra, lo es el aborto. 
No es el caso abundar sobre este apasionante tema, y en mi punto de vista 
abogo por la despenalizac16n o legal1zaci6n del aborto, dentro d• los -
tres primeros meses de gestaci6n y bajo ciertas condiciones que aseguren
en todo lo posible la salud de la mujer. Pero pienso que mAs e.ticaz que -
la propia legalizaci6n debe ser la educaci6n sexual, desde la m4s tempra
na edad hasta la madurez. 
• En ciertas ocasiones, algunos delitos llegan al conocimiento de las au-

toridades, sin embargo, no se registran en los archivo:. policiacos, o -
bien cuando aparecen en ~stos, los presuntos responsables no son pues tos
a Uinposici6n de las autoridades judiciales, esto lo observamos con fre
cuencia en los robos en establecimientos comerciales¡ tambi~n en los de-
litos culposos o imprudenciales con motivo del tr6nsito de veh!culos o -
por conducir en estado de ebriedad. 
Otro de los delitos con elevada cifra negra es el robo cometido en tien-
Jas o almacenes¡ y aC.n cuando muchas veces los empleados de dichos esta
blecimientos logran detener a los rF?sponsables, no lo hacen saber a la -
pol ic 1a, salvo en pocos casos. 
Otro delito con alto indice de cifra negra lo constituye el manejar en -
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estado de ebriedad, porque es una conducta altamente peligrosa para la -

propia vida del conductor, como para la de sus semejantes. 
C:n M~xico, por desgracia manejar en estado de ebriedad es un delito con -

una sanci6n benigna, la que además con mucha frecuencia se elude alcanza!! 
do la impunidad, lo que contribuye a fomentar estos delitos. 
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4. 3.- LA VIOLENCIA E:fl LA T::RAPIA PE:NITC::NCIARIA. 

A.-) DISCIPLINA PENITSNCIARIA. 

Es importante saber y es menester t en un establecimiento peni
tenciario el mantenimiento de la disciplina para evitar confli,S 
tos internos, motines, fugas, etc. Sin embargo, la misma se ob
tiene no por un r~gimen represivo, sino por la persuac16n 1 el -
ejemplo de las autoridades y del personal de custodia, una efi
ciente alimeñtaci6n 1 condiciones de habitaci6n hig1An1cas y sa
nas, con trabajo orientado hacia la reeducaci6n, etc. 1 que ha
gan mAs aCeptable el cunplimiento de su condena. 

Para lograr una disciplina adecuada serA necesario la observac16n y cla

s1ficaci6n cient!fica de los internos, que consiste en estudios m~dico-
ps1col6gicos y de trabajo social para arribar a un diagn6stico que nos -
permita esclarecer la personalidad y la din&mica interna y externa de los 

mismos. 
En la medida de que se conozca a cada uno de los internos, consistente en 

estudios, se podrAn detec-J:ar m~s efectivamente los problemas de discipli

na. 
Estimo fundantental una clas1ficaci6n entre primarios y reincidentes, te
niendo en cuenta el resultado de los estudios. Ahorn bien, esta es la -
idea mls tradicional, pero serA conveniente que los criterios de clasifi
caci6n se realicen en f'orma m's t'lexible conforme al tipo de poblaci6n. 
A fin de evitar problemas posteriores, se debe comenzar con la entrega al 
interno, a su ingreso, de un instructivo, como sucede en la penitenciaria 
de Toluca ( Almoloya de JuArez ) en M.Axico ( articulo 1.3 de la Ley de No:: 
mas H!n!mas de M&xico ) y en otros establecimientos. De esa forma el in-

terno tiene conocimiento, _desde el primer momento, de cu~les son sus -
obligaciones y derechos. 

B.-) PRC::MIOS Y CASTIGOS. 

La disciplina penitenciaria tradicionalmente en algunas prisio
nes por un mecanismo conductista de premios y castigos. Se tra
ta con ello de mejorar la conducta de los internos, pero a mi
criterio esto es observable. No dudo que los premios pueden -
significar un incentivo, pero fundamentalmente considero que el 
planteamiento debe ser otro. No se puede: hablar de premios y -
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castigos en un sistema represivo y denigratorio de la persona -
humana. Porque hay que cambiar sustancialmente todo un conjun-

to de valores, principios, objetivos y finalidades, que se -

transforman en un submundo completamente distinto al de la so-
ciedad libre. Ahora bien, si no cambiamos este esquema de tra-

bajo1 si no modificamos ciertos criterios muy arraigados en la

instituc16n carcelaria, poco podremos realizar. 

Bl hombre St.ITlergido en nuestro sistema penitenciario donde la disciplina

es estricta y rigurosa, se encuentra aniquilado pr4cticamente en todos -
los otros valores y cotlceptos que tenia antes de entrar a la pr1si6n. La
idea de tratamiento, de modificar la conducta del sujeto y de reintegrar
lo a la sociedad rehabilitado para que no vuelva a delinquir sigue siendo 
una quimera, una ilusi6n, una cara embici6n que no se ha plasmado en la -
pr.Sctica cotidiana. La transformac16n dentro de la instituci6n opera en -
sentido negativo. Porque al sujeto no se le respeta, nisiquiera en sus -
m!nimos derechos, no se consideran sus necesidades fundamentales. Porque
el hecho de haber cometido presuniblemente un delito, no es motivo para -
someterlo a un trato denigratorio, para ponerlo en contacto con otros 1n
d1.v1duos realmente corroa¡pidos moral o ~ticamente, para privarlo en nlDlle
rosas ocasiones del contacto con su familia, o en otros casos de una prA9 
ti.ca sexual necesaria, o de :!llunergirlo en el ocio de la falta de trabajo
y en definitiva de ir trit.urSndolo, a pesar de que se prohiban los torme_!} 
tos. Todo esto me aflije seriamente, y no es que pensemos, que querramos
tenerlos en hoteles de lujo, pero si considerarlo en su condici6n humana
en su dignidad como individuo con obligaciones, valores y derechos. La -
c&rcel no puede ser ya nunca mis, una forma de brutal ensai'\amlento sádico 
de una porci6n de la 80tdedad, que no vislumbra nada bueno, nada positivo, 
nada estimable en la vida de quienes han cometido un delito, para demos
trar que otros son los delincuentes, los desadaptados. 

C.-) DE LOS C:STIMULOS. 

En los reglamentos carcelarios, por lo general, se incluyen los 
siguientes beneficios: 

- participaci6n del interno en la determ1naci6n de su propia actividad. 
- mayor frecuencia en la visita familiar; 
- mayor frecuencia en la visita conyugal¡ 
- uso parcial del uniforme¡ 
- no sujeci6n al uniforme; 
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- mayores libertades en el interior; 

- remisi6n parcial de la pena; 

- participaci6n en el r~gimen de prcliberaci&n; 

- salidas colectivas de car~cter cultural o recreativo; 

- salida de fin de ~emana; 

- salida nocturna con internaci6n diurna; 
- tra!Jajo diurno en el exterior con reclusi6n nocturna; 
- trabajo en el exterior durante la semana con recl.usi6n de fin de semana; 
- traslado a !ns ti tuc16n abierta y otras formas de 1 ibertad intermedia -

acordes con el r~gimen de trato individual. 

D.-) MOTIVOS DE; ACT0.5 DE INDISCIPLINAS. 

Los más frecuentes son los de faltar el respeto a las autoridades o a sus 
compai'\eros; poner en peligro intencional o 1mprudenc1almente la saguridad 
de sus cornpai'leros¡ poseer medicamentos, beb!da3 alcoh6licas, alimentos, -
armas, explosivos, juegos de azar o cualquier otros objetos prohibidos, -
entorpecer el servicio de vigilancia, infringir las reglas a alojamiento, 
higiene, horarios, visitas y uso o conservac16n de bienes 1 contravenir -
las reglas relativas al buen funcionamiento de la inst1tuci6nf oponerse a 
desempenar alguna labor o tarea, negarse a asistir a las actividades p.Ji
col6gicas, psiquiátricas, de trabajo social, educativas, culturales, c!v,! 
cas 1 deportivas o recreativas sin causa justificada,etc. 

E.-) DISTINTOS TIPOS DE: SANCIONES. 

Las m4s frecuentes sonz 

- Amonestaci6n ( en privado y en ptiblico ) • 
- Privaci6n de luz en celda. 
- Privaci6n de derechos adquiridos. 
- Privac16n de premios. 
- Ai:Jlamiento en celda propia o en celda distinta por no m4s de 30 d!as. 
- Traslado a otra secci6n del establecimiento o a instituci6n de mayor -

seguridad. 
- Aislamiento en celda o asignac16n del interno a labores o servicios no

rctribuidos. 
- Suspensi6n de la visita familiar; 
- Suspensi6n de visitas especiales; 
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- .suspensi6n de visita intima. 
- Suspensi6n de correspondencia. 
Las sanciones disciplinarias van en graduaci6n desde la amonestac16n, el
traslado a otras secciones del establecimiento, la p~rdlda de beneflcios

como ser la visita intima o familiar, o los premio:s ya recibidos, el re

troceso en la clasificac16n, hasta los más drasticos que consisten en la
disminuci6n de alimentos y la segregaci6n o incomun1caci6n absoluta, ge-

neralmente por un peri6do de tiempo hasta de 30 d!as, que en la pr~ctlca
suelen extenderse a 90 d!as o mAs. 
Las reglas para el Trat:amiento de los reclusos y recomendaciones de 1.955-
( de Naciones Unidas ) disponen que las penas corporales, de encierro en
celda oscura, as! cOmo toda sanc16n cruel, inhumana o degradante quedan -
prohibJ.das como sanciones disciplinarias. 
Las reglas aconsejan que las penas de aislamiento y de reducc16n de al.i..
mentos :s61o se aplicar4n cuando el m6dico haya certificado despuás de un
examen que ~ste puede soportarlas, as! como otra cualquier otra sanc16n -
perjudicial a la salud f!aica o mental del recluso. 
El m~dico doberl visitar diariamente a quienes ~sten cu-npliendo las san-
clones disciplinarias e J.¡td1car4 al Director t!Si considera necesario poner 
t&rmino o modificar la aanci6n por razones de salud f'1sica o mental. 
En los reclusorios del D.F., se dispone además el estUdio pslcol6gico 
para determinar si el interno est• en condiciones de soportar el aislami
ento. 
Las conductas que ae determinen como 1nfracc16n disciplinar ia1 por lo ge
neral, se encuentran en los reglamentos penitenciarios, aunque hay que -
senalar, al respecto, que numerosas cdrceles del interior de M~xico 1 no -
lo tienen todav!a. 

Fe-) SANCIONES DISCIPLINARIAS EN MEXICO. 

El art. 13 de la Ley de Normas H!nimas establece que en el re
glamento interior del reclusorio se har.3.n constar clara y ter-
minantemente1 las infracciones y las correcciones disciplinari
as, as! como los hechos meritorios y las medidas de estimulo. 
El Director del reclusorio podr& imponer las correcciones pre
vistas por el reglamento, tras un procedimiento sumario en que
ee compruebe la falta y la responsabilidad del interno y se es
cuche a ~ste en su defensa. El interno podrá inconformarse con
la correcc16n aplicada, recurriendo por ello al superior jer6~ 
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quico del Director del establecimiento. Tiene derecho a ser re

cibido en audiencia por los funcionarios del reclusorio, 

transmitir quejas y peticiones, pacificas y respetuosas, a aut2 

ridades del exterior, y a exponerlas personalmente a los funci2 

narios que lleven a cabo, en com1s16n especial, la visita de -

c!rceles. Además, prohibe todo castigo consistente en torturas
º en tratamientos crueles, con uso innecesario de violencia, 

as1 como de la existencia de los llamados pabellones o sectores 

de d1stinci6n 1 a los que se destina a los internos en funci6n -
de su capacidad econ6mica 1 mediante el pago de cierta cuota o -

pensi6n. 

G.-) DE LOS CASTIGOS CORPORAL~S. 

E:stos 1 a pesar de que estáó prohibidos en forma imperativa en las Consti

tuciones, se aplican en numerosas cárceles, como en las de máxima seguri
dad, y en donde el personal es menos preparado y m3s brutal. 

::n el mundo entero se han denunciado malos y ~simos tratos a los prisio

neros, desde golpes con los puños o con los pies 1 hasta las formas mAs -
sofisticadas de torturas f1sicas que llegan incluso a dejarles secuelas -

temporales o permanentes y un resentimiento u odios dif1c1les de olvidar. 

La denuncia de los mismos es casi imposible de realizar, porque en el -

caso de que se logre concretar la represalia es mucho mayor. 
'/ por supuesto, el personal que aplica este tipo de castigos es natural

mente 1mpreparado1 a veces lo realiza por propia decisi6n y en otros ca

sos recibiendo 6rdenes superiores. Y en uno o en otro caso hay un despre
cio total a la dignidad hunana, aprovechando la situaci6n de superioridad 

que les alimenta el sentimiento de " poder "• Y tal es el miedo que lle--

9an a sentir algunos internos que en vez de denunciar los hechos aducen -
haberse ca1do o lesionado accidentalmente. Por otra parte los golpeadores 

ne sienten protegidos por las autoridades y por los intereses que a veces 

trasponen las fronteras de la prisi6n. 

H.-) LUGAR.;S DESTIN/\DOS PARA CASTIGOS. 

11 ::stos se denominan de distintas fonnas: " caja "• " sierra ", " sepilro", 
11 bat"tolina 11 , 

11 calabozo " 1 " apando " " corralito '1 " cilsa de la risa " 

!~:Ju~--------------------------33.- Hilda Machiorl. 11 Psicolog1a Criminal" .-;d. Porr6a. M~xico, 1975 1 p.BG. 



111 

Los separas donde se cunplen los castigos consisten tradicionalmente en -
dormitorios muy pequeños de tres por dos metros, con escasa vent1lac16n. 
Las deficiencias higi~nicas son muy notables y francamente inhumanas y d~ 

primentes, ya que frecuentemente el interno debe realizar dentro de la -

celda sus necesidades fisiol6gicas; la hlltledad, la e5casa ventllaci6n y -

en algunos casos la pro11feraci6n de ratones o insectos constituyen un -
serio peligro para la salud fisica y mental del penado. 

El interno es conducido a este lugar sin más ropa que la puesta. El pena

do pierde durante el castigo todas las facilidades, no puede estar en co!! 

tacto con el mundo exterior, ni efectuar nin96n trabajo, no recibe visi
tas, ni correspondencia, lo privan de la luz el~ctr1ca 1 de higiene perso
nal 1 siendo la alim~ntac16n reducida a un m!nirno. 
Cuando el individuo termina de cumplir su castigo, pierde todos los bene
ficios que hab!a conquistado hasta ese momento. No puede volver al pabe-
ll6n donde se alojaba antes de ser castigado, sino que es conducido d uno 
nuevo, de celdas individuales 1 donde comienza a " hacer conducta 11 • Y el!! 
ro esto aunenta la sensac16n de 11 injusticia " e impotencia y crea nuevos 
sentimientos de rebeld!a 1 resentimiento y agresi6n. 
La bartolina o celda de CW'stigo en el penal de las Islas Marias es descr_! 
to como un n cuarto de piso de tierra, de cuatro por cuatro metros 1 con -
un fuerte hedor a orines, con cientos de pul9as que al sacudirlas suben -
por las manos y braaos n ( 34). 

Luego los Directores hacen valer el principio de autoridad usando el po-

der omnipotente de castigar y premiar, cuando ya sabemos que ese princi
pio se gana por otros medios mis comprensivos o persuasivos de buena or-
9anizaci6n, de tratamiento eficaz, de conocimiento profundo de su funci6n 
y de respeto a s! mismo y a los demás, aunque &stos sean 11 !IUS prlsione-

ros "• 
I.-) CONSECUENCIA DE LOS CASTIGOS. 

La Psic6loga Raquel Salaaia " ha sei'lalado en su investi9aci6n -
entre las consecuencias del encierro por castigo, la agravaci6n de pr~cti 
cas masturbatorias mAs !'recuentes, especialmente por la ansiedad que prO: 
~use_e! !n.Si!rro_"_ClSl·- _______________________ _ 

34.- Marco del Pon t., Op. Cit., pág. 567. 
35.- Salama Raquel. 11 El castigo como medida disciplinarla "• Revista de

Criminolog!a. Centro de estudios Crimlnol6gicos Jos6 Int1enieros. 
1968, pág. 9. C6rdot>a, 1\rgentlna. 
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Pienso, que el castigo no representa una soluc16n 1 ni una mejor1a en los
penados, porque estos se tornan más agresivos, aumentando la carga de re
sentimiento y acunulando m~s deseos de venganza. Los individuos se encu-

entran más deteriorados f!sica y mentalmente. Las autoridades se sienten
m~s seguras, considerando s6lo las conductas agresiva:; de los sujetos, -

sin buscar las causas de esas conductas. 

J.-) UN ?:;NFCXlUé: MODZRNO. 

E:n los Centros Penitenciarios mtls modernos se han suprimido estas celdas

de castigo, que en la f'orma antes descrita siguen funcionando en minero-
sos establecimientos. En el Centro Penitenciario del E:stado de MAxico se
cfectu6 un estudio relacionado con el problema de los internos consideira
dos peligrosos, con el objeto de llegar a un tratamiento integral. Existe 
all1 un pabel16n de mAxima seguridad con 24 celdas, pero cuya arquitectu
ra no difiere de los demás dormitorios. Estos pabellones se llaman de se-
9regaci6n. Los mismos tambián funcionan en los modernos reclusorios pre-
ventivos del D.f' •• Los individuos all1 remitidos, han sido estudiados por 
el consejo interdisciplinarlo en sus distintos departamentos de Trabajo -
Social, Psicolog!a, Medicina Laboral, vigilancia, etc. (36). 
En concl usi6n, podemos reflexionar que cuando el castigo se redt.X:e Gni~er.
y exclusivamente a la ley del 11 tali6n " se establece un circulo vicioso. 
Al ser mAs grave la infracc16n, el castigo es mayor 16gicamente, pero los 
mismos crean en las personas que lo reciben sentimientos muy negativos da 
odio, venganza C necesidad de " desquite " ) y en consecuencia no se con
sigue una modif'icaci6n bAsica de la conducta. 

36.- sAnchez Galindo, Antonio. 11 E:studio sobre la reincidencia en el Cen
tro Penitenciario 11 • Revista de Derecho Penal Conte!mporAneo. No. 39-
>:~xico 1970. p49. 15-23. 
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4.4.- LOS EPE:CTOS .JURIDICOS DE: LA PRI5ION PRZVE:NTIVA EN HE:XICO. 

Bien ahora 1 el primero y mAs importante es la reatrlcci6n de la 
libertad fisica del inculpado. Porque si tras la sentencia que
se dicta en la causa se decreta la absoluci6n, surge para todos 
la duda de si tendrá derecho el afectado a exigir que se le in

demnice a titulo de reparac16n del dano que sufr16 en ese bien

jur!dico. 
E:l numeral 1.33 Constitucional 1 el Pacto Internacional de Dere

chos Civiles ·y Pol!tlcos y la Convenc16n Americana sobre Dere

chos Humanos, debidamente suscritas por el Ejecutivo y aproba

das por ei Senado, forman parte de la le9lslaci6n vigente en el 

pa!s, y prev~n en sendos apartados tal posibilidad. Además, qu! 
da abierta la facultad - hasta ahora no ejercida - de denunciar 
ante la Secretaria de la Contralor1a General de la Federaci6n,
garante de la escrupulosa apl1caci6n de las leyes, la falta de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad o eficiencia en que 

haya incurrido alguna autoridad durante el proceso penal, en el 

desempeno de ª1.\ empleo, cargo o com1si6n y siempre que la hipó

tesis se adec6e al cat4logo del art. 4 7 de la Ley Federal de -

Responsabilidades de los Servicios Pliblicos (37) o su equ!.va
lente en las legislaciones locales. 
AdemAs, en el C6d1go de Hart!nez de Castro hay un antecedente -
que podr!a, ·de alguna manera, ser remitido a la normatlvidad -
vigente. (38). Y bien, no entiendo , sinceramente, porque el -
Estado noble custodio de la sociedad, no ha de reconocer tambi

An que puede *allar en su cometido, y que si ha quebrantado lo
que a mi parecer es insustituible, no deba responder por el -

- - !f'!C.!:ª!!º.:. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37.- Publicada en el Diario Oficial de la Pederac16n el 31 de Diciembre -

de 19BZ. 

38.- Garc!a Ram!rez, Sergio., 11 El Artf.culo 18 Constitucional n U.N.A.H.

Coordinac16n de H09anidades 1 c::d1c16n, H&xico., 1967 p&g. 34 
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4. s.- OT'.~AS r"ORMA3 P.:=:taT..:=lJCIARIAJ .m LA. n:::ADAPTACION ;;oc:r.;L u'i:L. o:::t.IHCU:-::rrrt:. 

A.-) LA RE:AOAPTACION ·30CIAL. 

Consagrada constitucionalmente, la finalidad de la pena es redimir, corr~ 

gir, regenerar, rcfonnar 1 rehabllitar 1 educar y tornar inocuo al delincu

'.'!ntc • .:sto nos plantea una hip6tesis muy debatida hoy en d1a, puesto que
tales objetivos se hubieran conseguido podr!an cesar los efectos de la -

sanci6n 1 de la misma manera que la intervenci6n m~dica desaparece al ce-

der la enfennedad del paciente. 

E:s menester saber, que formalmente, ningGn ordenamiento define lo que es
la readaptación del individuo, porque hay un sentido muy amplio que puede 

abarcar desde la simple no reincidencia hasta la completa integracl6n a -

los valores sociales m~s elevados. 

Coincido con Rodr!guez Manzanera en no aceptar el prefijo 11 RE 11 , porque

es to implica repetici6n, continuidad, volver a 1 por lo que habr1a que -

probar primero si el criminal estuvo antes socializado o adaptado, y lue

go, con motivo de la comis16n del il!cito, se desadapto o desoc1aliz6. 

i::sto - apunta el jurista mexicano - es ignorar una realidad crimino.16qica 

consistente en que, en el momento actual, la mayor!a de los delincuentes

( que son los imprudenciales ) , nunca se desocializaron, y que los demls

nunca fueron adaptados ni socializados, ya que provienen de subculturas -

crimin6genas o padecen notables disturbios psicol6gicos o procesos an6mi

cos. ( 39) 

Como consecuencia nos debemos de preguntar y cabe preguntarse, ¿ a qui6n

se debe adaptar? ¿ hacia d6nde habrA de dirigirse el tratamiento? ¿ c6mo
se logrará? Sobre este punto particular hay que definir con cautela el-._ 

objetivo y no perder la dimensi6n de su alcane, porque esto al final de-

cuentas resulta que se est~n haciendo planes para personas como uno, -

aplicables a gentes con cultura similar, y leyes que aspiran a un modelo

completamente alejado de la práctica; y es que los que llegan a la cárcel 

no coinc.1.den, al menos 9en~ricamente con los patrones elaborados. 

Cuando me refer1 al proceso de pris1onalizac16n ( capitulo II ) apunt.f!: -

que la persona se integra al medio que lo rodea, como un mecanismo natural 

de supervivencia, de manera que si los delincuentes emergen de 11 ciudades 

perdidas 11 o"cinturones de miseria " l a qu~ sociedad se l~s harA rein9r!; 

;!ª!7_:_a_l!! .'..: !}U2s_!:r!! .'..: 2 ! !a_•1_s.!:!Y!! .'..: fs_a,;e,et!b!e_i!!t!;rI?r.;t~r!o_c~.2 = 
39.- Rodr1guez 1-ianzanera, Luis, " La Crisis penitenciariu '/ los sustitu--

tivos de la pr1si6n " I.N.c.p. M6xico, 1984 p4'.g. 32 
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un alej"lmiento de las clases bajas, consideradas crimin6genas, pero por -

esto no hay que olvidar gue ello rf;:quirir!a profundos cambios sociales • 

.::s impoI"tante mencionaI" la investigaci6n que Carlos Mar.trazo 11ev6 a cabo
el efecto. (40) este sostiene que la educac!6n as la Cinica capaz de su:>lir 

las limitacionas adquisitivns que el reo pudo haber tenido, ya sea por . -

escasa capacidad mental 1 debido a una deficiente instrucci6n acad~mica '=>

por falta de estimulo. Afi;:ide que los problemas son tambi~n de organizac! 

6n familiar, escolar y comunitaria, los cuales, sunados al desajuste erno

cional y a las frustraciones sufridas, originan que la persona sea priva

da de ejemplos conductUales 1d6neos, y as!, la colocan en posic16n de an
tisocial. 

B.-) EL TRATAMIENTO DE LOS PROCC:SAOOS. 

La readaptaci6n social del recluso se logra mediante el tratamiento o la

terapia. 
Con esto se busca en lo posible la aptitud y deseo del interno de vivir -
conforme a derecho, una vez libre. 
La Ley de Normas M!nimas .organiza el sistema carcelario con base en: 
- El trabajo¡ 
- Capacitaci6n para el mismo y 1 

- La educac16n (art. 2 ). conforme a un m'todo 1.ndividualizado con heo.s-
multidisciplinarias ( art. 6 ) , y bajo un r~imen progresivo y té:cnico -
que consta de per16dos de estudio y diagn6stico y de fa:ses de tratamiento 
teniendo en cuenta la personalidad del reo ( art. 7 ) • 
El objetivo ser& la remoci6n de las conductas delictuosas, para lo cual -
se intenta modificar la estructura ps1quica del delincuente, salvaguarda!! 
do as! a la sociedad de una futura reincidencia. Las finalidades pueden -
ser tambi&n la transformac16n de una persona asocial en socialmente adap
tado, la restaurac16n de los v!nculos materiales y personales del deteni
do, o hacer que el presidiario se encuentre a s! mismo. 
En lo que respecta al cautiverio preventivo, no cabe la menor duda de que 
es optativo, ya que no se puede forzar a un hombre a cumplir con una de

terminaci6n judicial sin siquiera saber si es culpable o no. 
Se sobreponen tambié:n dificultades de orden pr,ctico en la apl1Cl\c16n de
las terapias, ya que hay desde deficiencias h1inanas y t6cnicas hasta de -

,!n,S!o!e_P!ª!UJ?U,2SJ:B!:i,2._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40.- Madrüzo, Carlos., 11 Educaci6n, derecho y readaptaci6n social ''I.tJ.C.P. 

M6xico, 1985, pAgs. 179 y sigs. 
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Aunque sabemos al respecto que la campana de adiestramiento de personal ~ 

se ha intensificado, en realidad no se han logrado los niveles de conoci

miento y competencia deseables. 

Y lo mA.s parad6jico del caso, es que no todos los cautivos tienen necesi
dad de tratamiento. Además, hay cierta reticencia a usar la palabr& enfeE 

medad, y pienso que resulta más pr~ctico y preciso hablar de " ayuda " -

para solucionar los conflictos de los internos, que de " curaci6n "• 

Además se ha seMalado que las terapias están impregnadas de una fuerte -

dosis psicol6glca, que no siempre es la adecuada, ya que a ratos el pro-
blema es eminentemente· social. 

C.-) EL TRATAMIENTO PROGRE:SIVO. 

Este r~gimen esta basado en etapas diferenciadas de tratamiento que pret~ 
tenden alcanzar la readaptabilidad del sujeto. Las fases de esta tknica
avanzan en medida que se perfecciona el objetivo, de manera que la Glt!ma 
sea la mis elaborada e implique poner a prueba las anteriores. As1 la te
rapia se divide en tres etapas. 
• Estudio mEdico- psic:ol6gico y del mundo circundante. Aqu! se efectua un 

d1a9n6stico y se hace un pron6stico crimino16gico. 
• Periodo de tratamiento paulatino por f'ases 1 a fin de atenuar paulatin.r

mente las restricciones inherentes a la pena. 
• Comprobaci6n de los resultados por medio do salidas transitorias y e<Jr!: 

sos anticipados. 
Observamos que lo sobresaliente de este sistema es la indiv1dualizac16n -
de la persona; porque se evita considerarlo un ntinero mAs en la rnnsa de -
encarcelados, puesto que cada uno tiene problemas y dificultades por sup~ 
rar muy peculiares. 
Al hacer el estudio psicoorg6.nico se tiene en cuenta el grado de desarro
llo f!sico 1 intelectual y moral del interc~a.dCJ, y ;.;:1 Ci:!!i:¡.:o de t!.'."nL.::;.Jo -:e-~ 

pleta el expediente con datos tomados del ambiente del que surgi6 el de-
lincuente1 las causas que actuAron en el y las posibles relaciones con -
otros 111citos1 de modo que pueda evaluarse su estado ps!.quico hasta el -
momento del cr!men y durante la condena. 
L.:i clas1f1caci6n de lo::; reclusos es un factor preponderante y responde .:i
diversos enfoques que atienden al sexo, edad, enfermedades y caracter!st! 
cas propias de cada individuo. Tambl~n es c:omGn observar criterios en -
torno a la habitualidad de las conductas antisociales 1 separando a prima
rios de reincidentes. 
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Respecto a como debe realizarse el tratamiento Denes Carrol sei'\ala: 
" en la hora actual, el t~rmino de la terapia incluye el uso de todos los 

medios correctivos que puedan ayudar al delincuente. La util1zac16n Onic! 

mente de elementos m~dicos, psicol6gicos, sociales o penales ( considera

dos en forma independiente ) 1 pertenece al pasado. Hoy importa el concur
so simultAneo de todas las tknicas 11 (41). 

Lo anterior esta refrendado por la Regla 59 de las M1n1mas para el Trata

miento de los Reclusos, promulgadas por la D.N.U., al ordenar ques 

" el r~gimen penitenciario debe emplear, procurando aplicarlos conforme a 

las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, todos los 

medios curativos, educativos, morales, espirituales, y de otra naturaleza 

y todas las formas de asistencia de que pueda disponer "• 
Más adelante, la citada Convención aprobada en Ginebra en 1955, en su -

apartado 65 agrega que el objeto del tratamiento es inculcar en los recl_!:! 

sos " ••• la voluntad de vivir conf'orme a la ley, mantenerse con el pr<>
ducto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo ••• ( fomen 

tando ) en ellos el respeto de si mismos y ( el ) desarrollo de su senti

do de responsabilidad "• . 
D.-) OTRAS FORMAS PENITENCIARIAS EN LA R~APTACION SOCIAL DEL DE:LitK:Ut:NTE:. 

TRATAMIENTO PSICOLOGICO. 

Se encamina al mundo interior del reo, y su objeto es que llegue a com--

prender su realidad. El psiquismo del reo se trata mediante estudios que

incluyen a las llamadas pruebas de inteligencia y actitudes, de psicom<>
trlcidad, de psicodiagn6st1co y proyectivas. Estas pruebas no s6lo ayudan 

a descubrir la ggnesls del crimen, sino " descargar " las tensiones que -

el individuo act.rnula durante el cautiverio. 

A continuaci6n mencionare Onicamente los diversos m~todos d"! tratamientos 
ps1col6gicos, ya que los explique cada uno brevemente en el capitulo II. 

y soni 

Las pruebas psicol6gica:s. 

Las pruebas mental es. 

Las pruebas proyectivas. 

Las pruebas de intereses y actividades. 

Los inventarios de personalidad. 
_ !::ª:! ~nE_r~v.!sJ:ª!!• _________________________ _ 

41.- Marco del Pont. 1 Op. Cit., p3gs. 380-381. 



• La psicotarapia anal!tica. 

La psicoterapia de grupo. 

La terapia de comportamiento. 

El grupo counseling. 

Sl tratamiento con la victima. 
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CONCLUSIONES 

1.- Se puede advertir que para los diferentes tratadistas, la def1nici6n

del delito, en estricto sentido siempre presenta los siguientes ele-

mentos: 
a.- La conducta del sujeto; 

b.- La acc16n u omis16n de dicho sujeto¡ y 

c.- Que esta conducta sea punible. 
Sin embargo, encontramos que la defin1c16n legal del delito, tal como 

lo establece el. art!culo s~ptimo del C6digo Penal Vi!J'2nte para el D.F. 

al manifestarse en el sentido de que : 11 el delito es la acci6n u or.t! 
si6n que sancionnn las leyes penales 11

, de donde se rfoducf.? 1ue el -

acto y la omisi6n son las dos 6.nicas formas de manifestarse la condt.JS 
ta hllllana que pudiera constituir delito propiamente dicho. 

2.- Al ejecutarse una conducta ll!cita tipif'icada como delito• nos da -

como consecuencia un procedimiento a seguir, en el que existe el 111-
cito penal como causa y a la pena como efecto; y al efectuarse dicho
delito, nace una relaci6n jur!dica entre el Estado y el ejecutor del
delito, el cual se establece atravAs de un procedimiento que es una -
garant!a constitucional dada a todos los gobernados por el articulo -
14 de nuestra Carta Haga.na. 

3.- De todas las definiciones que nos dan los tratadistas acerca del pro
cedimiento penal podemos decir lo siguientes 
Repetidamente la defin1ci6n de procedimiento penal tiene esencia con
la de otros autores, en base a que: el procedimiento es un conjunto -
de actividades, como todos empiezan¡ que Astas actividades se encuen
tran r~idas bajo el r&gimen del Derecho Procenül Penal y por Cilt~ 
que el procedimiento empieza desde que la autoridad corraspondiente,
en este caso el Ministerio POblico interviene al tener conocimiento -
de que se ha cometido un delito. 

4.- Tomando como base Nuestra carta Magna formulamos y deduc!mos, que los 
art1culos que tienen una gran relaci6n con el procedimiento penal sons 

los art!culos s, 1.3, 14, 16, 1.9, y 20 Const1tucionales1 pues en ellos 
se vierten una gran serie de garant!as individuales, que todos los 92 
bernados debemos tener en base al procedimiento penal, pues como ya -
es sabido por todos los estudiosos del derecho, tienen como finalidad 
proteger ciertos aspectos importantes de los ciudadanos dentro de la
Repllblica Mexicana, como dentro de un territorio detenninado, es por-
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que consideramos que todos sepamos y aprendamos nuestras garant!as -
constitucionales que nos da nuestra Constituci6n Politica Mexicana. 

S.- Podemos decir que, no puede iniciarse un procedimiento sin los llama

dos 11 requisitos de procedlbilidad " e denuncia y querella ) ' ya que

sin estos requisitos, el Ministerio PO.blico no puede enterarse de los 
hecho:; que en principio pueden r~putarse como preswniblemente delic

tuosos. 
6.- Dentro del C6digo de Procedimientos Penales para el D.F. no existe -

art!culo alguno que nos de una clasificaci6n de los peri6dos del pro

cedimiento penal, pero sin embargo en la simple lectura del mentado -

C6di90, se distinguen los siguientes; 

81 peri6do de diligencias de po11c1a judicial; 

b.- ~l peri6do de instrucci6n; y 

c.- ~l peri6do de juicio. 

Sin embargo, en el C6digo Federal de Procedimientos Penales se disti!! 

guen los sigul.entes: 

Zl de preinstrucci6n; 

b.- Instrucci6n y primera instancia, 

c.- Incluyendo tambi~n el de segunda instancia ante el Tribunal de -

Apelaci6n. 

Por otra parte, el Procedimiento Sunarlo, s6lo podrA seguirse en dbl.f 

tos cuya pena m4x1ma no exceda de cinco anos de pr1si6n, en cambio el 

Procedimiento Ordinario se seguir4 en los casos que la penalidad m4x.f 

ma aplicable sea mayor de cinco anos. 

7.- Manifestado en el articulo 21 Constitucional, le corresponde al Mini! 

terio Pliblico la persecuc16n de los delitos y a la po11c1a judicial -

la cual cstar4 bajo la autoridad y mando irvnediato de aqu~l. Se ded~ 

ce en este articulo constitucional que el Ministerio POblico es el -

lin!co 6rgano encargado de enterarse y de perseguir los delitos con -

ayuda judicial. Puesto que este tiene una funci6n persecutoria que -

como su nombre lo indica a el se le adjudica tal persecuc16n de los -

delitos, siendo esta funci6n persecutoria desmembrada en dos grande!!!

activldudes: 

a.- Averi9u.-Jci6n Previa. 

b.- =;¡ ejercicio de la acci6n penal. 

Porque rJentro de la averigu.:i.ci6n previa, el Ministerio PGblico reali

za una set"ie de actividades necesarias r¡ue lo conduzcan ;Jcreditar lo

que el manifiesta, es decir que los elementos del delito ya están cO!!! 

probados y '"!Ue se haya ucreditado la prcsunt.:. rcspon::abilido.d, y den-
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tro del ejercicio de la acc16n penal, el Ministerio PO.blico deja de -

ser un autl;ntico investigador, para convertirse en parte dentro del -
procedimiento penal, y pretende mediante su actividad que el jue: re
suelva conforme a derecho, ya sea que este imponga una pen<l o deje en 

libertad a la persona procesada. 
Para esto debemos tener en cuenta que el Ministerio PO.bl leo lo rige -

el principio de 1n!ciaci6n conocido como requisitos de procedibil!dad 1 

es decir la denuncia y la querella, ya que sin estos, el Ministerio -

Pliblico no puede conocer los delitos, por otra parte lo rige el prin

cipio de oticiosidbd, que. es cuando el Ministerio P(jbllco tiene cono-

cimiento de alg6n hecho dellctuoso, este lo investiga sin la necesi
dad de que las 

0

partes lo inciten hacerlo, junto con estos dos princi
pios se apega otro importante que es el de la legalidad, ya que como
es sabido el Ministerio P6bl.lco realiza la aver1guac16n previa, esta
debe efectuarse dentro de los extremos que marca la ley. 

e.- El C6digo Penal Vigente para el O.P. en su articulo 24 establt!ce la~
penas y medidas de S89uridad, sin embargo dentro de este mentado C6d! 
go, no hay una def1nic16n exacta de lo que es una pena y una medida -
de seguridad, pero dq los estudios y de las aportaciones de los dife
rentes cr1min6logos y de los penal.lstas podemos deducir y aclarar lc>
siguientes La medida de seguridad, es una defensa contra el peligro -
de nuevos delitos, es decir por parte del delincuente, lo que se de-
nomina prevenc16n especial. Y por otra parte la pena, constituye una
defensa contra el peligro de nuevos delitos, pero debemos saber que -
no 6nicamente por parte del delincuente, sino tambi~n por parte de la 
victima o sus pr6ximos, lo que se denomina prevención general. 

9.- Podemos afinnar que la Penolog!a: es el conjunto de disciplinas que -
tiene por objeto, el estudio de las penos; su finalidad y su ejecuci-
6n. Con esto queremos decir que el fin 01 t.lmo de la pena es la prote5 
ci6n y la salvaguarda de la sociedad, y para conseguir esta protec
c16n y esta salvaguarda, la pena debe ser intimidatoria, es decir ev_! 

tar la delincuencia por el miedo o por el temor de su aplicaci6n; t~ 
bi&n la pena debe ser ejemplar, porque no so1o sirve de ejemplo al d_!; 
lincuente sino tambiAn a la sociedad; correctiva porque produce en el 
delincuente su readaptaci6n social a la vJdil nonTV11 1 por mf'?dio de di
ferentes tratamientos curativos, de trabajo, educacionales, etc. Tam

bi~n la pena debe ser eliminatoria ya sea temporal o definitivamente, 
es decir y esto depende de sujetos que puedad readaptarse a la vida-
social o se trate de personas denominadas " .incorregibles " y por Cil-
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timo la pena debe ser justa, ya que la injusticia acarr~a males maye 

res. 
10.- La pena debe ser individualizada, para esto el C6digo Penal Vigente

para el o.r. señala dos t~rminos: uno m1nimo y otro máximo. Además -
se debe de tener en cuenta que la pena debe dictarse en relaci6n a -
la gravedad del delito y a la naturaleza del mismo 1 tambi~n debe te
nerse en cuenta la naturaleza de la acci6n u omi:ii6n y los medios e~ 
pleados para ejecutarlaf la extensi6n del daño causado y del peligro 

corrido; la edad, la educaci6n 1 las costumbres y la conducta 1 prece

dente del sujeto; los m6viles que lo impulsA.ron a delinquir, sus Ci,E 
cunstanclas econ6miaas; la:J condiciones especiales en que se encon-

traba en el momento de la comisi6n del delito y demAs antecedentes -
personales, la calidad de las personas ofendidas, tiempo y lugar a -
fin de determinar el grado de temlbilidad. Todo esto sirve de base -
para que el juez pueda graduar la sanci6n en cada caso. 

11.- Debemos distinguir la prisi6n como pena y la prisi6n como medida de

seguridad llamada " pris16n preventiva "• 
La prisión como pena, es la privaci6n de la libertad resultante de -
un delito, impuesta por un juez penal en sentencia condenatoria que
ha causado ejecutoria y por otra parte, la llamada prisión preventi
va, es la impuesta a un presunto delincuente en tanto se le celelka
el juicio. 

12.- Los que argunentan a favor de la prisión dicen que la pris16n, es el 
medio más eficaz para la rehab111tac16n social del de11.ncuente 1 que
la prisión ti.ene un supuesto poder 1nti.midator1o, que la pri.!116n ti! 
ne un fin de prevenc16n general, que la pris16n debe pemanecer hoy
en d!a y por 61timo que la pr1s16n es una sanc16n insustituible. Por 
otro lado los criticas de la prisión argunentan que dentro de la prJ: 
s16n: 
• No se obtienen los fines de rehabll1tac16n. 

Uo disminuye 1a reincidencia. 
Provoca aislamiento social. 

Zs una inst1tuci6n " anormal "• 
8s un factor crim1n6geno. 
Provoca perturbaciones pslcol69icas. 

• Provoca enfermedades fisicas • 
.:iu durac16n es arbitraria. 
i::s una inst1tuci6n muy costo~a. 
r.!; una instituc16n que afecta ü la familia. 
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• :::s unu 1nstltuci6n clasista. 
• .:>e utiliza como control de opositores politicos • 

.::s estigrnntizante. 

• Provoca el proceso de prisionalizac16n. 

13.- La pena de prisi6n tiene un f!n de prevenci6n general. Con esto ']Ue

remos decir que la amenaza penal se presune conocida por todos y as! 

los individuos se abstienen de cometer delitos. ?los atrevemos a de
cir que la ley no es conocida por todos y esto se confirma por el -

aforismo de " latino neme ius ignorare 11 
( la ignorancla de la ley -

no exime de su cutiplimiento). Con esto queremos decir, de que inde-
pendientemente exista o no conciencia respecto de si un hecho es o -

no constitutivO de delito, siempre habrá una norma imperativa que se 
aplicará ipso iure. Se concluye tambi~n, que dentro de la prevención 
general se afirma que a mayor penalidad habrá una disminución de los 
delitos cometidos. Esto es fal3o ya que en los difcrent~s paises l'!O

los que se aplican con extremo rigor las sanciones, no ha habido en

la misma proporc16n, menor incidencia cr-iminal. Tambi6n es falso que 

si un individuo es más severtimente castigado no volveri"l a delinquir. 
Y esto lo comprobam'lS porque la reincidenci.a no queda conflmada con 
la sola 1mposic16n de la pena, sino que en ella intervienen infini
dad de datos reales end6genos y ex6genos. 

14.- Como corolario nos atrevemos a decir que tanto la prevención 9encral 
como la prevenci6n especial, no alcanzan sus metas mediante la pr1-
s16n, sino que por el contrario, predisponen al sujeto a delinquir. 
Por ejemplo lo relacionado con el tratamiento: 
• Porque la pris16n no cuenta con los elementos materiales necesa

rios,. 
• Por no existir personal adecuado y preparado. 
• Por tratarse de personas dignas, no necesitan tratamiento ya que -

son lmprudenciales u ocasionales. 
15.- Dentro del ámbito internacional hay una necesidad y una tendencia de 

suprimir las penas de prisi6n, ya que es evidente su ineficilcia, 
como medio para combatir el delito y rehabilitar al delincuente. Uo
intentamos romper el sistema penitencinrio establecido, sino crear -
otro a partir de ~ste, otro menos represivo, can el Onico prop6sitcr 
de ayudar al prisionero a superar el trauma que provoca en el la re

clusi6n. Por lo que cabe hacer una ref'lexi6n: es ut6pico aspirar a -
suprimir la pena de prisi6n sin encontrar un sustitutivo que la ree!!! 
place con meyor eficacia. Por esto nos enfrentamos a un doble probl~ 
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ma, la necesidad por una parte de .:ibolir la pena -:le prisi6n y ~r -

otra parte cor.io sustituirla, pue.:; para no crear un nu~vo et"ror, 

traer un;;1 nueva pena que a la l.:irga resulte inoperante y cruel como

la anterior. 
16.- Ante el evidente descr~d!to de la pena privativa de libertad y espe

cialmente de la ineficacia de las sanciones, deben siempre existir -

los llamados 11 sustitutivos penales 11 • Ya que en diferentes países -

hay una preocupaci6n de mantener a los delincuentes fuera de la pri

si6n, usando otros medios más eficaces. Pero podemos decir que no -

toda pena sustituye con ventaja a la prisi6n; ya que algunas penas,

que por su propia naturaleza resultan mAs perjudiciales que la priv,e 

c16n de la libertad. 

11.- Sustituci6n por pena. El catAlogo de pena es C o debe de ser ) lo -
suficientemente amplio para que el juez pueda elegir penas diversils
a la pena de prisi6n. Dejando a la pena de muerte y las corporales -
como un negro recuerdo de un pasado que no ha de vol ver, nos enco~ 
tramos con posibilidades que pueden proponerse 1 y cuyo funcionamien
to se ha demostrado en otros paises. Las penas cortas de prlsi6n pu2 
den sustituirse por arrestos de fin de semana, detenciones vacacio-
nales o reclusi6n nocturnas. Debe experimentarse la pena de trabaj~ 
en libertad; la ayuda de la empresa privada, de los organismos pt:..
bl1cos1 y de los sindicatos, puede ser fundamental para el 6xito de
os te interno. 
La multa, uno de los principales sustitutivos actuales de la prisi6n 
debe encontrar un sistema para vencer la chocante diferencia. en su -
efectividad, seg6n los bienes de fortuna de cada quienf para superar 
esto proponemos la aplicaci6n general del sistema dia-multa. Si la -
multa debe sustituir a la prisi6n en muchos casos, jamAs debe suce-
der al contrario, la multa debe ser sustituido por pena laboral o -
por otras penas o medidas adecuadas. 

18.- Las medidas de seguridad han ido, en muchos aspectos, desplazando a
la pena tradicional; por lo menos lo han logrado ya en in imputables
( que no existen en muchas leyes pero si en la realidad ) , y a impu
tables cuando su peligrosidad sea menor, y por lo tanto, necesitan -
r:ienos que la pena de prisi6n o que la prisi6n preventiva en su caso. 
Lus medidas de seguridad deben entenderse no s6lo como resgu¡:¡rdo de
la sociedad, sino tambi~n como protectoras del delincuente, y en -
este sentido se le cura 1 se le educa o se le interna. 

t9.- La readaptaci6n social del rP.cluso 3e logra atruv~s del tratainlento-
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o la terapia. La Ley de Normas M!nimas sobra Re.:ldapto.ci6n Social .de-

3entenciados1 en el art. 2 fija el sistema c<:1rcelario con C~se en el: 
a.- Trabajo; 

b.- La capacitaci6n para el mismo; y 

c.- La educaci6n. 
Aunque ningCin ordenamiento nos da una definici6n exacta de lo que es 
la readaptaci6n social de una persona 1 pero lo que se pretende y t~ 

nemas como objetivo, es la remoci6n de las conductas delictuosas, P! 
ra intentar modificar la estructura ps1quica del delincuente, cuida!! 
do as! a la sociedad de una futura reincidencia. 

20.- Podr!amos decir, que el trabajo debe dejar de ser una forma expiato

ria de la pena. Tiene un declarado fin educativo, y es un poderoso -

resorte en la rehabilitaci6n social de los condenados. Podemos apun
tar que en el trabajo no se debe buscar un fin utilitario 1 sino los
propuestos en el punto anterior. As! no debe existir el trabajo aut2 
matizado1 sino el de la enseñanza de un oficio o prof'esi6n. 
Adem~s 1 seria de desear el otorgamiento de titulas habilitantes, sin 
figurar el nombre de la pris16n. 
Aapecto fundamental es el de la remuneraci6n, que debe ser igual a -
la del obrl!!ro libre, deducidos los gastos de mantenimiento, repara
ci6n del daño, etc. 
Se debe estudiar por otra parte, la 1nserc16n en los planes de eco-
nan!a nacional. Las licitaciones p0:bl1cas, deben tener en cuenta la
existencia de talleres carcelarios y se debe proveer un porcentaje -
de internos que puedan trabajar en d1chaa obras. 
E's importante la salida de los internos, en el Oltimo peri6do de su
condena1 en trabajos extra-muros. 
A modo de reccxnendac16n podemos decir que se debe buscar la plena -
ocupac16n de los internos e'n un establecimiento Cilrcelario1 y es ne
cesario contar con lugares apropiados, en cuanto a higiene, vent1la
ci6n, salubridad. Se debe bregar por el cumplimiento de los postula.. 
dos cooperativos establecido:¡. De esta forma lograremos sensibilizar 
a nuestra sociedad sobre la recuperac16n de los que cometieron alg(m 
delito, y evitaremos el derrumbe moral y econ6mico de las familias -
de los internos, y el auxilio positivo a las victimas de lo:i mismos. 
Para el logro de estos objetivos 1 una de las principales preocupaci~ 
nes dP- las ndrninistraciones penitenciarias, deberá ser la 1maginaci-
6n e inteligencia en la planif1cüci6n de este postergado aspecto pe

nitenciario. Junto a ello, los m~dios de comunicacl6n mil!liva pueden-
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brindar apoyo, en vez de exaltilr hechos de violencia para nuestra -
sociedad ya bastante deteriorada en su salud. 
r:n cuanto al aspecto legislativo consideramos que el trabajo debe ª! 
tar incluido dentro del Derecho Laboral de cada pais. Ade!'l3s !'!l tra

bajo penitenciario debe tener en cuenta las particularidades de cada 

pa1s y r69i6n. Importante ser!a tender un puente de comun1caci6n con 
el exterior, antes de las salidas que den seguridades a los internos 

para combatir la enorme angustia que produce el campo de lo incierto. 
Esta es una de las tareas vitales de los Patronatos de Presos y Li~ 

radas, que por lo' general se pierden en objetivos retóricos y de una 

nefasta y gris burocracia. 
El Estado no d

0

ebe e!!capar de estas preocupaciones, si realmente tie
ne un legitimo interAs en la recuperac16n social de los miembros de
su pueblo, a\D"lqUe alguna vez trasgredieron las normas penales. Los -

principios de justicia social, deben tener plena consustanciac16n -
con estos postulados, para evitar la reincidencia y el malograr a -
hombrea y mujeres recuperables. 
Si no queremos perder tiempo y energias, debemos concretar las reco
mendaciones y postu\ados de los expertos de Naciones Unidas, en rea
lidades concretas y ta09ibles, donde el trabajo penitenciario es uno 
de los eslabones m&s importantes, en esa larga cadena de cosas por -
realizar. 

21.- Un punto particular acerca de la educac16n penitenciaria es la s19u! 
ente:s tanto la ensenanza como el aprendizaje debe descansar sobre el 
mejoramiento social, espiritual, laboral, deportivo, h1g16n1co, civ_! 
co, etc., del individuo que se esta tratando. !::s decir debe ser una
educaci6n integral, o sea una 1ntegrac16n de diferentes ramas para -
la superaci6n del interno en diferentes campos. Por lo que se refie
re a los planes de ensei'lanza en las prisiones, se observa que son -
los de la escuela primaria. 
Es importante mencionar que dentro de cada establecimiento peniten-
ciario debe haber bibliotecas suficientes para el acervo cultural de 
los .internos, se interesen en diferentes materias y no tengan ocio. 
TarnbiAn debemos mencionar que debe ha})er actividades culturales y C.!:; 

creativas. Tambi~n la publicac16n de peri6dlcos escritos por los pr2 
pies internos es relevante en la formac16n cultural de los mismos. 
Las actividades deportivas es otro de los aspectos que no se tiene -
en cuenta en las prisiones. Ya que los internos necesitan des9artar
energias 'I combatir sobre todo la inmovilidad 'I el ocio, como por -
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ejemplo en cancha::;. de futbol, baskctbol, b:!nl.::;, ping-pong, etc. 

22.- La Constituc16n Pol1tica de los ;:;stados Unidos t-:exicanos, establece

en su art. 191 segundo párrafo, que el sistema penal, se organizará.
sobre la base del trabajo, la capacitaci6n para el mismo y lü. cduca

ci6n como medios para la rehabil itaci6n social del delincuente. Lo -

mismo dispone el art. 3 de la Ley de Normas M1nlmas sobre la Readap

tnci6n Social. de Sentenciados. i:':l sistema seguido es el del r~glmen

progresivo y tknleo (art. 7) y el tratamiento es individualizado. 

Los objetivos del tratamiento son la remoci6n de las conductas del15: 
tivas, en un plano prlctico, para el logro de la resoc1a11zacl6n. P~ 
dr1amos agregar que se intenta modificar la personalidad de quien cg 
meti6 un delito, para evitar su reincidencia y que este punto es uno 
de los mAs discutidos en la actualidad. El tratamiento cons.iste en -
transformar una personalidad asocial en socialmente adaptada, una m~ 
nera de restaurar los v!.nculos materiales y personales del detenido 1 

o en eliminar la angusti.a, madurar el 'io y hacer que el recluso se -
reencuentre con si mismo. Los objetivos senalados en su mayor1a muy
loables, plantean la cuesti6n de la obligatoriedad del tratamiento. 
Parto del concepto que el mismo deber!.a de ser optativo porque no se 
podr!a constreftir a un individuo a someterse a un tratamiento. El d~ 
ber!.a elegir 1 ibremente. " 

23.- Por otra parte entre las nt.merosas dificultades para efectuar el tr.!. 
tamiento se enumeran deficienci.as hunanas 1 t~cnicas y presupuestarl
as. No se cuenta con personal suficiente ni con los mismos niveles -
de conocimiento y competencia. Hay un desdoblamiento entre los ele-
mentes normativos ( LEY ) y lo que se realiza en la pr!ctlca. AdemAs 
de otros obstAculos a nivel social y de condiciones personales del
individuo. 
As1 mismo, no todos los individuos necesitan tratamiento ni incluse>
los que padecen trastornos de personalidad requieren de un tratamie!! 
to rtspecial. E:n consecuencia el tratamiento se realiza en unos pocos 
internos, si tenemos en cuenta la totalidad de las poblac.iones peni
tenciarias y dentro de ese pequeño grupo a los rn~s necesitados de -
terapia. Este fil timo t~rmino ha sido cuestionado por las distintas -
il.Signaciones que se le otorga ya que axlste una resistencia en las -
corrientes modernas de la Crimlnolog!a a considerar al delincuente -
como 11 enfermo 11 al estilo de la vieja Antropolog!a Criminal. M.1s -
bien se tiende a considerar a la terapia no como " cura 11 ( en una -
terr.iinolO!']!a n~dieo. ) sino como uyud<.? para solucionar los problemas-
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de los internos. 
Por otro lado el tratamiento está impregnado de una fuerte dosis ps_! 

col6gica C a traWs de test, diagn6sticos, terapias individuales, -
grupales y otras ) , cuando muchas veces no es necesaria la ayuda ps,! 
co16gica o el problema es estrictamente social y en consecuencia de! 

borda las posibilidades institucionales. 

24.- C:n base al tratamiento de los delincuentes, nos debemos de preguntar: 
l Hay derecho a realizar un tratamiento, en el supuesto de los proc~ 

sados, cuando no se ha determinado su culpabilidad ? 

¿ Hay derecho a real izar un tratamiento a personas que no han comet,! 

do delitos, pero que manifiestan una peligrosidad ? 

lDebe aplicarse una terapia a loe sentenciados ? 

25.- La Ley que establece las Normas M!nimas sobre Readaptaci6n Social de 
Sentenciados tiene entre otros objetivos: readaptar a los delincuen
tes, favorecer la prevenc16n de los delitos, la reforma y educac16n
de los reclusos y la necesaria re1ncorporaci6n social del excarcela
do. 
La organ1zaci6n del sistema penitenciario, parte del estudio de la -
personalidad del reo¡ establece la organizaci6n dC!l trabajo en los -
reclusorios de acuerdo con las facultades f!sicas y mentales de los
sentenciados y de sus habilidades e inquietudes particulares y crea
un sistema de educaci6n no s6lo para instruir al recluso, sino para-
integrar su personalidad y facilitar su reincorporaci6n social. 
F;l sistema penitenciario debe ser dirigido y administrado por un pe!: 
sonal cuidadosamente selec:cionado 1 consciente de que la func16n car-. 
celarla constituye un servicio social de gran importancia. De ah!, -
la conveniencia de que se escoja conforme a su vocac16n, aptitudes 1-

preparaci6n acad&nica y antecedentes personales y, una vez designado 
reciba la remunerac16n auficlente. 
Para el tratamiento penitenciario se adopta el sistema 1ndividual1z! 
do, que toma en cuenta las circunstancias personales del reo. Se cla 
sificará a los sentenciados para destinarlos a las instituciones es: 
pecializadas que: mejor convengan. Se pueden crear en esta forma es
tablecimientos de seguridad máxima, media y m!nima, colonias y cam
pamentos penales, centros psiquiátricos e instituciones abiertas o -
cA.rceles sin rejas. La clas1ficaci6n considera los factores de orden 
interno y externo que llevaron al hombre a delinquir, tomando en cu
enta su edad, motivos de su detenci6n y el tratamiento que correspo~ 
de aplicarles. En el caso de mujeres 1 jovenes y menores infractores-
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:Je seguirA. tambl~n un m~todo especifico congruente con las peculia-
ridades de su edad, sexo y persomili.dad, previl!:ndose la existencia -
de instituclonef; especiales. 

El llamado sistema progresivo consiste en la aplicaci6n de dlversas
medldas que recomiendan las t~nica~ contempor~neas y que van desde

los mecanismos de recepci6n en el penal hasta el tratamiento preli
beracional. ~sto constituye un gran avonce ya que se prepara al det~ 
nido, desde su ingreso al reclusorio, para su adecuado retorno a la
sociedad. 

El sistema progresivo,abarca los aspectos de estudio, tratamiento y

prueba.. En el per16do de estudio se analiza la personalidad de los -

reclusos 1 para' determinar el sistema al que estar!n sujetos y los -
peri6dos de ajuste y evaluaci6n de resultados. 
La ejecuci6n del sistema individual izado se divide en distintos pe-
r16dos de prueba, de acuerdo con el interás demostrado por el inter
no en alcanzar su readaptaci6n social 1 debidamente comprobado por el 
Consejo T~cnico del reclusorio. Atendiendo a la evoluci6n del reclu
so, se conceden mayores mA.rgenos de libertad dentro del establecimi
ento, esto es, se c~nf!a en la conducta de los internos, con la d1s
minuc16n de la vigilancia privante en el trabajo y la posibilidild de 
realizar tareas fuera del penal. Se autoriza tambi6n el traslado a -
instituciones abiertas o c~rceles sin rejas, y los pHrmisos de sali
da en d1as hlbiles con reclusi6n de t in de semana. La concesi6n de -
todos estos beneficios eat4 sujeta a un estricto análisis de la evo
luci6n de loa internos y dentro de la máxima seguridad para la soci.= 
dad, las salidas transitorias ofrecen la posibilidad a los internos
de mantener y fortalecer sus relaciones familiares y sociales y de -
encontrar el camino adecuado para su vida en libertad. 
El carActer de la educaci6n de los internos no se proyecta como una
simple 1nstrucc16n, sino como una educacl6n integr";:tl orientada hacia 
la reforma moral y de conducta de los t."'eclusos, para afirmar en ello 
el respeto a los valores humanos y a las instituciones sociales, fo
mentando su capacidad para el trabajo como medio que permita su rea
daptac16n. 
Por otra parte y en cuanto a la organ1zaci6n del sistema de trabajo
en los centros de reclus16n, se considera que no debe tener carActer 
aflictivo, sino servir como un eficuz instrumento de liberaci6n mo-
ral y social de los internos. El trabajo ha de ser esencialmente -
productivo, conforme a las aptitudes de los reclusos y debidamente -
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remunerildo para que contrlbUyü a mantener y acrecentar su capacita-
ci6n para gandrse la vida en forma honrada despu~s de ser puesto en

libertad. 

Zs de intcr~s pC.blico incorporar a los esfuerzos del desarrollo na-

cional el trabajo y la capncidad creador<J ".le los individuos que su-

fren penas privativas de libertad. La sociedad ha superado definiti

vnmcnte1 la idea del trabajo como castigo, como medida de imposici6n 

forzosa; en la nueva concepci6n penitenciaria el trabajo es, en si -
mismo, un instrumento de 11beraci6n. 
;:::s necesario estimular el contacto de los reclusos con el mundo ext~ 

rior, otorg~ndoles las facilidades necesarias para comunicarse con -

sus famlliares y amigos, mediante el des.::i.rrollo del Servicio Social

Penitenciario en cada reclusorio que, entre otros aspectos, regula,

convenientemente, ia 11"-tllada visita intima. 

Confonr.e a la legalidad en la ejecuci6n de las penas, los reclusos -

tienen el derecho de presentar peticiones, en fonna paci~ica y res

petuosa, y de elevar quejas a los directores del penal. Se prohiben

los castigos crueles y el uso innecesario de la violencia en contra

de los internos. Categ6ricamente se destierran tambi~n de los reclu

sorios los llamados sectores de distinci6n, origen de injustas dls

criminaciones y fuente de innunerables corruptelas. • 
E:n materia de asistencia a excarcelados, se fomenta la creaci6n de -

Patronatos para Liberados como organismos para su orientaci6n moral

y material, procudi.ndoles la oportunidad de una ocupaci6n decorosa -

y la informaci6n indispensable pura reencauzar sus vidas en los &n-
bitos familiar y social. 

Los tratamientos preparatorios a la liberaci6n auxilian al recluso a 

superar las dificultades que se le presentan para regresar a la vida 

social y r¡ue en muchas ocasiones pueden tener alcances mAs inciertos 

que su ingreso en un reclusorio. El tratamiento ha de eliminar el -

sentimiento propio de los reclusos de que se encuentran marginados -

de la sociedad y estimular en ellos la conciencia de que forman par

te de la misma; que no se han roto sus v!nculos familiares y amisto

sos y que el Est."¡do y la sociedad están dispuestos, cada uno en el -

~l!:'lbito de su responsabilidad, a prestarles el auxilio necesario para 

reintcgrnt"se a la vida ;:iroduetiva. 

La remisi6n varcial de la pena, se basa en la rcducci6n de la pena -

privativ.::i de la libertad en funci6n del intcr~s del sentenciado por

rehabllitarse, puesto de manifiesto en el correcto cumplimiento del-
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trabajo, notoria buena conducta y particlpaci6n constante en lns ac
tividades educativas, circunstancias que han de ser debidamente can
probadas por los organismos tknicos correspondientes. La f'6rmula -
consiste en hacer la remisi6n de un d1a de prisi6n por cada dos de -
trabajo. 

26.- Es menester .:.firmar que dentro de la Pol1tlca Penitenciaria, debe -
dirigirse en gran parte a la atenci6n de los sujetos que ya han e~ 

plldo una pena·. Por otra parte el principio por el que debe regirse
toda Pol!tica Penitenciaria, es el principio de necesidad, es dee1r
s6lo deben de eje"cutarse estrictamente las penas indispensables para 
los f lnes de prevenci6n. 
Se puede adve~tlr que toda P6l!t1ca Penitenciaria no puede funcionar 
bien, y esto lo comprobamos por una lentitud del Poder J'udic ial, ya
que este alarga los procesos por mAs de un año, acarreando un probl! 
ma muy vistoso en la prActica, que es la aglomerac16n y la superpo
blac16n en le prisi6n preventiva en donde se juntan los procesados -
con los sentenciados un mal hlibito para el sistema penitenciario me
xicano. 

27.- La Polltica Cr1.minol6gica, debe buscar con gran ansiedad y con t)ran
amblci6n, enfrentarse a la crisis de la justicia. Para esto deOO 

reestructurar estrategias y planes de desarrollo social; rnediant~ -

una elaboraci6n sistemlitica de un plan de desarrollo integral 1 basa

dos en grandes informes sociales previos, proporcionando las rutas -
sociales adecuadas a los requerimientos de desarrollo nacional. 
Para esto la Polltica Crlminol6gica tiene como objeto de estudio, 
los medios de prevenc16n de las conductas antisociales. 

28.- Dentro de la Polltica Criminol6gica, no debe existir nada mAs la 

creaci6n de las nomas jurf.dlcas¡ sino la correcta aplicaci6n de 
estas. 

Porque en ~xico existen una gran cantidad .:i~ le:.'es y les d•.1.mcs fun
ciones y atribuciones que no tiene. 
Porque cuando queremos resol ver un problema, lo pr !mero que hacemos
es crear una ley y creemos que con esto se resolvi6 el problema, te
niendo como consecuencia una gran colecci6n de leyes muy impresiona!! 
te. 
Es por esto que la 1nflac16n penal y la superstic16n de la ley son -
dos grandes problemas que le toca resolver a la Pol1tica Criminol6-
gica; es decir la necesidad mds de deslegislar que de legislar. 
Claro esta que es b6sico el arte de legislar; pero no es nada más -
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hacer leyes, sino hacer leyes coherentes, y de hacer leyes que se -
CllTlplan y que se observen; porque el hacer leyes que nunca se van 
CU'Ttpl1r es una s1mulac16n. 

29.- DespuAs de crear una ley justa, bien elaborada y vigente se debe bu! 
cnr su correcta aplicaci6n que le corresponder~ al juez. Para esto -
la forrnac16n de los jueces se debe de basar en el arte de juzgarJ 

aparte de conocer bien la ley y de aplicar correctamente sus precep

tos. 
Por esto tenemos la necesidad de su cuidadosa selecci6n y especial -

preparaci6n. 
Se aconseja acelerar, desjudiciallzar la justicia penal, pues su no-. 
toria lentitud, el abuso de la materia penal; hacen que el ciudadano 
haya perdido fe en ella. 

Hay que crear consultorios jur!dicos gratuitos p6blicoa, para las -
personas desprovistas de recursos econ6micos referentes al uso de -

sus derechos o al cumplimiento de sus deberes. 
30.- Debemos entender por Derecho Penitenciarioz el conjunto de normas r~ 

lativas a la ejecuc16n: ejecuc16n de penas privativas de 11bertad 1 -

ejecuci6n de medidas de seguridad y ejec:uci6n de las restantes penas 
previstas en la ley penal. 
El objeto de estudio del Derecho Penitenciario, está constituido por 
todas las disposiciones legales da la materia. que hubieran sido pu-

blicadas para la Federac16n en materia federal, y en los Estados, en 
lo relativo al fuero comlin. 
Por otra parte, el Derecho Penitenciario tiene cocuo f!n establecer -
las normas tendientes a regular la ejecuci6n de las penas y medidas
de seguridad para lograr la readaptac16n social del individuo delin
cuente. 

31.- Es importante dist1nguir las diferentes causas que motivan la condus 
ta dellctuosa del individuo, siendo estas ( acciones u omisiones ) -
las que violan las normas juridicas y que son originadas por una 
gran variedad de factore:s. 

As! mismo, la causalidad en la criminologia se refiere al fen6men0 -
de la delincuencia en general, no a una conducta indivldualizada1 -
pero tampoco debe entenderse la simple suma de ~stas, pues una de -

lag principales características de la criminologia es la relativa -
a la causalidad del delito 1 entendido ~ste como hecho natural 1 ya no 

s6lo como desvlac16n o al teraci6n ~tlca del comportamiento. 
C:n rigor, el inter~s por las verdaderas raí.ces de la delincuencia -
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ha sido el elemento revolucionarlo, y lo sigue siendo de la pol1tiea 
de defensa social 1 de la legislac16n penal y de la adra1nlstraci6n de 

justicia. 

32.- De lo anterior se deduce que el delincuente present6 ciertos razgos
psicol6gicos corno: la personalidad alterada, la inteligencia mengua

da y ciertas tendencias hacia los trastornos psicopáticos, como men
ciona el Dr. fil.KINTON, ciertamente:- l en qu~ punto una persona dP. -
conducta antisocial que tiene cromosomas anormales deja de ser un -
delincuente ( criminal ) ante la ley y se convierte en un paciente -
que debe estar bajo cuidados m~dicos 1-. 

Ya tambi~n en M6xico1 se han desarrollado estudios sobre el tema, e~ 
tre adultos deilncuentes mentales y menores infractores. Las respue;: 
tas que se han obtenido en este rtmbo, no han sido hasta ahora suf 1-
cientes, pues siguen existiendo interrogantes y requerimientos de -
nuevas investigaciones. 
Porque de estos factores se desprenden las causas prlmord iales que -
motivarán al interno liberado que recaiga en el delito• por no estar 
debidamente preparo.do para su reingreso a la sociedad¡ pues hay que
tener presente que y pretensi6n de la ley - que es por fuer~?I mnn-
dato, pero tamb!'n anhelo, y que en este orden, gran trazo poUtico
debe apoyarse con un aparato de rec:lus16n eficaz, que en sub.'.ltancla
es, y aqu1 radica la mayor dificultad, el motivo más severo de 1r.tpu
tac16n y a la postre de decadencia de la ilus16n de las prisiones, -
un sistema de f'ormac:i6n para la libertad y as1 de desincorporación o 
exclus16n de la cArcel, reservada sólo para cuotas m1n1mas, irreduc
tibles de criminalidad. Por ello la prisión debe conceder su ~nfasls 
a la funci6n. primordial que es 1a preparaci6n de ho:nbres libres, ya

.sea readaptando, reeducando, rehabilitando o reincorporando al in-

fract:or, con el plan y los m~t:odos puestos en un designio ;:>ost:erlor
y superior: la formaci6n del hombre libre, bajo una fórmula social ~· 

moral conveniente, pues al recuperar sus valores morales, tales como 
los lazos familia.res y sociales, se int(MJrar!a nuevamente a la soci~ 

dad. 

Todo apunta pues 1 hacia la urgente renovaci6n moral de la sociedad -
en primer t6.rmino, que suprima o reduzca los factores causales que -
producen la reincidencia en el delito de los internos liberados. '( -
en éste mismo sentido milita o lo harA 1 a su turno, la revoluc16n m2: 
ral en el derecho penal, que verdaderamente convierta a t!ste, contra 
todas las tradiciones, en un método que pueda salvaguardar la socie-
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dad esta!:Jlecida. 

33.- Zn la ~poca Rctual 1 anti:- una paz y ;:irogreso sin justicia, los valo-

res se derrumban, lo que significa que actualmente los jovenes tie-

nen nuevas ideas, pero no encuentran lugar donde desahogarltls 1 pues

en esto :nundo de crisis de valores, se ha comprobado las ventajas -

notorias de la inmoralidad, se cree que se tiene derecho al goce de

las cosas super:! 1ciales 1 del alcohol, de las drogas, mujeres,, hijos

dentro de una moral a la medida, susceptibles de corrupci6n ; con lo 

que s6lo habr~ una conducta antisocial individual o colectiva y de -

ah! det"'iva el alma desquiciada de nuestra sociedad. Es necesario, -

tomar las medidas adecuadas, pues existe en México, una poblac16n en 

su mayor1u menores de veinte años de edad., que se ven obligados 
formar parte del aparato productivo y comercial del pa!s. 
Y que estan sujetos a una temible manipulac16n 1 por parte de la te-
levisi6n que lo condiciona ldeol6gica y comercialmente para consumir, 
una infinidad d.e diversos productos que contienen alcohol, si tom~ 
mos en cuenta que la televisi6n se encarga efizcamente de exaltar -
estas situaciones y que los ebrios las copian y se las aplican en -
forma graciosa; tanto as! que para pedir que les sirvan algunas be

bidas 1 las mencionan como las ven en telev1s16n .. 
Todo lo anterior, trae consigo, la formaci6n de una delincuencia d~ 
rivada del vicio del alcohol, pues el bebedor consuetudinario es muy 
dado a crear problemas, as! como tamblAn a otras personas. 

34.- Ea indudable que el at.mento de la delincuencia est4 int!mamente li
gado al grado de desarrollo de un paf.a; esta demostrado que el pro-
greso de una naci6n conlleva la creac16n de lnn1nerables problemas -
sociales, por lo que la formula: " a mayor progreso, mayor indice de 
delincuencia " , tiene plena v3.lidez en nuestrJ. pa1s. 
Si concebimos que el pr09reso, es uno de los principales factores 1 -

que originan la delincuencia, tamDi'n debemos tomar ~ste factor para 
contrarrestarla y buscar mejores sistemas para readaptar socialmente 
al delincuente. 

35.- La 1nf'laci6n y el desempleo son dos grandes problemas actuales que -
actuan seriamente como grandes factores crlmin&Jeno.s. 
E:l aunento de la poblaci6n de menores de edad representan un gran 1n 
dice de la poblac16n, con un gran aumento de posibilidad de delincu
encia de menores. t:l urbanismo que crece en forma bastante y clara1 -

representan un ca"npO propicio a la formac16n 'I e~tructurü.ci6n de -
delincuentes. 
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La 19norancla y la miseria, son dos factores crimin6genos de suna ~ 
portancla 1 pero hay un gran avance que se ha hecho en la lucha con-

tra ellos. 
36.- Todos sabemos o la mayoria de la gente, sabe que no todos los deli

tos que se cometen llegan al conocimiento de las autorid<:1.des ya sea

de orden policial u orden judicial. Ahora para determinar la " cifra 

negra " la podemos enfocar ~n dos diC"ecciones : 

a.- La autodenuncia. 
b.- Lo. encuesta. 
Ya que el m&todo de· autodenuncia es Citil y práctico porque nos petm.! 
te calcular el nCrnero de personas que cometen 111citos penales y la

frecuenc1a con <lue los cometen. 
37.- El art. 13 de la Ley de Normas Minimas establece que en el reglame~ 

to interno del reclusorio se harán constar clara y terminantemente -
1as 1nf'racc1ones y las correcciones disciplinarias, as! como los he
chos meritorios y las medidas de est!mulo. 
Adem4s prohibe todo castigo consistente en tortura5 o en tratamien-
tos crueles, con uso innecesario de violencia, asi como de la exis
tencia de los llamado¡ pabellones o sectores de distinc16n 1 a los -
que se destina a los internos en funci6n de su capacidad econ6mica,
mediante el pago de cierta cuota o pensi6n. 
&stos castigos corporales a pesar de que está.n prohibidos en forma -
imperativa en las constituciones, se aplican en nu"llero::::;as c5rcelcs,
como en las de maxima seguridad, y en donde el personal es menos -
preparado y mh brutal. 

38.- Cuando el castigo se reduce 6nicamente y exclusivamente a la ley del 
n tali6n 11 se establece un circulo vicioso. 
Porque al ser mAs grave la infracci6n 1 el castigo es mayor 16gicame!! 
te 1 pero los mismos crean en las personas que lo reciben como senti
mientos muy negativos de odio, venganza ( necesidad de '' desquite 11

) 

y en consecuencia no se consigue una modificaci6n básica de la can-
ducta. 

39.- El primer y m4s importante el'ecto de la pr1s16n preventiva, es la -
restrlcci6n de la libertad del inculpado. 
Se le debe de dar el derecho al afectado a exigir que se le indemni
ce a titulo de reparac16n del dano que sufri6 en ese bien jur!dico,
despu~s de sentencia absolutoria. 
Porque el Estado noble custodio de la sociedad, no ha de reconocer -
tambi~n que puede fallar en su cometido, y que si quebranta, lo que-
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a nuestro parecer es insustituible, no deba responder por el afecta

do. 
40.- La readaptaci6n social del recluso ae logra mediante el tratamient~ 

o la terapia. 
Con esto se busca en lo posible la aptitud y el deseo del interno de 

vivir conforme a derecho una vez libre. 
En lo que respecta al cautiverio preventivo, no cabe la meno~ duda,
de que debe ser optativo, ya que no se puede forzar a un hombre a -
c1.nplir con una detenn1naci6n judicial sin siquiera saber si es cul
pable o no. 

41.- Mediante el tratamiento progresivo se pretende alcanzar la readapta
bilidad del sujeto. 

Lo sobresaliente de este sistema es la 1ndiv1dualizaci6n, de la per-

:sona porque se evita considerarlo un n6nero mAs en la masa de encar
celados, puesto que cada uno tiena problemas y dificultades muy pe-

culiares. 
Respecto de como debe realizarse el tratamiento sei'ialamos: 
Que el tArm!no tarapia incluye el uso de todos los medios correcti
vos que puedan ayudar al delincuente. Porque la ut111zacl6n Gnicame~ 
t:e de elementos m~dicos, psicol6g1cos, sociales o penales C conside
rados en fonna independiente ) , pertenece al pasado. Hoy importa eft
concurso simult,neo de todas las tknicaa. 

42.- Mediante el tratamiento ps1co16g1co, se encamina al mundo interior -
del reo, y su objeto es que llegue a comprender su reali.dad. 

Los diversos m6todos de tratamientos ps1co16gicos son: 
a.- L~ pruebas psicol6gicas. 

b.- t.as pruebas mentales. 
c.- Laa pruebas proyectivas. 
d.- Las pruebas de intereses y actividades. 
e.- Los inventarios de personalidad. 
f.- Las entrevistas. 
9•- La psicoterapia anal!tic:a. 
h.- La psicoterapia de grupo. 
1.- La terapia de comportamiento 
j.- E:l grupo counsellng. 
k.- El tratamiento con la. victima. 
Est:a:i pruebas no s61o ayudan a descubrir la g~nesis del crimen, sino 
11 descargar " lüs tensiones qua el individuo ücumula durante el cau
tiverio. 
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RC:COME:NOACIONE:S 

Exponemos una serie de recomendaciones particularmente sobre el personal

tl;cnico, ya que este reviste particular importancia para la observac16n,

claslficaci6n, tratamiento y rehabilitaci6n social de los internos, y -

está compuesto por un equipo de psic6logos, m~dlcos, psiquiatras, tt"nbaj! 

dores sociales, maestros, crimin6logos, personal de custodia, etc. 
1.- senalar la importanc~a que tiene la capacltaci6n del personal penite!! 

ciario 1 en sus distintos niveles y grados. 

2.- Indicar enfáticamente la necesidad de poder contar con personal sufi

ciente no s61o en el de custodia sino tambl~n en lo que hace al de -

profenionistas, como ser crimin6logos 1 psic6logos, trab<>.jadores soc:i~ 

les, maestros de escuela 'I de taller, administradores, etc., por olr

servarse que es el campo mh critico. 

3.- Cons1.derar imprescindible la selecc16n previa del personal que· desea

ingresar a los establecimientos penitenciarios qua cuenta con tkni

cas suficientemente probadas y descartar otros procedimientos que no

obedezcan a pautas objetivas y cient!ficas. 

4.- Necesidad de proporcionar una justa '/ adecuada rcmunerac16n ccon6nica 

y prestaciones sociales, para lograr el lnl:er~s, honornbUidad 1 y vo

cac16n de las personas m!s capaces. Asimismo, aconsejar una dedlcacl-

6n exclusiva en las tareas y un mejoramiento de la imagen del perso-

nal que trabaja en las prisiones. 

S.- Intensificar la formac16n de los distintos tipos de colaboradores a -

trav~s de una escuela de formaci6n profesional y de cursos gcnerales

y especiales y los da actua11zaci6n, donde se mancomunen los aspectos 

te6r1.cos y pr&cticos necesarJ.os para un más et !ciente servicio. Los -

mismos deberAn ser anteriores y durante el desempei1o de sus tareas. 

6.- Propiciar la realizac16n de Jornadas nacionalJ?s o rn1J1onales en forrn 

peri6dica, abordándose temas concretos y de singular sl9nlficnci6n P! 

ra el mejor desempeMo del pelsonal en su quehacer espec!f leo y donde

particularmente se intercambien experiencias. 

7.- Alentar investigaciones sobre logros y deficiencias percibidas en los 

distintos E:stndos de la RepO.blica, i!Compartados de estad1stlcas confi.<_! 

bles, de estudios sobre rasgos de personal y de indagaciones sobre e.?! 

periencias en los distintos campos del quehacer penitenciario. 

a.- Pomentar las publicaciones a niveles nacionales y locales, como el -

conocimiento de otras de organismos internacionales como Naciones Un! 
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das y de otros paises extranjeros. 
9.- Propiciar el intercambio de exper!encl¡:¡s r.lentro del pais o fuera del

mismo, brindando el apoyo econ6mico y adm.inistr«tivo necesario. 

10.- Ac:on.sejar la colaboraci6n de instituciones oficiales y de nivel Uni

versitario para la selecci6n y f'ormaci6n de personal en sus diversos 

niveles y grados. 

11.- :::stablecer un escalaf6n penitenciario que asegure estabilidad en la!J 

funciones al personal que cumpla correctamente con sus tareas para -

el desarrollo de una carrera penitenciaria con los 6nicos requisitos 

de idoneidad y capacitaci6n. 

12.- Estas recanendaclones antes mel'ICionadas se deben regular en los re
glamentos penitenciarios de todo el pa!s, porque de ellos depender4-
en gran parte el ~xito o fracaso de 1a rehab111tac16n. 
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