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OBJETIVO 

Al momento de elaborar ~ate.trabajo, todav!a-

se tiene una gran incertidumbre, sobre el destino que cerraran-

los Centros de Raadaptaci6n Social de nuestro pa!s, tanto por 

las sanqrieneas!ugas, como por loa motines tan violentos que 

han° tani'do lugar en loa dltimoa meses, pero que no cesan, y tan

tos otros problemaa que aqufJjan a dichos centros1 mientras tanto 

el mal crece y ee hace mas notorio a medida que avanzan los años 

y aumenta la poblaci6n, por consiguiente, se tiene un aumento en 

el !ndice de criminalidad1 pero lo peor del caso, es que alln no

H ha encontrado la cura para ese mal, mal que ea añejo y esta-

enraizado, tanto,que se ve que sera muy dif!cil erradic~rlo del 

Siatema Penitenciario Mexicano. 

Son varios los vicios que se dan en las pri--

siones, ain decir liste o aquel ea el principal problema de las-

mismas, sino que es un c~njunto, que para poder erradicar al ac

tual aistema viciado, se tiene que expulsar en conjunto, al gru

po de vicios, tales como la corrupc16n, la sobrepoblac16n, el -

tr&fico de droga, la prostituci6n, el tr&fico de alcohol, entre

otros, s6lo as!, se podr& dar una aoluci6n satisfactoria a la

problemAtica de nuestro sistema penitenciar.to. 

Una de las finalidades de Aste trabajo, ea 

hacer un análisis serio, y sobre todo real, de las Penas y Me-

didas de Se9uridad, capítulo incluido pero no usado del C6digo -

Penal para El Distrito Federal en materia.•de fuero comlln y para

toda la Repdblica en materia de fuero federal, digo no usado----



porque es verdad que no se usa; puesto que la única pena utilizada de 

dicho capítulo en Comentario, es la pena de prisi6n, sin considerar a 

las demás penas. 

En general, el objetivo de ~ste trabajo es dar po

sibles soluciones para remediar en algo la crisis y los problemas por 

los que atraviesan los procesados y sentenciados en las cárceles del

país, tales como la corrupción, la sobrepoblación, la mala administr.!!_ 

ció~ de Justicia, entre otros; que muy a pesar de las recientes refo~ 

mas al Código Penal del 19 de diciembre de 1992 ·; publicadas en el Di,!!. 

rio Oficial de la Federación el 28 de diciembre del mismo afio y las -

mas recientes del 21 de diciembre de 1993, publicadas en el Diario -

Oficial de la Federación el 10 de enero de 199q, que estan muy lejos

de solucionar los problemas del sistema penitenciario mexicano, lo 

único que hacen es dificultar el manejo del Código Penal, pues las 

reformas no son de fondo, son hechas al vapor y pone en ·evidencia la

apacidad de los legisladores.para resolver la crísis del sistema pen!, 

tenciario mexicano, lo que hace mas urgente que se elabore un NUEVO -

CODIGO PENAL, que sea sistematizado, preventivo y practico. 

" IECII1'IE a.JAL ES EL SISTEMA PE
NITENCIARIO JE UN PUEBID Y OS
DIRE CUAL ES SU JUSTICIA". 

-cc.NCEPCICN ARFllAL-



I N D I c E 

CAPITULO I.- ANTECEDENTES. 

1.- Conceptos de Pena y de.Medida de Seguridad. 

al.- La Pena. 

b).- Medida de Seguridad. 

el.- Clases. 

2.- Las Primeras Penas, 

a).- Su justificaci6n y Etapas. 

b-l.- Las Penas y las Civilizaciones Antiguas. 

3.- Antecedentes en M€xico. 

a).- Las Penas en las Culturas Prehisp~nicas. 

b) .- La Colonia. · 

el.- Las Penas en el M€xico Independiente. 

dl.- Las Penas durante la Reforma. 

el.- El Primer cat~logo de Leyes Penales. 

f).- Las Penas y Medidas de Seguridad en la ·Legislaci6n de 

1931. 

CAPITULO II.- EL SISTEMA PENITENCIARIO . 

.. - Origen del Sistema Carcelario. 

a>.-:..En ·donde surge el sistema carcelario. 

~).- Jostificaci6n de su implantaci6n. 

el • - Evoluci6n. 

2.- El Sisterna Penitenciario en M4xico. 

al.- Origen. 
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b).- Justificaci6n. 

c).- Los Problemas Sociales y el Sistema Penitenciario. 

CAPITULO III.- LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO 
EN MEXICO. 

1.- Causas que la Propiciaron. 

a). - Sobrepoblaci6n. 

b).- Insuficiencia de los Centros de Reclusi6n. 

c).- Inaplicabilidad de Sanciones. 

2.- Las Cárceles en nuestro País. 

a>.- Su Funcionamiento. 

b) .- Los CERESOS t CENTROS DE READAPTACION SOCIAL). 

c).- Los Vicios. 

J.- La Ley de Normas Mínimas. 

a).- Objetivo que persigue. 

b).- Su Carácter Social. 

e).- Su Ineficacia por falta de aplicaci6n. 

CAPITULO IV.- ANALISIS DE LAS PENAS~ MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

1.- Clasificaci6n de las Penas. 

··:). - L-? ?~na de Muerte. 



5 

b) • - Torturas. 

c) • - Penas contra la Libertad. 

d).- La Prisi6n. 

2.- Las Penas Corporales. 

3,- Sanciones Pecuniarias. 

4.- Penas contra Derechos. 

S.- Conflicto entre el Sistema Judicial y la Aplicaci6n de Sancio-

nes. 

a).- Aplicaci6n de Sanciones en base a la Comisi6n de los del!_ 

tos. 

b),- Criterio que adoptan los Jueces Penales. 

c).- La realidad social y la aplicaci6n de Sanciones. 

d).- El C6digo Penal y sus reformas. 

CONCLUSIONES. 

3IBLIOGRAFIA. 



C A P I T U L O: I 

A N T E C E D E N T E S 

l.- Concepto de Pena y Medida de Seguridad. 

a>._. La Pena, 

Existen varios conceptos de pena, . desde el -

cl&sico que hace el Maestro Jim~nez de AzGa, en su Tratado de Der.!!. 

cho Penal citado por el Doctor Manuel Ossorio y Flori:t":Cl), en su 

Compilaci6n de Derecho Penal, en donde sefiala que la pena es: "una

sanci6n intimidan~e de fundamento retributivo y sentido como sufr! 

miento, dotándolo de un objetivo resocializador"; de sus elementos 

destaca aquél que' hace sentir a la pena como un castigo, mismo -

elemento quegebe tener un efecto intimadotorio, para que así, no-

se volviera a delinquir o por lo menos, que el autor de una condu.s, 

ta delictiva, sintiera que había hecho un daño y que debía pagar-

por ello. Situaci6n que se daba al principio de la implantaci6n de 

~ste sistema, pero como observamos, en la actualidad, esa no es la 

idea qu_;_ se tiene, o de ninguna manera, es la noci6n que pretende

re?resentar, cuando hacemos una evalucaci6n del índice de crimina

lidad, que va en aumento en la Ciudad de M'xico, y que amenaza ·con 

=recercada d!a m&s. 

< : l o:soRro '! FLORI.r, Manuel. 
üi::iclopediaJurídica Qreba, Tano XlX. 
p 425-455. -
C<>laboraci6n. 



Otro concepto generalmente aceptado, es el que

nos da el Maestro Carranca y Rivas en su C6digo Penal Anotado(2)

al afirmar que:" la pena se funda en la culpabilidad y que se debe 

aplicar post-delictum y po~ determinaci6n de los Tribunales Pena-

les 11. Un concepto m.S.s, es el que proporciona Francisco Gpnz&lez de 

la Vega( 3-l, cuando dice que : " las penas son una defensa contra el 

peligro de nuevos delitos, pero no Gnicainente por parte del delin

cuente, sino tambi'n por parte de la v!ctima, sus pr6ximos o aan, 

de parte de la colectividad, es decir la Prevenci6n General". 

Cabe sefialar, que estos conceptos; encierran--

una preocupaci6n, ya no de.prevenir que el autor. de un delito vue! 

va a delinquir, sino que se va m&s all& del delincuente, ya que -

también tratan de prevenir hechos deli.ctivos que pudieran cometer

se por los sujetos pasivos del delito, o por el grupo social, si

tuaci6n que a'menudo sucede en nuestra ciudad, con problemas de -

desempleo, de crisis econ6mica y tantos otros, que hacen al Distr4_ 

to Federal, una de las ciudades más peligrosas del mundo, con de'

lincuentes potenciales en cada esquina, que luchan por subsistir

!cs más, y los menos porque ya son delincuentes profesionales, o-

las pand.illas que tienen atemorizada a una de'.term.inada colonia o-

~arrio, con integrantes que van de los diez a los veinte años y -

~ue son una verdadera amenaza para la colectividad. 

~:) :i-:?R;.JICA Y RIVAS, P.aCl. 
i:~ci!;O ~nal Anotado. 
Ec!. Porrúa. 
~co 1974 
? 145, 

(3) GONZALEZ DE !A VD:;o\, Francisco. 
C6digo Penal Canentado. 
Ed. Porrúa. 
mxico 1989. 
p 104. 



Tomando en cuenta los problemas socio-económi-

cos que sufrimos a lo largo y ancho de nuestro pa!s, la Pena debe

adecuarse, de adaptarse, para que cumpla con lá finalidad para la

que fue creada; esta adaptaci6n debe hacerse con la realidad que-

vivimos hoy en dia, pues es sabido que las reformas al C6digo EeP.~ 

nal son de forma y no de fondo, nada resuleven, por lo que la pena 

fue instituida para prevenir los delitos y si no cumple con esa

funci6n, se debe buscar otras formas o defensas que si lo hagan, -

pues tal y como estan las cosas, como repito, las reformas recien

tes a la legislaci6n penal, no ayudan, al contrario, s6lo abarro-

ton los centros de reclusi6n, acarreando los consabidos problemas

de sobrepoblaci6n, que a s~ vez dan origen a tantos otros, que se~ 

ran materia de cap!tulo aparte, por lo que s6lo me limitare ~ se-

ñalar y ., hacer hincapili en que es urgente que se substituyan -

las penas actuales, que ya no metan tanta gente a la prisi6n, que

al mismo tiempo, se convierten en una carga para el Estado y para

sus familiares; tratar tambi&n de que se legisle en especial para

los sentenciados y promover con real y verdadero trabajo, su rein

corporaci6n a la sociedad una vez que haya cumplido su condena. 

b.) .- Medida de Seguridad. 

La medida de Seguridad, es tan s6lo un comple

mento para la pena, teniendo una naturaleza administrativa," las -

:;1-::::-ja:::; de seguridad son aplicables· ex-delictum, correspondiendo -

su a;>licaci6n a la autoridad administrativa'( 11), o sea que con ---

M CARRANCA 'i RIVAS, Raíil. 
Op. Cit. 
p 145. 



ellas, se pretenden evitar nuevos delitos, lo que propiamente se -

llama, Prevenci6n Especial, puramente administrativa, con los obj~ 

tivos concretos de curar o corregir, según sea el caso y que en mi 

opini6n, son el remedio para aliviar algunos de los males que sufre 

el Sistema Penitenciario Mexicano hoy día. 

Por otro.lado, se debe entender que la medida-

de seguridad, debe quedar como un medio de defensa igual a la pena 

y no como una simple medida administrativa, toda vez que se debe -

utilizar, s6lo para ciertos criminales, es decir, que la pena se-

utilice para castigar cierto hecho delictuoso o a determinado cri

minal, como los reos de alta peligrosidad entre los qúe se encuen

tran los reincidentes, y 'los homicidas con calificativas, los -

delincuentes contra la salud, entre ot·ros; en cambio, las medidas

de seguridad, aplicarlas a los delincuent~s primarios, o los cond~ 

nades a·la pena priva~iva de libertad que sea menor de seis años,

º sea los que no representan mayor peligro para la sociedad, o 

aquellos delincuentes que cometieron un ilícito, en donde apare-

cen circunstancias que hagan presumible la pronta resocializaci6n 

del culpable fuera de la prisi6n o cumpliendo con trabajos en fa-

·1or de la comunidad, ya sea pintando banquetas, recogiendo basura

de las <;4lles, arreglando y pintando postes del alumbrado público

etc., en tareas que casi nadie quiere desempeñar, y sin necesidad

de pagarles un salario, puesto que estarían cumpliendo con una pe

:-1'.! ~ue les fue impuesta y con base en el trabajo, lograr una ver-

~adera labor para hacer que el delincuente vuelva a hacer aceptado 

en la sociedad como un ser útil. 
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el .- Clases.-

El art!culo 2q del C6digo Penal para el Distri 

to Federal en materia del Fuero ComGn y para toda la RepGblica en-

11111teria del Fuero Federal, establece como medidas de seguridad y -

penas, las siguientes: 

1.- Prid6n, 

2.- Tratamiento en libertad, semi-libertad y trabajo en favor de-

la CCIDUnidad. 

3.- Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables Y. de-

quienes tengan el hlbito o la necesidad de consumir estupefa-

cientes o p&icotr6picos·. 

q.- Confinllllliento. 

5.- Prohibici6n de. ir a lugar determinado. 

6.- Sanci6n Pecuniaria. 

7 .- Derogada. 

8.- Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito. 

9.- Amonestaci6n. 

10.- Apercibimiento. 

11.- Caución de no ofender. 

12.- Suspensi6n o privaci6n de derechos, 

13.- Inhabilitaci6n, destituci6n o suspensi6n de funciones o emple-

os. 

!•.- ?ublicaci6n Especial de Sentencia 

15.- Vigilancia de la Autoridad. 

16.- Suspensi6n o Disolución de Sociedades. 
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:7.- Medidas tutelares pa~a menores. 

19.- Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito 

Del cat&logo anterior podemos observar, que no

se hace una distinci6n entre cu&les son penas y cu&les son medidas 

de seguridad¡ sin embargo, la doctrina se ha encargado de clasifi

carlas y que las penas propiamente dichas s6lo son la prisi6n, la

sanci6n pecuniaria, la suspensi6n o privaci6n de derechos y la pu

blicaci6n especial de sentencia. En cambio, como medidas de segu-

ridad tenemos el internamiento o tratamiento en libertad de inimp~ 

tables y de quienes tengan el h&bito o la necesidad de consumir -

estupefacientes o psicotr6picos y las medidas tutelares para meno

res. Tienen un car&cter r.-.i.xto de penas y Jlledidas de seguridad: el

tratamiento en libertad, semi-libertad y trabajo en favor de. la -

comunidad, el confinamiento, prohibici6n de ir a lugar determinado 

decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito, amo

nestación, apercibimiento, cauci6n de no ofender, vigilancia de-

la autoridad, suspensi6n o disoluci6n de sociedades y el decomiso

de bienes correspondientes al enriquecimiento ilí~ito. 

De ésta clasificaci6n, podemos det-erminar que

existen siete grupos de sanciones, atendiendo a su naturaleza, así 

tenemos a: 

li,- Sanciones Corporales. 

Son aquellas que producen un dolor físico en el 

!~dividuo; dichas sanciones estan prohibidas en nuestro país, pues 

lo establece expresamente el artículo 22 de la Constituci6n Polí-

tica de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:" quedan 
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prohibidas las penas de mutilaci6n y de infamia, la marca, los 

azotes 1 los palos, el tormento de cualq~ier especie, • • • ". 

Es importante hacer notar, que en otros ordena

mientos jur!dicos, todav!a se contempla como pena corporal por 

excelencia a la PENA CAPITAL, es decir LA PENA DE MUERTE y que en-

nuestro pa!a esta EXPRESAMENTE PROHIBIDA, sin embargo, alln se lee

an la parte final del art!culo 22 constitucional:" Queda tambi€n-

prohibida la pena de mue~e por delitos pol!ticos, y en cuanto.a -

loa dea'8, a6lo podril imponerse al· traidor a la patria en guerra -

extranjera, al parricida, al homicida con alevos!a, premeditaci6n

o ventaja, al incendiario; al plagiario, al salteador de caminos,

&l pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.•; 

Dicho lo cual, as necesario que se borre.poX'--

coapleto 4ata pllrrafo del citado art!culo 22 Conatitucional, para

poder pregonar, COlllO haata ahora lo ha hecho el gobierno federal,

que en H'xico si se respetan los Derechos Humanos de todos los 

ciudadanos, sin distinci6n alguna. 

2". - Sanciones Privativas de Libertad Corporal. 

Son la de Prisi6n, la relegaci6n que ·actualmen

te se encuentra derogada y la de reclusi5n ~ que tambilin se encuen

tra derogada. Como la finica sanci6n de liste tipo que se encuentra

vii;en-:e es la de prisi6n .y como no se usan las demás penas ni med!_ 

das de seguridad, los Jueces penales abusan de la misma, llenando

ª reventar las cArceles de todo el pa!s; por lo que es necesário--



legislar con ganas de acabar con los problemas de nuestros centros 

de reclusi6n, y no hacer refoX'llAs, parches mal pegados, en el C6-

cligo Penal, que no conducen a nada, al con~rario, hace m&s dif!cil 

de consultar y aplicar el C6digo Penal, 

31 .- Penas o Hedidas Restrictivas de Libertad. 

Estas medidas, s6lo implican la disminuci6n de

la libertad de tr!nsito del sujeto y las que seftala el C6digo 'Penal 

eon el tratamiento en libertad y semi-libertad, el confinamiento,

prohibici6n de ir a un .lu¡ar dete:nninadd y la vi¡ilanc.i~ de la 

autoridad, Dicha• aedidas, requieren de una reforma importante 

para que aeen u•ad•• y se~ la alternativa· para ya no usar la Pena 

de Prisi6n y la Priai6n Preventiva. 

~·.- ~enas o Hedides Patrimoniales. 

Que como su nombre lo indica, significan un --

detrimento para el patrimonio del sujeto a quien se aplica y con-

sisten en la sanci~n pecuniaria, Que a su vez, se traduce en la--

multa y en la reparaci6n del dafio, en el decomiso de instrumentos, 

objetos y productos del delito, decomiso de bienes correspondientes -· al enriquecimiento ilícito y la cauci6n de no ofender, que s6lo se 

aplica en caso .de injurias recíprocas. 



5 1 .- Sanciones Privativas de Derechos. 

Podr!a constituir un verdadero medio eficaz --

para prevenir los delitos imprudenciales cometidos· ·con veh!c~los-

automotores, pues al. suspender definitivamente la expedidici6n de

lic•ncia• .para conducir. a los' delincuentes que hayan sido condena

dos por haber com•tido ••te tipo de delitos, •• evitarian tantas-

pmrdidas materiales 'y de vidas hwqanas. 

Dichas sanciones consisten en la suspensi6n o -

privaci6n de d•recho• y.•n la inhabilitaci6n, deatit~ci6n o suspe!l 

si6n de funciones o empleo y la suspensi6n o disoluci6n de socie-

dades mercantiles. 

6' ; _ Tru:amientos. 

Tales como la niclusi6n de locos, sordomudos,-

degen~rados y de quienes tengan el h&bito o la necesidad de consu

mir estupefacientes o psicotr6picoa, mismos que quedan reglamenta~ 

cos por· los~rdculos 52t¡, 525 y 526 del C6digo Federal de Procedi-

::U.entos.. ... ':lenales. 

7°.- Hedidas de Simple Seguridad. 

Que son la amonestaci6n, el apercibimiento, 

~a~ci6n ce no ofender y vigilancia de la autoridad, que siendo ob

jeto de una reforma profunda, pueden dar como resultado que dichas 

medidas sean en un futuro, sustitutivas de la pena de prisi6n y de 

la prisi6n preventiva. 
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2.- Las Primeras Penas. 

a).- Su Jl.lstificaci6n y Etapa9. 

Dada la naturaleza del hombre, de .su sociabili

dad y de su convivencia en grupo, era necesario tener reglas que -

normaran esa convivencia; el trato entre integrantes de determina': 

do grupo social, en ocaciones resultaban demasiado tirantes y has

ta violentas, por lo que fue menester, darle valor a dichas reglas 

pero 'stas deber!an de áer de acuerdo a .la forma de vida y a ·las-

costumbres de esos grupos¡ tal y como lo seflala el. Maestro Carr&!l 

c.t y Trujillo¡" Para conocer el principio verdadero de las prime-

ras ideas penales, no nos airve la dial,ctica jur!dica, tenemos ~ 

que valernos de la historia¡ por ,·~.¡,~'.~onecemos la~· ~rime~a.s soci!_ 

dades humanas, los primeros pueblos•, (5) Tan es as!, que la hist2 

ria nos marca las formas de vida y las costumbres de los primeros

pobladores de la tierra· y de los primeros grupos sociales ya or

g~nizados, de donde se desprende que necesitaban reglas que ayu--

daran a sobrellevar de buena .forma la& relacione& entre ellos. 

Es as!, como se justifica la implantaci6n de 

las primeras penas, en virtud de ser un reflejo de esa convivencia 

es un ~ultado obvio, ante el temor de que se lesionen los bienes 

primordiales del inte-grante del grupo y del grupo mismo, como lo

sen: la vida y la integridad corporal, entre otros, siendo estO·-

lógico~ por eso se busc6 la forma de salvaguardar esos intereses-

para el grupo social no se viera afectado en su homogeneidad por-
(5) CARRANCA y TRJJI!LO, Ra.Úl. 

Den!!cho Penal Mexicano, Parte General. 
Ed. Porrua, 
M&xico 1980, 
p 91. 
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una parte, por la otra, defender los intereses del grupo social -

en su totalidad, no tan s6lo para alguno de sus miembros¡ es ahí-

donde se d! el car..icter social de las primeras penas, que viene a

ser la justificaci6n de la venganza, se devuelve mal por mal, es -

el castigo por haber trangreclJildo las reglas de convivencia de la

comunidad. oe·esa evoluci6n, se distinguen varias etapas, que ad~ 

cir de los tratadistas, se pueden mencionar entre otras, las si--

guiente1: 

a)'.- La Venganza Privada·. 

Que no es otra cosa que el responder un ata-

que, es un instiftto de defensa, el querer devolver el mal inferido 

as! tenemos que:" •.. todo organismo que se siente en presenci~ de -

una ofensa reacciona defendil!ndose y ofendiendo a la par ... " (6) ;--. 

que viene a constituir una Ley natural, es decir la Ley del Tali6n 

que con todo y sus limitaciones, integraba y satisfacía las no:noas· 

de conducta de los antiguos grupo• sociales, en donde predomineba

la ley del mas !uerte, inclusive superando el aJ!ibito indiv.idual, -

llegando a la familia, a las tribus y a la unión y solidaridad del 

&rupo social; es as! como se hace general la ofensa, por lo tanto

la ~efensa, d&ndole respaldo al ofendido, que a su vez, debe res-

paldar al grupo social, haciendo con ello, una interrelaci6n entre 

el individuo y el grupo social o viceversa, es decir, ·10 ~ue se ~~ 

~oce hoy dia como los derechos y los deberes correspondientes. 

• ¡;¡ :::,;;w,¡.¡CA 'i 'I'RIJJIU.O, Ratll. 
Op. Cit. 
p 93. 
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Así mismo, el talión era limitado por los miem

bros de una tribu o grupo social, pero de ellos hacia otras tribus 

era ilimitado, dándose as! el tristemente c'lebre "ojo por ojo, -

diente por diente, rotura por rotura"; para comprender mejor el -

alcance de éste tipo de venganza privada, tenemos que en su acep-

ci6n etimol6gica, tali6n proviene de "talis" que significa el mis

mo o semejante¡ que como ya dijimos, hizo la venganza privada m&s-· 

humanitaria, d&ndole as!, un alcance exacto a la ofensa. 

Otro aspecto importente ·de la venganza privada, 

lo constituye la composici6n o el rescate del derecho de· vanganza, 

que era el pago de hacía el ofensor, en animales, arma~ o dinero -

al ofendido o a su familia· o al grupo social, es lo que conocemos

en la actualidad como la·reparaci6n del dafio y que constituy6 una

limitante m&s a la venganza privada. 

b)'.- La Venganza PGblica. 

Se conformaba por hechos represores, cuando se

transgred!an los intereses de la tribu o el grupo social, tales 

como el ocasionado por la traición y la deserción, entre otros; la 

forma en que se castigaba era el sistema de composición con pago.

·a la comunidad, que dej6 atras el derecho de venganza para dar 

paso a una autoridad superior a los individuos y a las familias;·

~i~uiendo con la evolución de los grupos sociales y la organiza--

ci6n del Estado antiguo, tenemos que 'ate Gltimo, represent6 el -

nuevo sistema a seguir, pues el Estado fue quien puso en manos de

personas especiales, el manejo imparcial de las penas, de esa man~ 
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ra, la venganza o el derecho de castigar, ya no era de los ofendi~ 

dos, as!: " el sistema probatorio fue organiz.tndosey la pena misma 

se fue objetivando e indepenidizando del sujeto c¡u«1 l'!- sellalaba y

aC.n del que la ejecutaba .... "(7)¡ dando como resultado, la insta-

uraci6n de los tribunales primitivos. 

c) • .- Peri6do HW1811iterio. 

Se di6, cuando hi~o •U aparici6n la etapa que -

lo• hbtoriadore• han ·dado en llamar11el Renacimiento-", ej;apa hist§. 

rica, en la que el hembra aaab6 con el oscurantiamo de ·la Edad He~ 

die, con la i¡norancia en.que viv!&n en aquellos aftoe, se denomin6 

"renaci.ndento", porque lo• hembra• y loe pueblo• de Europa, cona!_ 

deraban que hab!en vuelto a nacer, con.tanto• descubrimientos ciell . 

. tíficos, 1• di•cip1ine literaria vo1vi6 a resurgir de•puee de tan

to• afio• de pr6hibici6n por el clero; en '•te rubro, podemos enfa

tizar que fueron innlllll8rable• la• obra• escrita~·, de todo• los --

1,nero•, pero para nuestros fines, noe "interesen aC.n mls, aquellas 

obras que concientizaron al Eetado, en el sentido de que el Dere-

cho a casti¡ar, debe estar limitado por la Ley, acabando con los -

abusos y atrocidades que se cometían en nombre del Estado y del --.,.. 
Rey, por eso con el surgimiento de la Revoluci6n en Francia, como

consecuencia de las barbaridades cometidas por los gobe~nantes, -

dieron como resultado " La Declaraci6n de los Derechos del Hom-

bre y del Ciudadano" en 1791, en donde se establecieron las prime

ras leyea justas y humanitarias, tales como las que cita el---

(7) CARRANCA Y TR.IJIWl, R&Cil.. 
Op. cit. 
p 100. 
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maes~ro Carranca y Trujillo, en su obra de Derecho Penal, parte--

generel, el decir : " que no debe establecerse mS.S que aquellas 

penas estrictamente necesarias·, artículo 8" ; " nadie puede ser 

castigado sino en virtud de una ley promulgada con antérioridad al 

delito y aplicada legalmente, erdculo 811 , " nadie puede ser acu

sado, arrestado y preso, sino en los casos determinados por la Ley

y con arreglo en las fomas en elles prescritas, art!culo 7 "¡ --

entre otras .( ll). 

d) 1 .- Peri6do Ciendfico. 

Se destace por el estudio e fondo ~e le pena,-

ye no se toma como sufrimiento, sino como una forma de hacer que 

el delincuente se adapte a la sociedad y se olvide de su conducte

enterior. Surgiendo as!, "Les Ciencias. Criminol6gices" , que adop

taron 6ste criterio:"el delito es una manifesteci6n de l~ persona

lidad del delincuente, y hay que readaptar a 'ate, a la sociedad-

corrigiendo sus inclinaciones viciosas"(9), citado por el meestro

Carranc¡ y Trujillo. 

e> '. - Etepe Actual. 

Hey mercedes influencies de todas pertes,en las 

leyes penales de muchos pa!ses, pero en especial, influencias la-

tinas, romanas y sajonas, entre otras, qUe desvirtGan en su espír!, 

:~ lo que debería regir en cada país, de acuerda con su idiosincr!_ 

cia, con sus costumbres y dejar de copiar sistemas de otros países 
(8)' CARRANCA 'i TIWIU.0 ~ RaGl. 

Op. cit. 
p.101 

(9) iilIDEM. 
p 102. 
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En el caso concreto de nuestro país, tenemos--

una marcada influencia española, reflejada en leyes penales de 

principios de siglo·, sin embargo, con el Código Penal de 1928, se

observó un avance importante para su tiempo, con modificaciones de 

car~cter ~acial encaminadas a readaptar al delincuente, pero que

actualmente resultan inoperantes, no tienen aplicación práctica -

por el desordenaJo crecimiento de las prisiones y del ar:roaigo en ~ 

ellas de los vicios imper~tes, generando un serio problema para-

las autoridades respectivas, dichos vicios, lejos de readaptar al

delincuente, lo acaba por "pulir", como vulgarJ¡le:nte se dice, en -.w 

sus malas artes; al respecto, y como comentari~, es"bueno decir

que con el cierre de Lecumberri, se pensaba que los problemas de la

sobrepoblación y del tráfico de drogas, la prostitución y otros -

vicios, se acabar!an.o que desparecerían en los nuevos centros de

reclusi6n, cosa que no ha sucedido y lejos de disminuir, aumenta-

generando a su vez violencia, que termina hasta que ocurre un hom!, 

cidio de algun reo¡ tambilin es bueno selialar, que muchas de las v~ 

ces, las auToridades de los penales, ocultan informaci6n cuando 

ocurre algun desceso dentro de las cárceles del país¡ es de todos 

conccido, que siempre desvian el curso de la investigaci6n y nunca 

revelan~¡,os verdaderos motivos del crimen, s6lo para que no se s~ 

pa que los funcionarios de tal o cuál penal, estaban coludidos con 

los 'rafic&n,es de drogas, o que ayudaron en .alguna fuga, o que-~-

5~ ~uso al Cescubierto, algún negocio del Señor Director dentro -

del penal; ~odo lo anterior, evidencía, que la cárcel ya no eS la

soluci6n tan b~scada, para a~acar a la delincuencia y por lo tanto 

debe desaparecer, con sus respectivas excepciones, que seran trat~ 

das en el capítulo respectivo. 
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b),- Las Penas y las Civilizaciones Antiguas. 

En aste apartado, s6lo nos limitar&lllOS a senalar

en forma breve, el desarrollo de las penas a lo largo de la Histo-

r!a de la Humanidad, que han sido.citadas por el1111eatro Ca:rranc!(10) 

y que como repito, ••"' en forma breve. 

L4 m&s anti¡ua codificaei6n de leyes de que se-

ten¡a noticia, e• la del.C6cli10 de ffAllllllurlll>i, que data del siglo -

XXIII antes de Cri•to, en dond<i ya fi¡ural>a la "Ley del Tali6n" ,--

que ·en su art!culo 196 indicaba:" si alguno saca a otro ún ojo, 

pierda el ojo suyo"; el .art!eulo 197 marcaba:" si alguno rompe un-

hueso e otro, r6mpase el hueeo suyo"; entre .otros preceptos • 

En I•rael, su DereÓho Penal estl contenido en el 

Pentateuco Moslico del d¡lo XIV a.c., que entré otras cosas» sena

laba:" el que golpee a •u pr6jimo, de modo que le deje algCin defec

to o defol:'lllided •ufrir& el mismo llllll qua haya ocaeionado. Reeibi

rl roture por rotura, perder& ojo por ojo, diente por diente y serl 

tratado como &l trato al otro", 

En la India, el castigo s~ consideraba divino, -

mismo que estaba contenido en el "Hanava Dharm.a Sastra" o "Leyes de 

Hanú", escritas en el siglo XI antes de cirsto. 

(10) CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl, 

Op. Cit. 

p 95. 
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El "Zend Avesta" persa del siglo XI antes de 

cristo, as! como las "Cinco Penas Chinas" del Emperador Seinu, son 

claros ejemplos de las leyes que reg!an e ésas 'pocas en el Lejano

Oriente, en donde predominaba la venganza privada, que entre otras

cosas sellalaba:" rio mateh si. no quere!s ser muertos, el que 111ate-

sea muert"o". 

La evoluci6n de las penas, lleg6 hasta Grecia y.:. 

por las ciudades que la conformaban, se dieron.varias regl&menta--

cionH, a saber: la de Licurgo en Esparta, que hizo casti~ar el --. 

celibato y daba piedad para el esclavo en el siglo Xi ~tea de cri!_ 

to¡ a su vez en el siglo VI de la misma era, Drac6n en Atenas, -~ 

hizo· la distinci6n entre delitos privados y pliblicos, tan es ~s!, -

que en Grecia, ya se considerba la pos,ibilida~ de imponer una pena 

a quien hubiere co111etido una. falta,_sin.~omar en cuenta l~ fatali-

dad del dHtino, lo que los ¡ri e¡C11 llalla?>ÁJI "ananka" • 

Loa fil6so!os m¡s importantes de G:re·cia, concen

traron sus esfuerzos e ideas para désentraftar el fin cient!fico de

la pena, as! Plat6n dee!a: 11 si el delito es una enfermedad, la pena 

es una medicina del alma"¡ Arist6teles seftalaba:" el dolor infling~ 

do por la pena, debe ser tal, que sea contrario en su grado m¡ximo

a la voluptuosidad deseada"¡ ei tados por el Maestro Carrill\cá en su

obra de Derecho Penal, Parte General .C 11). 

(lll CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl, 
Op. eit. 
p 97. 
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Por otro lado, el Derecho Penal en Roma, alcanz6 

su climax en la era antigua, ya que debido a la dominaci6n de Gr•ecia 

tomaron de ellos sus conceptos, así fue como se di6 la 11 delicta --

pGblica y la delicta privada", por que eran perseguidos los delin-

cuentes en favor de los intereses del Estado por sus funcionarios-

segGn se diere el ceso, o bien en favor de los ofendidos y por· ·,¡¡_.:. 

lóstos. Cuando Justinieno ere el emperador, debido e sus"Institu--

ciones" y a los "Digestos", el Derecho Penal se desarroll6 de une-

manera sorprendente, ye que heb!e une gran cantidad de codifica---

ciones entre elles:" Les Doce Tables", los digestos ye me.ncionedos

y sobre todo, le recopilaci6n que hizo Justiniano, qu~ cabe hacer -

la menci6n, sin ella, nuestro Derecho Actual no hebr!e alcanzado -~ 

tal nivel. Concretamente el Derecho Penal romano, qued6 rec?pilado 

en los "Terribile Libri" del Digesto Y. son los libros XLVII y XLVIII 

codi~iceciones penales adjetive y sustantive, respectiva.mente, que

deten del efto 530 .entes de cristo, lo importante de elles, és que-

en le actualidad, todav!e usemos muchas figures jur!dices contem---

pledas en teles codificaciones, tales como: leyes aplicables en--

casos de tentativa, sobre legÍtima defensa, sobre los locos e inca

paces; además de contener t6nninos significativos, por ejemplo: d~ 

lictum(delito), poenaCpena), carcer( cárcel), crimen, injuria, fur

tum (rooó), entre otras. 

Otro importante sistema jurídico, por así llama~ 

:e, es el Germánic~, que evolucionó con base en las superioridad de 

el Estado, rechazando· en todo momento la vengenza privada; así, el

~stedo, gui6 la paz, es decir, aplic6 el Derecho, puesto que el qu~ 
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branto de la paz p!lblica, traer!a coJDO consecuencia, la .vengan.za--

de la comunidad,y del ofendido, pero todo bajo la tutela del Estado 

en donde Gnicemente se podía utilizar la composici6n con pago para

castigar el dallo causado; por lo que el Derecho Germ&nico, le di6-

el realce y la importancia que.hoy tiene la "Reparaci6n del Dafto"-

en nuestro Derecho Penal actual; puesto que distingu!a entre:" pago 

a la v!ctimA en concepto de reparaci6n del dafto(wergeld)¡ pago a.-

la familia como rescate del derecho de venganza para cancelar.la P!. 

na impuesta Cbuae)¡ el pago a la comunidad coao pena adicionada al

wergeld Cf~iedegeld)"C12), 

Por Gltimo y a manera de comentario, que nos --

pel'lllita ver con mayor claridad, com~ era la pena en la antiguedad, 

transcribinf el apunte que hace el maestro Carranc& y T~jillo, en

su obN., cuando dice:" la prueba procesal H finc6 en el jUramento

de distinto· va.lor probatorio, ae¡Gn la riqueza agraria; en el jui.:

cio del a¡ua e·1 acusadó era lenzado al estanque, probablemente de-

agua hendí ta, con pies y manos atados, era de.cl&rado inocente si lJ2. 

graba hundirse derecho, pues el agua aceptaba recibirlo; en el -~-

juicio por el hierro al rojo, el acusado llevaba empufiado un hierro 

al rojÓ~y así recorria cierta distancia, siendo declarada su inoc!.!l 

cia por el aspecto de la quemadura al cabo de detenninado nGmero de 

días; y en las ordalías o luchas entre acusado y ofendido, armados-

C:2>. CARMNCA 'i 'i'RUJIU.O, RaGl. 

Op. cit. 

p 98, 
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ambos de escudo y palo, hasta que alguno demandara gracia" (13). 

Otra menci6n aparte, merece la influencia y 

aportaciones al Derecho Penal, que hizo el Derecho Can6nico, pues-

humaniz6 la justicia penal y la orient6 hacia la reforma moral del

delincuente, la preferencia al perd6n sobre la venganza, la reden---····

ci6n por medio del pecado, entre otras; en. cuanto al procedimiento 

las importantes aportaciones se reflejan en el cambio del procedi-

m.iento acusatorio al inquisitivo, en dodne tenemos por primera vez, 

que se considera a la confesi6n como "la reina de las pruebas", -

por el cer&cter inquisitivo de dicho procedimiento, o sea le f6rmu-

la "REGINA PROSATORUM". 

3.- Antecedentes en Mfxico. 

a>..- Les Penes en lea Cultures Prehisp&nicas. 

Pal ta mucha informaci6n que sea verídica y con-

!iable cien por ciento sobre los antecedentes de nuestro Derecho P.!. 

nal precortesiano, con lo Qnico que se cuenta, es con las recopila

ciones tomadas de los viejos c6dices, de los pocos que lograron -

sobrev.ÍÍÍ1r a la destrucci6n de los frailes espaftoles; aGn y con todo 

eso, es vasta la infonnaci6n verídica de las penas y castigos apli

cados en aquellos tiempos por nuestros antepasados, pero sin duda-

algunos de los más importantes son: 

( ~3) CAlUIANCA '! 'm!JIU.O, RaÚl. 

Op. cit. 
p 99. 
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a ) 1 .- "El derecho n2s canpleto, se encuentra caipilado en el llamado

c6dice Penal de Netuhualeoyotl, que n.g!a Gnicamente en Texco

co, y en él, el Juez tenl'.a la facultad y anplia libertad para

fij!lZ' penas y de &tas, las mSs caiocidas ~ pena de nuerte 

y la de esclavitud, la ccnf'iscaciái, dostierro, suspensi6n o -

destitucl~ de empleo o labor y hasta prisi!in en cSroel, los--

adúlteros sorprendidos en la canisiái de su delito, eran lapi-

dados o estrangulados. Este c6digo, tambiGn cootenl'.a la distin

ci&i entn. delitos intenciaiales y culposos, castig&ndose coo -

la mJerte el hanicidio intenciaial., y ccn indennizaci&i y es

clavitud el culpcao¡ llll atenuante ere la eni>riaguez canpleta y

,.,.. excusa absolutoria era rcbar siendo 118110%' da diez~¡ al 

igual que en las n.cc:pilaciaies mSs antiguas, = las ele Rana 

y Gn!cia, la Ley Penal en Texcoco, cootesrplaba la venganza pri. 

vada y el tali&!" (14). 

b') ' • - " Otra ~te reccpilaci6n, e6 la ele las leyes Tlaxall'tecas 

que daban la pena de nuerte a quien faltara el n.speto a sus-

padn!s, al igual pare el traidor al Rey y al. Estado, para los

que destruyeran los l!mites puestos en el canpo, para los -

Jueces que sentenciaren injustamente o centra la Ley o que di!!, 

~ relaciái falsa al Rey ele algún negocio, para el que matara 

a la nujer propia allllc¡ue la sorprendiera en adulterio, para -

los adúlteros , pera los incestuosos en pr:imer grado, para el-

ladrái de joyas ele oro, para los derrochadores de la herencia

de sus padres, entn. otras, Dicha pena, era causada por ah~ 

(14) CITADO POR CARRANCA "i TRUJIU.O, Raúl. 
Op. cit. 

pp 112 y 113. 
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''miento, lapidaciál, de ca pi taclál o descuartizamiento, Se conocl'.a 

acle!Ms , la pena de la pénlida de la libertad por delitos menores 

o por no pagar tr.ibuto" e 1 s > • 

De las culturas precortesianas, &stas recopila-

cienes, son las m&s completas y exactas que se han podido comprobar 

a trav&s de muy &.versos do~umentos e investigaciones, ya que fue-

ron hechas por frailes y que las mismas, han logrado sobrevivir ha~ 

ta nuestros dias; pues como es bien sabido, con la conquista espa-

ñola, se acab6 todo vestigio de civilizaci6n, no s6lo en MExico, -

sino en toda la tierra conquistada por los españoles, civilizacio-

nes que tenían adelantos veraderamente asombrosos para su 'poca, -

r.:ismcs que quedaren sepultados bajo las' ruinas de las grandes ciu-

dades y centros ceremoniales, o quemados, como ocurri6 con los c6d~ 

ces; tambiEn es un hecho de todos conocido, que la recopilaci6n he

cha ?Or los frailes e historiadores, no es del todo exacta, porque

se basan en los dichos de muy diersas personas, sin ninguna forma-

da ccrroborarlo, por lo que únicamente se han citado, dos recopila

c¡c~es que se acercan mcis a la verdad de nueStro Derecho Penal en-

e: :·léxico precolombino. 

~).-La Colonia. 

Se sabe que durante la época colonial, la mayo-

r!a de las Leyes Penales y en general todas las Leyes, p~ovenían de 

( ~5 l C:TAOO POR CARRANCA Y TR!JJILLD, Raill. 

:>;>. cit. 
? 115, 
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España, as! tenemos que ; 11 las leyes de esa recopilaci6n en todo 

lo que no estuviera decidido ni declarado por cédulas, provisio

nes u ordenanzas dadas y no revocadas para las Indias, se guarda 

en las Leyes de nuestro Reyno de Castilla, conforme a las del T!!, 

ro, as! en cuanto la substancia, resoluci6n y decisi6n de los e~ 

sos , negocios y pleitos , como a la forma y orden de substanciar"; 

esto e,•a lo que dec!a la Ley Dos, T!tulo I, Libro Segundo de 

las"Leyes de Indias" dictadas en 1530(16). 

En &ste orden de ideas, tenemos que había le

yes para ser aplicadas especialmente a las ·c9lon~as y que estan

contenidas en la "Recopilaci6n ºde las Leyes de los Reynos de las 

Indias" de 1680¡ sin embargo, ya hab!an muchas ·c&dulas", ins-'--

trucciones, ordenanzas, Leyes de Cortes y otras ~antas leyes di~ 

tadas antes de 1680, entre las que se cuentan:las de Juan de ~

Ovando que no se sabe en que fecha fueron dictadas, el Cedulario 

de Puga de 1525 a 1563¡ las Leyes y Ordenanzas Reales de las In

dias del Mar Océano por Alonso de Zorita en 1570¡ la recopila-

ci6n de Encinas de 1596¡ la Gobernación Espiritual y .Temporal .de 

Las Indias sin fecha¡ el Libro de C~dulas y Provisiones del Rey

de 1541 a 1621 entre otras¡ mismas que eran aplicadas indistint~ 

mente, "S't!gún se tratare de algun caso en especial o concreto, o

simpl~~ente que determinado caso no estuviera contemplado en al

guna de las Leyes antes mencionadas, sin tener una unidad. 

(16) CITADO POR CARRANCA Y TRUJILLO, RaGl. 
O¡>. cit.-
pp 116 y 117. 
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La recopilaci6n de leyes de los Reynos de las 

Indias, era el cuerpo principal de preceptos, usado durante la-

Colonia, complementado con los "Autos Acordados de Carl.os III en 

1759 y a partir de el.las, se empez6 a hacer una legisl.aci6n es

pecial,. mSs especifica y conjuntada, que di6 como resul.tado, a -

su vez, " Las Oiidenanzas de Intendentes y las de Miner!a", que ~ 

se compone de nueve libros divididos en títulos , cada l.ibro in

tegrado por muy diversas leyes y de materias también muy diver-

sas, por lo que su consulta resultaba muy confusa; el Libro VU

es el que trata mb a fondo de temas como el de la policía, pri

siones y Derecho Pena~. 

Sin embargo, el libro I, trata también"de los 

pesquisidores y jueces de comisi6n .• Los primeros est·aban encarg.!!_ 

do• de la que hoy llamar!amos funci6n investigadora del Ministe-· 

rio Público, hasta la aprehensi6n del presunto responsable; los

juecGs de comisi6n eran designados por audiencias o gobernadores 

pará casos extraordinarios y urgentes" (17). 

Otro libro importante pará nuestros fines, es 

el libro VIII' "con veintio~ho ley ... s' denominado De los delitos y 

penas y su aplicaci6n i señala pena de trabajos personales pa1·a 

los ind:Íds, por excusarles las de azotes y pecuniarias, debiendo 

servir en conventos, ocupaciones o ministerios de la Repúblic~ y 

siempre que el delito fuere grave, pues si iev~ la pena ser!a la 

adecuada, aunque continuando el reo tm su oficio y con su ml!je1'((18). 

( 17) CARRANCA 'l TRUJILLO, P.aGl. 
Op. cit. 
p 117. 

( 18) IBIDl:li. 
p 11a. 
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Como en la Nueva España también se aplicaba -

el Derecho de Castilla, lo mismo se aplicaba el Fuero Real de --

1255, que las Partidas de 1265 •. el Ordenamiento de Alcalli de 

1348, las Ordenanzas de Castilla de 1484, las Leyes del Toro de-

1505, la Nueva Recopilaci6n de 1567 y la Nov!sima Recopilaci6n

de 1805; pero las que mayormente se aplicaban eran las 0 Sie1:e 

Partidas" y la 11Nov!sima Recopilaci6n"¡ en cuanto a las Sie:te 

Partidas, con una muy marcada influencia romana y canónica, se -

tiene a la Partida llamada 11 La Setena", dedicada casi en· su tE_ 

talidad al Derecho Penal, misma que"se compone de veinticuatro -

títulos dedicados a las acusaciones por delito y a los Jueces,a 

las traiciones, retos, lides y acciones deshonrrosas, · a las inf~ 

mias, falsedades y deshonrras, a los homicidios, violencias, de

safíos, treguas, robos, hurtos, 1daftos, a los timos, eng~nos, a-

los adulterios, violaciones, estupros, corrupciones y sodomías,

ª los reos de truhaner!a, herej!a, blasfemia o ·suicidio y a los

judíos y moros"(19l • 

De la Novísima Recopilaci6n, el libro doce-

"d.Cicadc a les delitos y a las penas y a los juicios criminales.--

3e compone de XLIII títulos, faltos todos ellos de método y sis

ter:ta, q~: comprenden confusamente la mate.ria penal y la procesal" 

( 20". 

l19 ) CARRANCA 'l TRJJIU..O, Raal. 
Op. cit. 
? 120. 

C 20) I3IOEM. 
p 121. 
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c).- Las Penas en el México Independiente. 

Despues de que se consum6 nuestra Independen

cia, las Leyes que regía en la nueva RepGblica, eran las mismas

que ya hemos relatado en el inciso anterior, en virtud de-que· el 

naciente Estado, tenia m's urgencia de apaciguar su situaci6n P.2 

lítica, antmde empezar a expedir Leyes. 

Se inici6 a legislar en materia de delincuen~ 

cia, hasta l8~2, en donde tambi'n se organizó la policla preven

tiva y m&s tarde, la de Seguridad, que tenia el caJ:>!cter de per

manente y especializada· en el ello de 1834;" a los delincuentes-

por rebeli6n se les declar6 afectados de mSnOClllm e in soliañn en-

sus bieneáCfeb. 22 de 1832). Se reform6 ·el procedimiento con re

lación a losmlteadores de caminos en cuadrilla y ladrones en~

despoblado o en poblado, disponi6ndose juzgarlos militarmente en 

consejo de guerra(sep. 2 de 1823),.Los ladrones fueron condenados 

e ~rabajos en obras pGblicas, en fortificaciones, servicio de bj! 

jeles o de las Californias. Se dispuso el turno diario de los -~ 

~ueces de la Ciudad de MéxicoC-~ul. lºde 1830), dictándose reglas 

~ara suStanciar las causas y de~erminar las competencias. Se de

claró que la ejecuci6n de las sentencias corresponde al Poder -

Ejecutivo ( lnay. ·11 de 1831 y ene. 5 de 1833 ). Se reglamentaron-

las cárceleá 1814, 1820 y 1826), estableciéndose en ellas talle-

~es de artes y oficios y disponiéndose un ensayo de colonizaci6n 

;>enal en las Californias y en Tejas ( l833)" (21 ). 

C 21 l CARRANCA 'f TR.JJIU.O, Raúl. 
Op. cit. 
pp 121 y 122. 
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Cuando fue promulgada la Constituci6n de los

Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824, se estableci6-

como forma de gobierno, el Sistema Federal, dando como resultado 

el surgimiento de los Estados de la Federaci6n¡ posteriormente-

la constituci6n de 1857, mantuvo el mismo sistema, acarreando.=

problemas administrativos y legislativos, entre los estados de-~ 

la Federaci6n y el centro, todo ello, p..¡,pici6 que los Estados-

pensaran en crear sus propias leyes, que rigieran para su terri· 

torio exclusivamente, por lo que en el afto de 1835, el estado d~ 

Veracrdz, promulg6 su C6di¡o penal, que fue uno de los·primeros

ordenamientos le¡ales en materia penal• en México. 

dl.- Las Penas durante la' Reforma. 

Sumadas a las legislaciones de 1857, estan 

las de 1860 y 1864, ·en donde se dieron las bases para nuestro 

actual Derecho Penal, toda vez, que duran-te .ei escaso imperio de 

Haximiliano, uno de sus ministros de apellido Lares, ten!a un -

proyecto de C6digo Penal para el Imperio Mexicano y una vez ter

minado ..&J. ef!mero imperio, restaurada nuevamente la RepGblica, -

el primero en poner en pr&ctica su C6digo Penal, fue el Estado

de VeracrGz, el 5 de mayo de 1869, retomando sus conceptos óri

ginales y aciicionSndolo, con muchas de las figuras jur.1'.°dicas que 

se usan hoy en dia. 
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Como ya dijimos, al restaurarse nuevamente·la 

RepGblica, el Presidente Ju~ez en 1867 nombr6 cómo Secretario-

de Instrucci6n PGblica al Licenciado Antonio Mart.l'.nez de Castro, 

"quien procedi6 a organizar y presidir la Comisi6n Redactora -

del Primer c5digo penal federal mexicano de 1871. Desde octubre

s de 1862, el Gobierno Federal hab!a designado una Comisi6n del

C6digo Penal encargada de redactar un proyectb. La comisi6n lo-- · 

gr6 dar !in al Proyecto de Libro I; pero hubo de suspender sus-

trabajos a causa de laº guerra contra la intervenci6n francesa y

el Imperio."(2~' 

e).- El Primer Cat&logo de Leyes 'Penales. 

El c6digo penal de 1871 se bas6 principal--

mente' en el clidigo espaftol de 1870, sin embargo, en otras de sus 

partes, se observa la in fluencia de Ortol&n, sobre todo en la 

parte general, que a su vez, esta conformada por los libros I y

II, influenciado tambi&n por Chauveau y Hélie, para la parte es

pecial, contenida en el libro III, con todo el clas.icismo penal

de su 'poca, siempre remarcado por el correccionalismo. 

"Se compone de 1151 ardculos de los que uno

es transitorio y fue decretado por el Congreso y promuigado por

el Presidente JuSrez" ( 2al , 

C 22 > CARRANCA 'i TRUJIU.O ,RaGl. 
Op. cit. 
p 125. 

C 23) IBIDIM. 
p 126. 



En éste código aparecen dos novedades, una fue

el "delito intentado'(.&rt!culo 25) ¡ y la otra la 'libertad prepar,!!. 

toria", consignada en el articulo 98; éstas novedades, constituye

ron para su tiempo,,un importllJlte avance, Este código tuvo vigen-

cia hasta 1929, pero antes de ser abrogado, se le practicaron re-

formas en 1912, tale• como: 11 la condena condicional, la protección. 

a la propiedad de energ!a eléctrica y la·protecci6n a los teléfo-

nos y su uso y a enmendar las obscuridades, las incoh.erencias, -

las contradicciones, aunque s6lo sean aparentes y los vicios que -

han podido notarse en el texto del c6digo 11 C 2'1). 

f). - Las Penas y Medidas de Seguridad, en la Le gis laci6n-

de 1931. 

Lespues del peri6do revolucionario, de las in-

sur¡encias, de las luchas armadas entre sectores políticos y des-

pues de que se sofocaron varias rebeliones, en 1925, se formaron-

nuevas comisiones redactoras y revisoras, que terminaron su traba

jo en 1929, con la promulgación, por parte del Presidente Emilio-

Portes Gil, del Nuevo C6digo Penal. "Muy al contrario del código-

penal de~:a11, el de 1929 padece de graves deficiencias de reda--

cci6n y estructura, de constantes reenvíos, de duplicidad de con-

captes y hasta de contradicciones flagrantes, todo lo cual dificu,! 

t6 su aplicaci6n pr&ctica" ( 25). 

• C 24 l CARRANCA 'i TRWIU.O, R&Gl.. 
Op. cit. 
p 127. 

( 25) IBIDD1. 
p 128. 
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Dichas dificultades pr&cticas, hicieron justi-

ciable, la aparici6n de una nueva legislaci6n, para lo cual, se d~ 

sign6 una nueva cómisi6n redactora, que elabor6 nuestro actual ca

talogo de leyes penales, promulgado el 13 de agosto de 1931, que-

esta compuesto de 404 artículos, de los cuales tres son transito-

rios¡ dentro de las novedades que se contemplan en &ste nuevo c6d!, 

go, adem!s de que continGa aboliendo la Pena de Muerte, se tiene -

le extensi6n unifonne del arbitrio judicial, por medio de m&ximos

y m!nimos para todas las sanciones, adem&s, fueron técnicamente 

perfeccionados: la condena condicional Cart. 90·) , la tentativa 

e :ert. 12 ) • el encubrimiento ( art. 400 ) • la participaci6n (art.-

13) y se le di6 el car!cter pGblico a la multa y a la reparaci6n -

del dallo •. 

·Por lo dfi!JD&s, esta tal y como lo podemos apre-· 

ciar hoy en día, claro, con las refonnas que se le han hecho a

trav's de los al\os, tratando de adecuarla a la realidad de la so

ciedad mexicana, que evoluciona de tal manera, que ya la legisla

ci6n de 1931, resulta obsoleta pare poder aplicarse, porque estas 

reformas a que aludo, han sido, como se dice por ahí, "parches -

mal pegados", que s6lo contribuyen a que el c6digo penal se haga

cada vez m&s difícil de aplicar. Lo que hace falta, no es adi--

cionar con un renglon o dos tal artículo, sino UN NUEVO CODIGP -

PENAL, desde su estructura, hasta su contenido, porque la delin-

cuencia se perfecciona cada dia más, haciendo más peligrosa la -

convivencia en nuestra deteriorada sociedad. 
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C A P I T U L O II. 

SISTEMA P E N I T E N C I A R I O 

1.- Origen del Sistema Carcelario. 

al.- En donde surge el Sistema.Penitenciario. 

Propiamente dicho y a decir de los tratadistas 

el sistema penitenciario surgi6_por la necesidad de detener, ase

gurar al infractor, mientras era juzgado." Tambi6n podr!amos ale

gar que existía en '•ta 'poca la c&rcel como medio transitorio de 

re•auardo o aseguramiento para el cumplimiento Ge la pena ~plica

da de mut~laci6n o de muerte, a efectos de asegurar ~U: ejecuci6n!1(l) 

· A esto, se alladi6 una aportaci6n, no lllJY buena por -

cierto. que hizo el cristi~nismo, se trata de. utilizar a los mo-

nasterios, concretamente, las celdas ;>ara aislar a los infraCtOres 

del mundo exterior y así lograr su arrepentimiento, dicho· sistema 

celular, lejos de lograr su fin, aniquilaba completamente al in-

c!!viduo.·· 

( 1) DAIEN, Samuel. 
ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, TOMO II. 
COLABORACION, 
p 672. 
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El sistema anterior, prevalecía en la Edad 

Media, en toda Europa y su implantaci6n se debi6 Gnicamente al

fin primordial de la política criminal de aquella &poca, consis-

tente en la eliminaci6n e inutilizaci6n del delincuente; para los 

deli~cuentes de escasa peligrosidad existía la cSrcel para deu-

dores, donde permanecían un tiempo y des pues eran convertidos en -

.esclavos. 

La historia o el origen de las cSrceles, como

talea, es decir recintos destinados a compurgar penas privativa• ~ 

de libertad, es relativamente reciente, "durante los primeros di•

ciocho siglos de la era cri·stiana, no existi6 la pena 'i>ri va ti va ·ch 

libertad como tal, sino que era como un lapso en el que el acusado 

esperaba ser juzgado" ( 2); en ei siglo dieciocho surgen las penite!l 

ciarJ:aa como tribunal eclecibtico, .integrado por va.rios jueces Y• 

un Cat'denal presidente, que despachaba y acordaba las "bulas", lH 

penitenciarJ:as eran pequeftas celdas destinadas a aislar al infrac

tor, para que en la soledad, se arrepintiera de todas sus faltas.. 

Nuevamente, la Iglesia aporta bases pare el 

estudio de la cSrcel tipo, pues fue ella quien implant6 el sistema 

unicelular de prisicSn, pues a todos. los frailes que cometían faltas 

graves y los desobedientes, eran encerrados en las peqúefias celdas 

quedando la administracicSn de justicia en manos de las altos S~fio-

res de la Iglesia, que despues se extendio e duques, condes, prin

(2) liiAOIJA BI:l'ANCCURI', Sergio. 
LA Desapariciái ele la PrisicSn Preven ti va. 
EC. Trillas. 
México 1989. 
p 31. 
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cipes quienes organizaron la justicia penal en sus respectivos --

territorios, convirtiendo en todo lo que se pod!a en c&rceles como 

los monasterios, las murallas de alguna ciudad, los s6tanos de los 

palacios, entre otros. 

La evoluci6n de las c!rceles ha sido lento, -

tal vez aterrador por lo que se cuenta de ellas y con sobrada raz6n. 

pu•• con la• torturas aplicadas en las mazmorras tan temibles en-

el siglo pa•ado, no nos pueden hacer pensar otra cosa. De todos-

modo•, siempre es mejor"recluil"' c¡ue"el:Lminar", con la espera.nza--

de alcanzar la libertad algGn die. Al respecto,dice Huacúja Betan• 

court:• pero cuando •• le crey6 el gran sustituto de la pena de 

muerte, intimidando •iempre, corrigiendo a menudo, lo Gnico que se 

lo¡r6 fue encerrar el delito entre muros, las grandes esperanzas-

que aste invento abri116 en un principio fue~n defraudadas" (3). 

bl.- Justificaci6n de su Implantaci6n. 

A menudo se menciona, sobre todo por el alto - . 

.S:ndice de criminalidad que tenemos actualmente. que ser.S:a necesario 

reimplantar la pena de muerte, pero en mi opini6n, esto no resolv~ 

r.S:a en g~~ cosa el problema de las clrceles; ni. tampoco desminui

ría el índice de delincuencia en las ciudades, lejos de esto, ay.u-

daría a la formaci6n· de un caos, un anarquismo tal, que la violen

cia no se har.S:a esperar, en fin, serían m!s las desventajas que -

las ventajas. 

( 3) IVAOJJA BETANCClJRT, Sergio. 
Op. cit. 
p 32, 
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Por eso creo, que la atenci6n se debe enfocar

mb, hacia no meter tanta gente.ta la c&.rcel, buscar subs.:l;itutivos

de la pena de prisi6n, por ejemplo, en delincuentes primarios, de

m!nima o escasa peligrosidad, que hayan cometido delitos cuya pena 

no exceda del tgrmino medio aritm&tico y de m&.s de ocho afies, cum~ 

plan ·au pena ·en prisiones abiertas, e en semilibertad, prestando--_. 

servicios a la comunidad; pero de ninguna manera, desperdiciar a -

&ate elemento humano, con altas posibilidades de resocializaci6n,

que el in¡resar a la c&.~cel, ee•prisionalizan•, aprenden a delin-• 

quir y para cuando recobran su libertad, son todavía m&s temibles~ 

que al principio, adem&.s de todo esto, con un rencor hacia la so .. +. 
ciedad que le arrebat6 su libertad, creando un 'Sentimiento de re.,

chazo en ,1, hecia todo y.centra todos, que lo convierten en un -

homicida p~tencial. 

La individualizaci6n de la pena debe ser corre~ 

ta, realizada por verdaderos profesionales en la materia, desde los 

jueces, hasta los 11\fdicos y paic6logos que la elaboran; para.ello-

tambi'n se requiere de un estudie antropomEtrico, psicol6gico, mE-

dico, que a su vez, integre un "perfil"de la ·personalidad del deli!l 

cuenta, para estar en ~ptitud de sentenciar correctamente, con jus

ticia, d~rminando as!, pero. con bases reales y sobre todo cientí

ficas, .el grado de peligrosidad de un delincuente y saber que cas •• 

tigo se le impondr&.. Desgrac~adamente, todo lo narrado·anteriorme~ 

te, no pasa en nuestro p&.is, esta contemplado por la l'Y• pero no~ 

se pene en pr&.ctica, lo que no se es ¿por que?. 



Pero retomando, el tema de la justi"ficaci6n de 

la implantaci6n de la pena privativa de libertad, puedo añadir que 

en su momento, fue muy acertad6, lo que no se nos debe olvidar, ·es 

que cuando se implant6, las condiciones eran otras , hab!.a menos 

poblaci6n, no hab!a crisis econ6mica, no hab!a desempleos, por lo

que se consideraba que el que delinquía era un sujeto enfermo, de!_ 

quiciado, sin remedio y lo mejor era su segregaci6n de las dem&.s-

personas, creando lugares para su guarda. Todas éstas condiciones, 

hoy dia, pueden ser y digo, deben ser considerados como "factores

crimin6genos", que de alguna manera o de otra, empujan a los m&s-

desprotejidos a delinquir, aGn ~ costa de sus ·vidas; d.ichos"fac--

tores crimin6genos", nos permiten observar que se incrementa l~ -

delincuencia; a trav's de. los aftos, cuando aumentan los problemas

aocioecon&nicos, ~6¡.ico es pensar que tanibi~n aumenta la delincue!!. 

cia, de lo que se puede concluir, que la pena de prisi6n, ya no es 

la sol~ci6n y se deben buscar otras formas que si den solución, +.~ 

tanto a la sobrepoblaci6n de las c&rceles, como al aumento de la -

delincuencia. 

el.- Evoluci6n. 

Desde el siglo pasado, la evoluci6n de las --

c&rceles ha tenido impulso notorio, pues como apunta Huacuja Be-

tancourt: '' concretamente el gran tratadista Ferri, atac'6 el siste

ma celular, clasific&ndolo, como una de las aberraciones m&s gran

des del siglo XIX'( ~). 

( ~) HIJACIJJA BtTANCaJRl', Sergio. 
O¡i.•cit. 
p 33. 



A partir de eso, ya se vislumbraba que las --

cárceles deberían ser otra cosa, que simples lugares donde se gua~ 

daban presos, entonces surgi6 la idea de crear granjas de trabajo, 

prisiones con espacios abiertos, lugares donde el reo pudiera pras. 

ticar alguna actividad física¡ proyectos inalc~zablespara unos, -

esperanza para otros, las dificultades pr&cticas para realizar ta~. 

les proyectos b&sicamente er"!!.dos, el costo econ6mico que represe!!. 

taban y la idea de qu!_el delincuente lo que necesita es castigo, -

no que se le trate bien. Pues un delincuente ya esta'marcado, t2 

da su vida seguirá siendo lo mismo, nunca se lograr& readaptarlo a 

la •ociedad, con .la consecuente discriminaci6n y marginaci6n que -

esto aenera; cerrando as! el circulo vicioso que•:comentaba en otro 

apartado, es decir, la sociedad empuja al sujeto a delinquir, dcs

pues lo mete a la cereal, lo castiga, para luego el sujeto ·vengar

se de la sociedad qu~ primero lo hizo delincuente, despues lo cas

tigo y por Gltimo lo margina, infringiéndole un dafto que él consi

dera justo por todo lo que le hicieron. 

A la fecha, varios de esos proyectos de gran-

jas de trabajo y de prisiones abiertas, funcionan, pero no respon

den, no dan todas las soluciones que nosotros quisi&ramos a todos

los proble~~s propios de una cárcel, tanto por el incremento del -

índice delictivo en las ciudades, como por el arraigo de los vicios 

dentro de las prisiones, que resultan ser un gran negocio para·--

pensar siquiera en cerrar todas las c&rceles del pa!s y por que no 

decirlo, de todo el·mundo. 
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La evoluci6n que han tenido las cárceles, des

de un punto de vista social, ha sido NULA, porque los problemas--

inherentes a ellas, siguen intactos en la actualidad, esto es, la

violencia dentro de ellas, homicidios, tr&fico de drogas y de al-

cohol, prostituci6n segregaci6n, entre otros, creemos firmemente,

que en ~ste aspecto, las c&rceles si continuan con la organizaci6n 

que tienen, j11111's evolucionaran en el especto social. 

Desde un punto de vista cient!fico, el avance

ha sido significativo, en cuanto a la forma de tratar ~l i-...o, con

apoyo en la medicina y en la psicología, sumado al trabajo social

y al convivencia de los reos con sus familias' un claro ejemplo-

en nuestro pa!s, es la Colonia Penal de las Islas Marias, sin ir -

...Ss lejos, sin embargo es el Cinioo ej':"'plo que tenemos, desgraciad!!. 

.mente, por que todas las dem&s prisiones, son ejemplo s~, pero del 

atraso del penitenci'arismo, por negligencia del Gobierno Federal,

por no aplicar las Leyes que para el caso fueron expedidas, por d~ 

lo de los funcionarios penitenciarios y por la incompetencia de la 

Autoridad de la cual dependen los centrcis de. reclusi6n en México. 

Pero de cualquier punto de vista, por donde se 

le quierK·mirar, el problema de las cárceles, siempre será muy di-· 

f!cil de resolver, po,;que a algunos les conviene que continuen asi 

por las ganancias econ6micas que represeAtan, ganancias· ilícit~s--

pero muy jugosas. 



2.- El Sistema Penitenciario en México. 

al.- Origen. 

Como antecedente m&s remoto, 1'enemos el Derecho 

Penal Azteca, que era el mejor organizado· y que oper6 bajo el prin-

cipio de la imposici6n penal como pena pGblica, considerada como -

Gnica y exclusivamente aplicable por el Estado o por el Emperador,

dejandoa éste, la facultad para castigar y para eximir de su cumpli 

miento, as! como atenuarla, lo que hoy se conoce como ~xcluyente de 

responsabilidad. 

Como lo anotamos en capítulo diverso, en· el De-

. ?-echo pre:cortesiano.' la cárcel solo era para mant:er cautivo al reo

mientras era juzgado, para despues, aplicarle la pena a que hubiere 

sido condenado, ya sea la pena de muerte, la de mutilaci6n , la de

dcstinrro, lapidaci6n, azotes·, esclavitud, entre otras, para eilo-

se crearosn las primeras clrceles en M~xico, a saber : 

"~l teilpiloyan que fue una prisi6n no muy rígida para deudores y -

reos que no deberían sufrir la pena de muerte ¡ el cuauhcalli cá~ 

:el para-los delitos m&~ graves, destinada a cautivos a quienes h~ 

bría de serles aplicada la pena de muerte¡ el malcalli, cárcel es

?ecial para los cautivos de guerra¡ el petlacalli también llamado

petlalco, c&rcel en donde eran encerrados los reos por faltas le-

ves".( 5). 

( 5) MALO CAHAa!O, Gustavo. 
Histeria de las cárceles en México. 
Editado par el Insti tute Nacional de Ciencias Penales. 
México 1979. 
p 32. 



Eran jaulas de madera, muy estrecha, deposita

das en el in~er1or de recintos obscuros y fries, que eran vigila

dos constantemente, cerrads por piedras y palos, en donde se pro-

curaba hacer sentir al reo,, los rigores de la muerte, desde el m_2 

mento en que era detenido. 

Con la colonizaci6n de la Nueva España, qued6~ 

vigente la legislaci6n aplicada en España, tal es el caso de las-

"Partidaa", en donde se. esboza:" que el lugar a. donde los presos-

deber&n ser conducidos, ser& a· la cárcel pGblica, no autoriz,ndose 

a particulares tener puestos de prisión, detención o arresto que-

?Udieran constituir c&rceles privadas, •••• ~( 6); donde tambi'n el

objeto·primordial de la detenci6n, era la seguridad de tener a al

guien a quien ejecutar. 

En la Nueva Recopilación de Leyes,.ya semen-~ 

cionaban algunos de los principios.que hoy en dia usamos, como son 

separaci6n d,!!presos por sexo, la neces'aria existencia del libro de

registro, se procuraba que hubiera un capellan dentro de la c'rcel 

prohibici6n de juegos·de azar, entre otros. 

Posteriormente, ya bien consolidada la Colonia 

con L.eyes-Propias para ciertos casos, se creo la "Santa Inquisici6n 11 

que nos trae recuerdos no muy gratos, de como eran tratados los pri

sioneros, sus clrceles eran de lo más temible, como apunta el Maes

tro Malo Camacho, al decir que:" las Cárceles de la Inquisición fu~ 

C ·6 l MALO C1MAOlO, Gustavo. 
Op. cit. 
p 38. 



ron la Secreta, donde se manten!a a los reos incomunicados, hasta

en tanto era dictada la sentencia¡ la cárcel de Ropería y la Cár

cel de la Perpetua o de Misericordia,_cárceles en donde se tenía -

el sistema celular, en los sótanos de los edificios de los tribun~ 

les de la Santa Inquisici6n, bien organizados para castigar a los

herejes con penas de tormento y de muerte en la hoguera •••• (7). 

Substi tuy6 a &ate,· el TJ:'ibunal. de la "Acordada" 

a cargo de un Juez o Capitan, el ·nombre proviene del hecho de ha---· 

·ber sido .concedidis las !'unciones al primer lluez por "acuerdo" de

la Real Audiencia, .eximiendo al f'uncionilrio de la obligación de -

dar cuenta de sus sentencias a la Jteal Sala del· Crímen. "Surgió -

en el afio de 1710, lleg6 ~ tener :doce jueces y dejó de funcionar -

en 1812 deapués ·de .lista !'echa., la c.!rcel siguió ·f'uncionando 'como -

tal, car.!cter con el .que subsist;!.6 hasta 1852 bajo e.l nombre de -

Cárcel Nacional de la Acordada., •• "( 8;) ¡ cabe sellalar que· en .ese-· 

mismo afio, 1862, se creo la nueva· penitenciaría. de l.a Ciudad de M_g_ 

xico, a donde fueron trasladados los presos de la Acordada, era la 

11 C.!rcel- de Bel&m n, 

( 7 ) MALO CAMACHO, Gustavo. 
0p. cit. 
p 112 

' ( 8 ) IBIDEM. 
p .... 
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Durante el Imperio de Kaximiliano y posterior

mente durante la Reforma, Esta fue la prisi6n oficial, que fue 11~ 

meda la Cllrce!Nacional ", que estaba dividida en los siguientes de-

partamentos : detenidos, encausados, sentenciados a prisi6n ordi~ 

ria, sentenciados a prisi6n extraordinaria y separados. 

Cabe sellalar que en la ciudad de M6xico, exis

t!a otra prisi6n, la de.Santiago Tlatelolco, exclusivamente militar 

y una prisi6n m&s, pero no en la ciudad, sino en en el puerto de -

Veracrúz, la tristemente c'lebre c&rcel de "San Juan de U lúa", fo!:_ 

taleza convertida en prisi6n para los disidentes pol!ticos y reos

de alta peligrosidad, que.entre sus muros, encierra la historia de 

muchos lideres y caudillos opositores al porfirismo, que alº triun

fo de la causa revolucionaria, don Venustiano Carranza, orden6 su

cierre COl!lC c&rcel. 

A estas prisiones le sigui6 una no menos famosa 

l":le refiero al "Palacio Ne'gro de Lecwnberri", o sea la flamante Peni 

tenciar!a del ºDistrito Federal, inaugurada el 29 de septiembre de--

1901 por el Presidente de la República Porfirio D!az, que en su--

tiempo re~pgi6 todas las propuestas reformadoras del penitenciaris

~os moderno y con una estructura radial, muy avanzada para su Epo

ca; para una mayor ilustraci6n de la nueva penitenciar!a, transcri

biremos, la impresi6n de uno de sus tantos Directores, el Último, -

me refiero al Doctor Sergio Garcia Ram!rez, cuando ·sef\ala: "la c&r

cel qued6 circundada por alta muralla, interr.umpida a trechos con -
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pequeftos torreones de vigilancia, sin zonas verdes ni campos depo~ 

tivos ni superficies de recreo, con la7ges r rectes galer!as que -

en dos pisos agrupaban la sucesi6n de celdas destinadas a ocupan-

tes solitarios, forradas con plancha de acero, cerradas por puer-

tes met4lices espeses y seguras, cuya ~rilla, operaba desde fue

re, pennit!e el vigilante observar le presencie del cautivo, inqu,i 

rir sobre su estado, hacerle llegar objetos diversos y examinar -

sus movimientos. Contaba cede celd« con un camestrc y con servicio 

sanitario, y todas les de un mismo piso y costado podían ser cerr!_ 

des con une berre de acero, En otros sectores, se elzeben los edifi 

cios de Gobierno, con amplie y solemne sale' de espera, y secciones

de etenci6n m'dice--en une de cuyas aele~hebr!e de pr~cticarse lue

go, preservada su 'memoria por une pleca elte y modesta, le autopsia 

de los cad4veres de Madero y Pino Su&rez--, de trabajos variados en 

tall9rea donde se laboraba en comGn·. y otras necesarias." C 9 ) 

La nerreci6n anterior, quise dejarle as!, por

que con1idero, que nos muestra de una forma clara, los avances --

que se ten!en en aquella &poca, en cuanto la construcci6n de c4r-

celea, porque ye no eran habilitados viejos edificios o fortalezas 

sino que. se creaban edificios para ser c4rceles, Gnicamente, con-

sistemas nunca antes utilizados en MExico, como el sistema redial

•n forma.de estrella, con un pol!gono al centro, Claro que con el

tiempo y el aumento de su poblaci6n, se quiso acondicionar el edi

ficio con. agregados aqui y ella, dejendolo, como lo podemos ~er en 

la actualidad. Fue cerrada la penitenciaría, oficialmente el 26 de 

Agosto de 1976, 

C 9 ) GARC!A lll\:-IIREZ, Sergio. 
El Final. de Lec:\llr.berr.i'. CReflexiaies sobre la Prisién). 
te!. Pornie. 
México 1979, 
pp l8-l9. 
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b) .- JustificaciiSn. 

La privaciiSn de libertad como pena, aparece--

ya como pena en las Leyes de Indias, donde se puede observar la -

expresa autorizaciiSn de poder impo~er la pena de prisiiSn por deu-

das; hecho que rHultiS si¡nificativo, porque la privaciiSn de la l!, 

bertad es considerada ya en s! misma, como pena, no siSlo como med!, 

da de custodia preventiva. 

La evoluciiSn de los establecimientos penales,

ha 1ido re¡ida directamente por el Derecho Penal, por lo qua el d.!, 

sarrollo de ambos, se observa paralelo; en '•te orden de ideas, 

habiendo sido las·cSrceles, el medio de ejecuciiSn de las san'ciones 

consi¡¡n11d&1 por el Derecho Penal, 'st~, impulsado. por la acciiSn 

social en contra del infractor de las nonnas de convivencia del 

¡rupo social, dotan al Estado de la facultad de poder perseguir al 

delincuente hasta sus Gltimas consecuencias, circunstancias que 

C:an co::io resultado el desarrollo de la prisiiSn como pena> suporD.n

do la pena de eliminaciiSn del susodicho infractor mediante la mue_!: 

u IS el destierro. 

Hasta entonces, en términos generales, no hubo 

ni fueron necesarias las cárceles, siSlo existían peque~os estable

ci::iientos oscuros y malolientes que servían para detener a los reos 

mientras eran juzgados y posterionnente ejecutados, tal y como lo-
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apunta el maestro Malo Camacho, al decir que: " ... ésta es la razón

por la cual en la antiguedad es hasta· que:el Derecho Penal constit_!!. 

Yb un cuerpo de doctrina y legislaci6n sistem.!ticamente organizada, 

cuando se desarrollan los establecimientos penales." ( 10 ) 

En nuestro pa!s y naturalmente en Latinoam~rice

la existencia de un Derecho Penal, se remonta a las Leyes expedidas 

por los seflores ,sacerdotes y cac!ques, as! como las qµe dictaban -

los reyes, como oportund.Jllente se anotS con anterioridad; leyes que

fueron suprimidas a su vez por las Leyes espafiolas durante la ~poca 

colonial, desde entonces el Derecho Penal cobra la fuerza que ahor• 

tiene, m.!s sin embargo, pocas eran las consideraciones· que se hacten 

del sistema penitenciario y es hasta los Cl!digos Penales de Verac1rClz 

(1835) y el·primer c6digo penal para la Rep!!blica de 1872, en que ya 

se contienen reglamentaciones y disposiciones sobre las cárcele1, 

por ende, se puede colegir que el sistema Penitenciario es relativa

mente joven. 

Tan es as!, que a pesar de las recientes reformas 

al C6digo Penal, aGn se continua trabajando con muy pocas disposici2 

nes relativas a la administraci6n y vigilancia de los reclusorios, -

por lo que es urgente crear una Ley Federal que contenga todo lo re

lacionado a la administraci6n, control y vigilancia de los recluso~e~ 

rios preventivos, así como de la ejecuci~n de penas, conteniendo ade

m&s todos los beneficios concedidos tanto a procesados como senten-

(10) HAID CNW::llO, G.Jstavo. 
Op. cit. 
p 46. 
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ciados en materia preliberacional y por !lltimo, que quede como un 

Titulo Especial, la Ley de Normas Mínimas, pero no independi_ente, 

sino que forme parte importan-i;e de es.ta nueva Ley, para c¡ue. tales 

disposiciones no esten dispersas y dificuiten su manejo¡ de 'ata ma

nera, se atacaría con bases más firmes el problema fundamental· de las 

cSrceles en nuestro pa!s, osea, la sobrepoblaci6n. 

Adem!l's· 'sta nueva Ley, quedaría a cargo de una -

sola Autoridad su aplicaci6n, dependiente de la Secretaria de Gobe~ 

naci6n, puede ser la actual Direcci6n General de Prevenci6n y Reada12, 

taci6n Social o una nueva direcci6n; pero nada mSs, sin que interve!!. 

gan otras dependencias, s6lo la coordinaci6n de los Ejecutivos, tan

to Federal como estatales, con la formaci6n de personal prof~sionali., 

zado que Gnic~mente se cree expresamente para prestar servicios de -

vigilancia en los reclusorios y p_eni tenciarias del pa!s. 

S6lo as!, ·creo que se prodr!a remediar a mediano

plazo, la terrible crisis por la que atravieoa nuestro Sistema Pen~

tenciario, claro, sin perjuicio de que se ELABORE UN NUEVO CODIGO-

PENAL QUE SEA SISTEMATIZADO Y PREVENTIVO, acorde con nuestras necesi 

dades reales y dejar de hacer reformas sin trascendencia, que lo Gni.. 
co que logran, es dificultar la consulta del actua_l C6digo Penal. 
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c).- Los Problemas Sociales y El Sistema Penitenciario. 

Siempre se ha comenta.do que el desempleo, pro;.

blema que siempre nos ha afectado, es una de las principales causas 

que orillan al sujeto a delinquir, es de todos sabido, que la falta 

de oportunidades laborales se ·dl principalmente por que el indivi-

duo es analfabeta o porque no con1uy6 determinado peri6do escolar,

que dicho sea de paso,. casi -siempre es el de la secundaria, empu-

jan a '•tos individuo• a delinquir para poder tener din~ro y comer

º satisfacer al¡una necesidad urgente, pero viendo que la primera -

vez fue flcil, lo siguen practicando hasta que se habitGan al robo

al a••lto y a lesionar a las v!ctimas~ inclusive a privarlas de la

vida¡ en el mejor de los casos, son aprehendidos y consi~nados y -~ 

una vez condenados, •on encarcelados, pero para 'sto ya transcu---

rrieron quiza un par de aftos tal vez tres, tiempo en el que el suj~ 

to, aprende m&s cous que no sab!a sobre su oficio; si as! se le -

pudiera denominar, deapues cuando recobra su libertad, es mas peli

&roso d• cuando in¡re•6, tratlndose de reincidentes, es peor el --

caso, pues ya sabe la meclnica procesal y el paso por los juzgados

ya no le Aáusta como la primera vez, ya sabe m&s o menes el tiempo

que durará preso y hace planes para que ya no lo vuelvan a detener

es m&s, ya tiene"conocidos 11 que dado el momento lo ayudaran a salir 

r.i&s rapido, muchas veces en la mism!sima Agencia Investigadora del~ 

Ministerio PGblico, por una m6dica cantidad, más participaci6n del

bot!n en los pr6xi~os robos. 
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Lo narrado con anterioridad, no son elucubra--

ciones fantasiosas de mi parte, sino son hechos verídicos, experien 

cias vividas a lo largo de cinco anos de aprendizaj;e en el litigio

penal, unas ve~es platicando con los mismos reos, otras con Agentes 

del Ministerio Pablico y Agentes de la Policía Judicial tanto del -

Distrito Federal como del Estado de M&xico, adem&s es un secreto a

veces que los asaltantes son protegidos de funcionarios policíacos

y de policias judiciales¡ esto no se debe de tomar como une denun

cia, sino como parte de un trabajo de investigaci6n, sin atacar a-

nadie, ni en lo personal, ni e nivel de dependencia oficial. 

Pared6jicemente, en el mes de noviembre de mil

novecientoa noventa y dos, le Procuraduría General de Justi~ie del

Distrito Federal, public6 un boletín de prense, en el que debe a -

conocer lea estadísticas obtenidas hasta ese momento, del aumento-

del índice de criminalidad en el Distrito Federal, que se hiben a-

implementar progr~mas de protecci6n a la ciudadanía con motivo de -

la proximidad del fin de año, lo raro es que ya no han publicado -

ningun otro boletín al respecto; los motivos los desconozco, pero-

puedo decir que les cifras que dieron a conocer no son del todo 

c~nfiable~; pues muchos asaltos que se cometen no son denunciados-

~n la mayoría de los casos, así es que no se tienen cifras exactas

al respecto y tambi&n muchas veces, el Ministerio PGblico·no d& --

c~rsc a otras tantas denuncias, por le que no se puede saber con -

presicién que tipo de delitos han aumentado o si han disminuido con 

r~la~ión a otros anos, que al fin y al cabo, esa es una de las fun

ciones que debería desempeña~ la elaboraci6n de las estadísticas. 
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Lo malo es que ya no publican dichos boletines

que si bien es cierto que no son del todo ver!dicos los datos pro-

porcionados, servir!an cuando menos, para darnos una idea aproxima

da del índice de criminalidad en el Distrito Federal que ya es ala!: 

mante, a pesar de las medidas adopatadas para evitar su aumento. 

Sumado al problema del desempleo, o mis bien,--, 

me a~rever!a a asegurar que como consecuencia de éste, surgen otros. 

problemas sociales tan graves, qua no se ha podido encontrar unas~ 

lución definitiva a ellos, tales como la drogadiccil5n, el acoholi!!, 

mo, la prostituci6n, el pandillerismo, entre otros; que analizados

en conjunto,, dan un marco de referencia de como es la sociedad mex.i_ 

cana en sus eátratos m!s bajos, en la actualidad, claro que estos-~ 

problemas no son exclusivos de las clases sociales marginadas, entre 

los estratos altos, de amplia solvencia econ6mica, tambiEn se dan-

estos problemas, los m!s comunes son el alcoholismo, la drogadicción 

la prostitucil5n y el pandirellismo o van.dalismo, pero como los mi-

embros de &sta clase social tiene dinero para pagar un buen abogado 

o el dinero disponible para comprar a la Policia Judicial o al Mini!!, 

terio Público, nunca o casi nunca, pisan un reclusorio. 

Al respecto del pandillerismo, cabe mencionar-

que cuandó los menores infractores son detenidos, tambi'n se con--

vierten en expertos en los centros destinados a su reeducación'· por 

estar és'tos, mal organizados y son insuficientes; muchos p.or no de

cir la mayor~a, escapan o los sacan sus padres y vuelven a las and!_ 

Cas Y cuando crecen ya son sujetos peligrosos, pues hasta saben ma

nejar armas de grueso calibre. La pregunta es ¿ que se hace para -

evitarlo?. 



CA P I T U L O III. 

LA CRISrs DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN MEXICO. 

1.- Cauaas que la Propiciaron. 

A lo largo de l~ historia de nuestro Derecho 

Penal, todos los gr'andes penitenciar.S:stas que hemos tenido y que 

tene: .. 01 en nuestro país; se han preocupado por los centros de reclJ!. 

sión de una manera tal, que se organizaron convenciones de Derecho

Penitenciario dentro y fuera del territorio:nacional, congresos de

gran importancia, que de alguna manera, influenciaron las ideas que 

sobre el Derecho Penitenciario se tenían hace aproximadamente tres

dEcadas. 

Resultado de esas experiencias, son las mejoras 

hechas a las c'rcelea de !!Sxico, por ejemplo, la creación de la Pe

nitenciada de Almoloya, en el Estado de M~xico, el cierre de Lecum

berri y el cierre de la Cárcel de Oblatos en Jalisco, que fueron -w 

llamadas las "circeles cloacas del país", por el sin nGmero de pá-

ginas desagradables que en ellas se escribieron en la historia de -

nuestras e&rceles. 

También ese cGmulo de buenas ideas, hicieron--

que se modificara el Código Penal y que surgiera una Ley de Normas

Mínimas, lo malo es que en la actualidad no son eficaces, ya sea -

?C·r que no se usan o porque ya no son aplicables esas ideas refor-

~istas; aunque se hayan creado los reclusorios preventivos del Dis-
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trito Pederal, con más espacios para los reos, celdas más amplias

y con la debida separación entre hombres y mujeres, pero al cabo -

del tiempo, en una s6la década, todo lo bueno desapareció, por el

incremento de la población y por los negocios clandestinos que iJ!! 

peran dentro de los reclusorios. 

El planteamiento del problema es el siguiente: 

analizar la crisis de la Justicia penal, cuyo síntoma mSs signifi

cativo es el agudo problema que enfrentan las clirceles en la actU.!J. 

lidad, la transformación de la institución y las posibilidades de

substi tuirla por otras pena.a y medidas de seguridad, pasando claro 

por su g¡rmen, que ya hemos comentado y que continuaremos haciénd.!?, 

lo en éate cap!tulo. 

La crisis de las cá?"celes es muy notoria, no -

sólo en nuestro país, sino en todo el mundo; tal y como observ~ba

el Doctor Rodríguez Manzanera, al sellalar que:" ... el Derecho Penal 

esd enfermo de pena de prisión. 'tl). A diario sabemos de los inten 

tos que se hacen para cambiar su imagen ya de por si deteriorada,

con muy diversas s·oluciones, que a menudo, resuleven transitoria-

~ente el prÓblema, pero despues, vuelven a caer en los mismos vi-

cíes y defectos del pasado, tales como la corrupción, la sobrepo~

( l) RODRIQJEZ 1W1ZP1iERA, Luis • 

1..a Crisis Penitenciaria y los Substitutivos de la Prisión. 

Insti tute Nacicnal de Ciencias Penales. 

México, 198~, 

p 12. 
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blaci6n, el tráfico humano y de drogas, etc.; que no hacen sino 

robustecer aún más la idea de crear uno o varios substitutivos de

la pena de prisi6n en ciertos casos y que desaparezca definitiva-~ 

mente del Derecho Penitenciario, la Pena de Prisi6n. 

Como se ha hecho notar a lo largo de ~ste tra

bajo·, los jueces penales del pa!s, utilizan indiscriminadamente la 

pena de prisi6n, segGn creo, para ellos es más fácil, condenar.al

procesado a sufrir una pena privativa de libertad mediana o larga, 

que a revisar el C6digo Penal y encontrarse con que hay substitu-

tivos en la Ley, que pueden evitar la sobrepobleci6n en las cár--

celes. Su argumento fundamental, es le cerge de trabajo, le falte

de recursos, la falte de reglementeci6n, despues la falte de per-

sonel capacitado y ~ás que nada le esceces de recursos econ6micos

por parte del Estado. Pero lo más duro, es reconocer que tienen-

razón, los substitutivos de la pena de prisión que actualmente co~ 

temple el C6digo Penal, no pueden ser aplicados prácticamente par

esas carencias a que hago referencia en las líneas. arriba citadas; 

entonces no se les puede culpar del todo e los jueces, sino al Si~ 

tema Judicial del país, en su conjunto. En efecto, el Estado se -

preocupa .,.§ pcr le fuga de un reo, que por solucionar los pro--

blemas arraigados dentro de las cárceles y lo que es peor, no les'

interesa en lo más mínimo, legislar sobre un nuevo C6digo Penal,-

que este acorde con las necesidades' actuales de nuestra sociedad,-

que responda a la urgente necesidad de los ciudadanos de protección 

tanto en sus bienes como en su persona, una verdadera aplicación -

de la Ley y una administraci6n de Justicia que sea pronta y expedi 



El mal no es nuevo, es de siempre, por eso se

justific6 el cierre de la C~rcel de Belem, para dar paso a la fla

mante Penitenciaría del Distrito Federal, con sede en Lecumberri,

cuando se presentaron los mismos males en la nueva cárcel, urgía-

acabar con dichos males se dijo, no podía seguir así, entonces ya

se hablaba de violaci6n de Derechos Humanos, los reqs eran vejados 

y humillados, no había la separaci6n entre procesados y senten-f~-. 

ciados, entre hombres y mujeres, imperaba la promiscui~ad, y la -

poblaci6n de reos cada día hiba en aumento. Así se ·creo l~ nueva

Penitenciaría del Distrito Federal, ubicada por el rumbo de Santa

M~rtha Acatitla, al oriente del Distrito Federal y tambi&n se cre

are~ tres reclusorios preventivos. Esta era la soluci6n que pondría 

fin a tantos vicios de la cárcel, acompañada, claro, de la Ley de

Normas Mínimas para sentenciados. 

Pero¿ podemos. afirmar sin temor a equi vocar"nos 

que realmente dichos.problemas han de~aparecido?, que nuestras -

cárceles ya no son nido ni escuela de delincuentes. Des.graciadamen. 

te no es así, las fugas masivas, algunas a sangre y fuego, los ho

micidios cometidos dentro de las cárceles, la corrupción de los -

custodio~y de los altos funcionarios de las mismas, revelan que-

nada ha cambiado, excepto les lugares y los protagonis~as; entonces 

me pregunto ¿ el Poder Ejecutivo· enviará al Congreso una Ley en la 

que pida se reimplante la pe~a de Muerte en, México y ya no hacer-

más cárceles?, o que haran ante la creciente denuncia de violaci6n 



Sin embargo, no todo el mal radica en éstos 

vicios, ayuda el hecho de que hay que saber que significa la cárcel 

para el reo, lo que verdaderamente encierra ésta circunstancia para 

él; al respecto, el maestro Carrancá y Rivas sellala:" ... la pri--

sión no es desde luego expiativa y redentora en el grado extremo en 

que la han imaginado eus apasionados defensores. Incluso.de-las me~ 

jores cárceles puede decirse que son crimin6genas, que corrompen -

en un Índice alarmante y preparan a la reincidencia. 11 (2); por eso -

vemos que se margina al individuo que ha recobrado su libertad y -

éste en represalia, comete délitos más violentos que los que lo --

llevaron a prisión, cometidos con .un re.sentimiento haci~ la sacie..:-

. dad que primero lo envi6 a la cárcel y que luego lo margina al sa-

ber preso, circunstancias que lo hacen más peligroso todavía; no'r~ 

para en medir las consecuencias de s_us actos, él s6lo quiere venga!. 

se de ésta sociedad como sea, no le importa el mal causado ni su -

gravedad; éste estado psicol6gico, lo hace, como repito, más peli-

gros.o y sus efectos en nuestro. vida cotidiana los podemos ver en -

los periód~cos o en las noticias que se transmiten por televiSi6n. 

De lo que se deduce, que el problema de la de--

lincuencia, tiene su origen en una sociedad decadente, donde Cada -

~ez hay más pobres, casi rayando en la miseria y que es la misma -

que reprueba los hechos y actos ilícitos, pidiendo se castigue al -

culpable, despues cuando ese culpable cumple su condena, nuevamente 

esa sociedad lo rechaza y lo empuja a delinquir otra vez; es de~, la 

(2) CARIWICA Y rcr:v~ 1 Rafil. 
O.redlo Penitenciario. cSr-cel y Penas en MSxico. 
Ed. Por.r<úl 
México, 197~. 
p 556. 
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misma sociedad, ··prepara a los t!'ansgresores de las normas impuestas 

por ella misma. 

a ) • - Sobrepoblaci6n. 

A menudo nos encontramos, con que una pandilla -

de jóvenes delincuentes. fue aprehendida, sumando ocho el número de_ 

sus miembros, en algunos casos no son tan numerosas, p.ero, si nos pg, 

nemes a pensar, que los ocho ingresaron a un reclusorio preventivo,_ 

para ser sujetos a proceso y que la semana anterior, habían captado_ 

a otros tantos delincuentes, haciendo nGmeros. : , son bastan.tes in gr~ 

sos a las cárceles, en dos semanas; por eséasas salidas de reos que_ 

han compurgado su pena, haciendo un balance, las cifras de los inte~ 

nos en los diferentes centros de reclusi6n tanto definitiva, como -

preveOtiva, son altísimos, tan solo en el Reclusorio Norte de la Ci~ 

dad de MéXico, el núÍnero de presos sujetos a proceso, son cerca de -

dos mil quinientos, cuando originalmente estaba programado para al_

bergar a dos mil, sin contar con los sentenciados que no han sido t,R. 

davía trasladados a la penitenciaría, por quien sabe que motivos en_ 

total, sobrepasan en número de tres mil doscientas personas, aproxi

madamente hacinadas en las celdas, hasta cinco.personas, cuando fue

ron disefiaj_as para dos presos, inclusive_, ocupan el suelo, con tal -

de tener un lugar donde dormir_, y tener que comer, realizan las labE_ 

res de limpieza, lo que se conoce como 11 !ajina11
, de los presos que -

·tienen dinero y no quieren ocuparse de tales ·labores. 
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Un panorama general, pero similar es el que pr~ 

va en los centros de reclusi6n de todo el país, que albergan un nG

mero.mayor de presos, que los que deberían tener, consecuencia del_ 

abuso de la pena de prisi6n, sin tomar en cuenta los substitutivos_ 

de la misma que estan contemplados en la Ley; de aquí que el nW.ero 

de procesados sea mayor, que el ntimero de sentenciados, por la crí_ 

sis del poder Judicial, que' en su momento sefialaremos, aunado a la_ 

corrup~ión que impera en ese medio. 

Como comentaba, la sobrepoblación acarrea mgs -

problemas dentro de las cárceles, tales como la corrupci6n, el trá

fico de drogas y alcohol, prostitución, violencia, que ~ su vez, g~ 

neran homicidios y rifias colectivas entre grupos de traficantes que 

se disputan el control del manejo de drogas dentro de los penales. 

Aquí lo importante es preguntarse, ¿ como es que se introducen las_ 

erogas en los penales ?, ¿ quien las maneja?, preguntas que toda

\"Ía no tienen respuestas, pero que de saberse quien es, o quienes -

son los culpables, no importaría mucho, pues sus lugares serían o~~ 

;ados por otros, lo que si es de relevancia, es encontrar la forma_ 

¿e separar a los reos peligrosos, los traficantes, los drogadictos, 

~- los reincidentes, de los que han delinquido por primera ocaci6n,

.:: los d~.;incuentes imprudenciales, en lugares creados exprofeso, 

~=~de la vigilancia sea continua a cargo de personal capacitado y -

~~n una remuneración que sea lo basLante buena, para evitar que cai 

~=n en el hábito de la corrupción. 
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A simple vista parece costoso, ¿ pero no lo es-

YA."?, la pena de prisi6n " es además una pena cara, antieconómica;-

cara en cuanto la·inversión de instalaciones. mantenimiento, manute~ 

ción Y personal¡ antieconómica por que el sujeto deja de.ser produc

tivo y deja en el abandono material a la fanU,lia".(3), Como se ve,-

son muchas las desventajas, pero lo cierto es que las ventajas no -

representan algo de importancia que pudiera tomarse en cuenta como-

progreso o adelanto, 

bl.- Insuficiencia de los centros de Reclusión. 

Mencionaba en apartados anteriores., que la sobr~ 

población es un problema de difícii solución, t,,;,to por el aumento--

del índice de criminalida como por la insuficiencia de los centros 

de reclusión, pero me refiero a·ésta insuficiencia, no Como a la ne

cesidad de construir más cárceles, sino para que se construyan pri

siones abiertas, de verdadera reada~taci6n, especializados; por ejem_ 

plo, los centros de reclusi6n destinados a los reos peligrosos, rein_ 

cidentes y de difícil readaptación, deben ser de máxima seguridad, -

en cambio, reos por delitos patrimoniales, imprudenc{ales y pri!Jlarios 

en otra pri~fi.ÍÓn abierta o con escasa .vigilancia, menos crudo y hostil 

en Conde se les permita readaptarse a la sociedad con trabajo y así

evi tar que el medio imperante en las cárceles actualmen~e, los co--

rrorr.pa; los que no ameriten pena pri vat~ va de libertad, tratarlos en 

áreas de trabajo·social, sin que tengan que visitar reclusorios o 

~u=r1dos. creo que as! se evita~ían rezagos en la administración de

Justicia. 
(3) roDRIGUE'l M/>NZANERA Luis. 

Op. Cit. ' 

t ·~ 



Otros efectos indeseables que se originan a pa~ 

tir de la pena de prisión son la "prisionalización" y la11 estigmati

zación"; por prisionalización se entiende a aquella adaptación a la 

prisi6n, a su vida, a sus costumbres, a su lenguaje, que hace,toda

vía más difícil la readaptaci6n del individuo a la sociedad¡ ·tal y

como lo apunta el Doctor Rod~iguez al señalar que: 11 la prisionaliz~ 

ción se inicia desde.el momento en que la persona ingresa a la cár

cel y se va· desarrollando, cambiando al sujeto su concepto temporo

espacial, someti~ndolo a una continua situaci6n de strees, obligln

dolo a adaptarse con rapidez a la prisi6n y llegando a serios-dete

rioros mentales".(4) 

Como estigmatizaci6n, entendemos al problema-de· 

que alguien que· ha estado en la cárcel, se le netiqueta11 como per-

sona no grata para nadie, circunstancia que dificultará al indivi-

duo su pronta resociabilizaci6n y readaptaci6n a su antiguo medio-

y como consecuencia, en la mayoría de los casos, a que vuelva a in

gresar a prisi6n por haber cometido un nuevo delito, presionado por 

el efecto que causa en su persona la estigmatización, como ya lo h2. 

bía comentado en éste trabajo, con anterioridad. 

POr eso es importante, separar a los reos peli

grosos, a"'1::os reincidentes y. a los que son incapaces de rehabili-

tarse de los delincuentes primarios, por que es muy notorio el con

tagio criminal que éstos 6ltimos· sufren por los primeros, tanto, -

que el que no era delincuente, al salir de la cárcel ya lo es y el

(~) RODRIGUEZ tWIZ#lEAA, Luis. 
O¡>. cit. 
p 13. 
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que ya lo era, se vuelve un"profesional del Ct"imen" al salir de --

ella, por llamarle de algWla manera. 

De tal suerte que, se menciona que la cárcel es 

Wl FACTOR CRIMINOGENO, porque con frecuencia, salen de las cárceles 

personas más pervertidas de lo que eran, hasta antes de su ingreso

ª ella, como ya lo había apuntado oportunamente, al respecto pode-

mos citar lo que senala Huacuja cuando expresa que:" ... es innegable 

que en el penal existen auténticas luchas de clases: funcion~rios,

custodios, líderes y reos; los atropellos llegan a tal grado que -

las lesiones, homicidios, violaciones y suicidios son cOnsecuencia

inmediata del tráfico humano de depravaciones, violencias y estupe·

faciente que allí encuentran su g~rmen y campo propicio de desarro

llo." ( 5), 

Son muchas las desyentajas de la pena pt"Ívativa 

de libertad y de la prisión preventiva, como se puede apreciar, por 

lo que urgente, encontrar los substitutivos a éstos medios de cas-

tigar.., de tal suerte,· que se permita castigar a quien realmente lo~ 

merece; con la segregación, pues ya no es susceptible de adaptaci6n 

a la sociedad y de trabajar º?" aquellos que no estan tan corrompi

dos moralffiénte y no atiborrar las cárceles con unos y otros, sin -

solucionar nada. 

es J HUAa.11A BETANCOURI', Sergio. 
La Iesaparición de la Prisi6n Preventiva. 
Editorial Trillas. 
~xico 1989. 
p 36. 
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c).- Inaplicabilidad de Sanciones. 

Ini~iaremos con el estudio de la crisis judi--

cial o de justicia, ya que es injusto _pensar que todos los males

del Sistema Penitenciario Mexicano, residen ánica y exclusiva.mente

en la prisi6n, puesto que el rezago en la administraci6n de justicia 

nos demuestra que contribuye en buena medida a la crisis. de.las cá~ 

celes. 

Para decirlo de otra manera, tenemos ¡1.nflcición

legislati va", porq~e tenemos leyes penales que son más represivas:.

que. preventivas, con la obvia saturación de los archiveros de los-

Tribunales penales; aunado a la mala selecci6n y preparaci6n del -~ 

personal administrativo, pero sobre todo y lo que más llama la aten 

ción, es el número creciente de escándalos provocados por.la corru~ 

fÍÓn en los jueces pe.nales, lo que ocasiona que la cárceles se lle

nen con reos ~e escasos recursos económicos y que los delincuentes

que ti~nen mucho dinero, ni siquiera pisan el reclusorio en muchos

de los casos; por eso se dá el rezago, con una justicia, lenta, cara 

desigual e intolerante. Para concluir, sin temor a equivocarnos, P2 

demos señalar que todos los males de las cárceles son propiciados--

-· por los errores legislativos y las corruptelas judiciales. 

Todo lo anterior, nos demuestra que la pena de

prisión y la prisi6n preventiva, son errores que se tienen que co-

rregir, ya lo apuntaba el Doctor Rodríguez cuando dice: 11 
•••• las sen 

tencias de cárcel apenas consiguen su objetivo en última instancia, 



- - - - - 65 

a saber, la rehabilitaci6n social, y de que, por lo general, pueden 

agravar aGn m!s el. problema de la delincuencia, , , "(6), Muchas son 

las críticas y pocas las ventajas y ya ha quedado demostrado que -

son absolutamente mayores las desventajas que los beneficios de apli 

car ésta pena y acudir a ia prisi5n preventiva;· por lo que ya es mo

mento de poner un remedio radicai al problema y opino que sería el -

de crear UN NUEVO CODIGO PENAL, que sea sistematizado, netamente pr~ 

ventivo y práctico. 

Además, elaborar una Ley Federal que contenga to

das las medidas habidas y por haber, tendientes a regular la adminis

tración, control y vigilancia de los centros de readaptación.social, 

las medidas preliberacionales para sentenciados y que contenga como-

capítulo especial la transcripci6n de la Ley de Normas Mínimas, en -

.fin todo lo relativo a la ejecuci6n y extinci6n de las penas. 

Esta Ley· sería aplicada Gnicamente por una sola -

dependencia oficial, la que sea, o una nueva,·péro si que sea una,-

no como sucede actualmente, que l.a administraci6n y· control de un re

clusorio est! a cargo de una dependencia, la vigilancia a.cargo de -

otra y lo relativo a los beneficios preliberacional.es y la readapta-

ci6n· social del delincuente se le encarga a otra dependencia distinta 

de las anteriores, haciendo un verdadero galimatías en materia peniten 

ciaría, que obviamente, agudiz~ la crisis en mayor grado. 

Como hemos apuntado en repetidas ocaciones, la per

sona que ingresa a la cárcel, cambia completamente su forma de vida,as!: 

(6) RODRIGUEZ MANZANERA, luis. 
Op. cit. 
p 14. 
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11 la prisión, cuando es colectiva corrompe, si es celular enloquece 

y deteriora. con régimen de silencio disocia y embrutece, con trab~ 

jos forzados aniquila físicamente,y sin trabajo destroza moralmen-

te" e 7); por cualquier punto de vista que quiera mirársele a la. pena 

de prisi6n, resulta contraproducente y no cumple con la funci6n :-

para la que fue creada. 

Ten~mos también las penas largas y· las penas -

col'tas de prisión, la pena larga se convierte en un sist~ma de.eli

minaci6n del individuo, resultando inútiles todos los esfuerzos por 

reintegrarlo a la sociedad; las penas cortas, son consideradas irie

fic~ces, porque dado el tiempo de su duraci6n, límite de· tiempo y-

su a~licación, no logran dar el impacto que se busca, que el delin~ 

cuente se iñtimide ante la idea de estar largos años ahí encerrado, 

lo que es peor, éste tipo de presos no reciben tratamiento y suma-

do a otros factores resulta una pena muy costosa e inútil para lo-

grar la corrección del culpable. En"éste orden de ideas, porque no

suprimirla y en su lugar se implementa una medida de seguridad que

permita que éste individuo reciba un tratamiento en una prisión --

abierta, o bien que ayude a limpiar y a recoger la basura de las-

calles o realizar otros trabajos en favor de la comunidad, en lugar 

ée ~astar ~~nero en su es~adía en la cárcel y que despues resul~e-

q~~ ccando recobra su libertad, cometa nuevamente más delitos y co

rr.c consecuencia pierda la vida en· el peor de los casos o que in'gre

se nuevamente en prisi6n a seguir perfeccionándose en sus malas·--

arres, como lo hemos vendio señalando. 

(~) P.CDRIGlEZ 111-lfZIWERA, Luis. 
er,i. Cit. 
D 12, . 



Otra cuesti6n que podríamos relacionar con los

problemas de las cárceles, motivados por la inaplicabilidad de san

ciones, es sin duda, el hecho de que haya una Ley que establece las 

Normas H.ínimas sobre Readaptaci6n Social·de Sentenciados, publicada 

en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 19 de mayo de 1971 y -

que dada su importancia y trascendencia para éste trabajo, merecer& 

un comentario aparte m&s profundo en otro apartado¡ .que no se apli 

. ca. que es letra _muerta, en _virtud de que fundamentaftm.ente concedé -

el beneficio al l!entenciado de ·condonar un día de pena, .por dos de

trabajo, beneficio que es muy difícil de alc;..,zar para la m~dría-

de 'los· sentenciados, tanto porque, para poder conseguir· un tra.baJo

de~tro de la penitenciaría que sirva para cubrir el requisito que-

se e~ige? resulta m~y caro, porque se 11 venden 11 los trabajos dentro-.

de prisi6n, como porque los trámites administrativos y burocráticos 

para gestionar éste 'beneficio, son tan engorrosos que casi nadie -

acude a ellos, a excepci6n de los que tienen dinero y ·pueden "com-

prar" dicho beneficio. 

Si no se le da el cauce adecuado a .~as demandas 1 

de libertad bajo las ·características que establece ésta Ley, por 

cualquier-~otivo que sea, la penitenciaría sesuirá saturándose de-

más y 
0

más sentenciados cada vez, con las consecuentes desventajas-

económicas que implican los gastos de administración, manutención y 

vigilancia para una eievada cantfdad de sentenciados, sin contar -

c~n los problemas internos, tales como explo~ación, vejación y vio

lación de los Derechos Humanos de los santenciados. 
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2.- Las Cárceles en Nuestro País. 

al.- Su funcionamiento. 

Se hablará en general, del funcionamiento de las 

c&rceles en el pa!s, tomando en cuenta y como punto de referencia,-

el Reglamento de 'Reclusorios y Centros de Readaptaci6n Social del -

Distrito Federal, toda vez, que las c&rceles del país, se rigen casi 

por identico reglamento, con s61o unas pequeñas variaciOnes, pero--

en sustancia, es la misma forma en que se rigen las demás cárce;es-

ubicadas a l'o largo y ancho de la República Mexicana. 

Lo que si se debe comentar, es que la mayoría'de 

dichas cárceles, por no decir todas, estan bajo el control directo -

del gobierno del Estado correspondiente, es decir, tanto.las reglas

de administración, control y vigilancia son aplicadas por el Gobier

no del estado o bien por·e1 municipal, segun sea el caso, con parti

cipaci6n de la Secretaria de Gobernaci6n a través de las delega----

ciones regionales de la Direcci6n General de Prevenci6n y Readapta-

ción Social, pero en grado mínimo, en cambio en el Distrito Fed;rál, 

administra y controla una dependencia, encargada de la vigilancia lo 

es otra ctef;endencia distinta ·de a~uella y con la ~espectiva colabors_ 

ción de la Secretaria de Gobernación, haciendo más dificil la torna-

de de~isiones en cualquiera de las áreas apuntadas. 
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De cualquier manera, los centros de readapta--

ción social en el pa!s, siguen. teniéndo los mismos vicios, sea 

·quien sea, el encargado. de su administraci6n y vigilancia, 

Lo anterior se demuestr~ con el.ut6pico regla-

mento de.Reclusorios.y Centros de Readaptaci6n Social del Die

trito Federal, pues nada de lo que está establecido en ,1, se

lleva a la pr&ctica o casi nada¡ para apreciar mejor el al~an

ce de mis palabras, entraremos de lleno.a comentar el ci.%ado-

re11lamento, de la siguiente manera: 

El reglamento objeto de estudio, seftala en su -

artíc~lo 2ºque:" Corresponde al Departamento del Distrito·Fed.!!. 

ral, a través de.la Direcci6n General de Reclusorios y Centroe 

de Readeptaci6n Social, la funci6n de integrar, desarrollar, -

dirigir y administrar el sistema de Reclusorios y Centros de -

Readaptaci6n Social para adultos, sin perjuicio de la competen. 

cia que en ésta materia corresponda a la Secretaría· de Gobern~ 

ci6n, a trav's de la Direcci6n General de Prevenci6n.y Readap-

1:aci6n Social " 

Como es de ·observarse, son dos dependencias of! 

ciales, las que intervi~nen en el manejo y cuidado de los re-

clusorios, haciendo más difÍcil y b~rocrática la toma de desi

ciones en dichas áreas, además de que hay opiniones encentra--

das y por ende 1 ·contradictorias. 
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Es necesario que s6lo haya una s6la dependencia 

encargada de las !unciones descritas en dicho art!culo segundo 

por .obvias razones, no se demoran los tr&mites, hay más b.ajo-

nivel de corrupci6n entre sus funcionarios y ser!a más fácil-

llevar a cabo programas encaminados a descongestionar la.poblA 

ci6n de los reclusorios¡ todo esto sin to~ar en .~uenta, que la 

vigilancia propiamente dicha, esta a cargo de la Secretar!a.de 

Protecci6n y Vialidad, haciéndo más engorrosa la administraci6n 

de las circe les. 

Por ejemplo, el articulo 4° es verttadera letra 

muerta, un absurdo escrito, porque, entre otras cosas, dicho-~ 

articulo establece que en los reclusorios habrá progr&mas "té,!2. 

nicos interdisciplinarios", para dar trabajo a los reos y evi

su desadaptaci6n a la vida productiva¡ digo que es un absurdo

porque no existen tales programas, no se lleva a cabo.lo sefia

lado por el art!culo, ni de una ni de otra manera, si antes 

del reglamento a comentario, no lo hacían, menos ahora, que no 

. existe· una dependencia exclusiva, que haga que ésto se CUJ!! 

pla cabalmente. 

Referente a la organizaci6n de los reclusorios

esta el art!culo sexto, que ·dice que el Jefe del Departamento_

del Distrito Federal, expedirá los manuales de organización -

para el buen funcionamiento de los·mismos, como si se tratara-

de una empresa o del mismo Departamento del Distrito Federal

con jefes y subordinados¡ tratando de administrar a un reclu!!9_ 
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rio con ideas burocráticas y no con la seriedad qüe. el caso -

representa, pues muchos de los reos, sean sentenciados o proc~ 

sados, bien pueden regenerarse y representar mano de obra dis-

·ponible ; o bien, convertirse-en los delincuentes má~ sangui-

narios y peligrosos que uno se pu~da imaginar y no_es Droma,

hay claros ejemplos de lo que estÓy afrimando; ·1uego entonces

ª los reos se les debe tratar científicamente para lograr co-

rregir las desviaciones psíqui.cas del individuo y no se logra

rá· tal objetivo, con ideas· netamente burocratizadas, e1abora-

das por bur6cratas, valga la redundancia, que desconocen· por-

completo la Ciencia de la Criminología, con escasos o bulos e¿ 

nocim.iéntos ta.mbien en·Crirninalística, conocimien~os fundamen. 

tales para erradicar el delito y sus causas; y no reprimirlo, --· 

sino evitarlo •. 

Otra falsedad en que incurre el reglamento, es la 

que establece el artículo séptimo, pues entre otras cosas, bu~. 

ca que con la organizaci6n y funcionamiento de los reclusorios 

que proporciona el multidicho reglamento, el reo deber& forta

lecer su dignidad humana, la de su familia, respetar los valo

res sociales y que el. tratamiento de los internos, tiene como

·11finalidad su readaptaci6n a la comunidad libre y socialmente

productiva". Pura utopía, por no decirle de otra forma, ¿ co

mo pensaban estos señores de la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal, que con éstas solas letras y palabras, se -

acabaría con un problema que tien~ m¡s de cien años de estar-

aniquilando el sistema penitenciario?, es de suponer que no --
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conocen a fondo~ la historia de las cárceles, que no tienen co

nocimientos en mater!a de penit~nciarismo, ni de criminolog~a

¿ entonces porque encomendarles a ellos la tarea de elaborar -

un reglamento para los reclusorios?, no se discute que hayan-

estado. asesorados por·.algl\n especialista, pero no es suficien

te; lo que trato de explicar, es que el problema de las c'rce

les debe ·ser resuelto por verdaderos profesionales y no por -

diputados ni asambleístas que no saben ni siquiera lo que es--

. una c&rcel, ni mucho menos lo que ea un reo, no han convivido

con ellos, no saben su problem&tica, como viven, como su~ as-

piraciones de corrección son cortadas de tajo por otroa reos--; 

y por· loa custodios, que tienen que matar para poder sobrevivir 

en un medio hostil; todo esto lo .ignoran los que hacen las --

leyes, porque es m'6 cómodo nada mlis levantar el dedo y aprob~ 

una ley.sin siquiera saber el contenido, a tener que investigar 

que documentarse de la ~alidad, para seber si la ley o reg~a~;'. 
ento sujeto·a aprobación, verdaderamente ser& l\til o simplemen 

te, beneficiar& a unos-cuantos. 

Lo mis grave, es que en el art!cul~ 10º, se le

impone la obligación al Jefe del Departamento del Distrito Fe

deral de interpretar "ADMINISTRATIVAMENTE" el reglamento, lo-

cuál~ parece una aberraci6n, como todo el reglamento, pues-

ni es claro, ni concede facultades expre.sas, porque en caso de 

un motin.o de una fuga, que medidas administrativas se adopta

rían, segl\n el reglamento y me salta la duda, entonces quien-

es el responsable de tomar las dedisiones o interpretaciones--

que no son administrativas. 
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ºDe los aspectos.más importantes que se pueden-

señalar del reglamento en comentario, para el objeto de éste -

~rabajo, son los que establecen los artí~ulos: 

ART. 12.- Que establece culiles son las clases de reclusorios

Y su concepto, entendiéndose por Reclusorio a: 11 la insti tuci6n 

PÚblica destinada a la internaci5n de quienes se encuentran~-~ 

restringidos en su libertad corporal por una resoluci6n judi-

cial o administrativa; sus clases son: 

- recluaorioa preventivos, 

penitenciar!as o establecimientos de Ejecuci6n de penes.pri

vativas de libertad, 

- instit~ciones abiertas, 

- reclusorios para el cumplimiento de ·arrestos, 

- centro ""dico para re~lusorios. 

El art!culo 60 establece que : " en los recluso

rios y centros de readaptación social, se aplicar& el X'4igimen

penitenciario-, progresivo y tt;cnico que constar& de p_eriódos-

de est!J_dio de personalidad, de diagnóstico y tratamiento de. i!!. 

ternos". Que no se lleva a cabo, 'por muy di versas razones, e.n, 

tr'!!..ellas, la falta de. personal capacitado para desemp_eñar tal 

labor, e~ decir, trabajadores sociales, médicos, psiquiátras 

criminólogos y personal de custodia profesional, no improvisa

do; otra_ de las razones es que no se. ~r¡icia nunca, pero eso s! 

el citado artículo en su segundo. p&rrafo establece:" los estu

dios de personalidad, base del tratamiento se actualizarán pe-
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riódicamente y se iniciarán desde que el recluso quede sujeto

ª proceso". Pregunten le a cualquier reo, si ésto se cwnple, 1e 

diran que ni siquiera.lo sabían, que no les hacen nada de eso, 

en fin, se lee y se oye muy bien, pero sería mejor que se lle

vara a la práctica. 

El artículo 107 se refiere a las instituciones

. abiertas, que de ellas no ha;.'" ninguna en el pa!s > además de-

dicho artículo, esta relacionado con los artículos 27 ;egundo-· 

párrafo del C6cligo Penal y con el 8°fracci6n V de la Ley que -

establece las Normas Mínimas para la Readaptaci6n Social de ~-

Sentenciados. Que es letra muerta, no se cumple¡ he aqu! un-

claro 'ejemplo de las posibles soluciones a la crisis del sist!!_ 

ma penitenciario mexicano, PONER EN PRACTICA ESTOS ARTICULOS. 

El artículo 121 establece la forma o la organi

zación de los reclusorios, seftalando que habrá un Director, que 

en la administraci6n de los mismos, será auxiliado por los Sub

directores de Apoyo Administrativo, Tiócnico y Jurídico, de los 

Jefes de los Departamentos de Observac;i6n y Clasificación de -

Tall&lles, de Educación, 'Cultura y Recreación, de Servicios Mé

dicos y de Seguridad y Custodia; como se vé, es una organiza-

ción burocrática, similar a la que tiene 0 1cualquier Delegación

Política del Distrito Federal, que no es la que necesita un -

Sistema Penitenciario bastante deteriorado. 
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Del artículo 133 podemos apuntar que no se cwn

ple de ninguna manera, pues establece que los reos se 11alojarán" 

en dormitorios generales divididos en cubículos para el acomodo 

de TRES PERSONAS COMO MAXIMO, siendo que se apilan hasta diez

reos en cada "cubículo" como pomposamente le llama el reglamen

to a la celda y algunos tienen que pagar para poder tener dere

cho al camastro y los que no duermen en el suelo; problema ori

ginado por la sobrepoblaci6n de los reclusorios. 

Los artículos 141, 142 y 143 son sin.dud,9. el~

negocio m'8 lucrativo de los reclusorios, pues es~ablecen la-. 

prohibici6n de introducir drogas, alcdlol, ·al'lllas y suatancias~

tóxicas,· prohiben tambiEn que al recluso lo visiten m&s de'cin 

co personas a la vez, que para el acceso al reclusorio,.se de

be tener una credencial con fotografía, nombre y firma de quien 

la porta, que se requiere de un permiso de la autoridad compe

tente para introducir"cualquier objeto " a los reclusorios, que 

los visitantes seran revisados antes de introducirse a los re-

clusorios, entre otras; digo que es el negocio m&s lucrativo-

porque para todo lo anterior, se paga una· cuota, que va de ·1a

mínima de pocos pesos, hasta las cifras alarmantes de cientos

de ;tl1es de nuevos pes'os, ya que se han encontrado dentro de-

los reclusorios infinidad de objetos, tales como aparatos ele.E. 

trónicos de los más sofisticados, hasta armas, drogas y alcohol 

sin olvidar desde luego, dinero en efectivo en grandes cantida-

des, hasta dólares. Para las personas no es difícil introdu--

cirse en los reclusorios, pues con la mordida respectiva en C.2, 
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da puerta o reja y en cada tCtne1, Usted puede pasar sin probl~ 

mas; en ocasiones, cada recluso recibe hasta quince personas-

a la vez como visit~· entre familiares y amigos, eso sin contar 

los s&bados y domingos, que es cuando los custodios hacen su-

"agos.f:on con las "Propinas" de los visitantes. 

Por a1timo, el artículo 16~ suena de lo más ab

surdo,· absolutamente, pues sellala textualmente: " La Direcci6n 

General de Reclusorios, se coordinara con el Poder.Judicfal, -

con las Procuradurías y con las Defensorías de Oficio, "tan.to--· 

Federales como Locales y la Direcci6n Generál de Prevenci6n-

y Readaptaci6n Social, a· fin de disellar medidas conjuntas para · 

. evitar los.rezagos y ·promover los sustitutivos penales, abatie!1_ 

do la sobrepoblaci6n"; ahora si queda claro, porque es ABSURDO 

E INVEROSIMIL el artículo referido, jam~s se ha dadq tal coor

dinación, ni hoy ni en el pasado, los intentos pOr hacerlo f~ 

cas~ron estrepitosamente, principalmente por la corrupci6n im

perante en cada una de las dependencias.descritas, que siempre 

han tenido conflictos internos y entre sí, pugnas de sus Jefes 

de carácter político y porque no decirlo, de carácter econ6mico 

tambien. 

En general el reglamento consta de un total de-

170 artículos, siete transitorios y fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federaci6n el 6 de Agosto de 1990, 
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b) .- Los "CERESOS"(CENTROS DE READAPTACION SOCIAL). 

También pueden ser llamados como Reclusorios -

Preventivos, que era su nombre origi~al, pero con tantos inteE 

tos por Cambiar su imagen, que hasta el nombre le cambiaron, -

sin res~ltados positivos, pero en fin, fue una medida más bur2 

crática qUEH.otra cosa,. que como ya lo apunte en el apartado· a.n 
·terior, de nada sirve tratar de n:iejorar el sistema.penitencia~ 

río del país, si no se hace por verdaderos profesional~s· i:n la· 

materia; "fuerOn creados en 1976, primeramente el Reclusorio-

Preventivo Norte del Distrito Federal, en el mismo afio, el·---· 

Oriente y años más tarde, el Sur, •••• "(8) , que representaron-

una válvula de escape al sistema penitenciario, al cerrarse d~ 

finitivamente Lecumberri, quedando atrás, todo su n~gro histo

rial. 

Tal vez, sonará repetitivo, pero lo que se debe 

de hacer, en mi modesto punto de vista, es modificar las actu~ 

les medidas de seguridad para que sean <igiles y útiles en su· -

aplicación y en su caso, crear otras que sean verdaderas susti 

tuti1tas de la pena de prisión, para que en estos rimbombantes-

11centros de readaptación socialº, no se empiecen a gestar cru

dos relatos de· violencia, degradación y muerte, producto· de la 

sobrepoblación en ellos, como en Lecumberri • 

(8) GARCIA RAMIREZ, Sergio. 
El Final ele l.ecunberri (Reflexiones sobre la Prisión) 
Editorial Pcrrua. 
~xico 1979, 
p 53. 
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Desgraciadamen~carezco de la información ofi-

cial, .en relación a la población -actual de cada uno de los re

clusorios del Distrito Federal, gracias a la indiferencia con

que tui tratado en.la Dirección General de.Reclusorios, depen

dencia que tiene su domicilio en las calles de Bajio\ en la C,2 -·· 

lonia Roma.de esta Ciudad, la Jefa del Departamento TGcnico,-

qu'" se según m .. indicaron, era la Gnica que me podr!a propol"-.:. 

cionar la información que requer!a, nunca estaba en su oficina 

y su secretaria me indicaba que ella no estaba autorizGda a --. 

dar información, ante talas circunstancias, opte por no hablar 

de cifras. en 'ste apartado, pero, la Gltima vez qu'e me ente,ré

de la población del reclusorio Norte en el mes de noviembre de 

1992, era de pee~ mas o menos de tres mil internos, claro son!, 

rá exagerado, tal· vez lo sea, pero al carecer de cifras ofici!, . 

les no puedo menos que estimar que aproximadamente es la pobl!, 

ción actual, tAlllpoco tengo el dato de cGal es el cupo normal--

de cada reclusorio,' pero ante la indiferencia de la dependencia 

encargada de las estad!sticas de los 11ceresos" y su obst!lculo-

a proporc'ionarlaa ! · el dato lo dej_aremos en aproximación, sin-

confirmarlo. 

e).- Los Vicios. 

El contenido de este inciso, podemos tomarlo 

como recopilación y corolario de todo lo redactado hasta e1'm2 

mento en éste trabajo, en lo relacionado a la corrupción impe

rante en las cárceles del Distrito Federal, como punto de ref~ 
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rencia tenemos que la corrupci6n dentro de las c&rceles se di

en muy diversas &reas, en los puestos de revisión a los visi-

tantes, en los túneles de acceso a los lugares destinados para 

la visita, en la introducci6n de objetos al reclusorio y tan-

tos otros trbiites inherentes a los reos; ahora bien, el· seguf 

miento del.proceso penal, tambi~n tie~e sus vicios y algunos -

~ellos·muy arraigados, el rezago que se puede constatar en 

los juzgados penales es tal, que de alguna maner.a nos sirve 

para explicar mis objetivamente, el hecho de que los reclus6-

rios es.ten saturados, acarreando, entre otros, los .otros· 'li--

cios ya seftalados U:neas arriba. 

Dec!amo• que algunos vicio• dete.ctadoa en lcll-

Juzgados .p~nales son tan arraigados, que parece difícil errad4. 

carlos, para poder lograr una Justicia pronta y expedita, al~ 

nos de ellos son por ejemplo: el problema que tienen. los pro-

cesados de escasos recursos, muchas veces no cuentan con la·in. 

f~rmaci6n necesaria para gestionar su libertad ya sea prepara

toria o condicional,.an virtud da que los defensores de oficio 

no se las proporcionan correctamente. o bien se olv~dan de ese-

• ·proceso para ocuparse de otros en que los familiares de los --· 

inculpados les dan pequeftas cantidades de dinero peri6dicamente 

para~que los ayuden, se supone que la defensoría de Oficio es

gratui ta y para ayudar a todos los que la necesiten, desgra--

ciadamente, algunos funcionarios pGblicos encargados de brindar 

éste servicio, casi nunca estan en sus cübículcs y desatienden 

de manera escandalosa los procesos·que estan a su cargo. 
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Otro de los vicios arraigados en la Administra

ci6n de le Justicie penal, es aquel que es provocado por el -

mismo procesado, .ea decir, eJ.· interno que ya consigui6 t.ener-

privilegio• en la c&roel por medio del dinero o'de le fuerza-

no quiere perderlos el tener que tra~ladarse e la Penitenciaría 

pol• eso, ellos mismos ~el procedimiento Y.mb ailn el que 

se dicte sentencia, pai•a poder ·seguir ¡ozando de los beneficios 

ya ~dquiridos dentro ds'l panal. 

En general, el rezago en un Juzgedo•psnal sed& 

por le .lentitud con que se desahogan las pruebas aportadas por 

las partes y otras diligencias y por la gran cantidad de expe

dientes que manejan en cada juzgado¡ aunado a l~ lentitud con 

que los jueces penales dictan su sentencia, éstos son algunos

de los· vicios detectados en lo que a Administraci6.n de justi-· 

cia· se refiere. 

Por eso es de vital importancia, que se tomen -

"9didas dr&stices para erradicar poco a poco, los vicios impe

rantes tanto en le AdminÍstraci6n de Justicia, como en el Sis-

tema Penitenciario Mexicano,. si no queremos que ª.la larg~, -

se convierta lo ye apuntado en un problema de grandes dimen--

ciones que· haga imposible cualquie~ intento por solucionarlo-

tomando en cuanta las circunstancias que se tendrán en el fut~ 

ro, tales como más habitantes y por consiguiente, más delin---

cuentes potenciales.· 
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3.- La Ley d~ Normas Mínimas. 

a).- Objetivo que Persigue. 

AntBs de· entrar en materia; es de sefialarse que 

si se pusiera en pr&ctica ésta Ley, sí se aplicara tal y como

esta redactada, ayudaría enormemente a solucionar los proble-

mas de las cárceles de nuestro país, 11 la Ley que. establece las 

Normat1 H!nimaa·aobre Readaptaci6n Social de Sentenciados, !u'

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 19 de Hayo-
) . 

de 1971 11 (9) y loa motivos que impulsaron al Ejecutivo Federal-

· a presentar ante el Congreso la iniciativa de Ley en co11111ntario 

tal vez hayan sido loa mismos que impulsaron a muc¡hos ho~_rea

en todo el país, a·10 largo de cien aftas o más, es decir, ha-

cer de la cárcel Uri lu·gar para que los· delincuentes dejen de-

serlo y evitar que los que no lo sean, se corrompan en la cár

cel, además de· evadir el difícil, problema de la saturaci6n de-

los lugares destinados.a la extinci6n de la penas. 

Una de las ideas revolucionarias que se obtuvi!,. 

ron de los congresos internacionales sobre el penitenciarismo

en la década.de los cuarentas, era que la mejor manera de 16-

grar la rehabilitaci6n de los sentenciados, s6lo se podría co~ 

segui~ con trabajo y educaci6n, desde luego que ésta idea se-

puso en práctica en México con la celeridad de que se requería 

sin embargo, el trabajo ya estaba instituido en.nuestro sistema 

penitenciario, s6lo faltaba impulsarlo y tomando como base és

tos conceptos, con sus respectivas reglas reguladoras ,fue que el 
(9) CODIGO P.ENA1EN MATERIA !JE FUERO rorutl PARA EL D.F. 'f PARA 

TOJl<\ 1.A REPÜBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL. 
ED. Pom:ia. 
México 1992. 
pP 1Sl 159 
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Licenciado Luis Echeverria, como Presidente de la RepGblica, -

envi6 al Congreso para su aprobaci6n, la iniciativa de Ley so

bre beneficios concedidos a loa sentenciados, concretamente,-

el beneficio de poder obtener su libertad mediante la remisi6n 

de la ~ena, con la modalidad de que para obtenerla, el senten

ciado tenía que comprobar que había trabajado_y que había re-

cibido instrucci6n escolar durante su estad!a en prisi6n, con

una serie de lineamientos que se detallaran á continuaci6n. 

La Ley de Normas H!nimas , como ee le conoce , 

establece en su artículo ee¡undo que un eentenciado podrá ob~.!!. 

ner su libertad, al condonarle parte de su condena con bas~ en 

su trabajo, su capacitaci6n pare el mismo y·eu educaci6n; para 

regular la aplicaci6n de 6sta Ley, ae creo un-organismo espe-

cializado que recabaría las solicitudes de loa sentenciados -

que se denominaba Direcci6n General de Servicios Coordinados-

de Prevenci6n y Readaptaci6n Social dependiente de la Secret~ 

ría de Gobernaci6n. "Al participar en los proyectos de Reforma 

de 1971, tanto a los C6digos Penal y de Procedimientos Penales 

como a la Ley Org&nica de Tribunales, y en la redacci6n de las 

-Normas Mínimas sobre iceadaptaci6n Social de Sentenciados, pen

samos nuevamente en la adscripci6n de las cárceles a la Secre

taría de "cbern11nci6n. No nrosper6 esta idea •..• "(10). 

(10) GARCIA IW!IREZ, Sergio. 
Op. Cit. 
p 51. 

I 
I ,, 
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La predecesora de ésta nueva oficina, era el--

Departamento de Prevenci6n Social, que también dependía de la

Secretaría de Gobernaci6n, que tuvo es~ nombre desde muchos • 

allos antes, pero es bien sabido, que en nuestro país, sobre t2 

do en las Dependencias oficiales, al cambiar de Jefe, se cambia 

de nombre a todo lo que se le pueda cambi'.'r• aunque las funci2 

nes .sean las mismas y el Departamento de Prevenci6n Social, no 

fue la excepci6n, claro que con el paso de los anos, la nueva

Direcci6n General, al estar tan burocratizada, con tantos trá

mites que cubrir y requisitos que llenar, dej6 de estar en vi

gencia, además porque ya no tenía el mismo arraigo que e~ ant!!_ 

rior Departamento ni ofrecía la misma ayuda. 

Como puede apreciarse del contenido del artícu

lo segundo de laiLl!y en comentario, el objetivo primordial de

la mismii, era que los sentenciados, mediante el trabajo y la -

educaci6n, obtuvier;s;, su libertad en menos tiempo del previsto 

demostrando ademSs tener buena conducta, buscando con ello, que 

la Penitenciaría del Distrito Federal, no rebasará su límite -

de cupo, ya que en esa ~poca, Santa Martha Acatitla, que es el 

nombre con que se .le conoce a la penitenciaría, tenía pocos 

-~fios de haberse abierto y no se quería tener el mismo problema 

que, en Lecumberri, que ya de por sí, estaba atestada con los-

traslados de los sentenciados que aún se encontraban en "el P.!, 

lacio Negro" y que se rehusaban a dejarlo, a pesar de la vida-

infrahumana que llevaban· 
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Por su parte, el artículo sexto, establece que

el-·tra:tamiento debe ser individualizado, para poder obtener un 

perfil psicológico, clínico, social y económico del sentencia

do, para poder determinar si el sentenciado esta apto, para 

volver a la sociedad, completamente rehabilitado, que dicho 

perfil debe ser elaborado por profesionales en medicina, psi-

cología, en trabajo social para que el referido perfil, sea.lo 

m&s científico posible. 

Sim embargo, p~se a ser una buena idea, no se-

lleva a cabo, jam&s se elabora el perfil en ninguna de las es-. 

pecialidades setlaladas por muy diversos motivos, entre los q.ue 

se cuentan, la falta de personal capacitado, profesional, la-

falta ·de seriedad que el caso amerita por parte de la Dirección 

General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación

Social, que no realizan su función y si las autoridades del -

penal, no lo hacen ellos tampoco; aquí nuevamente se evidencia 

lo problem&tico que resulta que dos o m&s dependencias gubern~ 

mentales, controlen o administren una sola área, se burocrati-

za al grado de que despues, ya nadie hace nada, si tal Director 

·'no lo autoriza, se escuchan las excusas de siempre, "que esa -

no es nuestra función, vaya a ésta otra oficina 11
, en fin, que-

resuelven nada y si retrasan los trámites. 

Dicho artículo, menciona también, que se clasi

ficará a los reos en instituciones especializadas, entre las--
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que.podrán estar establecimientos de máxima seguridad, media -

y mínima,, colonias y campamentos penales, que no existen en -

ninguna parte del pa!s, mas que en las Islas Marias, como col2 

nia penal, pero es la tinica, no hay otro establecimiento de--

m&xima seguridad que la Cárcel de Almoloya de Juárez, en el -

Estado de Héxico, que es a la vez, cárcel preventiva, pero nada 

m'8 ,. no hay establecimientos de mediana y de mínima seguridad, 

que deber!a·de haberlos, mismos que podrían sustituir a los -

costosos e infitiles reclusorios. 

El art!culo sliptimo, reza:" el régimen peni ten

ciario deberá·ser progresivo y tlicnico, y debe tener periódos~ 

de estudio, de.diagn6stico y de tratamiento, para la clasific~ 

ci6n de los reos y la ayuda preliberacional, todo ello, basado 

en estudios de personalidaC!, que deberá hacérsele al reo, des

de que queda sujetado a proceso"; que yo sepa y creo que ningl:!, 

no de loa procesados y sentenciados lo saben, no se a?lica --

tal artículo, porque el tratamiento no es progresivo ni téc-

nico, es LETRA HUERTA y es lógico suponer que no se pone en -

práctica, porque no hay nadie detrás de tales progrmnas, a na

die le interesa que los sentenciados sepan de éstos benefi---

..... cios para poder obtener su libertad, mientras las cárceles es

ten saturadas, habrá más negocio con ellos y sus familiares, -

siemPre habrá.una mina de donde obtener vastos recursos ilíci

tos a costa de la dignidad y aG~ de la propia vida, de quienes 

tuvieron la desgracia de caer en la cárcel, por el motivo cua! 

quiera que éste haya sido. 
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Se debe de tratar otro punto de vital importan

cia, con relaci6n al trabajo dentro de las·clirceles, ya que -

el ReglA111ento de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n Social

de l Distrito Federal, en los art!culos del 63 al 74, traza las 

directrices que deber! seguir el trabajo dentro de los reclus2 

rios y en la penitenciar!a¡ por ejemplo, el artículo 6~ se~ala: 

"El' trabajo de los internos en los reclusorios,· en los términos 

¡ del artículo 16 de la Ley de Normas Mínima~, serS. indispe.nsable 

para el efecto· de la rémisi6n parcial de la pena y· para el H-

OtOrgamientO de los incentivos y est!mulos a que se refiere el 

ardculo 23 de éste reglamento"¡ como se vé, la organizaci6n-

del trabajo dentro de los reclusorios, ésta orientado hacia la· 

.Ley de Normas HS:nimas, pero nada mlis en el papel, no en la prlis_ 

tica, por que desgraciadamente, no se lleva a cabo. 

El trabajo es vital para el sentenciado, dentro 

de los lineamientos que marca el reglamento antes aludido, n6-

s6lo para poder obtener su libertad más rápidamente, sino para· 

demostrarse ellos mismos, que son 6tiles y que verdaderamente

pieden volver a reintegrarse a la sociedad, completamente reha

bilitados y productivos; sin embargo, en esta situación inter

~Vienen otros factores, de tipo social y económico, ya que den-

tro de la comunidad, barrio o colonia, el medio imperante hace 

que el rehabilitado, vuelva a delinquir, tanto por la falta de 

trabajo, como por la extrema pobreza de la zona d6nde viven 

dichas personas, hechando por tierra todo lo logrado con ellos. 
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Claro que estamos hablando de. casos aislados,-

porque en la gran mayoría de ellos, ni siquiera se ocupan de-

trabaj.ar durante el tiempo en que cumplen su condena, porque-

saben, que en cuanto recobren su libertad, volveran a delinquir 

pues no conocen otro medio para ganarse la vida. 

De cualquier forma, el trabajo dentro de los--

reclusorios, no se lleva a cabo desarrollando los programas,-

si los hay, ya elaborados, es más, no hay trabajo dentro de los 

re9lusorios¡ los que trabajan," lo hacen por medios propios, 

con materiales que sus familiares les proporcionan .y los obje-. 

tos que elaboran, son del tipo artesanal, como tallados en ma~ 

dera, el tallado de monedas, de semi:llas de frutas, figuras con

feccionadas con hilos sobre una maderita y con clavos delinean 

do la figura, etcétera, cosas de ése tipo; entonces donde estS 

lo progresivo y técnico del trabajo en las cSrceles,¿d6nde es

tan los perfiles de personalidad para saber que actividad pue

de desarrollar cada reo? 

Insisto en que si se aplicará al pie de la le-

tra ésta Ley y el reglamento de los reclusorios también, habría 

;~luciones inmediatas y mediatas a los graves problemas de las 

cárceles en nuestro país, eliminando también el problema de la 

manutenci6n de los internos, pues al trabajar y vender sus pr~ 

duetos al exterior, tal y como lo marca el reglamento de re-

clusorios, el Estado, ya no erogaría grandes cantidades del 

presupuesto, para las cárceles y ocuparlos en otras cosas. 
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b) .- Su car.Scter Social. 

Adquiere &ste car.Scter, al preocuparse por la-

capacitaci6n de los presos, por proporcionarles educaci6n a -

quienes carezcan de ella, que es en la mayoría de los casos, -

es decir preparal"'los l?ara ··Cuando tengan que v~ vil' en su comu

nidad otra vez y.no tengan que delinquir para conseguir dinero 

poniendo en peligro la estabilidad de dicha comunidad¡ ~odo -

con el fin de elevar su calidad de vida, dentro y fue»a.de la

prisión. 

del tema, 

Pero volvemos otra vez, al punto m&s importante 

porque no se lleva a cabo?; l porque no se pone en 

práctica la Ley?, francamente ignoro las respuestas a &stas 

preguntas ... tal vez sea, como lo comente antes, que ·a pocas pe,E 

sonas les interesa que las c.Srceles esten llenas para lucrar-

con ellas, con la~ necesidades m&s apremiantes de los internos 

quizá sea una elocubración mia, pero entonces ¿porque se han-

dado tantos motines en las cárcels del país?, para mencionar-

algunos, el de la cárcel de Matamoros, el de Tijuana, en Guada

.lajara,por ci'tar algunC's,mOtines en que los presoo piden un -

'tl'-ato humano. Pero la verdad es que con una cárcel saturada,-

no se pueden poner en práctica, ni esta Ley, ni ninguna otra,

la r,alidad rebas6 a la expectativa, ciertamente que l"as Autor! 

dades penitenciarías, jamás pensaron enfrentarse a un problema 

de ésta magnitud y ahora no saben que hacer. 
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c).- Su Ineficacia por Falta de Aplicaci6n. 

Como lo mencionaba en el apartado anterior, las 

autoridades, jam&s pensaron que se hiban a topar con un problema -

como estos, se elaboraron Leyes, si pero ap~carlas en su momento, 

no veinte anos despues, veinte anos en que la poblaci6n de las -

c~rceles ha aumentado en un cien por ciento con relaci6n a esa --

&poca, veinte anos' en que t!llllbi6n he crecido la deli~cuencia, con

j6venes y ninos homicidas, ~ada vez m!e violentos y dif!ciles.de -

rehabilitar, por no decir casi imposible, en efecto, la realidad -

social que vivimos hOy d.!a, es alarmante, cada vez las escuelas 

tienen menos alumnos, porque los que no asisten a clases, andan en 

la calle con sus respectivas.pandillas, asaltando, robando, gol--

peando y drog&i.dose, por encontrarlo m!s atractivo y emo~ionante -

que la escuela, todo gracias a la influencia que en ellos tienen -

las pel!culas extranjeras·de violencia, los programas de televi--

si6n que muestran a seres ficticios y a los llamados juegos de vi

deo, que hacen que el nino, vaya perdiendo su inter6s por otras c2 

sas y centre su atenciBn en la violen.cía. 

La Ley de Normas M!nimas. si se aplica, podr!a

resolver algunos de los problemas graves del sistema penitenciario 

mexicano, pero con el marco de la sociedad mexicana que acabo de -

.describir, ponerla en pr&ctica, ser!a una labor titánica, ta~ vez

ya no se necesite ponerla en prgctica, sino hacer otra cosa, pero

¿quG es lo que hay que hacer?, eso s6lo el tiempo lo dir&. 



C .A .P I T U L O IV. 

ANALISIS DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

1.- Clasiticaci6n de las Penas. 

a).-· La Pena de Muerte. 

Al respecto,. se han escrito infinidad de tra-

tados, ae h.a ~scutido demasiado el· tema en muy di.versos .'foros 

tanto nacionales como extranjeros, nadie se pone de. acuerdo,--. 

unos defienden a la pena capit.al, otros la rechszan, unos e11-

grimen e~gumentos que pudie~an tener raz6n, pero al final, ---. 

siempre se impone la idea de que nadie tiene derecho de priv~r 

·de la vide a otro ser·humano y que &sto atenta contra los de"!, 

chos in&s elementales.del hombre. 

Pero y las miles de persones que mueren anual

mente, victimas de los asaltos, a esas personas.quien las de-

fiende, quien se preocupa por poner en alto sus mS.s elementales. 

derechos, para que, si ya no los necesita, dirían· unos¡ otros

más mencionan que la pena de muerte es inhumana y que en caSo 

.de que se encontrara algGn error~ntro del proceso, pues ya no 

se peud~ remediar nada;· 11 no toda pena substituye con ventaja

ª la prisión; algunas penas. por su p:!'opia naturaleza, se'rían

aGn más perjudiciales que la privaci6n de la libertad"(l). 

Cll ROJJUGUEZ MANZANERA, Luis. 
La Crisis Penitenciaría y los Substitutivos de la Prisi6n. 
Instituto Naciaial de Ciencias Penal.es. 
México 1984. 
p 59. 
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Toznando en cuenta que ·1as Leyes son hechas· per

les hombres y son aplicadas por los hombres, que a su vez, son

tan imperfectos como aquel~os que han cometido un delito,Lse-

ría justo quitarle la vida a un ser humano con éstas consider~ 

cienes aplicadas 16gicamente? Evident·emente que no sería justo 

sin embargo, no debemos olvidar que la pena de prisi6n fue Cl'!!. 

ada para substituir a la p.ena de muerte y que querer substitu

ir ahora la pena de prisi6n con la pena de muerte, resultaría

at!vico e irracional. 

No pocas son las manifestaciones de descontento 

que se dan en los Esta~os de la Uni6n American CU.S.A.), en--

donde todavía se aplica la pena de muerte sencillamente por~

que no se puede castigar a una aberraci6n con otra. Pese a lo

anterior, en países del medio oriente, aplican la pena de mue~ 

te a los traficantes de drogas, es el caso de Turqu!~ y de --

I~an, donde son ahórcados pGblicamente. 

Resulta parad6jico que en el país, ·s.upuestamen

te más civilizado e industrializado del planeta, se practiqué-

un acto tan cruel e inhumano como lo es la pena de muerte, que 

_repito, es aplicada despues de que se ha juzgado y aplicado una 

Ley.hecha por los hombres, tan imperfectos como los delincuen

tes mismos, que a la larga, son más crueles y peligrosos que-

los propios asesinos. 
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b>.- Tortur'as. 

Considet'ada como pena COr'pOr'al, ha·sido pI'Ohibi 

da en nuestll:'O país desde hace mucho tiempo,.el artículo ·22 de

la Cat't&.ffagna, lo hace exp>'esamente.y se Ct'BO una Ley pat'a -

Pt'evenir' y Sanciona>' la Tortu .. a, publicada en el Dia>'io Oficial 

de la Pedet'aci6n el 27 de mayo de 1986(2), porque la.policía -

utilizaba este.medio para arrancar confesiones de inocen~es y

culp&bles, todavía se saben de algunos casos de tortura en --

el Distr'ito Federal y en algunos estados de le RepGbli~e, pell:'O 

han disminuido considerablemente y ojalá que se er't'edique por

completo éste práctica. 

La to>'tu>'e al igual que la pene de muerte, re-

pr'esente un acto de bet'bárie, incivilizlado, inhumano, vejator'io 

que pone en evidencie le capacidad de las Auto>'idedes policía

cas del país, Pª"ª enfrentar a la delincuencia, con pll:'Ocedi--

mientos técnicos y científicos, lo que se llamat'íe una Policía 

Profesional, de la cuAl ca.recemos, pese a que se han hecho es-

fuerzos por tenerla, Cr'eando academias e institutos especia-

~izados, sin que hasta el momento, se hayan obtenido los resu! 

l;ados deseados, por muy'diversos factores que resultaría inne

cesario enumerar, lo cierto es que aún hoy en día, la tortura

no ha desaparecido de nuestr'o país, s6lo se ha fr'enedo. 

( 2) comoo PENAL EN MATERIA DE ruERO CO!W PARA EL D.F. 'f PARA 
TOII'\ LA REPUBLICA EN 1'.ATERIA DE MP.O FEllERAL. 
ED. POI'IÚa. 
México 1992. 
pp 221-223. 
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c.>.- Penas contra la.Libertad. 

Dentro de ~stas penas, se d' una subdivisi6n,-

ya que existen penas privativas de libertad y penas y medidas

restrictivas de .libertad, 

Las primeras corresponden a lo·que propi'amente

es la pena de prisi6n , la relegaci6n derogada actualmente y -

la reclusi6n. La.prisi6n, descrita en el C6digo Penal por el-

artículo' 25, sellala;" la privaci6n de la libertad coryoral y~

su duraci6n seri de tres di~s a cuarenta af\os, con ~xcepción

de lo previsto en los artículos 315 bis, 320 •. 32ll y 366 en los 

que el límite máximo de la pena serS de cincuenta afies" ( 3 l; ya 

hemos an.:.lizado lo nocivo de la pena de prisi6n, tanto la con

dena corta como la larga y de los problemas que acarrea al reo 

a sus familiares y a la sociedad, sin pasar por aito al Gobie_E 

no, ya sea Federal, Estatal o Municipal. 

La relegaci6n, qued6 derogada del C6digo Penal 

por decreto del 30 de de diciembre de 19ll7, publicado en el -

Diario Oficial de la Federaci6n del 5 de enero de 19llB, cuyo-

texto sel\alaba:" art. 27 .- La relegaci6n en colonias penales se 

•• !'Plicará a los delincuentes declarados judicialmente habituales 

o cuando expt'esamente lo derermine la Ley". 11 Técnicamente, la

pena de relegaci6nCprivatÍva de la libertad corporal en colo-

nias penales), consiste en la transportación del sente~ciado a-

C 3) CODIOO PENAL. 
Op. Cit. 
p 15. 
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regiones generalmente lejanas, d~ntro de cuyos límites no pue

de salir, conservando en su interior cierta libertad de deam-

bulaci6n,. limitada p~r la organizaci6n común y_el trabajo obli 

gatorio"(.11). En lósa época, el lugar destinado para que s~ cum-

·pliera dicha ·.pena· eran las Is.las Marias, pero actualmente es

una colonia penal, con las reformas q~e la modernidad implica, 

siendo t.in claro ejemplo del progreso del penitenciarismo en --

. nuestro pds, porque ha dejado de ser la· prisi6n tan temibl~-

por todos, para convertirse en µna parte mSs. de la RepGblica -

Mexicana, como cualquier otro Estado, pero sin serlo prpp~amen. 

te dicho. 

La reclusi6n también ha sido derogada del Códi

go Penal, por -decreto del 30 de diciembre de 1983, publicado-

en el Diario Oficial de la Federaci6n del 13 de enero de 1964, 

que estableci6 el internamiento o tratamiento en ,lib.ertad de-

inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de-

consumir estupefacientes o psicotr6picos, dejando a un l~do--

el inhumano trato que se le daba a éstos delincuentes enfermos 

en las prisiones e inclusive en el sanatorio para enfermos men 

tales del Distrito Federal, conocido como " La Castafteda11 , que 

~~dejó gratos recuerdos_ en· el barrio donde estaba localizado¡ 

y es menester hacer menci6n, que actualmente son pocos lo~.es

tablecimeintos destinados a ·est~ fin, por no decir escasos. 

(4) OONZAl.EZ DE lA VEGI'., Francisc:o. 
El Código Penal Canentado. 
Ed. Porl'Úa. 
México 1969. 
p 109. 
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Las penas y medidas restrictivas de libertad-

son: el confinamiento y las de prohibici6n de ir a lugar de-

terminado; mismas que no implican una total privaci6n de la -

libertad corporal del sujeto, simplemente la disminuyen en su 

facultad de desplazamiento. 

El articulo 28 del C6di¡o Penal-, establece esta 

pena y e• que con el confinamiento se le obliga al sujeto a -

residir en determinado lu¡ar y no salir de l!l¡ aplicando 6sta 

111edidA, se podr!a substit~r a la condena corta de priai6n,-.:. 

con la Gn~ca salvedad, de que el lugar en donde debe cumplir

•• ésta medida, s6lo ·puede ser designado por el Ejecutivo F!'. 

deral, que por razones obvia• de economía procesal y de pr&c

tica, debe residir ésta facultad en el Juez que conozca de la 

cáusa y la vi¡ilancia de la autorida~, debe estar.en manos de 

Trabajadores Sociales, que no usan uniforme ni.pistola, y Gni 

camente debe ser aplicada a sujetos que han sid_gprocesados -

por un delito cuya pena rn&xima no exceda de ocho ailos de pri 

si6n, atendiendo a un estudio de personalidad, a un perfil m! 

dico ' psicol6gico y econ6mico que hagan posible que se cum-

pla ésta medida por parte del procesa~o, además debe ser E!_ 

···lincuente primario o de escasa o nula peligrosidad. Interp~ 

tando dicho artículo 28, tenemos que la prohibici6n de ir a-

lugar determiando, queda implícita en la pena de confinamien

to, ya que el artículo es omiso al respecto, no las distingue 

expresamente. 
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Existen otras medidas de restricci6n parcial-

de la libertad, tal_es ·como los arrestos domiciliarios, los -

arrestos de fin de semana, ·nocturnos ,Vacaciopales, de los --

cuáles·, en nuestro país, se usan los primeros, pero sólo para 

infractores administrativos, que no son de tanta importancia

para los fines de éste trabajo. 

d).- La Prisi6n. 

Una vez que se han seftalado los defectos de·é~ 

ta pena, a lo largo de·éste trabajo, y de las.consecuencias -

nocivas que acarrea, a pesar de todo, es una pena que puede -

ser aplicada, no con el fin de readapt~r ni de rehabilitar,. -

sino para eliminar al sujeto que no es susceptible de readap- . 

taci6n por ningun medio, al incorregible, que y~ no le impor

ta pasarse toda su.vida en la cárcel, es aquel que ya no le -

importa perder la vida y que es capaz de todo con tal de no-

envejecer en la cárcel, entiéndase matar, instigar a los mo-

tines, atentar contra los custodios; ese sujeto, ya no puede

se~uir encerrado conviviendo con los demás reos, a los cuales 

:.c;:orrompe, éste tipo de psic6pata, debe ser recluido en un lu

gar de máxima seguridad, aislado, del resto de la población,

suena cruel, pero l que no. es más cruel, aplicarles la pena -

de muerte?, no es más cruel e inhumano, esperar a que. los de

más reos maten a éstos sujetos en venganaza, o que éste acabe 

con los demás reos, por que es un enefermo mental incurable. 
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2.- Las Penas Corporales. 

Ya hemo.s dicho que las penas corporales estan 

prohibidas en nuestro p..S:s, expresamente por el artículo 22::.::. 

Constitucional, de cualquier espec~e·; sin embargo es importan 

te seftalar, que en Europa.y en algunos países del Medio Orie!!, 

te, aplican como pena corporal; el procedimie.nto de esterili

zaci6n y el de ~astraci6n, aunque el primero, es cl!hico·sin

mutilar ninguna parte del cuerpo humano, nuestrc¡ Derecho Penal 

positivo, lo considera como una especie de cortar a?'gunos va

lores morales del individuo, como el derecho a procrear. 

3.- Sanciones Pecuniarias. 

Las penas.patrimoniales son: la multa y la re

paraci6n del dafto, que se dan en funci6n de los medios econ6-

micos que tengan los delincuentes. 

Por lo que toca a la multa, si el sentenciado

no tiene dinero para pagarla, se le conmuta por dias de trab~ 

jo en favor de la comunidad¡ que dicho sea de paso, no se cum 

....ple, desconozco el porque, basta que el reo diga, que n.e.tiene 

dinero, para que no se le aplica ésta pena, pero tam?oco se-

le aplica la conmutaci6n 'por dias de trabajo en favor ce la -

.c9munidad, sino, ya Se les vería a los reos, pintando y ba--

rriendo banquetas y calles, arreglando jardines, etc. 
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Por lo que hace a la reparación del dafto, ésta 

se encuentra reglamentada de los artículos 30 al 39 del -

Cídigo Penal,·.,en ·di:Í:'minos generales, la reparación _del d.! 

fto debe darse en las siguiantes formas: en la restitución 

de la cosa obtenida por el delito· y en su defecto, el pa

go de la misma; el pago de la cantidad que resulte despues 

de que se cuantifique y a manera de indemnización, el dafto 

moral y material, así como los perjuicios causados¡ y por 

Gltimo, trat&ndose de los delitos cometidos pCrolo~ Servi

dores PGblicos, &stos deben reparar el dafto restituyendo

la cosa o su valor y adem&s, hasta dos tantos del valor -

de la cosa o de los bienes obtenidos por el delito. 

Otro tipo de sanción que se considera pecunia

aría,. son las marcadas con los nGmeros 8, 11.y 18¡ en -

cuanto se refiere a la p/lrdida de los intrumentos del de

lito y a la confiscaci(on!!. destrucción de objetos peligro

sos, es decir se trata de afectar directamente· el patri-

monio del delincuente, creado por la comisión de ilícitos 

afectando también el rubro de los instrumentos comprados 

para llevar a cabo un delito; así como la caución de no

ofender, que sólo se aplica en caso de que las partes se

injurien recíprocamente y misma que surte efectos, hasta

que se dá la condición por lo que fue aplicada, es decir, 

hasta que la parte que fue condenada, injurie pGblicamen

te a su contraria. 
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4.- Penas contra Derechos, 

chos, son 

Las penas que se aplican para privar de der>e-

suspensi6n o privaci6n de ·derechos, inhabi"litaci6n 

destituci6n o suspensi6n de funciones o empleos y por Gltimo -

la suspensi6n o disoluci6n de sociedades. 

·Conforme a lo establecido por el ar.tí culo 45-

del C6~igo Penal, hay dos formas en que se dá la"suspensi6n,-

a saber: por ministerio de Ley,. que es cuando se aplica ~orno -

resultado directo de la comisi6n de un delito y su duraci6n es 

hasta que dure la pena impuesta, a prop6sito, nunca se aplica; 

y la otra "forma de suspensi6n es que se aplica por conductÓ de 

sen~encia condenatoria como sanci6n en sí, como pena, y sud~-. 

raci6n es hasta que se extinga por completo la" condena, la di

ferencia entre ambas, es que la primera se aplica para delitos 

cuya pena no excede de dos aftas. 

Estas dos formas de suspensión, .no se aplican

tal vez porque han caído en desuso, pero díganme l por que-a-

la persona que fue condenada como resultado de la comisi6n de 

~n delito imprudencial cometido por manejar en estado de ebri~ 

dad, no se le priva.del derecho de expedidición de licencia -

para conducir?, nuevamente aparece la corrupción y la rieglige~ 

cia de los Jueces al no aplicarla, tal y como está estipulada

en la Ley, porque no creo que séa isnorancia l o sí?. 
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Respecto de la-inhabilitaci6n, destitución o-

suspensi6n de t'unciones y empleos, trata la Ley Federal de Re!_ 

ponsabilidades de los Servidores Públicos, entre otras cosas,

que marca, al igual que en el C6digo Penal, sanciones de cará~ 

ter administeativo, que van desde la. suspensión temporal, has

ta el cese en sus funciones y su consiguiente consignación. 

5.- Conflicto entre el Sistema Judicial y la Aplieaci6n de Sa~ 

cienes. 

La finalidad de llamar ·as! a éste apart.ado, 'es 

para hacer notar, que en realidad parece que 
0

hay un conflicto

de intereses entre la Administración de Justicia y la aplica-

ci6n de Sanciones, lo cual no debe ser. 

El Código Penal, establece en su Título Tercero 

las reglas que han de usars~ para la aplicación de Sanciones,-

en las cuáles se le conceden facultades discrecionales al Juez 

para valorar conjunta o separadamente, ·1as circunstancias que

·radean el caso concreto. que tiene a estudio, es decir, la forma 

en que se cometió el delito, los objetos usados, la forma en -

que viven, tanto el ofendido como el inculpado, su escolarida~ 

. si tienen ingresos, etcétera, una serie de cosas,·que deben -

orientar al Juez, además de las prueba• apo_rtadas por. l'!S par:

tes, para resolver, ya sea condenando o absolviendo; pues bien 

todas éstas reglas, muchas veces son pasadas por alto e ignor~ 
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das por el Juez, quien únicamente se basa, en la gran mayoría

de los casos, en las pruebas aportadas por las partes, ya que

no tienen más materi.al para. resolver un caso concreto, sea por 

el re~ago en el Juzgado o por economía procesal, que senten--

ciAn sin demora, dejando de estudiar otras cuestiones que· po-

drían en un momento dado, afectar directamente en el resultado 

del fallo. 

Ahora bien, si el Juez.de la causa, cuenta--

con una mayor informaci6n durante el proceso, tanto. de la.víc

tima como del procesado, aportada por el estudio de perbnali-

dad que previamente se apliquen a uno y otro, podrá entonces-

el J~zgador, determinar si hubo intenci6n del reo al momento -

de la Comis.ión del delito y como consecuencia, podrá determi-

nar con mayor presici6n, que peligrosidad tiene dicho ofensor, 

o si no es·peligroso, según ~ea el caso, para conden~r a una -

pena privativa de libertad corporal o aplicar una· medida des~ 

guridad. 

Robustece lo anterior , la relación que hago

de los artículos 27 y 70 del C6digo Penal, como sigue. El PI'Jt 

cepto ciiado en primer lugar, establece que el tratamiento de

ÍJ!Jputables en libertad, semilibertad y con el trabajo en favor 

de la comunidad, se hará siguiendo los lineamientos de tal --

artículo y el diverso precepto 10 establece que la prisi6~ po

drá ser sustituida, a criterio del Juez, conforme a lo estipu

lado por los artículos 51 y 52 de la Ley en comentario, deta--
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llande en que casos .se aplicará la susti tuci6n., debiéndose au

mentar sus periódos hasta ocho años, como ya lo había indicado 

con anterioridad, por ejemplo, la fracción primera dice:" I. -

cuando no exceda de un afio, por.multa 2trabajo en favor.de la

comunidad;" debiéndo ser: "cuando no. exceda de cinco afias ••• •~; 

y la fracci6n segunda sefiala:"II.-·cuando no exceda de tres -

afias, por tratamiento· en libertad o semiµbertad. 11 , debiéndo -

ser:" cuando no exceda de ocho aftas ..... ". 

·Claro que·para que se pueda aplicar d; ésta 

manera, los Jueces deben estar plenamente capacitados y contar 

con los estudios de personalidad, m~dicos, econ6micos y psico-· 

16gicos que marca la. Ley y acatar al pie de la letra, las re·-

glas que se dan para la aplicaci6n de sanciones. 

Por eso, digo que hay un"conflicto"entre el -

Sistema Judicial y la aplicaci6n de sanciones, porque los --

jueces al no seguir las reglas establecidas, quiere decir que

·se encuentran en franca contumacia a hacerlo, reb.Eildía que se

traduce en que cada vez, haya más gente en la cárcel, con todas 

.l~s consecuencias nefastas ya explicadas con antelación, ponien, 

do en entre-dicho la b~ena voluntad y disposici6n del Pode~ ~

Judicial para dar solución .a la terrible crisis por la q~e --

atraviesa el Sistema Penitenciario Mexicano en todo el país, - . 

dando pie a los mordáces comentarios de la opinión pública, 

que a su vez, hacen.pensar que la Corrupci6n seguirá ganando 

batallas, indefinidamente. 
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a).- Aplicaci6n de Sanciones, en base a la Comisi6n-

de Delitos. 

El at't!culo 51 del C6digo Penal establece que: 

"dentro de los 1!mites fijados por la: Ley, los Jueces y Tribu

nales· aplica,;&,, las sanciones establecidas para cada ·delito,-

teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejeCuci'n.~ 

y las peculiaridades del delincuente". Esto es, que a cada -

sujeto que haya.cometido un delito, se le aplicará.una pena,--

. se¡Ún la f~rma en que haya cometido el dBli to de que Se trate 1. 

tambi'n tomando en cuenta las características personales del -

delincuente, que son dos factores muy importantes, para cense-· 

ºguir·una correcta y adecuada INDIVIDUALIZACION DE LA PENA, si

tuaci6n que en la práctica no se di, porque los Juecea y Trib~ 

nales, Gnidamente toman en cuenta, como caracter!st~cas del -

delincuente, al grado de estudios alcanzado, su religi6n, su-

estado civil y si trabajaba o no; con estos datos, no podran-

Juzgar correctamente; esto es verdad y tan real es, que nada-

más basta leer una sentencia penal, para darnos cuenta de la-

omisi6n mayúscula que se comete, en ningún momento mencionan-

~ue tuvieron a la vista el expediente personal del procesado-

que se lleva en el reclusorio, no mencionan que se le practi-

caron los estudios médicos, psicol6gicos y econ6micos que· mar-

ca el Reglamento: para Reclusorios nada de eso tornan en 

cuenta al momento de dictar sentencia, luego entonces·¿ el fa-

lle resulta justo o injusto? 
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A mayor abundamiento, el artículo 52 del Orde-. 

namiento Legal en cita, es~ablece que : 11 art. 52.- En la apli

caci6n ~. ·les sanciones penales se tendr& en cuenta: 

2'- La edad, la educaci6n, le iluatraci6n, las

coatumbrea y.le conducta precedente del sujeto, loa motivo• -

que l~ ~mpulsaron o determinaron a delinquir y ·sus condiciones 

e~on6micaa¡ 

3C?- ••••• "· 

Obviamente, que ninaun Juez, to111& en cuenta--

eataa coniideracióne•, el momento de dictar sentencie,· porque., 

lo hece.n, nade mia siguiendo !oz:mulaa ya establecidas, loa Pl'2. 

yactiateejama• •• detienen e examinar·exauativamente el expe

diente·~ formulan sus proyectos de re1oluci6n únicamente con--

/ loa datos ieneral~s del mia1110, como son: el pliega de consig-

naci6n elaborado' por el Ministerio Pablico Investigador y por 

lea Conclusiones que también elabora el Ministerio Público d~ 

rente el proceso, porque ya son f6rmules establecidas entre 

ellos, lo que evidencia que ya 1e acostumbraron a· dictar sen-

tencias violando las Leyes fundamentales del Procedimiento en

. claro perjuicio de los reos, lo que redunda en la saturaci6n-

de la Penitenciaría. 

Lo anterior, refuerza mi opini6n, de que es n~ 

cesario que se elaboren los perfiles de personalidad y los es

tudios médicos, econ6micos y psicol6gicos a los delincuentes -

para estar en aptitud de determinar a quienes se les aplica --

una pena privativa de libertad corporal o no. 
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b).- Criterio que adoptan los Jueces Penales. 

La ma.yor!a de ellos, optan por dictar senten-

cias conforme a lo "descrito en el incisO anteri"or,. ya que es -

obvio que si no les proporcionan· la.informaci6n adecuada 

sobre los procesados, ellos no estan en aptitud de individua-

lizar correctamente la pena, por carecer de inf.Órmaci6n. 

Pienso que para remediar éste problema, bien-

debierá intervenir el Tribunal Superior de Justicia del DisM

trito Federal, obligando a los Jueces a que desde el momento en 

que se penen a su disposiciál ~ los presuntos responsables , ordenar que se. 

se le~ practiquen dichos estudios antes de dictarles el Auto -

Constitucional como requis!to indispensable para ello. 

Por lo que no ea tanta la culpa de los Jueces

que omiten éste requis!to, no hay nadie que los obligue a cum

plir la Ley. 

el.- La Realidad Social y la Aplicaci6n de Sanciones. 

Es muy triste ver que en nuestra ciudad ca?i-

tal, cada vez es más peligroso y más inseguro el transi~ar por 

ella, porque los asaltos y robos estan a la orden del dia. Hu

chas veces, a plena luz del día, sin que las autoridades hagan 

nada para remediarlo, nada concreto y definitivo, ya que de na

da sirve montar operativos especiales en determinada época del 

año si el resto del mismo, no protegen a nadie. 
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Aunado a lo anterior, la crisis de la imparti

ci6n de justicia por parte del Poder Judicial, hace m!s difi-

cil encontrar una soluci6n al problema que tratamos, ya que -

por una parte, dadas las circunstancias que prevalecen en la -

sociedad y con el consiguiente aumento del !ndice de criminal! 

.dad y que la policía no resuelve nada en cuanto a los delitos

cometidos en el Distrito Federal y el· Srea metropolitana y por 

otro lado falta personal capacitado en·los Juzgados Penales .-

que evite el rezag~ en los mismos, agudizan aún ·m!s la crisis

que sufre el Sistema Penitenciario Mexicano. 

d>.- El C6digo Penal y sus Reformas • 

• Dentro de las Reformas importantes al C6digo -

Penal mSs recientes, destaca la del aumento de la pena mSxima

de prisi6n, que de cuarenta afias pas6 a ser de cincuenta, se-

gún el decreto del 30 de Diciembre de 1988, publicado en el -

Diario Oficial de la Federaci6n el 3 de Enero de 1989. Que c6-

mo hemos podido observar, desde su entrada en vigor, no ha te.

D~do o no ha cumplido con el objeto para la que fue creada, e~ 

to es, para intimidar al. sujeto y así evitar que siguiera com~ 

tiendo mS~ delitos, denotando con ello que nuestro actual C6di 

go Penal, es m&s represivo que preventivo, y los parches que -

se le han hecho lo único que hacen es dificultar su manejo. 
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Otras reformas, son las publicadas el diecinueve 

de diciembre de l992, publicadas en el Diario Oficial de la Fe-

deración el dia 28 de diciembre del mismo afio, que son de mero-

tr~te y formelizan una pr&ctica ya establecida, es decir, no-

conceden derechos preliberacionales de ninguna clase a los reos 

sentenciados por delitos cometidos en contra de la Salud previs

tos y sancionados en el art1culo 197 del C6di¡o Penal, por -

violación, por el plagio o secuestro, por el robo con violencia

en las personas dentro de un inmueble habitado o destinado a ca

oa habitación, as! como a los delincuentes habituaies y a.los--

reincidentes; situación que c01120 repito, en ·1a.pr&ctica ya se -

usban, por lo que di°chas reformas son de poco o escaso valor 

para los fines que se persiguen con 'ste trabajo. 

La Reforma al artículo 20 Constitucional hecha 

por decreto del 2 de Septiembre de 1993 publicád~ en el Diario -

Oficial de la Federación del 3 de Septiembre del mismo afio, est~ 

blece más agilidad para el otorgamiento de la libertad al proce

sado bajo fianza o caución, que en lo general ayuden al procesa

do, lo !ínico que falta para que se·a verdaderamente pr&ctica, es 

que se contemple el otorgamiento de dicho beneficio !ínicamente a 

i?s delincuentes primarios con la condicionante de que el delito 

que haya cometido no exceda de la penalidad m&xima de ocho afies. 
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ES obvio, hacer notar que las circunstancias -

y condiciones de vida imperantes en la época en que se promul

g6 el actual C6digo Penal, eran totalmente diferentes a las -

que tenemos en la actualidad, las costumbres de vida, han e~ 

biado a un ritmo de vida muy acelerado, ahora la forma en que 

se cometen los delitos es ya sofisticada, los delincuentes -

tienen otra mentalidad.se han vuelto mSs violentos y mSs sSdi 

cos, por eso nuestra vieja Ley Penal debe de adeCuarse para -

combatir, tambiEn de una manera mSs sofisticada al delito. 

Lo que nos hace falta es· innovar con flexibi

lidad, medidas preventivas y disposiciones que se puedan apli 

car facilmente, que eviten el rezago judicial y den mSs agili 

dad al proceso penal¡ estos elementos s6lo los podemos encon

trar en nuevo C6digo Penal, elaborado con espíritu crítico y 

con deseos de resolver la crisis del Sistema PenitenCiario H~ 

xicano y quienes deben de participar en su elaboraci6n, deben 

ser profesionales en las materias de Criminolog!a, Crimina- -

lística, Victimiología, Psicolog!a, en Derecho Penitenciario

y en Medicina Legal, para que no suceda lo mismo como con las 

Reformas actuales, que fueron elaboradas por personas que de~ 

conocen totalmente las materias antes descritas y la realidad 

que se vive hoy en día, en todos los Centros de Readaptaci6n

Social a lo largo y ancho del País. 
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A manera de comentario previo que se hace obligado

antes de dar las conclusiones de éste trabajo, s6lo me resta hacer una 

serie de consideraciones acerca de la crisis en que se encuentra nues

tro sistema penitenciario, sobre todo por la corrupci6n imperante tan

to en la administracian de justicia, como en el sistema penite~ciario

propiamente dicho, que desde luego harían imposible cualquier sistema

que se implante para remediar la crisis del penitenciar1smo, por cien

tífico o novedoso que sea, lo más importante es arradicar la corrup--~ 

ci6n, que viene a constituir el mayor de los problemas en México, en-

casi todos los &mbitos de nuestra vida. 

e o N e L u s r o N E s 

1. - Se debe establecer claramente, cu!l es la finalida.d de la pena en

la actualidad, si·prevenir o reprimir y dicha diferen9ia· plasmarla 

en la Ley. 

2.- Además de la pena de prisi6n, crear la pena de relegaci6n que se-

ejecutaría en una colonia penal o en un establecimiento de máxima 

seguridad y sentenciar con ella, a los sujetos que s·e consideran-

de máxima peligrosidad y a los que ya no son susceptibles de raadaE_ 

ta~i6n por ningtln medio posible¡,pues resulta absurdo que éste tipo 

de delincuentes convivan con los demás sentenciados que sí pueden

ser rehabilitados. 

3,- La imposicí6nde las penas debe ser correctamente INDIVIDUALIZADA,

con· base en estudios mGdicos, psico16gicos~ econ6micos y sociales-
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que integren un perfil de personalidad del procesado o del senten

ciado, que a su vez permitan deternúnar con certeza y cient!fica-

mente quien debe ser relegado en colonias penales o establecimien

tos de mgxima seguridad y quienes pueden rehabilitarse fuera de la 

cgrcel. 

~.- El tratamiento de rehabilitaci6n debe ser dirigido a la persona ~

id6nea, es 'decir, a aquel procesado o sentenciado que despues de-

habérsele practicado su perfil de personalidad, demuestre tenden-

cias claras e indubitables de reincorporaci6n.a la sociedad y cla

ro depeneliendo del tipo de delito que haya cometido y· las c.ircuns-

tancias en las que lo cometi6. 

5.- Debe eliminar~e la PRISION PREVENTIVA, buscando a la vez, un susti 

tutivo ade.cuado para ello, ev.:ttando que el procesado se prisionali 

ce y se haga m&s dif!cil su rehabilitaci6n. 

6.- Vigilar estrictamente que·haya una.~~paraci6n real· entre procesados 

y sentenciados dentro de.los reclusorios preventivos, pues éstos -

últimos sobornan a las au"toridades del penal para evitar ser tras-

ladados a la penitenciaria. 

7.- Modificar el té!:'mino medio aritmético establecido y.aumentarlo a-

ocho afies, en lugar de cinco; s6lo para determinados. delitos, tales 

como los.pa"trimoniales, siempre y cuando no sean reincidentes y a-

los delincuentes primarios, e.x·cepci6n hecha de los que cometen. del.!, 

tos contra la salud, homicidio calificado, violaci6n, parricidio y-

secuestro. 
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B.- Mejorar y ampliar los.beneficios de la condena condicional, la li-

bertad provisional y la libertad preparatoria. 

9,- Aplicar estrictamente la Ley de Normas Mínimas asegurando que todos 

los sentenciados tengan 'acceso a ella; sin embargo, lo más práctico 

sería que se creara una Ley Especial de aplicaci6n en el Fuero Fed.!!. 

ral que compilara todo lo relativo a la ejecución .de las penas y a

la administ.raci6n, control y vigilancia de los centros de readapta

ci6n social y aplicada por una sola Autoridad dependiente d.e la Se

cretaría de Gobernaci6n, con la coordinaci6n de los Ejec~tivos Fe-

deral y Estatales. 

10.- Proponer que se impartan en todas las Universidades del país, c&te

dras de Criminología, Penalogía, Victimiología, Criminalística ·y D.!!. 

recha·Penitenciario con el car&cter de· OBLIGATORIAS en la carrera--

de Licenciado en Derecho. 

11.- Elaborar un NUEVO CODIGO PENAL que sea sistematizado, que sea pre

ventivo y práctico, acorde ·con nuestra realidad social. y econ5mica

creado por profesionales del Dere.cho Penal y no por los comunes le

gisladores que lo único que logran es enredar y dificultar el mane

jo de la citada Ley, porque no saben ni pisca de lo que estan legi~ 

landa.· 
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