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1 H T R o o u e e 1 o H.-

El objetivo de esta investig~cibn, es funda•ental•ente 
analizar en principio co•o se desarr~lla en todas ~pocas el 
Derecho Penal, ya que resulta i•ptirtante cpso se regularon las 
penas en todos lo5 tie•pos, Asl ~Js•c1 en cuanto al Derecho Penal 
en H~~ico, •enczo~are•os co•u se fUE desarrollando desde el 
Peribdo Pre.:ortesianJ hasta Ja Epoca Independiente; Iqualmente se 
anali:ar~n las Escuelas Penale$ para determinar Ja influencia que 
e}erci~rL1n en nue;tro Derecho de tal •anera que, hoy en dia se 
puede hablar a nivel D"ctrina de las prf$fones del futuro, de lv~ 

tratos aás hu•anitarios de los procedz•ientos •enas desagradables 
y derii9rantes, ya basta con haber penetrado en Ja prisión para 
que en su•a aaerJte un trato vil, y en este sentido ca~e decir 
que en H6xico ha cnntribuido brillante~ente con la pro•ulgaci~~ 
de la Ley de Hor•a~ HJni•as sobre Readaptaci~n de Sentenciados, 
por l(l que el -futuro de la •ateria r10 deper1der.i exclusiva•eritc de 
la aultiplicacibn de las c~lulas para cnntener el nó•ero 
creciente de pri~i~neros, y en e5te orden dE ideas analizare•os 
todo$ los sisteAas, tanto de trata•iento, como Penitenciarios 
para llegar a concluir que en todo siste•a penitenciario se tiene 
que llevar una cordial relaci~n entre el aparato Juridic~i~nal 
que debe de estar cientlfica•ente preparado para val~rizar una 
adecuada penali:acibn, ya que unica•ente está en •anos de e~te, 
que se sujete el presunto responsable o sentenciado en su caso 
con una cor1de11a de un delito que quiza Eil no cometib; Razbr1 por 
la cu~l se tiene que tomar en cuenta co•~ de co~a propia en cada 
proceso en particular y conducirlo hasta Ja ólti•a in~ta~cia por 
•edio del juez. 

Por otro lado se tiene que •antener una buena relacibn, entre el 
custodio y el procesad~ pues va hacer aqu•l, quien tenga •dyor 
trato con éste, y de ~1 depende en gran parte que se apegue el 
trata•iento penitenciario que se le haya designado; de igual 
•anera las relacione_;. dentro de las celdas deben de llevarse a 
cabo por una individualizacibn vigilancia y trato adecuado, para 
cada recluso, toda vez que sin é~~te e$ di-fici l que se pueda 
regenerar porque sie•pre existira un delincuente •ayor. 

Exa•inare•os en est~ trabajo, que nuestra ley interpreta lo; 
principios Cosntitucinnales que organizan el sisteaa Penal sobre 
la base del trabajo, la capacitacibn para realizarlo, cu•o •edios 
eapleados para l.a Readaptacibn del delincuer1te, teriiend1' en 
cuenta en si •is•o Ja individualización del trata~iento, el 
car~cter progresiv,J y técnico del R~gi•en Penitenciario, 
abarcando Jos peri~dos de estudio, diagnbstico y trataaiento por 
cateqorlas asJ coso ta•bién el tratamiento preliberacional y 
posliberaci~nal. 

Concluyendo, que aJ.¡o se puede hacer, pues posee•os una ar1plia 



gapa de ~aterial.dehtro de Ja; Pr;sJ~te$ para la far~acibn de l~s 

delir1cuer1te:; a.d coao ;;u ¡J.;_q·t.1e ReadaptacJ.)t1 a la $Q.::ti?dad~ 

Asl pode~~;; ~bservar que se llevan a cabo actos denJgrantes, 
penos.J_:: .:o•proaetedores p.•rq..Je óe11tro d~ Ja :ai-~•a pr1~~i1'Jr¡ e;; una 
Jungla de ani~ales salv~Jes que n~ buscan una Readaptación Social 
nt º'' trataJaie1•to $1T111 : .. rna p.Jsici."ro .:fer1tr<) de la •i.s:-•a 
PenitenciarJa ~ Reclusor¡~ que se en~uentre sin quitar El Jedo de 
la Jlaqa que ta•bi~n bus~an perfe.:cionar sus arti~a~as 105 
Prisioneros en la Univer~ldad del Crl~eh co•o ahi>ra penosaaente 
1 a cor1¡lce•os ~ 

Ve tal suerte que si efectiva•ente se apllcara Jo que en la 
Legislaclbn y en Doctrina existe p~driaaos aJ~a~zar un sistemd 
penal •ás Hu9ano, •ás di9n0. porque ¡a basta de ver a la prisión 
•=Cl,.o ur1 llEdio de er1rrique.:isiier.to, er1 que todo hasta la air1ir.ia 
co3a, es hablar de flne~ econbm¡cos. 
Sabe~as bien que el prls:onert• que hv¡ se encuentra en las 
cárce1~3 ~dldran la ~alle el dia de •a~ana y tal i 1 e: nos 
topc-D(,:! C(lf• al.;ur10 de ellos: y s:l e$tuv.:> ('í1 loUE"Stras "ª'His 

nRea."Juptar1.-1·• J,_, aá$ lallleritable es que s.e e;¡t-rentara a ur1~1 •1:..:::mu. 

Sn e~bargo tehemos la •ayur con~iJhra que en las prbxi~as 
ad•ir1i,;traciC1r1;:::;. Peniter1ciaria,;- .;L111batun c11n tuda_~ Ja_; 
irregularidades que exi$ten dentr1• de 1~1 cár·cele;..::: para lo cual 
darerat1s la~: s.,1Ju.:iones que ter1e1'0S pre;erites .. 

Con todo Psto y la ayuda del Gobiernn de la Haci6n y la 
aportJcii'n1 dt? vnluntade$ de todc•s nosotros co•o a.;-J taabii§11 de 
t,-,d11 .:el ap.Jratu Per1iter1czario hablare•os prc•r1to de ur1a verdadera 
Peadaptación S11cial del Delincuente. 



OBJ€TIVO PRINCIPAL 

El objetivo Principal de este trabajo es principalaente h~cer un 
estudio desde las pri•eras cii•ilizacibnes de nuestro Varecho 
Penal, acerca del aetodo que llevaran estas •ls~as para so•eter a 
un r~gJ•en adecuado de tratamientv a delincuentes que han sur~ido 
en t~dos los tie~pos. 

Hablar• acerca de la Pena de Prisión si ha servido de aJ~o en 
relaci~n ~an la Pena Capital que nuestros antepasad~s y ha$ta el 
Cbdigo Penal de 1871 la •ane;aron para algu~os los a~tos 
dElictivos y que gracias a los cambios que se ~ueron presentand~ 
surgib algo que al pare•=er se con:S¡derá •as hu111ar1ci y •a.:> digr1.• 
para todo el delincuerite coso 1·i..e la pri:;ibn. sir1 e•barqt' al lad~1 

de esta surgidron los •alas tratos y los tor•entos que tambi¿n s~ 
llegaron a dar et1 las épt,o:as priraiti~•as de nuestro derech(• perr; 
que eran para delitos •enos graveF, empero paree~ que hoy e~ dia 
er1 riada han •:a111bia•:1Li dichos 111edJ\.IS 11,uieJar1dose diversas y rffU~ 

variada5 reforMaS en todo el régi~el• penitenciari~ a fa~·or ~~ 10? 
Verech(•S Hu•arios.y que la ley de H . ..,rDJas t1ir1i~as- ha trata•Jtl de 
hacer Menos rigidc1 el trataMientr1 sobre Readaptac1hn ~acial. 

Vere•,•s ta•b i er1 y ar1 ali ¿oare11..:•s todcis los correctivos de 1 a per.;; 
de duracihn JudiciaJ11ente determinada, que se congregan en la 
fase ejecutiva, es decir que la penitenciaria, Ja liberacJbn 
condic1onal o preparatoria, la remisión parcial de la pena 
privati~·a de Ja libertad, con~utacibn y substitución de multa por 
per1a. 

Ve igual •anera analizare•os el siste•a progrésivo técnic~, El 
estudi~ de personalidad, del delincuente, los ele•entcis de 
trata•ientn, asi co•o la educacibn el trabajo ~0110 •edios de 
Readaptacibn So•:ial. 

En virtud del estudio realizado llegaremos a Ja ccJnclusibn que 
poseeaos grandes ~studias, trataaientos,Jeyes, nor~as etc, que 
lamentableaente no se aplican adecuada•ente para lograr la 
verdadera Readaptaci~n que se busca. Por lo que también carece•ns 
de un verdadero sistema de ad•inistracibn para aplicar y llevar a 
cabo todas estas buenas medJdas de trat~Qiento y que por 
desgracia en nuestra3 cárcele; y recJusnri('ls no existe en funci~n 
gentes especializada que encargue" de aplicar los ~randes 
estudios de persorialidad y tratamJento •edico, que estatde•:er1 
nuestra~ leyes, asJ coao qrandes aportaciones que han 
desarrrolado Jos Cri•irit'Jlogo-~, Periiter1ciarJstas, Dactorados en Ja 
Ha ter i a.~ 11 i s•c1s que han a por ta do auchDs C(lr,,1.: i111 i er1 t11s 
científicos. por lo que teneaas que aprovecharlos para lle~·ar a 
cab~ una verdadera Readaptacibn del Preso a la Sociedad. c~ao Jo 
i'Jan esperado todi.1.:0 ellos y que todos por iaual espera•os que se 



lleve a cab~ para u~ 4e$arrollo e~ be~ef1~i·J 4e Ja Paz s~~~~l, 
e~poniendo la; ;Jlucinne~ que ~on;1deraMos existe para el 1~·9ru 

de nue~tro objetiv~. 



C A P I T U L O I.-

H I S T O R I A y A H T E C E D E H T E S 

D E L D E R E C H O PENAL. 



H I S T O R I A y A H T E C E O E H T E S 

D E L DERECHO P E H A L 

J.- Un clásico venerable -Pascual Rnssi- escribió que 
el [)erech.• P~r1al es Ja ID.:is J.,pnrtarite ra•d er1tre Ja Ciencia de 
las Leyes. ya sea por las relaciones Horales, o bien por las 
Pnllticas: "todn progreso de Ja Ciencia Penal es un beneficio 
pard la humanidad. y por ello se econo~1za sufr1•1entos y • sobre 
t<1do. secur1da Ja •ar.;ha del ho•bre hacia su de_::.enl•c1ll1i•ier1to 
Jloral" f 1 J. 

Desde las pri~eras asociaciones hu•anas 
encontra~os ya hechos e\tra y antisociales. que a su tie•po se 
c11rn•E>rtirán ei:tra y antijurl.dicos. dirlase que la hu•anidad 
nacih cnn vvcacihn innata para el cri•en, Sin e•bargo contra 
aq11ella luchan fuerza$ superiores del esplritu al a•paro de las 
di.•.:.iplJtias f1nrales: pues el nis•o Sig•und FreurJ. sostiene 
que ••• "t11d,1 sPr humano obediente a las fuerzas herederas de sus 
ihstintris 1•iqiJantes desrJe su subconciencia. cnrif'la. no obstante, 
eh Ja educac~bn para le me)orla de nuestras herencias y abre asJ 
la puerta de la esperanza de un continuo perfecciona•iento de Ja 
humahJdad; la cri•inalidad deja de ser asl una tara de naci•iento 
para cor1~•ertirse en ur1 ef'ecto de educaciór1. (2) 

Se afir•a que El Derecho Penal es tan viejo co•o 
la hu~anidad.pues nació cnn ella, o quizás antes de ella para Jos 
que ad~iten las relaciones regidas por el Instintn en el •undo 
ani•al; ra que no puede decirse que fuera Ja pri•era de todas en 
el otJiu1 cror11•lb9ico,, tuv'• er1 su:;; origer1es un desarrc1Jlo •uy 
super ij•r a las otras Ra•as del Derecho, lo que co•prende C<'º sólo 
considerar la eficacia del •edio coactivo que sJe•pre representa 
la pena~ para las hn•bres. 

Se ha definido el Dcrech<• Penal nb}eti1•awente cn•o 
"el conjuntn de leyes que deter•inan los delitos y las penas que 
el poder social i•pone al delincuente (Cuclln Calón); o CORO el 
conjunto de principir1s relativos al castigr• del delito (PesinaJ; 
o cr•ao el conjunto de reglas e5tablecidas por el E;tado que 
asocian el; criMen c0a~ hecho a Ja pena cnan su leglti~a 
consecuencia fliztJ; o cn~v el cc•n1unta de noraas que reaulan el 
ejercicio del p1•der puriitivci del Estado, 1:1-.nectar¡dn al 
delito.como predispuesto,, Ja pena cnao consecuencia JuridJca 
(HezgerJ;n co•o el cnn}unto de n<•r•as que re9ulan el derecho 
punitivo <RenazziJ, CanbnicoH.f3J. 
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Co•a se advierte las anteriores definiciones 
ofrecen tres 11~rtices de coincidencia. a saber: el delitti la pena 
y Ja relación Jurldica entre a•bos a 1•irtud de la norma que 
asocia la un~ al ~tro. En su•a .. se considera al Derechn Penal 
coao el Co~Junto de leyes •ediante las cuales el Estado derine 
los delitos,. detEJr•ir.a J<Js penas i111p'1riibles a los delincue,it'E!s y 
regula Ja dplicaci~D concreta de las ~ismas a las casos de 
ir,1;.r i•ina-:i1'>ri. 

1.1 HISTORIA GENERAL DEL DERECHO PENAL.-

Car~cter Social de la$ Penas Priaitivas. Para conocer el 
principio verdadero de las pri•eras Penas Pri•itivas: nn no• 
sirve Ja dial~ctica Jurldica. tene•us que valernos de Ja 
historia; par ~sta conocem~s las pri•eras sociedades hu•anas. 11•$ 
pri•erns pueblos ya di}<' Ari;;tbteJes "que el ho•bre e~ ur, 
esenciaJ~er1te sc.1cJable (Z<~ori Pc.1Jitik1\r1),. En el ho•bre co111t en el 
ani•al, ur1 obrar que :.:::atJ.sface las necesidades $1! hace CO$tu•bre; 
que posteriur•ente al •ecani:ada durante Jos a~tos 
rppetitiVO$ se convierte e~ in~tintnN (4J. Cri el Reino de J~; 
ir1stird·(1:; f!r1 Ja huaani<Jad pri•iti1•a la aproxi•acic.'m se produjo rt•' 
obstante# por choques pul}Tlil.S- que cul•ln.irc1n con el pri!dt.1•Jrdo del 
•.is fuerte y luego .• del <ftJf' aiJe•iis inteligente o astuto .. ~obre ld 
fuerza de la inteJJ"t;iencia y de la astucia, vini,ron pt.rr Ulti•<-' 
las intereses ger1erales cre01ndo fPr•ulas y de derecho,. de pa: 
Jurldica, para regular Jo; intereses de todos r hacer posible Ja 
convivencia $OCiaJ de unos y de otrns. Y co•o Ja ~uncibn crea el 
brgano, as; la$ penas; f'uér1.•n crearld1.1 el Derecho Penal. 

Por Jo que ;JJ re"fer1rr1<>S a las pri•eras s11r:iedades hu•a,.,as n(IS 
pudi•os percatar que ~ii·Um todos en colectif•idad de 
agruparaierito eT! d·mde se prí•teqlar1 tmos cor1 otrr.•s y se hacer' 
fuertes con Ja.s- Pata!Jas adversarias ..:uando se presentaban. 
P(lr J,) que p(•de•ns ..-.Jer:ir que e11ds-tiar. ciertas aedidas preJ•fu~til>as 
para advertir Rl suJetu que ~; llegase a violar alguna 
disposicibri ya e;;.tablPcida por Ja ai!'l'-<I •:olect.i'l•idad Y sl er1 
algún •0•ento se JJpq~se ~ presentar algún acto u a•isión se le 
iban aplicar aedida$ su•a•ente r¡q;das para ser e)e•plo de Ja 
eismd c11lFct1~idad que si alguna persona llegase co•eter un 
acto se~ejante se Je zba a tratar de igual •a~era. 

E~ pJ interes de Jos propios hoabres estüvo 
despuf$ reaccJOhdr c,•ntra la tr~~saresibn de las nor•as contra 
los interP.$e$ de cad<J uno. Pe ~Qui el carácter Social de Ja 
Ve;>-r,gar,za. T1">dt1 Jo q1te cHJrEdiera /1,.1 que ater1t<ira contra el •und'' 
racional '' irracional contra Jos ~ienes de 1~$ ha•bres~ debla de 
ser de c:asti.;¡.adt'~ El rliñfi devuel•·e un- •.al p1-:ir •al y todl.1 el •undo 
que Jo r0dea- seres y ~osas es responsable¡ •sJ ta•bi~n ha 
prt•cedidfl la hufl.:inidad-; El r>i?ío rec-la•a Jo ,:uyo P•r1al•tmte r>uru:a 
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Civilaente; con violencia ili•itada, dde•as. Las nor•as penales 
están encausadas aprote9er eficaz e inaediataaente Jos derechos 
de la Sociedad, asl el reinado de los instintos pri•arios. La 
Pena tut6la toda clases de Derechos; En las XII tablas se 
encuentra la sanción Penal protegiendo contra infractores 
aeraaente civiles: el acreedor que no pueda cnbrar integraaente 
su cr~dito podrá cortar del deudor cierta cantidad de carne y sl 
cortas~ aás no recibirá castigo (sine fraude esto); 

Perlodos que pueden distinguirse.- Los 
tratadistas distlnguen perlados diversos en la evolucibn de la 
historia de el Derecho Penal, Garraud: La venganza póblica <por 
el ofendido o su faailiaJ y la venganza póblica y venganza 
divlna, Peribdos Hu•anitario y Cientlfico: Prins Peribdo 
consuertudinario de reparacibn hasta el Renaci•ientoJ 
huaanitar:a <hasta el siglo XVIII y parte XJXJ y Cientlfico 
(Conte•poranep). La distir1cibr1 de Carrára advertla diferentes 
perlados teololbgico y •ate•Atico.<SJ. 

Tratando de buscar la •ayor unifor•idad 
nosotros distinguir~•os entre el siste•a de venganza privada: en 
sus dos aspectos individual y fa•iliar y con sus li•itaciones: la 
ley del talión y la co•posicibn pecuniaria y el de la venganza 
p~blica en el que con Eugenio Florián destacare•os ele••ntos 
religioso, poJltico o guerrero y Jos perlodos inti•idatbrio 1 

correctlvo o hu•anitario y cientlfico, co•o vere•os •ás adelant•. 

La 
i•plicar que cada unn 
pues Jo factlble es 
máxiao en los pri•eros 

co•paración de los perlados no va 
sea práctica•ente diferente a Jos otros, 

que todos hayan tenido influencias •utuas 

Antes de iniciar el estudio de cada uno de los 
periodos debe de advertirse de que en ellos surge un sencillo 
relieve el principio de donde to•an su no•bre sin e•bargo no se 
constituyen integraaente cuando súrge el siguiente no se puede 
considerar desaparecido el anterior, porque cada uno de ellos se 
representan ~tapas di~erentes y a~n contrarias. Si observaaos 
rapida•ent~ nuestra legislación nos dare•os cuenta que todavla 
perviven re•inencias de los perlodos penales de anta~o, Jos 
cuales se divideu en tres étapas esencial•ente las cuales las 
analizaremos a continuación. 

1.2. HISTORIA GENERAL DEL DERECHO PENAL HEXICANO. 

En cuanto a los pueblos organizados sobre el 
territorio Hexicano hasta el descubri•iento (1511), las ideas •~s 
seguras de Jos historiadores son, las desigualdades jerárquicas y 
sociales aristocracias guerrera y sacerdotal que el p0der •ilit~r 

y religioso han ido sie•pre 1untos para el domJnio de los 
pueblos- ~lotando sobre desigualdades ecnnó•icas en una palabra, 
oligarqulas do•inantes y, co•o consecuencia, las Justicia penal 



Q iferenc i ada següri J as e Jases c011 penas diversas segiln la 
condición social de Jos infractores. 

Durante Ja ~poca de Ja Colo~ia nuevas clases 
sociales se orgar1izan partierido principal•ente de Ja diferencia 
er1 castas doainadoras y do•inadas o conquistadores 
conquistados. La iglesia Católica econb•ica•ente soberana, pues 
Ja Cor1quista fue espada cortante cor1 uria cru:z en la Colonia con 
Jas esencias puras de la desigualdad y de Ja crueldad pues Ja 
crueldad daba a Europa entera, t~nica de represión. 

Cor1 Ja lndepender1cia existió el a"ftrn de co•enz<Jr; 
pero co•o en todo principio "fue el caos. "Por la ley de la 
inercia Ja Justicia Penal en Ja Colnnia habla de presidir ese 
caos, salvo las leyes ai~ladas perentorias. Ja coeplicada tra•a 
pnlltica jurldica colnnial no fue deshecha sino hasta cuando la 
rer1ovación espiritual producida por lo que se conoce co•o 
#Revolución Hexicanah con Ja incitación de nuevos derroterros 
sociales PC011b•icos ha revisado hasta sus ci•ier1tos •f;;•os de el 
viejo edi'ficio Ja ver1erable "fortaleza que era el Ct.'idigc.1 de 1871 
hacienda hacer nvtar los de 1929 J931h.f6) 

J.2.J EL DERECHO PENAL PRECORTESIAHO.-

Se ha dicho que en lo Penal la Historia de Héxico co•ienza con Ja 
Conquista, los pueblos indl.ger1as no tenian en •atería Penal 
11adi1, Jo que parece i•po$ible o si lo tertlar1 nada les quedó 
después de la Conquista, pues HLa influencia del rudi•entario 
derecho indio en Ja g~nesis del pueblo •exicano es di"flcil 
co•probación; el •exicano inclusive el indio de raza puril, 
esta•os total•ente desprendidos que tenga su ralz orl.gen en los 
usos y costu•bres Precortesianos al respect'o el •aestro "a'fir•a 
el Haestro lfiguel S. '1acedo. Citado por el Historiador Rodolf'o 
Ortiz. Se da por cierta la existencia de un llamado NCódigo Penal 
de Hetzahualcóyc.itl*' para Te._-coco y se esti•a que, el Juez tenla 
a•plia libertad para f'iJar penas en las que se contaba con Ja 
•uerte y Ja esclavitud con la con'fiscacibn,. destierro, 
suspensi~n, o destitucibn de e•pleo hasta prisión o c~rcel o en 
el prnpiu dn~icilzoHf7). 

f'l PPrecho Pen.;,J Precortesiano fué rudi•entario 
sl•bnlo de una civilizaci~n que no habia alcanzado Ja per'fección 
er1 cuarito a las leyes, es decir de acuerdo con su cultura 
valorativa, co•o lo ha dicho el escritor *Kohler es testi•onio 
de severidad 111oral de concepcirh1 dura de Ja vida y notable 
cvhesión politica el siste•a penal era nraconianoHfSJ. Un e}e•plo 
to•ado al azar de los delitos y castiaos que ya posterior•ente 
vere•os 1><is adelar1te, pondriJ de ••rni'fif.sto el te•or de las leyes 
.Jzteca$ y el porque nur1ca recurri~ron al; encarcela•iento co•o 
10edio para hacer cuaplir el castigo de un cri•en siTI e•bargo se 
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e•pleaban Jaulas y enrre}ados para confir•ar a los presos antes 
de Juzgarlos.o sacrificarlos. Desde Iueao tales Jaulas y 
enrreJados cu•plian la funcibn de la cual a - la fecha se conoce 
co•o prisibn preventivaH.<9J 

Fray Diego Durán ofrece" una visibn •~s clara de 
la que bien podria ser el prototlpo de la carcel Precortesiana He 
aqul habla una cárcel la cual le lla•aban de dos •aneras el 
prlaero era el cahucalli que quiere decir Jaula o casa de palo y 
Ja segunda aanera petlacalli que quiere decir casa de esferas era 
esta una cércel una galera grande y ancha y larga en donde de una 
parte y de otra habla una jaula de aadera grue$OS con una 
gran barra interaedia 1 y abrJan por la puerta de arriba una 
co11puerta y •et.ian por alli al preso y volvian a tapar y 
poniendole una capa arriba de concreto y all1 e•pezaban a padecer 
•ala fortuna asl en la bebida co•o en la co•ida por haber sido 
esta gente la •ás cruel del corazbn aun para consigo •is•os unos 
con otros que ha habido en el •undo y de esta •anera los t•nlan 
encerrados hasta que ventilaban su negociou(10). 

Carlos H Alba •enciona dos casos por de•As interesantes de los 
que co•prendla la cárcel: Se castigará con pena de c~rcel a Ja 
ri~a segón Kohler uEl que lesione otros fuera de la riRa 
sufrirá pena de cárcel, porque nada •~s a estos delitos s• les 
i•ponla pena de cárcel? porque la organizacibn Jur1dica •zteca 
queda visto que no le daba i•portancia a esa pena de cárcel la 
pena deberla afligir torturar satisfacer un instinto priaitivo de 
Justicia en las diferentes clases s~cialesu.r11J 

Viaos con esto en los parrafos anteriores la Epoca 
PrecortP!l:iana sobre la prevencibn de la delincuencia, las penas 
en verdad eran suaaaente severas entre los aztecas pero los 
encargados de la Justicia y del gobierno invitaban al pueblo a no 
delinquir queriendo evitar aquellos •ales que acarrearian otros 
aayores .. 

En su•a, la ley azteca era Brutal, de hecho desde la infancia el 
individuo segula una conducta social correcta el que violaba la 
ley sufrla serias consecuencias. 

Ahora bien en esa fpoca se puede ver que no recurrlan al 
encarcelaoien~o coao aedio para castiqar el cri•en, dado que 
existla una severidad aoral que utilizaba el Estado para prevenir 
los actos criainales, con el objetivo de •antener una solida 
cohesibn polltica. y en ese orden de ideas se Readapta al 
delincuente o al aenos eso se propone el Estado. 

De la rudeza de los castigos para •enores aztecas 
dice bastante el Cbdice Hendocino <1533-1550) pinchazos en el 
cuerpo de~nudo, con püas de •aguey, aspirar hu•os de pi•ientos 
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asados, tenerlos desnudos y durante todo el dla, tortilla y •edia 
"para que no se acostu•braran a ser tragones# y todo esto cnn 
aenores de 7 a 12 años de edad. t/2J 

De la recopilación de las leyes de los Indios de 
Ja Hueva España Ar1.ihuac o Hé·dco, pf'lr Fr. Andr~s de Al.zóbi:z 
(fecha en Valladolid a diez del de septieabre de 1543 se 
tnaaron las siguientes Leyes: 

24.- Ho bastaba probanza para el adulterio si no 
Jos toaaban Juntos y la pena era póblica•ente y los apedre~ban. 

34.- Apedreaban a las que hablan coaetido 
adulterio a sus aaridos, Junta•ente con el que ella habla pecado 

35.- A ninguna aujer ni hoabre castigaban por este 
pecado de adulterio, si solo el aarido de ella acusaba, sino que 
habla de haber testigos y con~esibn de Jos •alhechor•s y si estos 
•alhechores eran principales, ahn9~ndolos en las c~rc•les. 

Tenla pena de •uerte el que •ataba a su •U)er por 
sospechas o indicios y aunque Ja to•ase con otro, sino que los 
jueces lo habian de castigar. 

49 .. - Ahorcaban a los que hurtaban cantidad de 
•azorcas de •alz o arrancaban algunos •aizales, excepto si no era 
Ja pri•E~a ringlera que estaba Junto al caaino, porque esta 
tenian J~s caainantes licencia de to•ar algunas aazorcas para su 
ca•jno .. (13) 

Ta•b:.iín se ·dice de leyes de los Tlaxc;1ltec;,s que 
existla Ja pena de auerte para el que Je faltara el respeto a sus 
padres para el causante grave de ur1 daño al pueblo, para el 
trairJor al Rey o al Estado, para que er1 la guerra usara las 
insigriias reales, para el que •altratara a un eabajador guerrero 
o •inistro del Rey para Jos que destruyeran los Jlaites puestos 
en el ca•po para los Jueces que sentenciaran inJusta•ente o 
contra la Jey o que diéran declaración "falsa al rey de ur1 
negocio. para Jos adólteros para el incestuoso, para el ho•bre o 
111u}er que usara vestid,,s i•propios de un sexo, para los 
di 1 apadc1r es de hr.r ene i a de sus padres. La auer te era por 
ahorca~ie~to, lapidación~ o decapitación o descuartiza•iento, se 
conocia tambi~n la p~rdida de la libertad. 

En las relacionadas condiciones salta a Ja vist~ 
principaJ•ente que Jns aztecas asl co•o los •ayas, no conceblan 
Ja per1a cnao REGEHERACIOH o READAPTACIDH.. sino propia•ente coao 
prevenci~h en virtud de la crueldad, de las penas y castigos que 
les estaba asighada. 

De ahl que los pueblos pri•itivos desconoci~ron 
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lo que resulta positivo que el 
historia de la Penologla, que 

hu•anizacibn aunque la historia 

La Pena, en ésta lpoca es Ja consecuencia d• un 
elevado sentido ético asiailado por el Estado, pues no buscaba 
reafir•ar al delincuente, ni castigar por castigar, ni •sti•ular 
exclusivaaente a Ja parte agraviada pero sl aantener las buenas 
costu•bres y relaciones aediante el estableciaiento de una 
araonia social, que habla sido quebrantada. 

J.2.2 EPOCA COLOHIAL. 

EPOCA COLOHIAL, La Colonia represento el 
trasplante de las instituciones Jurldicas espa~olas a territorio 
aaericano. Asl la ley 2, tit I, lib. JI de las ªLeyes de Indias• 
dispuso que er1 todo lo que no estuviése decidido ni declilrildo .. .... 
Por las Leyes de esta recopilación o por cédulas, provision•s u 
ordenanzas dadas y no revocadas pilra las Indias, se guarden las 
Leyes de nuestro Reyno de Castilla serlan confor•e il las de Toro, 
asl en cuanto a la sustancia, decisión de Jos casos negocios y 
pleitos co•o la for•a y orden de sustanciar (1530). Por lo tanto 
fue derecho Vigente durante la Colonia el principal y el 
supletorio el pri•ero constituldo por el derecho Indiano, 
co•prendida tanto de leyes de estricto sensu cualquiera que fuese 
la autoridad de donde e•anaran pues es sabido que varias 
autoridades Coloniales-Virreyes, Audiencias, Cabildos- gozab•n de 
un cierto •argen de autono•la que les per•itia dictar 
disposiciones de car~cter. obligatorio; y el segundo constituldo 
por el Derecho de Castilla. 

La Recopilacibn de las Leyes de los Reynos de las 
Indias, de 1680; constituyb el cuerpo principal de las leyes de 
Ja Colorda, conte•plados con Jos autos Acordados, hasta Carlos 
III (17891, a partir de este •onarca co•enzb una Legislacibn 
especial •.:is siste•atizada, quien dib origen a las Ordenanz;as de 
Intendentes y a las de Hir1erla. La recopilación se co•pon• d• IX 
libros divididos en titulas integrados por un buen golpe de leyes 
cada uno. La •atería esta trataba conTusa•ente en todo Cbdigo. 
Este Cuerpo de Leyes es un caos, en las que se hacinaron leyes de 
todo g'nero", pudo decir Drtiz de Hontellano. Dise•inada La 
~ateria Penal diversos libros, es, no obstante, el VII que trata 
•ás siste•atizada•ente de Ja Policia, prisiones y derecho penal 
de Jos cuales citare•os unica•ente los de •<is i•portancia para 
nuestro estudio aun constando de 8 Titulas. 

El I, con 29 leyes, se titula "de los pesquidores 
y jueces de co•isibn.los pri•eros estaban encargados de los que 
hoy Jla•aria•os funcibn investigadora del Hinisterio POblico 
hasta la aprehensibr, del presunto responsable; los _iueces de 
comisibn eran designados por audiencias gobernadores, para 
casos extraordinarios y urgentes. 
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El III, co11 9 leyes #De los casados y desposados 
e11 espafia e Indias, que est~n ausentes de sus •u)eres y esposas#, 
•atería sólo incidentalee11te Penal, ya que podla sujetarse a 
prisibn a los que hablan de ser devueltos, a Ja aetrOpali en 
tanto se les eabarcaba para reunirse co11 sus Cónyuges. 

El tlt IV, con S leyes, se titula •oe Jos 
vagabundos y gitar1CJs" y disponla Ja expuJsibn de ~stos de la 
tierra. 

El tlt V, con 29 leyes, tienen denoainacibn 
De los eulatos, negros, berberiscos e hijos de Indios. Contiene 
un cruel sisteaa incri•inatorio para estas castas: tributos al 
Rey, prohibicibn de portar ar•as y prohibicibn al igual de 
transitar por las calles en las noches, obligacibn de vivir con 
a•o conocido, penas de trabajo .,, •inas y azotes; todo esto, por 
procedi•ientos su•ario " excusado tie•po y proceso". pero en 
ningOn caso Ja castracibn para Jos negros ci•arrones. 

El Tlt Vl, con 24 Iey•s, deno•inado de las 
"Carceles y carceleros• y, •l VII, con 17 leyes, De las visitas 
de cárceles", dan reglas que un •tisbo de Ciencia 
Penitenciaria. 

El Tltulo VIII, por Olti•o, con 28 leyes, se 
deno•ina De los delitos y de las penas y su aplicacib,,, se se~ala 
penas de trabajos personales para los indios para excusarles los 
azotes y pecu,,iarias, debiendo servir a conventos, o ocupaciones 
o lfinisterios de la República, y sie•pre que el delito .,uese 
grave; si Ja pena ~uese leve la pena serla adecuada, aunque 
continuando el Reo con su oficio y con $U •ujer; solo podlan ser 
er1tregados los Indios a sus acreedores, para pagarles con su 
servicio, y los •ayores de 18 a~os podlan ser e•pleados •n los 
transportes donde se careciera de ca•inos o bestias de carga. los 
delitos coritra Jos Indios deblan ser c•stigados con penas de 
•ayor riesgo que en otros casos. Por el cnntrario, las penas eran 
desiguales segOn las castas, quedando equiparados los Españoles y 
•estizos sblo en ciertos casos, p,e; el adulterio.<14). 

En cuanto las siete partidas, esencia 
predo•inante aunque excJusiva•ente ro•ana y canbnjca, es la 
Setena' dedicada pre~erente•ente, aunque no totaJ•ente a la 
•ateria Penal. Se co•por1e de XXIV tltulos dedicados ~ las 
acusaciones por delitos y ~ los Jueces; a las traiciones retos, 
lides y acciones deshonrosas; a las infa•ias, falsedades y 
deshonras; a los homicidios, violencias desa~i6s y treguas; a los 
robos, hurtos, y da~os a los ti•os y engafios; a Jos adOJterios, 
violaciones, estupros, corrupciones sodoalas; Jos de 
truhanerJa, here}la, blasfe•ia o suicidio y a Jos Judlos y 
~ortos. HEl tit XXIX sobre la guarda de los presos, establece Ja 
prisión preventiva #Para guardar Jos presos tan sola•ente en 
ella, hasta que sean Juzgados", asl como dicta el orden del 
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XXX y XXXI se re~ieren a los 
notable a la ley 8 d•l OJti•o 

la Pena "según el albedrJo del 

Con Ja relación a Ja l(ovJsi•a Recopilación, en su 
Lib.X11 el dedicado a los delitos y a las penas a Jos Juicios 
criainales. Se co•pone de XLIII tJtuJos; faltos todos ello$ de 
•ltodo y siste•a, que co•prenden confusaeente la •ateria penal y 
la procesal .. 

Puede afir•arse que Ja Legislacibn Colonial tendJa 
a •ardE-r1er las di"ferencias de castas,p1'r ello na debe de extra 
ñar. que en aateria per1al haya exist1:do un cruel sist*•ª 
inti-idatorio para Jos negros y eulatos y castas co•o tributos al 

·Rey, prohibición de portaY ar•a.s y transitar Por l•s nochl!s en 
Jas calles. Para Jos Indios las Leyes ~u;ron •as Y•n#bolas, 
señaJar1do coao per1as los tr-.Oajos personales por excusarles las 
de azotes y pecuni~rias. 

Es f'acil darse cuenta que tal ilconteci•i«nto de Jf!yes durante Ja 
Colohia tanto las principales co•o las supletorias surgib 
un derecho •UY a •enudo unifor•e y confuso 1 coao asl Jo considera 
el Jurista Carrar1cit y Trujillo al decir "'Sal&10 las leyes ajsJadas 
pererdt>rias Ja coaplicada tra•il Juridica Colonial no "fue 
deshecha sino hasta el Código penal de 1871. Y se suscito un 
ca•bio hasta Ja reno~ación espiritual pr~ducida por Jos qu• se 
ccmoce co•o revolucibn aexicana. Con Ja .ir,cjtacibr1 de nuevos 
derroteros sociale~ econo•icos ha revisado hasta sus ci•ientos eJ 
vie.io edi"ficio ver1erable fortaleza que era el Có.-Jig<:1 de 1871 
hacier1do nacer los de J9L9 y 1931 # f16J 

Ho debe pasar inad1•ertjdo que la Penc,lor;1la colonial coao y.a se ha 
visto se cor,'figuró por un procedi•iento de verda.dera cru~ldad 
inexplicable, dado que en este perlodo se suscitaban hechos 
su•a•ente sanguiT1arios e inhu.•anos, las penas de Jos azotes para 
los indios estalu1n a la orden del dla, pero eran Jos castigos 
•enos graves e inponer>tes, asl •i:>•O las •eritira$ o las 
eJ<ageraclones es'taban su•a••nte per1aJ izadas r de tal •ar1era con 
"todos estos actos y oaisiones se terda que dar un ca111bio •ás 
hu•a110 ya que hab.ia que proyectar Jas pet'liU hacia la un ca•.ino 
eenos •arcado ent"re el rac:isao las clases sociales, los abusos 
de la autoridad y de la i•part.icibn de justicJa por lo qu• surge 
de esta ••mera el perlodo Independiente que va a dar •uchos 
ca•bios co•o vere•os a continuac.ibn~ 
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1.7.3. EPOCA IHOEPEHOIEHTE.-

Apenas iniciado por Hidalgo el •oVi•iento de Independencia, en 
1810, el 17 de novie•bre del •is•o año Horelos decreto en su 
cuartel general de Aguacatillo la abolicibn de la esclavitud 
confir•ando asJ sus anterior decr#to en Valladolid por el cura de 
Dolores , y al consu•arse la Independencia de H~~ico en 1821. las 
principales leyes vigentes eran principal•ente la Recopilacibn de 
las Jnd1as. Las ordenanzas de Hinerla de intendentes, tierras y 
aguas y gre•ic1s; y co•o Vere.;ho Supletorio la Hovlsi•a 
Recopilacibn, las Partidas y las Ordenanzas de Bilbao <1737). 

Hatural era que en el r1uevo Es'tado creado con l• 
Independencia Polltica $• int•resara priaera•ente en Ja 
Jegislacibn sobr• su ser y 'funciones. se elaborb enseguida una 
in•ediata regla•e•tación:a saber sobre: La regla•entacibn de l•S 
cárceles <1814, 1820, y 18261 1 estableciendose en ellas talleres 
de artes y o'ficios y disponi,ndose un ensayo de Ja Colonizacibn 
penal en las Ca/i'fornias y Texas (l833J, Se refor•b el 
procedi•iento en contra de los salteadores de ca•inos en 
cuadrilla y los ladrones en despoblado, disponiendos• juzgarlos 
•ilitiir•ent• en Consejo de Guerra (sep. 2, 18231, los l•drones 
fu4ron condenados a trabajos en obras p~blic•s, en 
fortificaciones servicio de bajeles o de las Cali'fornias. Se 
regla•entb ta•bién el ir1dulto co•o 'facultad del poder Ejecutivo 
(19241, Se dispuso un turno diario de los jueces de Ja Ciudad de 
lféxico ( jul .1 de 18301, dictandose reglas; para sustanciar las 
causas y deterainarse las co•petencias. Se declaro que la 
eje.;ucibn de las Sentencias correspond• al Poder Ejecutivo 
<tS~4J, y, por Ulti•o, se 'facultb al •iS•o Poder para con•utar 
las penas, dispensare total o parcial•ente de su cu•pli•iento y 
decretar destierros. 

Co•o resüaen d• esta época, nos queda una 
Legislacibn 'frag•entaria y dispersa por Jos tipos de delincuentes 
que llegaban a constituir proble•as politicos pero ning~n intento 
de for•acibn de un orden Jurldico total; hay intentos 
humanitaris•o en algunas penas pero es pródiga a la •uert~ como 
araa de lucha contra los eneei9os poIJticos. 

En los tribunales y entre )uri$cor1sultos fuéron con$iderados 
ade•iJs con estos textos autorizados los autos Acordados 
especialaente en relación con los tra•ltes de procesos criftinales 
Y Juicios civiles prefiriéndoseles inclusive a las anterior•ente 
citadas lecciones. 

Fuéron los Constituyentes de 1857, con los 



legisladores de dicie•bre 4 de 1860 y dicie•bre 14 de 1864 los 
que sentaron las bases de nuestro Derecho Penal propia al h•cer 
serdir Ja urger1cia de Ja tarea codi"'f'icadora, cali"ficada d• ardua 
por el presidente G/J•ez Far.ias .. 

El C/Jdigo Pe11al de 1871 to•ó co•o •íe•plo próxi•o 
el espaÑol de 1870, que a su vez se habJa inspirado en sus 
antecesores de 1850 y 1848 .. En cuanto a la doctrina Ja Coaisión 
se guió por Ort,1JJn para la parte general (Libros 1, 11,J y por 
Chaveau y H~lie para la especial (Libro IIIJ .. El Código Pen•l del 
71, pues, respoT1de a su ~poca: cJasjcis•o pe11al con sus acusados 
retoques de correccjonalis•o .. 

Se trata de un Código correctaaente redactado, co•o su •od•lo al 
espa~ól .. los tipos delictivos alcanzan, a veces, irreprochable 
Justeza .. Se coaporie de 1151 arts .. de Jos que uno es transitorio y 
"f'ue decretado por el Congr•so y decretado por el President'e Don 
Benito Juarez .. 

Una de las principales novedad•s que este código Perta! •portb 
"f'ue, e11 Ja "'libertad preparatoria•; •Ja que con calidad de 
revocable y con las restricciones que expresan Jos artlculos 
siguientes, se concede a Jos r•os que por su bu•na conducta se 
hacen acreedores a esa graci•, en Jos casos de Jos artJcuJos 
74,75, para otorqarles despu~s una JibP1·tad definitiva• fart 9SJ .. 
La institución ~e la libertad preparatoria constituyó, para su 
ti eapo, u11 gr a11 avar1ce? copiado pos ter ior•en te por 1.a 1egis1 ación 
europea a trav~s del Proyecto Suizo de Carlos Stoos f1892J 
gr;;¡cias al 9ra11 •érito llevado a cabo por ffiJrtinez de Castro .. 

El Código Penal de 1871, pu•sto en vigor e~ W~xico con un 
desigriio de •era provisionalidad, co•o lo reconoci~ron sus 
propios autores, •antuvo no obstante su vigencia hasta 1929 .. 
Por otra parte, en el siste•a Penal adoptado en el Cc:idjgo del 
1871 destacan principal•ente la prisión y la pena capital. Sobre 
este punto el Haestro Hartlnez de Castro hace algunas 
•editaciones .. "Hada hay que no sea grave y di"ficil en un Código 
Penal; pero Jo ads delicado de ~1 por su trascendencia, el 
trabajo verdadera•ente cardinal, consiste, sin disputa, en Ja 
elección de las penas .. "f17J 

La Coaisión redactora del Código penal de 1871 indicaba la 
urgente necesidad de re"f'or•ar el siste•a de las prisiones, 
aconsejando el estableci•iento de ur1a penitenciaria digna de la 
Capital de Ja Rep~blica". 

El· presidente Portes Gl I, en uso de sus "f'acultades 
que al e"fecto con"firlo el Congreso de Ja Unión por Decreto de 
"febrero de 1929 expidió el código penal del •js•o año.. Se trat.J 
de un Códi90 de 1233 artlculos Jos que son S transitorios 

Huy al contrario el Código Penal de 1871, el de 



1?29 padece de graves deficiencias de redaccibn y estructura, y 
constantes reenvlos, de duplicidad de conceptos y has~a de 
contradicciones flagrantes, todo por lo cual diricultb su 
aplicacibn practica. 

El aas en~rgico defensor del cbdi90 penal de 1929 
Jo ha sido quien fue su principal autor Lic Jos~ Al•araz,toda vez 
que es el pri•er cuerpo de leyes en el •undo que inicia la lucha 
consciente c~ntra el delito a base de defensa social 
individuali:acibn de sanciones. 

El siste•a ihterno del cbdigo penal 1929 no 
difirib radical•ente, sin e•bargo del cl~sico de 1871. Grados del 
delito <articulo 20J y de la responsabilidad articulo 36; 
cat~lugo de atenuantes y agravantes con valor progresivo 
aate•~tico <artic~los 56 63J, si bien reconoci,ndose a los 
jueces la facultad de señalar otras nuevas y hasta valorar 
distinta•ente las se~aladas por la ley (articulo 55J; arbltrio 
)udici•l auy restringido <artJculos 161, 171, 194 y 19SJ; la 
responsabilidad social sustituyendose a Ja aor•l cuando se trata 
de en•)enados •entales <artlculos 32. 125, al 12SJ, Ja supresibn 
de la pena de auerte; la aulta, basb en la utjlidad diaria•del 
delincuente •rticulo 84, Ja condena condicional toaada del 
proyecto Hacedo y r~cogida antes por el cbdigo penal de San Luis 
P~tosl y la reparacihn del da~o exigible de Oficio por el 
Hinisterio P~blico (artlculo 319.J 

En virtud de las definicjones del cbdigo penal 
1929 deter•inb la inaediata ConsígF'lacibn por el Lic Pcirtes Gil, 
de hueva Coaisibn revisora a la que elaborb el nuevo Código Hoy 
vigente cód:igo penal de 1931 del Distrito Federal. Este Código 
fué pro•ulgado el 13 de agosto de 1931 por el,Presidente Ortl: 
Rubio et1 uso de sus facultades cor.cedidas por el Co119reso, es 
decir del 2 de enero del aisao añ(l,. Se trata de un Cbdigo de 404 
articulos, de los que son 3 transitorios y que su correcta y 
sencilla redaccibh Española une una arquitectura adecuada. 

La co•isibn Redactora tuvo en cuenta las 
siguier.tes Drier.taciones, resu•idas por su Presidente el Lic. 
Alfonso Teja labre •Hinguna escuela ni Doctrina ni siste•a alguno 
puede servir para fundar lntegra•ente Ja construccibn de un 
Código Penal. Solo es posible seguir Ja tendencia ecl,ctica y 
prag•ática o sea práctica y realizable.(1$JH La for•ula no hay 
delitos sirio delincuerites", debe coaple•er1tarse asi = "no hay 
delincuentes sino ho•bresH(19J. El delito es principaJ~ente un 
hecho contingente ; sus causas son múltiples; es un resultado de 
~uerzas anti-sociales. La pena es un •al necesario. Se.Justifica 
por distintos conceptos parciales; por Uha inti•idacibn, la 
e}e•plaridad, la expiación en aras del bien colectivo, la 
necesidad de evitar la venganza privada. Pero principal•ente para 
conservar el orden Social el ejercicio de la accibn Penal es un 
servicio Póblico de seguridad y orden. La Escuela Positiva tiene 



valor Ciehtifico co•o critica y co•o adtodo. El Derecho Penal es 
la fase Jurldica y Ja ley penal es el IJaite de Ja polltica 
cri•inal. La sancibn penal es uno de los recursos de la lucha 
contra el delito. La •anera de reaediar el fracaso de Ja Escuela 
Clásica no lo proporciona la Escuela PosJtiva, con recursos 
)uridicos y praq•áticos debe buscarse la foraa para Ja solucibn 
principal•ente por: aJ#a•pliacibn d•l arbitrJo Judicial hasta sus 
li•ites constitucionales; b> dis•JnucJbn del casuis•o con los 
li•ites: e> La individualizacibn de las sanciones (transicibn de 
las penas a las aedidas de se9uridadJ; dJ efectividad de la 
repatria~ibn y racionalizacibn del da~of e> si•plifi~acibn del 
procedi•ie~to lorqanizacibn cientifica> del trabaJo en las 
oficinas Judiciales. Y los recursos de una politica cri•inal con 
estas orientaciones1 1.- Drqanizacibn práctica del trabajo de los 
presos, refor•a de prisiones y creacibn de estableci•ientos 
adecuados; 2.- De1ar a los ni~os al aarqen de la represibn penal, 
sujetos a una polltica y educativa; J.- coaple•entar Ja funcibn 
de Jas .sar1cior1es con Ja READAPTAC10H VE LOS INFRACTORES A LA VIDA 
SOCIAL. <Ca$OS de libertad preparatoria o condicional, 
r••ducacib~ profesional, etc>; 4.- Hedidas Social•s econb•Jcas de 
prevención. 24.- Hoy dia Ja influencia del Cbdigo de 1931 se ha 
extendido a través de toda la República, por lo que el estudio de 
todos ellos puede decirse al no haber ninqün Código que acus• 
prbxi~a vi~culacibn con el de 1929 o con el de 1871".<ZOJ 

Conte•pürdnea•ente ha sido hasta cuando Ja re~ovacibn espiritual 
producida por ln que se le ct..ir.oce co•o ,.Revolucibn Mexicana" con 
Ja i11citacibn de nuevos derroteros sociales econbaicos ha 
re1•isado hasta sus ci•ientos •is•os del viejo edificio v•nerable 
fortaleza que era el Cbdiqc.1 de lS7J haciendo nacer los de 19'29 
1931. 

Ahora pasare•os a analizar; las distintas Atapas que existen en 
la Histnria del Derecho Penal. 



t.t H I STO R I A O E L D E R E C H O P E H A L 

t.2 VEHGAHZA PRIVADA O DE SAHGRE.-

En la Venganza Privada o d• sangre es Ja priaera etapa que 
aparece en el Derecho Penal; Co•o todo ser vJvo eJ hoabr• 
reacciona por el i•pulso d• tres fuerzas- instinto$ d• 
cans•rvacitJn, de reproduccibn y de defer1sa. Estos tr•s rio hacert 
•ás que afir•ar el existir del ser hu•ano. Por •llo la defensa se 
transforaa a Ja ve: en ofensa. Es defensa y ofensa dice Enrrique 
Ferri. •por lo que podeaos decir que todo orgahiS•O que se sierite 
en presencia de una ofensa reacciona defendiéndos y ofendiendo a 
la vez. El ani•al resp~nde al ataque el ho•bre pri•itivo, el niRo 
resuelve la ofensa con actos •era•ente an1•ales#(Z1J 

En Ja lucha triunfa rl •~S fUQrte sobre el menos 
fuerte, el debil es totalaente aniquilado, porque er1 el •ur,do de 
Ja defensa ofensa, el Juego de las fuerzas naturales es 
entera•ente libre. Ho se puede hablar entonces, ni de Derecho ni 
de justicia. La naturaleza no es Justa ni injusta. 

Ta•bidn esta etápa se conoce con el no•bre 
periodo b~rbarD, es el pri•er periodo de for•acibn del Derecho 
Penal, fue el i•puJso de Ja venganza o de defensa, Ja ratio 
essendi de tudas las actividades, provocadas por un ataque 
injusto por falta de proteccibn adecuada que hasta despues se 
organiza cada particular a cada 1a•ilta y cada sujeto se protege 
y se hace Justicia por si •isao, según se ve en este peribdo la 
funcibn represJva esta en aanos del particular, si pensa•os por 
eJeaplo que todo aniaal ofendido tiende instintiva•ent• a 
reaccionar, la actividad vengadora contaba con el apoyo de la 
colectividad •is•a que aediante Ja ayuda •aterial y el respaldo 
•oran hacla el 01·er1di.Jo ofensa le hacia reconocer su derecho 
para ejercitarlo. 

La expulsibn se considerb co•o el castigo •ás severo que podia 
iaponersele por colocar al infractor en situacibn de absoluto 
abandono y trasformarlo co•o propia vlctiaa de agresiones que 
provi~ran de otras tribus, La expulsión es un principio que se 
práctico para evitar Ja venganza del grupo que perteneci~ra dicho 
o~endido evitando guerra entre las tribus, se extendio para 



sancionar hechos violentos y de sangre co•etidos por un •ie•bro 
del grupn o contra otros que perteneciera el •is•o. 

Para Pessina ~1a pri•era reaccibn que se despierta 
es Ja conciencJa de las pri•itivas colectividades, al constar Ja 
atrocidad de los grandes cr1•enes es Ja desco•puesta ira 
desencader1ad11r a del "furor popular contra el del incuer1 te, 
irritación que revela en for•a su•aria un fondo constituyendo una 
venganza colectiva •auien rnepe la paz, pierde la guerra. El 
indJviduo que hiere lesiona o •ata a otro no tiene derecho a la 
proteccihn co•ün pierde Ja paz y en contra de el tienen los 
o"fendJdo; derech(• a la guerra derecho que a ~u lleva a 
contribuir, un deber ineludible co•o venganza de Ja "fa•ilia".(22J 

Al pasar del tie•po la convivencia social y los v1nculos de 
sangre entre Jos ho•bres, fa•ilias y tribus, se unen reaccionando 
de Jo individual a lo colectivo El nexo de consanguinidad 
uni"fica vigorosaaente los linaje$ produciendo una co•unidad de 
cultos, ecr1nó•ica, de usos ~a•iliares: y asJ Ja gens absorbe l• 
of•nsa y Ja defensa que pasan a foraar 9rupos superiar~s1 
privacibn de la paz, Ja persecución. El hoabr• apoyado en su 
9ens, que hace suy~ el Derecho de la venganza se siente ya ligado 
al grup~; hO está solo. cuenta con un derecho de ser protegido y 
vengado; reciproca•ente conoc• su deber de proteger y de vengar a 
Jos suyr1s y so•eterse a ellos- Puede, asl, hablar de Verechos y 
Deberes. Por una supervivencia superada se reconoce el Hinisterio 
Püblic1J representa a la sociedad el eJercici~ de la acción Penal 
en cohtra de los delincuentes; La vehganza privada ha sida 
superad~ por la función punitiva del Estado al servicio de Ja paz 
Pilbl ic.-i. 

A este perindfl de sangre se Je JJaaó asi porque sin duda se 
oriqint1 p~r el hr••icidio y las lesiones, delitos que por su 
nat~r~}Pza denoainados de sanare. esta venqanza recibió el no•bre 
entre 9er~anos, por "blutrach. qeneralizand~ posterinr•ente a toda 
clase d~ delitns".(23J . 

Coao en ocaciones los venqadores se excedieran al 
ejercitar su acci~n causando wales •ay~res a los recibidos hubo 
la necesidad de Ji~itar Ja venganza y de esta aanera apar•cib l• 
ley del TalJ~n ojo por ojo y diente onr diente para signi"ficar 
que el grupo solo reconocia al ofendid~. el derecho de caus•r el 
•al de igual •anera que al ofendido. Este siste•a se i•plant• 
con e/ fin de ser moderador entre las venaanzas que se sucitaban 
y da Ja consecuencia ya un desarroll~ •ás considerable este 
sisteaa acotb a la 1•en9anza con un sentido •~s humanitario hasta 
la limitaci~n exacta de Ja ofensa. 

•Adeaás de la ll•itación Talonaria surqJb •ás tárde el siste»a de 
co•posicior1es segUn el cual el o"fensor · pod1 a co•prar al ofer1dido 
o a su fanilia el derecho de Ja venganza. es decir por ~edio del 
paqo en ani~ales, ar•as, o dinero, hu•anizó igualMente y dentro 
de un prr19reso y todav1a •ayor a las proyecciones de la vida 
privada. En la coPposicibn se distinguen dos •omentos: ncurrido 



el delito, o~eridido y vfen$or, vnluntaria•ente y en cada caso 
trasan •ediante pago hecho por •1 segundo¡ despu~s 9er.eraJ izatJa 
esta soluciAn, es el grupo el que extge l~ coaposición entre 
o'fehdido y def'er.~or, a.terra•1H1te a Ja voluntad de ~5tos, en el, 
pri•er •o•er,tv sutiFiste la venqan::a priva.da, pero el grupo 
castiga cuou1do el 1Jferrdi<Jo lo rec:la•a; et? el Sl!qur'd", ornte la 
eficacia del siste•a, el grupo •is•o que i•pone Ja snJueibn 
pacjficaN,. 

"Talión y c~•pO$ÍCión representa~ un adel~nto 
fforal y JurJdico para ta hu•anidad, un ad9lanto que no habrla de 
perderse en Jos horizontes d~ la hi$toria; la •ulta en bene~icio 
d~l Estado, es una $Uper~ive~cJa evolucionada de la pri•itiva 
co•posici~n; el c.p. viqente recoae un caso del talión en el 
delito d~ calu•nia (art 35bJ¡ Ja.•isma p~na de •uerte donde esta 
estdblecida el talio~•.t24J 

Cs eJ e}~•plo de Ja lpoc• T•lion•l ubicada por 
al9u~n• autores •n el p•rJodo d• la ~•~g~hZ•~ p~~lic• CJ Código 
de A••urabi cuya arttir}U•d•d s• h•.:• co,,st01r cor, do$ •i l años 
•rnt•s de J;as *,.• Cri$tlar1il' co11}u,,~os de p,.~cepto1 que co'1sa9rll el 
principio d• l• retrittucilm •l sar,cionador con •1 dañD d• la pu·1• 
otro de s••eiarite ara••e•1ad irderido can el d•lito extendi.,1do eFf 
ocaciones r•spansab~lidad • p~rsonas distint•s d• las cual•s 
pretendiendo uoa co•pensació~ perfecta qu• co•o eje•plns la$ 
•er1cinare•os •.is adelarit1t 1 1tn el Ver•cho protohistbrico .. - de Jos 
pul!blos encorrtra•os Ja ven9ar1.:a privad• en sus dos f"oreas 
ser:aladas a•1P•<is del carácter s<F:erdotal o teocr.it.ico de Ja 
Puriicibr1- La 11ois antioua Cod.i"ficaciOri del Cl'dioo de A••urabl- el 
Carlamaqno babilhnico-~ que data del siglo XXIil a.J.C. contiene 
dichas "for•as: 

ArJcuJo 196.- Si alguho saca a otro un 0Jc1 pierda 
e/ ojo suyo. 

Artlculo 197.- Si alguno rc•pe un hue~o a otra,, 
r~apaseJe el huPso ~uyo. 

Articulo 229.- Si u~ •aestro de obras coristruye 
una casa para algur10 y no Ja cor1struye bien y la casa se hunlfe y 
•ata al propietrario, dese •Uerte al •aestro aquel. 

Articulo 2.JO .. - Y sJ· •ata al hijo del dueño, dese 
•verte al ~ijo dPl •aestro de obras. 

I:s p<lrticular•ente r,otable ~l CbOigo De A••urabi 
al distin9uir ehtre Volo y Culpa y caso Fortuitn~ la que antes 
nihgund de las a~tiguas legislaciones habia disti~guido : 

Artlculo 206.- Si alcuno toca a otro en ri~a y Je 
ocacionase una her1da Jure ~no 111 herl con i~tenciónn y pague al 
11HhJfc;.o, 

Art~culo 251.- Si el bUP.Y de alguno es peligroso y 



el propietario sabi~ndolo no le hace Jos cuernos f?J y deja de 
at~rle y el buey hiere a un libre y le •ata, pague el due~o •edia 
.. ina de plata. 

Artlculo 266.- Si en el establo ocurre golpe de 
Dios o as~Jtale el león Jure al pastor ante Dios y soporte el a•o 
el da~o que ocurrib en en establo. 

La Codificación de A•aurabi perteneclb sin dud• escribe el gran 
•aestro Hanzini Vicentea una civilización •uy avanzada, co•o le 
hacen plena prueba sus graduaciones y aplicaciones ~tico 
psicolbi;tica:;, su distlncibn entre derecho pat:ri•onial y pilblic11, 
sus garantJas procesales, su regulación de Ja iDputabilidad, su 
variedad y cv•ple}idad penales. 

Según Vidal y Saleilles, •El Derecho Canónico 
influy~ en la hu•anizacibn de la justicia orient~ndola hacia la 
REFORHA NORAL DEL DELIHCUEHTE, la preferencia del perdón sobre la 
venganza, Ja redención por •edio del pecado, Ja caridad y la 
fraternid~d; "la tregua de Di"s y eJ Derecho del asilo• li•itaron 
a la venganza privada se~oreando al Estado sobre la co•unidad, 
San Pabl1> habla ese.rito a Jos ro•anos: ncoloca la espada de Ja 
Justicia et1 roaTH•S de la autoridad, Ecclesia abborret a san9uine: 
no ha de derra•arse Ja sanqre hu•ana•.<2S) 

Todo este co•entario nos lleva a concluir que en esta ~tapa solo 
se trato de retribuir el •al con oal. Por Jo tanto no se dib 
nir1gUn l·t1tento de Prevención del delito, Jo que interesaba era 
unicaoente Ja venganza. ni •enos t~apoco se podia hablar aqui de 
aedios de Readaptación ya que ni siquiera se pensaba en ello. 
SegUn se ve en este periódo la fur1cibr1 ¡ epresiva estaba en •anos 
de Jos, particulares. 

Alqunas tradiciones del Antiguo Oriente en especial las su•erio
babiI~ni~as, fueron i~c0rpnradas rnr la reliqibn wnnoteista de 
Israel rlespu~s de para por una depuración no~al y tP~lolbgica y 
de capacitarlas -~ara e~presar Ja actitud personal de Dios que da 
origen a la historia de Ja salvacibn. La inspiraci~n biblica 
garar1ti:a, desde esta perspectiva su veracidad. El Ele•e11to 
Histórico está total•ente deno•inado por el fln religioso y 
doctrinal Origen del •osaico. La tradición del Antiguo !e~ta•ento 
designó a HoJ,es co•o el autor del Pentateuco.(26) 

En cuanto Israel derecl10 penal está contenido en el 
pentateuctt aosaico (siglo XIV a J.C.>~- que enu•era de•asiados 
puntos de la influencia babilónica <Exodo XXI, 18. 19. 22 1 25, 
~9, 2; XXII, 10, 11; Levlticn~ XXIV, 19, 20). "El que golpe a su 
prbii•o de rwdo que le de.ie cor1 algUn defecto o defor•idad, 
sufrir~, al •is•o mal que haya ocacionado. Recibira rotura por 
rotura, perdera ojo; por ojo, die~te por diente y sera tratado 
co•o ~1 tratado al otron flevltico XXIV, 19, =oJ.(=7) 
Por lo que el talión hO se e~cuentra en el Hanava Dhar•a Sastra o 
Leyes de Hanú, el Código lli~dú <siglo J.C.J pero sln venganza 



divina. •Para ayudar al rey en sus funciones el 5effor produjo 
desde el principio al qenio del castigo, protector de todos los 
seres, ejecutor de Ja Justicia, hij0 suyo y cuya esencia es 
entera•ente divinau.(28J 

Las Leyes de HanU son un co•p~ndio de ideas de Teogl>nicas y 
Cos•ogbnicas preceptos religiosos y cereaoniales, •áxi•as ~ticas 
principios de polltica justicia procesal y penal inclusl> de arte 
b~lica <Corts Greau. op. cit. 20J. se di~·iden en 12 libros entre 
J~s a~s iaportantes es el 11 se refiere al aatri•onio y a la 
faailia el VII al rey y a la casta •ilitar. el VIII y el IX a los 
jueces, leyes Civ1les y Penales, y deberes respecto a las castas 
el XI a las Penas y Expiaciones. 

El Derecho Penal Ger•~nico evolucionb hacia la pree•inencia del 
Estado y contra Ja venganza privada. El Estado fue el tutor de la 
paz, pública o privada, so•eterla al infractor de la venganza de 
la coaunidad del ofendido o de sus parientes; solo podia ser 
rescatada la paz perdida por •edio de la coaposicibn. 

J.J.3 VEHGAHZA DIVINA.-

Confundiendo pecado y delito el Derecho Canónico vio, por ello, 
en el U.Jtiao una cdensa a Dios¡ de aqui la ven9anza divina en sus 
dos excesivas de expiación y penitencia en el concepto 
retributivo de la pena. El delito es pecado y la Pena Penitencia. 
(S. Agustin y Sto Tó•.is). Al ;uu•zr la Iglf!sia podpres 
espirituales les pasó al brazo secular Ja ejecución de las penas 
a veces trascer1de-ntales. En cuanto al ProcediJRier1to, fue 
confesión coao (Reina de las Pruebas) la regina prubatoruM. 

Parece natural que el revestir de los Pueblos de las 
caracterizticas de la orqani~ación teocr~tica todos los 
proble•as se enfocan ha~ia Ja divinidad, se estiaa que el delito 
es una causa de descontento hacia la divinidad, por eso es que 
Jos Jueces y tribunales Juzqan en noebre de esta •isaa que es 
ofendida pronur,ciando sus sentencias e i•poniendo las penas para 
satisfacer su ira logrando desisti•iento d• justa indignación. En 
esta ~poca evolutiva del Derecho Penal la justicia represiva es 
manejada por Jos sacerdotes. Aparece en auchisi•os pueblos por 
es[1 se perfila de manera clara en el hebreo esto debe de 
resultarnos e~tra~o ya que si •tende•os a que los Judios han sido 
pueblo evidente•ente religioso. 

Esta ~tapa es el progreso de Ja funcil>n represiva 
constituye una etapa revolucionada en Ja civilización de los 
pueblos.los conceptos de derecho y religión se fucionan en uno 
salu y asi el delito ·~s que ofensa a la persona o al grupo Jo es 
a la divinidad .. 



Dentro de este peribdo se •enciona al Pentateuco 
con) un to de e inco 1 i br os que in te gr a 1 a pr i•er • par te del Ari t iguo 
Testa•ento y en las que sostiene las nor•as del Oerecho del 
Pueblo de Israel y es evident• raiga•br• religiosa. FJ Derecho 
de Castigar Ius Punendi proviene de la Divinidad y el delito 
constituye uria ofensa a esta, La pena sin e»bargo est~ 
enca•inada a borrar el ultraje de la divinidad a aplacar su ira 
indenti~JcandoEe el delincuente co•i1 el medio de expiar la 
culpa. 

1.1.4 V E H G AH ZA P U B L 1 C A .-

La Venganza PCJ.bl ica Junto • 1• Veng•nza fJr ivada 
Sie•pre tuvo la pri•era •ani~estaciones repre5oras de aquellos 
hechos que, co•o la traición, Ja deserción, etc, que lesionaba 
intereses de la TriDu. 

Cn Ja Hovlsi•a Recopilacibn se considera una Ley 
que señala el tránsito de Ja venganza privada y de la pllblica 
expresi~'<J11ente: "Teniendo prohibidos los duelos y satis-fac.cioT)es 
privada$ que hasta ahora se han to11ado los particulares por sl 
•isaos, y deseando •aritcner ri9urosa•ente esta prohibición, se ha 
resuelto para que no queden sin castigo las ofensas y las 
injurias que se cometieren, y para quitar todo pretexto a su 
venganza, to11ar sobre rti carqo la 5atis-filccibn de ellas, er, que 
no sola11er1te St' procedera con las ordinarias: est.Jb!ecidas por 
derechoy sino que las aunentará el ~lti=o supliciv; y con este 
•otivo pr·L1hibido de nuevo a todos generalente, sin excepc.ibn, de 
personas, el to•arse por sJ satisfaccinnes de cualquier agravio e 
injuria, bajo las penas i•puestas~, Ley 3,titulo 20 libro XII. 
AJ llevarse a cabo la organización del Estado, represento ur, 
gran ca•bio al siste•a~ pues el Estado traspaso a los jueces el 
•anejo i•parcial de las penas arrancandolo asl a los ofendidos y 
restrinaiendo el derecho de e$tos a la venganza, el ~1ste~a 
probato~i~ fue orqanizandose y la pena ~isma fue objetivando 
e independi:ando el.sujetD que se le 3e~alaba y .Jun del que Je 
ejecutaba. 

Y asi ais110 que Jos Estados fuéron adquiriendo aayor solidez 
principia hacerce Ja disticibn entre delitos privadPs y póblicos 
segQn el hecho que lesiones de manera directa los intereses de 
los particulares, eo del orden púbJicL.,, entonces es asi coaw de 
esta •ahera aparece la ltapa de la /la~ada vengan=~ Pablica o 
concepcibn Politica de los Tribunales .luzgan noGbre de la 
colectividad, para Ja supue5ta salvaguarda de esta se i•ponen 
penas cada vez •as cru~les e inhu•~nas. 
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Cuello Calón nos manifiesta que en este perJodo nada se respetaba 
ni siquiera la tranquilidad de Jos cadáveres o sea de las tu•bas 
que se desterraban los •is•os y de esa •anera se Jos llevaban 
para ihir.:iar el proceso. f'29J 

Er1 esta etapa de la evolución de las Jdeas Pen1Jles, se tras-foraan 
las ideas de pena y función represiva dando/es un carácter 
e•inente•ente p~blico, Se caracteriza Cuello Calbn ªpor la 
aspiraci~n de ~antener a toda costa la seguridad P6blica, en 
este •oaento en el que aparecen las leyes •ás cruéles, en que se 
castigaban CDh Pas dureza, no solo en !as cri•enes gra~es sino 
taabi~n hechos que ahora son Jhdifereotes•;tJ2J Reinaba la 
adainistracibn de Justicia la •~s irritante desiqualdad, pues 
•ientras a los •1litaDtes y alos ~obles se les iiponian penas 
su•anente suaves y eraD objeto de una protección penal ••s e~icaz 
p~ra los plebeyvs y cier~os les seguian los castigos •as severos 
y a su protección en ~uchos casos eran tan solo caricatura de la 
Justicia los Jueces y tribuhales tenian la ~acuJtad de i•poner 
las leyes pe~as que quisiéran que hO estuvi~ran previstas por la 
ley incluso podlao incrí•inar hechos no penados co•o delitos y de 
estos poderes abusaron con exceso pues no Jos pusilron al 
s~rYicio de l~ Justicia si no al de JO$ d•spotas y tiranos 
depositarios de la autoridad de aar1do. Este esplritu inspiro al 
Derecho Pen~l ha3ta el ~iglo XVIII. 

No obstar1te de Jo anterjor,, c:o•o las clases 
dc>•inantes tur1daban $U poder eri el sosteni•ierito de Jas 
dcno•inadas, Ja Yeganz• póblica se tradujo en la a~s cruenta 
represión y en la •<l.~i11a inhu•arddé!d rJe los s:iste•ilS a 'fin de 
asegurar el do•inio de las oligarquias de guerreros y políticos 
por •edio de la ihti•idacibn •ás cruel. la hu•anidad a9udizb su 
ingenio para inventar suplicios, para vengarse con refinado 
cncarriiza~ientos; la tortura "era uria cuesti~~ preparatoria" 
durante 1~ 1nstruccibn y una "cues~ibn prevfad , antes de Ja 
e}ecución a fin de obtener rebelaeiones y secretos o 
coh~esio~nes. Haci,ron los calabozos foubliettes, de aublier" 
olvidar eri donde la~ vlctiaas sufrian prisi6h perpetua en 
subterraneóJ; Ja Jaula, de hierro o de •adera; la argolla pesada 
pieza de Madere cerrada al cuello; el ~piloriw rollo o picota en 
cabez~ y ftanas quedabdn sujetos y a la victi•a de pie; la horca y 
lo$ azotes; la rueda, eD Ja que se coloc~ba el reo despues de 
ro•per1e los huesos ~ golpes; las galeras; el descuartizaaiento 
por acciOn si~ultá~ea de cuatro caballos; Ja hoguera y Ja 
decapitación con hachd¡ Ja »arca lDi~=ante por hierro candente; 
el garrote, que daba Ja ~uerte par estrangulacibn; los trabajas 
forzados y con cadenas, etc. 

Hay adEm~3 que CDhSiderar que qracias al p~si•~ estado de 
nuestras prisian•s, y en la lentitud de Ja ad•inistración de 
Justicia la sola perQanenci~ de la cárcel, es una pena qrave no 
solo para Jos acusados, que no s1e~pre son cuJpables sino para 
st1s ~a~Jlias que queda~ eu la •i$eria y en el aband~no. 



La argu•entacibn de Ra•irez acerca de los tor•entos y las penas 
inf"a•antes es el inicio de una tradición hu•anitaria en der•cho 
penitenc1ario que cul•ina, en Héxico con Jas •~s avanzadas 
noraas. Su fogosidad de or"Bdor y vehe•encia de literato 
convenciéron a Ja asa•blea. las evasiones no s• evitan por •edio 
de tor•er1tos. La pena de "fin ha de•ostrado la necesidiid de la 
•cura• en el preso, es decir, que este no se evade porque 
necesita soaeterse a un régi•en que lo ayuda, que Jo regenere y 
finaJ•ente lo reincorpore al seno de Ja colectividad, 
Nuestro Codigo Penal vigent• tipifica en su articulo 154 una 
excusa c11r1d1cior1ada que a Ja letra dice1 

•AJ preso que se fugue no se le aplicara sanción 
alguna, sino cuando obre de concierto con otros u otros presos y 
se fugue alguno de ellos o ejerciere violencia en las personas, 
en cuyo caso la pena aplicable ser~ de seis •eses a tres aRos de 
prisión". 

Luego Ra•ire: pronuncia unas palabras lapidarias, dignas de toda 
di•ensibn hu•ar1a. '"Los señor•s dice- que han tenido Ja desgracia 
de de'fe11der Ja;; Cüdenas y los grillos, se olvidan de la causa de 
la hu•anidad, se olvidan casi sie•pre de que hay injusticia en 
todo el tor•ento, de que Jos grillos se aplican a Jos dueños de 
las haciendas y las recetan los 1ueces, cuando al to•ar Ja 
declarac1bn creer1 o'fendidc1 su a•or propio". f30J 

Ra•irez pone el dedo er1 Ja llaga. Cualquier tor•ento incluso' el 
que se dis'fraza de los contrario, contiene una qran dosis de 
injusticia. Has adelarde añade que los reos se fugan con todo y 
cad~na fporqueJ las fugas no consisten en las faltas de cadena, 
sino en el •al estado de las cárceles el cohecho de los 
encargados de custodia. Los ho•bres •aniatados, de otros 
a•arrados a un poste, no prueban •ás sino que en no•bre de la 
Justicia se co•eten grandes crl•enes.f31) 

Dice igual•ente horrorizado Daniel Sueiro "de tal •anera que a Ja 
Justicia no le han bastado las celdas pri•itivas, irr•ur1das 
pestilentes,donde el Movi•iento y Ja vida de Jas personas 
encerradas era punto senos que i~posible, sino que aparte de 
ellos han tenido que inventar las cadenas, los cepos, y las 
tra•pas, de lo que por desgracia diaos cuenta en la Colonia en 
Hfxico, La sola •editacibn de esto espanta. Hubo cárceles, segün 
Sueiro, con fuertes barras de hierro con cinco o siete cuarto:; de 
largo, er1 cuya extre•idad pendian otras barras de hierro para 
atar los brazos de Jos prisioneros con las •anos detras; aparte 
Jas barras terdan •edio gruesas cadenas ewpotradas a un •uro, de 
tal suerte que el acusado peraaneciéra sie•pre en Ja •is•a 
posición, Hubo prisioneros quienes se les aplicaron pesadas 
cadenas en los pies, lo que i•pedlan se tu•baran a descansar • Y 
hubo una y •il cosas •~s cuya sola evocación- abo•inabJe·y 
horrible es 10ancha indeleble la coriciencia de Ja 
huaanidaduf32J. 

Por lo que en gran parte se refi~re Don Francisco Zarco, tuvo 
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aportaciones su•a•ente i•portant•s acerca del hu•anitaris•o 
carcelario, ws¡ se quiere Ja abolicibn del tor•ento- decla- debe 
de quitarse la de los grillos que son un verdadero tor•ento; si 
se quiere Ja de la abolición de las penas de infa•ia, debe de 
quitarse la del grillete, que una degradacibn para el 
ho•breH. (33> 

En las leyes Chinas de 647 se lee:. u Cualquiera que atente 
contra las institu~i~hes del Estado o de la casa i•perial y todos 
aquellos que resulten pa~ticipes en el delito, sin dJsttncibn de 
autor principal o cO•plices ser~n condenados a •uerte lenta y 
dolorosa. El abuelo, el padre, el hijc1, el nieto, los her•anos 
•ayores o •enores y todos Jos que cohabiten con el delincuente, 
sin tener en cuenta ehfer•edad alguna, serán decapitados# .. Coao 
todo prcedla del rey, sl•bolo vivo de las oligarquias do•inantes 1 

la Justicia no era otra cosa que la venqanza contra las acciones 
que les dañaran. 

la crueldad de las penas corporales unicaa•nte buscaban un 
objetivo principal, a•edrentar a las clases sociales inferiores. 
Por ello las penas eran desproporcionadas seqün las clases. la 
inti•idacibn aspiraba a •antener intactos los privilegios reales 
oligarquJ.cos .. 

Raairez vuelve •Uchas veces a la carga de las defensa de su 
•anera de pensar .. El estuvo, preso en época de santa Ana, en el 
centro de la fortaleza de santiago Tlatelblco. Vivib por lo 
tanto y en carne propia, los horrores carcelarios del tie•po Ho 
obstante que su prisión se encohtraba guarnecida por nu•erosas 
tropas y de que no podia escaparse sino volando- recuerda Zarco, 
se le pusidron qrillos, porque el dictador se recreaba en 
•artirizar a los liberales" Zarco 01-rece en el serio del Congreso 
un arguaento a nuestro ver categórico, es una barbaridad e 
injusticia i•poner a cualquier castipo antes de que se co•pruebe 
el delito Y desde Juego cadenas, y grillos, llagas incurables que 
al ~in lo llevaron al sepulcro. La evocación de tal hecho le 
basta y sobra a Zarco para estar en contra de los grillosd<34) 
por ot'ra parte y rebatiendo al diputado Horeno 1 cree que en las 
carceles hay ir1ocentes pues en HO:dco son frecuentes las 
prisiones arbitrarias .. Al e'fecto die• qu• desde los guardias 
diurnos hasta las •as altas autoridades y taabi4n Jos 
particulares con tal de que usen la levita, •andan a Ja carcel a 
quien se les da la gana, y que en auchas ocaciones el señor 
gobernador tiene que poner en Libertad a los presos, dandoles 
satisfacción de la atropelia que con ellos se ha co•etido .. El 
gran nüaero de aprehensiones a~ade - no es arguaento en favor de 
los grillos, ni prueba de un alto grado de cri•inalidad: prueba 
si, que los ciudadanos todos estan ei.-puestos a arrestos 
arbitrarios, y que en este punto son nulas las garantlas 
individuales .. 

El castigo, para Jos delincuentes nunca había sido tan bárbaro. 
ér1 Roma la perta de rauerte apenas existla y la tortura estuvo 
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supri•ida durante •uchos a~os aunque natural•ente solo para los 
ciudadanos. En la invencibn de torturas Ba10 la influencia del 
cristianis•o la Justicia hu•ana se configuro sobre el •odelo de 
Ja divinidad, la justicia de Jehov~ que actóa sobre los •alos con 
extte•a sev•ridad. La prislón n¿ se cons1deraba co•o una pena lo 
cual no qui•re decir que r10 f'ueriil de uso -frecuente, habia un gran 
nó•ero de prisiones y en ellas se guardaban a los prisioneros que 
estaban pendientes del Juicio los deudores insolventes los locos 
Jos condenados que esperaban su ejecución de su sentenci•, su 
detención y tenla tieapo indetera1nado y era arbitraria porque a 
•enudo detenidos se consu•lan su vida en esper., de salir de la 
prisibn sin que se les resolviera su situacJóh. 

Las •utilaciones fuéron usuales en deter•inada época se cortaba 
al procesado las •ano la nariz, l• lengua, etc. pero en el siglo 
XVIII enpezaron a caer en deshuso. 
La pena de •uerte se aplicaba para delitos qu• hoy en dia pueden 
llegar hacer condenados con se•anas o •eses de reclusión. 
La tortura era de dos tipos Ja ordinaria destinada a obtener la 
verdad del criaen y la extraordinaria que se eapleab• ~ntes de l~ 

e}ecucibn, de la pena capital con el fin de que el reo no 
denunciara a sus co•plices. Procedi•ientos que se llevaron a cabo 
hasta el siglo XVIII. 

Una de las princ1pales proposiciones de Becaria expuestas en su. 
libro y que fuéron origen de los aas violentos ataques y de los 
.~s grandes elogios vea•os los principales: 

La atrocidad de las penas es cuando •enos inutiJ 
sino pernisiosa y por Jo tanto las penas deben de dulcificarse al 
.a.~i•o. 

La tortura debe de abolirse en euchos casos sblo 
sirve para condenar al debil y absolver al fuerte delincuente. 

El fin de las penas no es ator•entar ni afligir 
sino i•pedir al reo que cause nuevos da~os y retraer a los de•ds 
de la coaisión de nuevos delitos. 

No es la crueldad de las penas lo que iopide 
co•eter nuevos delitos sino la infelidad de ellas. 

Las penas deben ser proporcionadas a los delitos 
pero si se dictaaina una pena a los delitos diferentes cuantla 
ho•bres no encontraban esto para coaeter el •ayor. 

La verdadera •edida.de Jos delitos el daño Ja 
sociedad. 

Las penas deben de ser iguales para el pri•ero que 
para el ólti•o de los ciudadanos para Jos nobles que para los 



vasallos las leyes deben de favorecer •enos a las clases d• Jos 
trabajadores hoabres que a los ho•bres •is•os.(35) 

La interpretación 
legislador no al Juez. 

de Ja ley corresponde al 

ffuchas de estas id•as ya hablan sido expresadas 
con •r,terioridad por Hont•squieN p•ro rdnguno habia tenido 
coherencJa ni estructur•r toda Ja arqu•entacibn sobre la 
conviccibn der que el delito y el pecado deben de separarse de 
que la Justicia es un asunto huaano y que el daRo del delito se 
•ide por el daR~ a la snciedad y no por cuestiones religiosas o 
teololbqicas e~terna$. Por Jo que pode•os concluir que su 
origininalidad reside en un intento de conseguir una Justicia 
hu•anizada .. 

AquJ coao podeaos observar en esta •tapa se traspasan de for•a 
iliaitada las penalidades inhu•anas que se •anejaban en la ~poca 
anterior. se va a llevar a cabo una aplicación •~s inhuaana de 
las p•nas, y su sisteaa clara•ente se ve no va a ser de ••didas 
preventivas sz:no de •edidas de intiaidacibn excesiva•ente cruel. 
Aparece por lo consiguiente la Tortura co•n un a reprobación al 
trato hu•ano aqul se ve clara•ente que nunca habla existido un 
trato .~s cruel que el que se vivib en dicha 'poca. Por lo que 
)a•as se pienza en un siste•a de Readaptación del delincuente al 
seno de la colectividad~ 

1.1.s PERIODO HUnAHITARIO.-

De la excesiva crueldad surgió un aovi•iento 
hu~anizador de las penas y en general de los siste•as penales~ 
La tendencia huaanitaria de antecedentes •uy remotos to•o cuerpo 
hasta la segunda Ditad del siglo XVIII con Cesar Bonnesana 
ffarqu~z de Beccaria con su dra•at1co tratado nde1 dellitie delle 
pene ílivorno 17641_ cuando no debe de desconocerse que 
ta•bi~n propugnaron por este •oVi•iento Hontesquieu D; Ale•bert 
Voltaire Rosseau y auchos •ás El joven Bonnessana Harqu~z de 
Beccaria su síntesis ad•irable dib la luz a su obra que se agotó 
de in•ediato •is•a que contaba con 32 ediciones con traducción a 
22 idio•as diferentes, se •une a Ja crltica re•odeladora de los 
siste•as eapleados hasta entonces la proporción creadora de 
nuevos conceptos y nuevas prácticas se puqna por la expulsibn de 
suplJcios y crueldaddes inecesar1as se propone la cert•za contra 
las arbitrariedades de las penas supri•iendo los indultos y las 
gracias que sie•pre hacen esperare a la i•punidad d• los 
delincuentes Co•o punto de aira para la d•ter•inacibn d• las 
sanciones aplicables y surge por una legalidad de los delitos y 
las penas hasta el extre•o de proscribir Ja interpretacibn de la 
ley por el peligro que pudiera servir de pretexto para su 
verdadera alteracibn. 

Aunque es notoria la in~luencia huaanitaria de la 
obra de Cesar Bonr1essaT1a Harquéz de Beccaria con el pequeño libro 
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de Los Delitos y De las Penas logro convulsionar a la sociedad 
de esa ~poca estableciendo una serie de princ1p1os o derechos 
•ini•os del delincuente el grupo de Jos Jo~ellanos y de 
Lardizabal reaccionaron con el apoyo de Becarria y en contra del 
canónico Pedro de Castro. Con la •is•a obra apasionada de Becaria 
se esti•ula el naci•iento de un siste•a penal cientJfico y 
propio, independiente de Ja Just1c1a d1vina y fundado en Ja 
utilidad y el inter's ge~eral en consorcio de Ja ley •oral: n1a 
necesidad sola ha hecho nacer del choque de las pasiones y de Ja 
oposición de J~s intereses Ja idea de Ja utilidad co•~n, que es 
la ba3e de Ja )ust1cia hu•anaª fcap. 24)¡ uel objeto de los 
castigos n~ es otro que el de i•pedir al delincuente que vuelva a 
dañar a la .s-i:tcic>dad y el de apartar a ~us concJudadanos del deseo 
de coaeter se•e}ar1tes Qel1tosu. (cap. 15J¡ "es •elor prevenir los 
delitos que castigarlos; este es el fin de una bueha legislación. 

El •al uso del tor•ento JUdicial fue dis•inuyendo de hecho al 
•enos los tribunales superiores y por la v1a de deshuso se ca•ino 
hacia la abolicibn legal, l• tortura fue abolida sucesiva•ente 
por sendas dispocicitm de Ja constitución de Bayor1ii en 1808 de 
la Corte de Cddiz decretb el 22 de abril de 1811 y art 312 de Ja 
Cor1stitucibn de 1s1;: y de Fernando <Real Cedula de 25 de julio 
de 1814J. 

PresP.nta la Historia de la Penologla un panora•a, 
abirrigado y complejo de las pasiones, creencias y costu•bres 
desarrolladas trav~s de largos siqlos; rJco en e)e•plos de 
•iseria hu•ana, donde lo deaoniaco parecja haberse apoderado de 
cuerpos y espJritus, con su producto natural: un e~pectaculo 
•ereced(Jr de la antropolngia del terr1."lr pard castigar a Jos 
infractores de las rlgidas noraas infracción producida por Ja 
transgresión, casi sie•pre dudosa, de una delgada linea que 
suponla o pretendia hacerlo, separar el bien y el •al. 
La tortura, el tor•ento fJsico y noral. las penas stn i•portar 
si, este caso la vlcti•a~ era o no culpable; la c~rcel co•o pozo 
sin fin, donde padecían los reos de una p1"lca o clara justicia c11n 
Ja •Uy re•uta esperanza de ser Juzgados por sus captores. era 
parte del procedi•iento nor•al del castiqo. el cual de •anPra de 
la ciencia ~icci~n, su efectiv~dad auaentaba en Ja •is•a razón en 
que su crueldad crecia~ 

Una crueldad consagrada por el uso de la •ayor 
parte de las Naciones es el de la tortura el reo •ientras se 
encuentra en proceso bien para constrefiirlo para confesar un 
delito, bien por las contradicciones que hubiera incurrido bien 
para descubrir a los co•plices bien por no se que •etafJsica e 
inco•prencible purgación in~a•ia o bien finalmente por otros 
delittJs por los que podrla ser culpable antes de que el Juez 
•encione la sentencia, ni de la ~is~a sociedad puedP 
•nenospreciarlo sino hasta que real•ente se de•uestre que violo 
los pactos con los que se le i•putan su culpabilidad Cual es el 
derecho sino el de Ja fuerza que concede poder u un juez para 
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aplicar la per1a a un cuidado •ientras se e.5ta dudar1do que E'S 
culpable o inocente por Jo que bienen a ser •enos Jos tor•entos, 
co•o inutil ta•bi~n sera en este •o•ento la confesión del reo si 
es cierto que no se debe de ator•entar a un inocente porque tal 
es el caso segón las leyes un ho•bre cuyos delitos no han sido 
probados. Cual es el juicio polltico di! las penas, El terror de 
otros ho•bres pero sobre Jos suplici~s secretos privados que la 
tiranla ejerce sobre los culpables o inocentes •ayor es la 
probabilidad de que un ho•bre en igual circunstancias las haya 
reespetado en vez de haberlas infringido. 

Añade el autor que es querer confundir todas las 
relaciones exigir que ur1 ho•bre sea a la vez acusador y acusado 
que el dolor se conviFrta en el crisol de Ja verdad co•o si el 
criterio de ela resJdiera en los •úsculos y en los nervios 

La ley que i•pone la tortura es una ley que dice 
•Ho•bres resistid al dolor si Ja naturaleza ha creado ton nosotros 
un in•xtinguible a•or propio si ha dado la inalienable 
derecho de vuestra de"fer1sa. yo creo en vosotros un e'f'ecto 
co•pl•ta•ente contrario es decir un odio herolco co~tra vosotros 
•is•os y yo os aando que os acuseis tu que digas la verdad 
incluso entre el desgarra•iento de vuestros a~sculos y el 
descoyunta•iento de vuestros huesos". f36J 

El oaestro Lardizabal estudia el tor•ento. Es 
i•portante observar que en su tio•po el tor•ento era co•un•ente 
reputado co•o uno de los •edios de prueba para descubrir la 
verdad. Cra, asl decirlo un " suero de la verdad Y aunque 
nedio, en esa ~pnca, para probar Jos delitos, Lardizabal Jos 
considera pena • •Pero co•o yo estoy inti•a•ente persuadido -dice 
- j que el toraento es una verdadera y qravlsiaa pena, y s~lo 

creo, que es una prueba, no de la verdad, sino de la robustez ó 
delicadeza de Jos •ieabros del ator•E'ntado ••• "' 11ariifiesta de 
manera enfJtica, que sus efectos 5on terribles y doJoro;os, c~•v 

de los •as atroces penas; •y si despu~s de todo esto a~ade-, esta 
lla•ada prueba es znutil para descubrir Ja verdad.t37J 

Es bien sabido que el tor•ento ya co•o castigo, ya co•o 
instru•ento de prueba, subsiste hasta la fecha en deter•inados 
siste•as Esta segunda •itad de nuestro siglo ha visto la 
resureccibn del toruento llevada a sus •~s abo•inables extre•os, 
incluso recubierto con el asp~cto falaz de algo inbcuo. 
Lardizabal se pregunta: "Co•o podla ocultiirseles, conociendo la 
condición del ho•bre y su natural sensibilidad, que una confesión 
arrancada a golpes con violencia por •edio de agudlsi•os dolores 
y tor•entos podla tener la certeza que buscaban, para 
co•ple•entar la prueba? Es que no se les ocultaba entonces ni se 
les ocultaba ahora, lo que pruEba que el instru•ento es 
•onstruoso e ineficaz, Por •edio de el, ade•~s, se persiguen 
otros objetivos, 5ohre todo de car~cter upolltico .... 

De los tornentos •ás crueles he inhu•anos Ja 
i•presi~n del dolor para el acusado puede crecer hasta el punto 
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de que acus.ir1d0Jo todo no deje •ás libertad al torturado de 
sustraerse al tor•ento .. La respuesta del reo no es tan necesaria 
co•o cualquier tor•ento 1nhuaano y doloro~o que se usar• en esa 
~poca para que se declarara .culpable, Y es asl el inocente 
sensible se declara culpable si creé hacer cesar con ello el 
toraento .. 

Por lo que de •anera siguiente sera un •edio 
seguro para absolver a los criainales robustos y condenar a los 
inocentes debiles, inconven1ente •étodo utilizado para los 
Ro•arios y taab.z.,r, aplicado, para los esclavos en algt:Jn tieapo .. Oos 
hoabres iguaJaente culpables o lnocentes sera absuelto el robusto 
y el valeroso sera conder1ad,, el 'flaco tiaido en virtud efe este 
exacto raciocinio, yo Juez debla encontraros responsable de tal 
delito tu vigoroso ha$ sabido resistir al dolor y por lo tanto tQ 
absuelvo, tu debiJ has cedido a el y por lo tanto te condeno se 
que la conf'esibn arrar1cada entre tor•entos no tiene 'fuerza pero 
os atornentare de nuevo sino con'fir•ais lo que habeis conf'esado. 
<3SJ 

Existe una desproporción perf'ectaaente •arcad~ al 
coeparar al inocente con el culpable, ta•bi*n existe una gran 
desco•pensacibn en el uso de la tortura porque el inocente se 
coloca en la peor condición del culpable, porque si a•bos se les 
aplica el tor•ento el pri•ero tiene todas las co•binaciones 
cohtrarias porque conf'iesa el delito y es condenado o es 
declarado inocente y ha suf'rido una pena indebida. Pero eJ 
culpable tiene una posibilidad a favor pues en efecto ~l haber 
resistido la tortura debe de ser absuelto co•o inocente ha 
ca•biado una •ayor pena por una •enor. AsJ pues •ientras el 
inocehte r.o puede •ás que perder el culpable puede ganar. va 
tener dPs o por tun ida.des. 

és por de•ás reiterar los argu11er.tos citando innumerables 
e}e•plos de ihocentes que se con~esaron culpables p~r causas de 
los espasmos de la tortura. no e~iste nacibn ni época que no cite 
los suyos. 

Cabe hacer un si•ple analisis a lo •encionado 
anteriormente relativo a los supuestos culpables que c~en en 
contrariedad en su interro9atorio y son llevados a la tortura 
co•o sl el te•or de Ja pena, Ja incertidu•bre del juicio sabiendo 
que nada les puede salir •al porque se encuentra en peligro su 
persona~ al aparato y el •ajestad del Juez encuentran 
pendientes para cali~icar cualquier error que se incurriére el 
presunto culpable que trata de encubrirse co•o si las 
contradicciones ~recuentes de los hoabres que sJ encuentran 
tranquilos no debieran de •ult1plicarse en el ca•ino turbado 
co•p1etauente absorbo por el pensa•iento de salvarse del 
i~•inente peligro. 

Se da la tortura para co•probar 5i el culpable lo 
es por los otros delitos al »argen de aquP.llos por lo que es 
acusado lo cual equivale a este raciocinio, tu eres culpable de 
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un delito por lo tanto es posible que Jo seas de otros cie11tos de 
delitos esta duda •e pesa y quiero cerciorar•e que •i criterio es 
verdad las leyes te ator•eotao porque eres reo porque puedes ser 
reo porque quiero que seas reo <39J; La inrluencia del libro de 
Becaria se tradujo en notables ventajas y refor•as de Ja 
Legislación penal e~tre ellas Ja abolicibn de Ja pena de •uerte 
y la tortura consagro la proporcionalidad de la pena a Ja 
gravedad de los delitos, li•itb Jos poderes del Juez y en Jo 
posible hizo expedita la justicia. 

Pero despues de decenas de años de lucha tenaz, se e•pez~ a 
sentir la corriente •oderna, actual y •és hu•ana de los Juristas 
e•pe~ados en hacer prevalecer Jos supre•os derechos del ho•bre, 
por enci•a de la ver1gar1za despiadada er1 rio•bre de Dios y del 
Estado. 

lfuy lenta•ente nue~•as ideas, "fueron haciendo brecha y ganando 
terreno y derru•bar1do 'fortalezas del producto de la •is•a 
violencia generada en no•bre del derecho a castigar; el principio 
de una nueva etapa e•pezaron a surgir instituciones y 
procedi•ientos, en los que se respetaban Jos derechos del reo sin 
desconsiderar Jos del Estado, cuyo <>rigen reside en la. 
necesidad de preservar la vida de la sociedad. 

Dentro de este contexto, Ja dir1il•ica del Derecho Penitenciario 
sus doctrinas de apoyo, co•o idea central postula Ja 

abolición de las penas aberrantes, •odi'fica. los procedentes co•o 
Ja prisión para hacer adecuada, la justa positiva en su caracter 
real de •odi"ficacibn de conductas na.ce de esta suerte la acción 
cienti'fica para no solo castigar al delincuente, sino READAPTARLO 
PREPARARLO PARA IHTEGRARLD A LA SOCIEDAD co•o cascada de las 
nuevas 'for•ulas, arrojan un nuevo ca•ino para la aplicación de 
las penas y per•ite iluminar el nuevo derecho con la 'frescura del 
trato adecuado al; que deJJnqu~, no sie•pre arrollado por causas 
a •1 atribuibles, sino el •edio Ja cultura, a Ja historia de Ja 
sociedad en Ja que se desarrolla. Tuvi•ror, que transcurrir ciento 
cincuenta años para que Ja READAPTACIDH DEL DELIHCUEHTE, se 
abriera paso, ~uera aceptada y puesta en aarcha en Jos paises. 
por lo que podemos encaaJnar al delincuente trav~s de una 
efectiva labor terapeótica y t•cnicas sobre el trata•iento 
correcional, aplicarles un efectivo •odelo de custodia para el 
buen aanejo de lc1s delincuentes. Junto c~n Ja sentalJdad •oderna 
que se tiene de rehabilitar a los •aleantes por lo que se ha 
•anifestado en todo el •urid1.1 de tratarlos 11as hu•ana y dignaaente 
Porque la sola e~perJencia de saber que se tiene que cu•plir una 
pena aunque sea por poco tJeapo en una institución penal regida 
por nor•as de notable inhu•anitari~•o constituyen ya un castigo 
su'ficiente ya para cualquier ser huaano. 

Por Jo que la dura realidad es que de la ais•a •anera co•o 
aquellos castigos abo•inables del siglo XVIII no sirvi~ron para 
que desaparecJera el crimen ta•poco el trata11iento hu•anitario 
que prevalece en el siglo XX servira para conserguir ese 'fin 
lo analizare-os al ter•inar nuestro objetivo. 
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Debe•os de tener presente que gracias a la Declaracibn de Jos 
Derechos de el Ho•bre y del Ciudadano. :>e establecib la 
Declaracibn de principios de la Asa•blea Constituyente Franc•sa, 
votada el 26 de aqosto de 1789, •is•a que sirvib d• antecedente a 
la Constitucibn de 1791. Constaba de diecisiete artJculos, 
redactados por Cha.•pion de Beau, de 1793. Declaracibn que 
procedla a Ja Constitución de 178, reconocia el derecho de todo 
ho•bre a la igualdad, de propiedad y Ja insurrección frente a la 
tiranla, y prohibia la esclavitud de 1795. (40J 

Declaración que antecede a Ja Constitución del a~o 111. Defiende 
Ja igualdad ante Ja ley y condena Ja esclavitud, pero prescinde 
del derecho a la instrucción, al trabajo, a la protección y a la 
rebrlibn contra la opresibn. Iba co•ple•entada por una 
declaración de deberes. Pode•os considerar que con la Veclaracibn 
de los derechos del Ho•bre y del Ciudadano, de van a regular 
todas aquellas violaciones de garantias que se hablan presentado 
en las épocas anteriores •is•as que estableciéron ningQn 
Verechll rti garantla para el ho•bre en caso para el 
Ciudadano. 

1.1.6 r:TAPA CI~HTIFICA 

Desde que e•pieza a siste»atizar en los 
estudios de la •ateria penal, puede hablarse ya •és palpable•ente 
del perlodo cientlfico, esta etépa se 1nlcia con la obra del 
Harqu~z de Ueccaria y cul•ina con Francisco Carrara que co•o 
vereaos •a; adelante es el principal exponente de la Escuela 
Clásica del Derecho Penal. 
por la que alquno$ autores aqui se~alan el principio del periodo 
CientJfico, las doctrJnas de los Pcsitivistas de fines de Ja 
pasada centuria no obstante, dichos estudios pertenecen 
propiaaente al Derecho Penal, Jos positivistas for•aron ciencias 
causales explicativas de Ja crioinalidad, pero no de derecho, 
hOr•ativo por esehcia Por otro lado, la existencia de un siste•a 
cientlfico basta con seguir un fin o una verdad en forma 
siste•atizada tal hecho surqe a partir del periódo cientifico. 
basta con seguir a partir de la aso•brosa obra del Harquez de 
Beccaria¡ en consecuencia, es desde entonces cuando surge el 
p•rlodo cientifico. sin e•bargo cuya antes de Beccaria existió 
inquietud por el estudio de los proble•as del Derecho Penal y se 
hici4ron algunas siste•atizacior1es para tratar de re$olverlos 
adecuadaaente. 

Francisco Carrara expresa Mque la finalidad de su riguros~ obra 
jurldica fue la de estructurar ur, Pe-recho Penal que al apoyarse 
en verdaderos principios juridicos, logra desterrar los errores 
dejados, ~tapas histOricéu anteriores por la doctrina 
teololbgica y •etafisica presisando con claridad la distinción 
entre pecado y delito, "al •anifestar que Dios hizo el derecho de 
castigar una deleqacibn divina y coincibi~ el delito co•o un 
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pecado y la pena co•o una penitehcia el pecador se so•ete a Ja 
ley djvina y logra ~u en•ienda satisfaciendose la o~ensa causada 
por el pecado c~h la Justa retr1bucibn•f41J. Asl co•o sacri~icio 
y pena. al referirse que la ley penal deriva de J~ voluntad de 
Dios, pero tiene un fln hu•anot pr11veer a la tuiela Jur¡dfca a la 
protección del De,.echo; su JJaite e!i la aoral: .. el siste•a de la 
tu"t41Jq. )urldica deriva de la razbn de la prohibicibn, de la 
rtececidad de proteger el Derec.ho,Ja •edida de la sancibn se 
e~cuehtra en Ja i•portancia del Derecho que protege• El fin 
principal de la pena es el restableci•iento del orden externo de 
la sociedad; está destinada Ja peha a •influir •~s sobre los 
otros que sobre el culpable. El ho•bre es interior•ehte libre y 
Ja ley le garantiza el eJercicio exterior de su libertad. 
hacJ·endo repulsa de t<>da idea ir1def'irdda, de •a.nera que la 
Ciencia del Derecho Cri~inal se reconoce co•o un *orden 
racional", anterior a las ideas de los legisladores cpristituyendo 
ur1 supre•o CO<Jiqo de la Libertad, que sustrae al h<.1•bre de la 
tirania de otros y lo ayuda a 11brarse de la tiranla de las 
pasioheS. Aspira a dar al derecho penal un coDtenido necesaria y 
eterno. 

Tan pro.,unda tras'for•ac.ibri er1 la Justicia peri.al ha venido a 
caracterizar un nuevo perlodo en el que, cor1sideradL."l el delito 
como resultado de diversos factores. el delincuente es el objeto 
de Ja •áxiaa preocupacib~ cientlfica de la Justicia. El delito es 
una •ard'festacibr1 de la persor,aJidad del delincuente y hay que 
readaptar a ~ste al seno de la colectividad corrigiendo sus 
costu•bres viciosas. Tal correción es Ja val~ula sobre la cual 
gira este nuevo perlod1). La pena co•o su'friaier1t11 carece de 
sentido lo que i•porta es su eTicacia, dqdo aquel fin ••• 
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2 - E S C U E L A S P E N A L E S 

En punto a las escuelas el Adolfo Prins •Jas distingue 
por el principio de la reparación y la inti•idacibn, el de Ja 
en•ienda y el de la defensa social (utilitarias u obJetivasJ, de 
Ja retribución de ~alta con castigo <•orales o subJetivasJ, de su 
base en el contrato t~cito de relaciones sociales f}uridtcasl y 
de Ja Justicia absoluta y la utilidad social co•binadas f•ixtas o 
ecldcticasJntzJ •eJ Daestro Eugenio Fiori~n «distingue entre las 
escuelas absolutas, que hacen del delito la violación del orden 
divino del •oral o del juridico y que asi9niu'I a la pena la 
expiación por el dolor; las relativas ba~adas en el contrato 
social, que hacen de la pena un •edio para la seguridad pUblica, 
y se orientan hacia la prevención general o la especial por 
efecto de la pena; y por ültiao, las •ixtas, que asocian la 
retribución a la defensa socialu.r2J 

Tan profundo ca,.t>io el desarrollo de la justicia Penal ha 
venido a definir un nuevo perJodo en el que, considerado el 
delito co•o causa de profundos 'factores, en el delincuente es el 
fln de la •áxi•a preocupación cientlfica de Ja justicia .. Por lo 
que el delito es una •ani'festacilm de Ja personalidad del 
delincuente y hay que readaptar a este a Ja colectividad saneando 
sus tendencias delictivas. Tal correción es el eje fundaaental en 
el cual gira este nuevo perlado. La Pena co•o sufri•iento carece 
de ot>Jetivo, lo que i•porta es su positivo resultado dado aquel 
., Jn. 

La Filosofía ha recoriocido en todos Jos tie•pos la )usti'ficacibn 
del poder del Estado para castigar, fur1da•entandola diversa•ente .. 
Platón use90n unos interpretes fundaba Ja pena en el principio de 
la e)(piacibn en no•bre del interes de Ja co•unidad y co•o 
necesaria retribución consecuente al delito c•Georgias•J, para 
Platón la pena que hace no volver a delinquir y, ade•~s, 
REHABILITA AL CULPABLE PURIFICAHDO SU ALHA; LA PENA ES UNA 
~HEDICIHA DEL ALHA". (3) Una posicibn ecldctica, que asocia la 
utilidad social al principio •oral de la pena, se encuentra en 



Pascual Rossi: "1~ ley •oral es la fuente del Derecho P•n~l, pero 
Ja utilidad social es ll•ite y •edida de ~ste•(4). Car•iqn•ni 
•hace de la utilid•d social o ne¿esidad de conservación del orden 
social, Ja fuente, y de la ley •or•l el ll•ite: el obJ•to d• 1~ 
i•putacibn civil al castigar •J delincuent• no es •l to••r 
v1mganza del delito co•etido, sino esforzars• par• que en •l 
porvenir no se reaJizen otros d•lJtos se•eJantes•.rsJ 

2.1.1 é S CU é LA e L A s I e A 

Para el ·~s qenuino representante de la Escuela Cl~sic•, 

Francisc1> Carrara, •Ja ley deriva de la voluntad •is•a de Dios, 
pero tiene un fin hu•ano: proveer a la tutela Jurldica, a la 
protección del Derecho¡ su IJ•ite es la •oral: "el siste•a de Ja 
tutela JurJdica deriva Ja razón de Ja prohibición, de Ja 
necesidad de proteger el Derecho; la •edida de la sanción se 
encuentra en la i•portancia del Derecho que protege•(6) El fln 
principal de 1~ pena es el restableci•iento del orden externo de 
la socied~d¡ esta destinada la pena " Jnfluir •ds sobre Jos 
otros qua sobre el culpable <•oral•ente, se entiende)P. El ho•bre 
es interJ~rqente libre y la ley le garantiza el ejercicio 
exterior de su libertad. 

La Escuela Clásica nace con el Tratado de los Delitos y de las 
Penas del Harquez de Becaria y finaliza con Carrara habiendo sido 
~nriquezido con su evolución por una gran a~Juencia de Juristas 
co•o Car•inagni, Rossi y otros aás. Juan P Raaos expresa •que la 
Escuela Cldsica h•y toda una evoluci~n Juridica que va del 
pensa•iento del co•bate de Beccaria a Carrará a Pesina que resu~e 
la fas •as l•Portante, de su doctrina teórica y aplicaciones 
practJcas"17J .. 

Es necesario co•enzar por concretizar la DenoiainaciOn de la 
Escuela Clásica ésta dice FJorian,• (8) se designa por sl •isno 
por el •Í$•O Garrara y efcctiva•ente es cierto que el •aestro de 
Pira Je dlo tal no•bre. Ferri por su parte expreso ser el quien 
lla•ó Ja Escuela Clásica y que lo hizo en sentido de ad•iracil>n". 
Otros opinan que tal tltulo no ~ue dado por Jos c/dsicos sino por 
los contradJctores de dicha Escuela o sea por los Positivistas .. 
Pero hoy algunos de Jos cljsicos se dolían que su Escuela fuera 
deno•inada asl olvidando que ese no•bre fue dado por el •is•o 
Car rara. 

Respecto de Ja Escuela Clásica mayor precusor y padre de Ja 
•is•a fué Francisco Carrara por el que dib una siste•atizacibn 
i111pecatile, ha sido objeto de grandes elogios no solo por parte de 
Jos seguidores de su pensa•iento sinn ta•bién de los 
positivistas. Por ello La Escuela Clásica 'fue bautizOJda por Ferri 
que bien podri~ llevar su no•b~e, Carrara *sostie~e por otro lado 
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que el derech~ es natural al ho•bre, Dios lo dio a la hu.anidad 
desde la creacibn para que la vida terrena pueda cu•plir sus 
~uncioneswf?J. La Ciencia del Derecho Cri•inal es un orden de 
razones e•anadas de Ja ley •oral, pre-existentes de las leyes 
hu•anas. La pena con el •al que inf'liqe al culpable no debe de 
exceder a las necesidades de Ja Tutela Jurldica si excede ya no 
es proteccibn del Derecho sino violación del ais•o. Se le cnnoce 
con el hO•bre de Escuela Clásica todo lo anterior a las 
Doctrinas que no se adaptaron a las nue11 as ideas, a los recierites 
siste•as. 

La Escuela Cldsica sigui~ el a~t0do deductivo o co•o dice JJD~nez 
Asba, el m~todo lbgic~ abstracto,las tendencias de Ja Escuela 
Clásica san sobre todo Ja igualdad, el hoabre ha nacido libre e 
igual en derechos, libre albedrio S"i todoS' los h<)•bres son 
iguales a todos se les ha depositado el bien y el •al pero 
ta•bi~n se les ha dado capacidad de elegir entre los dos ca•inos 
y si han de escoger el se9ur1do es por que •l quizo, y no por Ja 
fatalidad de Ja vida que haya arrollado a tal inclinaci~n. Para 
Jos clAsicos si el ho•bre esta facultado para discernir entre el 
bien y el •al y si ejecuta este debe responder de 5u conducta 
habida. 

Expresa Francisco Carrara que "la Jey dirige al ho•bre en tanto 
es un ser •oral•ente l1bre y pnr elln no se puede pedir cuenta de 
un resultado de la cual sea causa puramente fisica sin haber sido 
causa •oral~.(10) 

Agrega Francisco Carrara para que el Hdelito se presente tiene 
que surgir de un sujeto •oral•nente i•putable, que el acto tenga 
un valor •oral, qUP surge del da~o social y se haye prohibido por 
parte de una ley positiva. Ja Escuela Clásica se enfoca 
directa•ente R Ja accihn Cri•inosa al delito 2is•o".(JJ) 

Sique diciendo el Haestro Francisco Carrard el delito consiste en 
la-iri~racción de la Ley del Estado proaulgada para proteger la 
seguridad de los ciudadanos resultante de un acto exterrio del 
ho•bre positivo o negatii•o =oral•ente i•putable y politica•ente 
dañoso.<12J~ 

En Ja actualidad Jos estudiosos del Derecho han dejado a un lado 
los sitP~as positivos para seguir los caainos construidos 
anterior•ente por la Escuela Clásica Unicos capaces de conducir 
al reino de lo JurJdico. 

Luis Jl•ene: Asúa escribe "Francisco Carrara creyó que su 
doctrina era inatacable pnrque creía que era perfecta surgiendo 
posterior»ente una BVoluci~n a la que se Je no•bro positivis•o, 
Ja pri•era aitad del siglo se caracterizó por su ascendrado 
Romanticis•o, suscitan corrientes e•1nente•ente •aterialista 
entre Ja que se distingue el positivis•o aaterialis•o 
histbrico.w-(13) 



2.l.2 ESCUELA POSITIVA 

La Escuela Positiva presenta iguaI•ente c~•o Ja negación 
radical de Ja Clásica pues busca caa~iar el car~cter depresivo 
supriaieDdO su fundamentacibn objetiva al dar pr1aordial•ente 
estimación a la personalidad del delincuente el positivis•o cuyo 
no•bre ~u~ puesto por Augusto Comte padre de la Sociolog1a. 
De acuerdo su m~todo el posit1v1s~o sostiene que todo el 
pensaaiento cientl~ico debe posar principalDente en la 
experiencia en la ob$ervacibn •ediante el uso del sisteoa 
inductivo. 

Con La Escuela positiva basada en Jos arandes estudios realizados 
por C~sar Lo•broso va a ser este qui~n lleve a cabo todos los 
análisis del hoabre delincuente para funda•entar Jos motivos que 
dan naci~iento dl delito, surgiendo un nuevo ca~ino sobre la 
Ciencia del Derecho Penal que aleJandtise de Ja re~Jexibn toaada 
co•o ststena de investigación de los juristas clésicos ven el 
hombre el punto principal •ediante el cual ciaientan los 
principins fundaDentales los cuales se debe de aseDtar una 
verdadera construcción cientlfica. Por ello no obstante que 
Lo»broso fue a~dico y no jurista se le ad•ira y reconoce co•o el 
fundador de una nue11 a corriente de los estudios sobre el Delito y 
el delincuente el que habrla de toaar gran auge que no fue 
esperado resultando una influencia decisiva Pn las lPaf;laciones 
penales de principios de Siglo. · 

La Escuela PosJtzva se presenta co•o la negaci~n radical de la 
Clasica, pues pretender hacer un ca•bio en el criterio represivo 
supri•iendo Ja funda•entacibn objetiva al dar preponderante 
i•portancia a la personalidad del delincuente co~o •~s adelante. 
E 1 no11br e de 1 pos i ti vi s•o "fue dado por Augusto Co• te, 
considerando co•o padre de la Socioloqla, no niega la existencia 
de lo absoluto o •eta"flsico pero ta•poco va, a ocupar del 
proble•a, Ii•it~ndose al estudio de lo real entendilndose para 
ello todo lo sensible, es deczr lo fisico, lo aaterial por ello 
es la razón de que Jos positivistas neaaron el carjcter 
ci•ntl"fico a las disciplinas "filosóficas propi~•ente dichas; a la 
psicologla Ja entendieron co•o una ra•a de las ciencias naturales 
( de Ja biología o de la "flsica.J 

Cesar Lo•broso estableció que antes de estudiar el delito co50 
entidad jurldica o co•o infracciOr1 a Ja ley penal, habria qu1:: 
estudiarlo una acción hu•ana, co•o un fenb•eno hu»ano 
natural y sr1cial teniendo an cuenta principalaente el aspecto 
biológico del delincuente. De aqul la fase antropolbgica de la 
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éscuela positiva. que cedió el paso a la sociologla representada 
por Er1rrico Ferri. "El delito es el producto de "factores 
antropoJ69icos fisicos y sociales. Por su par~e Raf'a~l Garófalo 
pudo construir Ja noc10r1 de te•ibilidad: "perversidad constante y 
activa del delincuente y cantidad del •al; previsto que hay que 
te•er de elw (J4J. 

Un esque•a de las directrices "funda•entales de la 
Escuela Positiva se puede trazar asl: 

1.-"El verdadero vertice de Ja Justicia penal es 
el delinc1...urnte autor dt! la infracc1ón 1 pues esta no otra cosa 
que en sihto•a revelador de su estado Hpeligroso". 

7.-La S<Jncion penal para que derive del principio 
de de"fensa social, deb~ estar proporcionada y ajustada al estado 
"peligroso" y no a la gravedad objetiva de Ja infracción. El 
•ltodo filbsofico Jurídico es el Jnductivo experi•ental. 

J.- Todo infractor 1 responsable •oral•ente o no 1 

tiene responsabilidad legal SJ cae bajo el campo de la ley penal. 

4.-La pena 1 tiene una eficacia muy restringida; 
i•portil •.:i.:; la prevencJbn que la represión de los delitos y, por 
tanto, las »edidas de sequridad i•portan ~js que las penas 
10is11as. 

sancióri 
5.- El Juez tiene facultad para establecer la 

forDa ir1deter11ir1ada 5e9Un sea el in"fractor. 

6.- El regi•en penitenciario tiene por objeto la 
reeducación de los infractores readaptables a la vida social y a 
Ja segregación de los incorregz~Jes; por tanto 1 el rlgi•en 
celuldr absoluto y las penas cortas de prJvación de libertad son 
contraproducentes 1 la pena es pues defensa y reeducacJónn.(15J 

En La Escuela Positiva 1 parte del estado peligroso del 
delincuente atiende a la defensa social. El •icrobio carece de 
iaportancJa en tant~ no se encuentre un cultivo apropiado para su 
desarrollo el aedio social es el cultivo podrla decirse pues, que 
las sociedades tie~en Jos cri•inales que •erecen. 

Cabe decir que Ja de"fensa social tiene co•o ~in•~ la prevención 
del delito y, cuando ya ha ocurrido 1 la defensa contra sus 
de"fectos. se va a •antener ajena a todo fin trascendental 
retributivo coral•ente 1 de expiacibn o de ca$tigo. La tutela 
per1a/ se va a Justificar por la necesidad de defender las 
condiciones de exJstencia de Uha sociedad deter•ihada cuando esto 
se presente frente d las faltas que le> por19an E>n peligro. 
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PRINCIPALES EXPOHEHTES DE LA ESCUELA POSITIVA 

De entre Jos principales descubridores de la Escuela positiva 
destacar, Jos pensadores italianos César Lo•broso, Ra'fael 
Garlrfalo,, Enrique Ferri.. Para Cesar Loabroso co•o vere•os 
detenida•ente •~s adelante #el cri•inal es un ser atávico con 
regres16n al salva1e, el delincuente es un ser epiléptico loco. 
Fcrri Dodi'fica la doctrina de Cesar Lo•broso al considerar que si 
bien el co•porta•iento huaano se presenta deter•inado por 
in:.;tiritos heredados también se debe de toaar eri cuenta la 
consideración del eapleo de tales instintos y el uso considerado 
por el ~edio a•biente, en el delito se presentan 1guaJaente 
causas Sociolbgicas. Pe la trilogia de los grandes aaestros del 
positivismo penal~ Garbfalo es el Jurista que pretende dar foraa 
a las concepciones positivistas y define al delito natura1•r16J 

La nocibn del delito natural se9ún Rafa6J Garbfalo,distingue el 
delito naturdl, del legal entendido Que el pri~ero la 
~iolación de los sentiaientos altruistas de piedad y de probidad 
en Ja ~edida •edia que es pri•ordial para la Adaptación del 
Individuo a la Colectividad Hu•ana que contrariando la ley penal 
no es lesiva de aquellos senti•ientos. 

Resulta interesante el comentario torno a la definición del 
delito natural de Garbfalo, vlaborado por el profesor Villalobos: 
que expresa Garbfalo usentia Ja necesidad de observar algo e 
inducir dQ ello una definicibn¡ y no pudiendo actuar sobre los 
delitos •1saos no obstante que era Ja aateria de su estudio y su 
definicibn, dijo haber observado los usenti•ientosu aunque claro 
esta que, si debe entender que se refiere a los senti•ientos 
afectados por Jos delitos el tropiezo era exacta•ente el wis•o, 
pues 103 variantes, en Jos delitos debJan traducirse en 
variabil1dad de los senti•ientos afectados. Sin e»bargo no era 
posible cerrarse todas las puertas y procediendo, a priori sin 
advertirlo a~ir•ó que el de!Jto es la violacibn de Jos 
senti•ientos de piedad y probidad poseidos por una p('lbJacibn en 
la •edida que es indispensable para la adaptacióD del individuo a 
la sociedadn(J7). 

Gar~falo en su trabajo titulado Della •ittigazzioni della penanei 
reatidi sangue, estudia la prevención individual co•o fin de la 
pena haciendo su valioso aporte a la Escuela Positiva que habla 
de ser aprovechado posterior•ente con plenitud al basarse en la 
peligrosidad del delincuente co•o factor preponderante para •edir 
1 a pun i e ibn de 1 delito. En es te order1 de ideas pode•os •ene i onar 
los puntos básicos de esta Escuela: 
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aJ.- Coabatiendo el .~todo lógico obste por el que 
propugnb Carrara los positivistas adoptan para estudiar el delito 
el •~todo experi•ehtal propio de las ~ienctas causales 
explicativas. 

bJ.- El delito no es ente jurldico segQn el 
criterio de Jos positivistas, se trata de un renó•eno natural 
producido por el ho•bre dentro de Ja co•unidad, por ello se Je 
debe de apreciar no co•o a una creación de Ja ley sino co•o alto 
que tiene vida independiente de la •is•a 1 por esta razón un 
verdadero •étodo para co•batirlo y principal•ente para prevenirlo 
es conocer sus causas dP las cuales son esencialmente de carácter 
social aunque puede intervenir for•acibn los factores 
individuules. 

cJ.- Los positivistas neqaron el libre albedrlo 
procla•ando el deterainisao por lo que.el hoabre es responsable 
social y no aoralaente de aanera que iaputables e ininputables 
debe11 de responder de aa11era igual del hecho del ituoso ejecutado 
ya que Jos ült:iaos deberan ser destinados a sitios especialaente 
adecuados para su TRATAHIEHTD coao enferaos.ftSJ 

El a(!todo en el positivisao.- Segün el positivisao todo 
pensaaiento cientifico debe descansar exacta•ente en Ja 
experier1cia y la cibservacibn ~ediante el uso del a(!todo 
inductivo coao ya se apuntb anterioraente. pues de lo contrario 
las conclusiones no pueden ser exactas, el positivis•o surgió 
coao un auge dado por las ciencias naturales, es lógico que se 
haya caracterizado por sus •étodos inductivos de investigación 
cient;ftca a diferencia de Jos deductivos hasta entonces llevados 
a cabo, por lo cual el sisteaa •~s exacto para Ja investigación 

el reino de la naturaleza es Ja observación y la 
experiaentaciOn pilra Juego inducir a las reglas generales. 

En aateria penal dgrega Villalobos Hel •~todo de observación es 
adecuado para for•ar Jos priaeros conoci•ientos Antropológicos, 
psiqui~tricos, asl co•o para observar, los efectos pr~cticos de 
las sanciones que pueda orientar la penologla todo lo cual 
constituira los presupuestos biisicos de lii dogaiitica penifl y de 
toda la polltica que ha de seguir el Estado par• •antener la 
conducta de los ho•bres dentro de Ja$ nor•as constitutivas del 
régiaen social, el mis•o autor continúa diciendo •Ja 
Antropolo9la, Ja Sociologl• y la Cri•inologla son ..;Jencias 
naturales cuyo 'fir1 es desentrañar la naturaleza de Ja conducta 
hu•anü, escudriñar stJs orlgenes y fijar su aecanis•o de 
producción son ciencJas naturales deben de tener coao •étodo 
preponderante la inducci0n*f19) 

Eduardo Hovoa trata de explicar la ideolog.ia, de Ferri en Jos 
siguierltes t~rMinos "la etiologla de Jos delitos se debe de hayar 
principalaente los factores que Jo deterainan condiciones 



•conb•icas, pollticas, culturales,etc., sin desconocer con ello 
los 'factt1res individuales antropolbgicos, y de los 'factores 
'flsicos cli•a y te•peratura. La responsabilidad social y no •oral 
•s Ja base de la sanción, el hoabre esta 'fatal•ente cond•nado a 
co•etPr el delito, fdeter•inisao) en virtud de Jos diversos 
'f•ctores e enunciados pero ta•biér1 Ja sociedad esta deter•inado a 
d•'fer1der las co,,dicior1es de su existencia. Por ello se de'f'iende 
d• las agreslones del delincuehte tan pronto de las condiciones 
dtt Ja i•putabilid•d f'J.sica. "'El ho•bre es responsable de sus 
•cciones exterioraent• d•lictivas solo porque vive en sociedad y 
•ientras viva en ella <responsabilidad socialJ dentro de este 
criterio no se debe de considerar a los enajenados •entales co•o 
seres al •argen del Derecho Penal".(20) 

La pena para los positivistas no es una tutela Jurldica sino un 
•edio para la defensa social cuya •edida co•o ya lo habia 
precisado Garó'f'alo Ja constituye la peli~rosidad del delincuente. 
Enrique Ferri y Garófalo apoyar1dose precisaeente •n la doctrina 
expuesta por Garb'falo escribe, 1 Hovi Orizoriti, del Estrato 
Penales, en el que afiliandose en el criterio d• la prevencibn 
especial de la pena se~ala la peligrosidad del delincuente co•o 
base principal de ella. 

Por lo que pode•os concluir que la de'fens• Social ~iene coao ~in 
princip•l Ja pr•v•ncibn d•l d•lito, y cuando •st• ha 'fracasado 
contra sus •~•ctos. s• ••nti•n• aJ•n• d• todo 'fin trascendent•l 
r•tributlvo aor•l•ente de •xpi•cibn o de castigo. L• tutela Penal 
•• va • Just1."f'ic•r por 1• n•c•sidad de d•~•nder l•s condiciones 
d•r existenci• d• une soci•d•d deter•in•da, en cierto •o••nto, 
~rente a las violacion•s que l• ponen en peligro. Por Jo qu• aqul 
se darA la represión a la ~alta que co•etib. 

2.J.3 T E R C E R A E S C U E L A 

o E e L E e T 1 e A 

Se dice qu• los lt•li•nos hen investado cuatro veces el Derecho 
Penal: *L• pri••r• con •1 l•p•rio de Roaa,La segund• con C•s•r 
B•ccari• al decir •l ho•br1t1 "" Ve y cuaple el Derecho* Ja tercttra 
con Lo•broso, F•rri y G•rb'falo, al decir al D•recho •ve y estudi• 
•1 ho•brtt•; y l• cuarta •l tratar de reunir y conciliar los 
conceptos anteriores para Fur1dar la "'Tercera escuela* de Derecho 
P•n•l"". (21J 

L• T•rza Scuol•. Cn le lucha entre las dos corrientes aas 
cerecterizad•s1 cl•stc• y positiviste, surgi4ron teorlas que 
eceptaron sblo en part• sus postul•dos. D• esta 'foraa surgi,ron, 
•ntre otr•s, L• Terz• Scuol• en Italia y Ja escuela Sociolbgica o 
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Joven escuela en Ale•ania. 

L• Escuela del Positivis•o Crltico Terza SCU()Ja'que de esta 'forria 
t••bi~n se l• conoce deno•inada de esta for•a para distinguirla 
de la Cliisica y d• l• Positiv•, que cronologica•erde abarcaron el 
Cpriaero y segundo lugaresJ, encuentra su for•acibn básica, en 
los estudios de Ali•ena y Carn•vale y foraa una postura ecléctica 
entre eJ positi~is•o y la dirección cl~sfca¡ adaite de aqu~l la 
negociación del libre albedrlo y concibe el delito coao fenbaeno 
individual y social,. postulandos• ta•bién hacia el estudio 
cientlfico del delincuente, •la vez que preconiza las 
conveniencias del •~todo inductivo. Va a rechazar la naturaleza 
aorbosa de •l delito y del criterio de la responsabilidad legal y 
acepta de la Escuela Cl~sica el principio de la responsabilidad 
•oral¡ diferencia entre delincuentes i•putables e ini•putables, 
a~n cuando niega al delito de un acto ejecutado por un ser dotado 
de libertad 

Son principios básicos de la Terza Scuola, en opinibn al •is•o 
penalista Cuello Calbn, los siguientes: 

a) •1.putabilidad basada la 
dirigibilidad de los actos del ho•bre;M 

b) "La n•turaleza de l• pena radica en la 
coaccibn psicolbgica;• y 

cJ•La pena tiene coao 'fin la de~ens• 
Social• <22J 

Para el Jurist• Venezolano Jos• Ra'fadl "endoza 1 •Jas teorlas 
ecl#cticas distinguen el Derecho Penal, 111 que asignan un ••todo 
lbgico-abstracto, de la Criainologia 1 5ociolog1a Criainal, 
Penologla y Polltica Criainal 1 que siguen una siste•atizacibn 
experiaentaJ. El cri•en es uri fenbraeno coaple}o productos de 
'factores individuales exbgenos; es a la vez 'fenbaeno natural y 
ente Jurldico•.<23) 

La condicibn del delincuente no debe de exagerarse hasta hacer de 
•l un tipo especial, el tipo cri•inal que se~ala la escuela 
positivista, pero sl debe de adaitirse Ja clasi'ficacibn en 
ocacionales habituales y anoraaJes. La pena debe de ser a'fianzada 
con aedidas de seguridad. Se conserva el criterio de Ja 
responsabilidad •oral, adaitidndose la peligrosfdad teaibilidad o 
estado da;;oso para aJgur1os d•l in cuentes. 

La Direccibn T•cnico Jurldica Esta concepcibn sostenida 
princip•l•ente por Rocco, "•nzini, ~assari, Battaglini Vanni•i 1 

•te. preconJz• que solo •J Derecho Positivo constituye •l objeto 
de una ciencia Juridic• 1 co•o lo es el Derecho Pen•l, qu• no debe 
d• pret•nd•r Ja indagacibn de principios 'filosb~icos. 
El Derecho P•n•l ha de reducirse •l conoci•iento Ctenti~ico d• 
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Jos delitos y de las penas, co•o 'fenó•enos regulados por el 
ordena•iento positivo. La Pena. es un instruaento, de con'for•idad 
con l•s e:dg•ncias de Ja t~cnic•, para lograr no unic••ente la 
prevención general o especial qu• eso es t••bi~n en gr•n parte lo 
que se busca sino la readaptacibn del delincuente; en esa 'foraa, 
Ja pena cu•ple con su 'f'unción de'fensora del orden jurldico .. 
B~sase responsabilidad en la capacidad de entender y de querer .. 

La Indagación Tdcnico Jurldica, a'fir•a Cuello Calón #no aspira a 
la in9a9ación 'filos~'fica de un Derecha Penal natural, ni a la 
'for•acibh del Derecho Penal del porvenir, su ob)eto1 lialtase al 
Derecho P<i$ftivo vigente, a elaborar t'1cnica•ente lo$ principios 
'funda•entales de sus instituciones, y a aplicar e interpretar el 
Derecho".<24J 

2.2 F 1 N E S D E L D E R E C H O P E N A L 

Los tratadistas se~alaron la subdivisión d•l Derecho Penal en 
"parte general• y parte esp•cial•, correspondiendo a la pri•era 
lo relativo al delito y a la p•n• en tanto que Ja segunda a los 
delitos er1 especial. Kelsen ••ni"f'iesta que la nor•a penal es 
entre todas las Jurldicas Ja •.is per"f'ecta. Junto al derecho Penal 
propio o Judicial, cuyo fin es la sequridiid .Jurldica general y 
restableciendo el orden jurldico perturbildo por el delito, s• 
allnea el Verechn Penal disciplinario que •S la potestad penal 
del Estado para hacer de sus ••pl•ados y ~uncion•rios pOblicos 
cu•plan cnn lns deberes derivados de su función responsable; <Con 
la representación en Héxico, ~acuitad de ·DERECHO d• la U#Alf Y 
ACADEHIA HEXICAHA DE CIENCIAS PEHALESJ, se Jlevb a cabo el 
Onceavo Congreso Internacional de Derecho Penal <~undada en 
1924) 1 ert Ja ciudad de Budapest, Hungr1.a1 del 9 al IS de 
septie•bre de 1974. Ahora bien Las resoluciones del Congreso se 
resu•en de la siguiente aanera. 

El sisteaa tradicional de represión y 
retribución es cada dl.a •.is cr.iticado y cede el sitio 
progresiva•ente, a un siste•a que pone en pri•er plano, entre los 
objetivos Sociales del Derecho Penal, la RESDCIALIZACIOH Y LA 
REEDUCACIDH. Ahora bien, es necesario desenvolver y racionalizar 
esta Pol.Jtica nueva de"finiendo con presición sus •~todos y 
•edios. Ante todo, ha de satis-facer tres exigencias "funda•entale.<o 
a saber: 

a) •auscar y alcanzar sus objetivos con un •lni•o 
de represión y un •áxiao de e"ficacia y accibr1 REEDUCATIVA~ 

bJ Ser hu•ana <Hu•anistaJ y asegurar el respeto de 
la dignidad en la persona huaana y en los Derechos Funda•entales 
del individuo. 



cJ Co,,sagrar Ja Regla de Jeg,alidad contadas suS" 
consecuencias-.(25J 

Se Je va • dar Ja iaportancia, en la adecuada investigación de 
los •#todos y •edios necesarios para Ja adecuación de Ja reacción 
criainal, elevar el aspecto esencial•trnte Jurldico f"oraal de los 
proble•as y solicitar el apoyo de los especialistas de todas las 
ci•ncias hu•anas, asl coao desconocer las causas, incluso ta•bitJn 
en el do•inio de li!J pol~tica anticriainal, de la revolución 
tecnológica. Por Jo que i•plicar~ de igual •anera y sin duda 
descubrir los vlnculos que existen entre la Polltica Cri•i,,al y 
la PolJtica Social. 

La investigación y Ja deter•inaci6n de Jos ••dios adecu•dos de 
reacción anticrieinal deben de inspirarse en la consider•<:iOn de 
que el crieen siendo, un 'f'enóeeno social co•pleJo no podr~ ser el 
objeto de una solución Unica sino, por el contrario, de 
soluciones di'f'erenciadas segUn Jos delitos y Jos delincuentes, de 
sanciones y otras •edidas diversi'ficadas o'f'recidas a Ja eleccit'Jn 
d•l Juez penal o, llegado al caso de eedios de procedieientos de 
reacci6r1 extra penales que es i•portante d1rfinir. 

El pri•er probleea a consid•rar la pena 
privativ• de libertad, la cual ha sido un.ini•a•ente criticada por 
lo que se propone reducir considerable•ente su doeinio. 
Ella es d•sde luego hastil ahora sino necesaria por lo ••nos 
inevitable ('f'rente a ciertos delincuentes). En l• •edida que 
subsiste Ja Pena Privativa de Libertad, confliene interrogarse 
•etl>dica•ente sobre: 

aJ Su Signi'ficacit>n actual y sus 'f'inalidades fEn 
que 'for•a puede ar•nni:ar o asociar retribución y reeducaciltn .. J 

bJ Los ••dios practicas de asegurar 
respete Jos principios d• hu•anidad y legalidad (el 
Ja condición del detenido y de liis Reglas ltlni••uJ. 

cJ El Jugar e."acto en el que ha de ser 
detenido de"finl~ndolo en un siste•a hu•anista •oderno 
anticri•inal fHo debe d• ser esta Ja blti•aratio? de 
Penal cuando ninguna otra •edida o sanción 
co•te•plada?J (26) 

que tal pena 
proble•a de 

asignado el 
de reacción 
la Justicia 

puede ser 

El es"fuerzo principal ha de ser de encargarse 
hacia la investigación de substituir la pena privativa de 
libertad, ya sea enriqueciendo el regla•ento de ciertos delitos 
•en ores de ciertas categorías de del incuentf!s ya s•a por eedio de 
una estricta 'f'or•a de vigilancia y o de asistencJ., individuales 
co•o la lla•ada probación o de caracter colectivo soci•l o por 



•edios de irrtervencibn de ciertos or9anos de proteccibn. 
La renovacibn de Ja Polltica Cri•inal en tanto que reaccibn 
anticri•inal organizada i•plic~ un ex~•en riguroso de: 

aJ.-•Los casos que conviene prever Ja aplicación 
de una perta o sanción penal co•o el proble•a de la Cri•inización 

b).- Los casos en que los cuales conviene lo 
contrario en caso de excluir el principio de la sanción penal 
fproble•a de la descri•inizacibn supriaiendo la infraccibn en 
tanto que tal ya sea •odificar o atenuar la sancibn existente 
(proble•a de Ja despenalizacibnJ•t27J. 

Sobre el presente y el Congreso hizo el siguiente 
i•por tan te obser vac i bn estando dada Ja co•pl e ji dad y Ja 
dificultad del proble•a el Congreso esti•a necesario proseguir 
intensificar los caabios de foraación sobre el desenvolvi•iento 
de los diversos siste•as legislativos y sobre las experiencias 
••prendidas y los resultados obtenidos. 

Por lo que toca nuestro Pals y con la 
representación del •isao, señala•os Jos logros obtenidos en 
Hf!xicu. Dentro del cuadro de Ja evolución del Derecho Penal 
Universal, y especial•ente del Derecho P~nitenciario, la pena ha 
seguid~ un largn ca•ino que va desde el car~cter social de .las 
penas pri•itivas, hasta las etapas •as revolucionadas en este 
ca•ino que se distinguen co•o ya viaos anterior•ente la Venganza 
privada (a cargo del ofendido y de su "fa•iliaJ y la Venganza 
P~blica (etapa teocratica de inti•idacibn y de correción). 
Cuello Calón lo ha explica.do de la •anera. siguiente: venganza 
privada, venganza divina y venganza póblica; peribdus: 
huaanitario y cientJ"fico."El Derecho penitenciario Por e}eaplo, 
es ur1a derivación •<is actual del Derecho Penitenciario, 
priaera•ente apareció una PenologJa rudi•entaria y enseguida, a 
p~rtir d~ Cesar D~nbesana, Harqu's de Becarla, se integran 
tota.laente los Derechos del Derecho Penitenciario". 

El Derecho Penal del que "for•an parte 
escencial•ente el Derecho Penitenciario y la Cri•inologJa, 
concluye con el per~odo cientlfico y la pena de Duerte, siendo 
hoy cuando el aundo Jurldico, vive un z•portante desarrollo en la 
•atería; las Prisiones de hoy, co•o ya se sabe, presentan un 
panora•a increible sobre la población (cuya causa es la 
sobrevivencia de las penas de larga duración de privaci~n de Ja 
libertad) A esto se debe de añadir una organización 
ad•inistrativa de"ficien~e en las prisiones, y debe•os de toaar en 
cuenta er1 el ".interior" de las "sociedades" existe el hecho 
Penitenciario" la crisis de las prisiones y en consecuenci~ ld 
transforaacibn del Derecho Penitenciario es algo urdi'ersal. 

El Derecho Penitenciario se proyecta co•o nunca antes hacia un 
porvenir lleno de pro•esas. hoy en dla se puede hablar, a nivel 



doctrina y Ja ley de las prisiones del futuro. En este sentido, 
lféxico ha contribuido briJJanteaerde con Ja pro•ulgación de Ja 
Ley de Horaas Hlni•as sobre Readapt°ación Social de 
Sentenciados,deJ 4 de febr•ro de 1971 eJ futuro de la aateria no 
dependerá exclusivaaente de l• aultiplicacibn de las c~Julas 
(para contener el nO•ero de crecientes de prisioneros). Al •isao 
tieapo que Ja edificación de las prisiones convenientes ser~ 
necesario iaplantar la reroraa de las leyes. En el 1nteric.•r de 
aqu~llas, por otra parte la vida del prisionero debe de ser 
sagrada asl co•o preservar su digriidad, su integridad corporal y 
su derecho a la libertad cuando asl proceda. para tal erectr• es 
necesario insistir en la i•plantac1bn de Ja Ley de Nor•a$ Hlni•a~ 
en el texto de la Legislación Penal Iberoa•éricana. Nuestra Ley, 
interpretando nuestros principios Constitucionales, organiza 
el siste•a penal sobre la base del trabajo, la capacitación para 
realizarlo y l•s educación co•o •edios e•pleados para Ja 
Readaptación Del Delir1cuente,tiene en cuerita asi •isao , Ja 
individualización del trata•ierdo, el caracter progresivo y 
tllcnico del rdgi•en penitenciario fperlodos de estudio, 
diagnhstico, y trata•iento por categorlas y trata•iento 
preliberacionaIJ son conquistas i•portantes de la ley Hexicana 
coao vereaos todo esto de ter1 i tia•er1 te aas adelante. 

Por otra parte, la regla•entacibn del trabajo y de los salarios 
de los prisioneros C()nstituyen una conquista notable dentro de 
nuestra sociedad, Ja elección del trabajo asignado a los 
prisioneros, dice Ja ley debe tener en cuenta sus deseos de 
vocación, aptitudes, capacidad para el trabajo en libertad y su 
trata•iento, asl co•o las posibilidades de Ja prisión. La prisiót1 
no es desde nuestro punto de vista, ni expiatoria ni rederitora al 
extre•o que se han i•aginado sus de"fensores apasionados, 
incluyendo desde la observación •uchas de las llaaadas prisiones 
que suelen ser escuelas del cri•en, pues corroapen de una •anera 
alar•ante y se preparan para la reincidencia. fHeaos de hacer 
algunas observaciones sobre citadas resoluciones del Congreso. 
Coir1cidiaos ple11a•erde con /(is ('.lbjetivos sociales del derecho 
Penal descansan sobre Jos pilares: LA RESOCIALlZACIOH Y LA 
REEOUCACION. fPor nuestra parte añadiaos Ja PREVENClOHJ. Lo 
señala•os asl porque RESOCIALIZAR Y REEDUCAR a nuestro juicio, no 
deperide de •anera directa, por eje•plo, de Jos ap<1rtes de la 
ciericia •~dica. Depende entonces de un en"foque Socio-Cultural del 
proble•a. El trabajo, cu•ple a•plia•ente con sus postulados .. La 
regla no eli•lna la posibilidad de Ja excepción: hay casos en que 
son i~predecibles Jos aportes de la •edicina. Sin e•bargo, Jos 
ejes sociales del •oderno Derecho Penal son fRESOCIALIZACIOH Y 
REEDUCACIONJ, entendidos co•o factores (Socio-Culturales de un 
proble•a a resolver. Es decir, se RESOCIALllA Y SE REEDUCA por 
•edio del trabajo, de la capacitación para el •is•o, de la 
cultura el deporte. la salud , salvo que g•nere proble•as 
patológicos rya $erla npor salud•) $olo es un aspecto a obs•rvar 
en Ja vida del recluso. 



Los objetivos Sociales del D•r•cho Penal lfoderno, 
son LA RESOCIALIZACIOH Y LA 8EEDUCAC10H co•o ya anterior•ente 
•enciona•os .. 

Lo que significa que el Der•cho P•n•l proc•d• 
••diante el ar1.ilisis de categorias Juri.dic•s concretas, de pura 
t4cnicil en reJacibn con los conceptos del delito, delincuente y 
pena, seg~n Ja Jegislacibn, Ja Ciencia del Derecho Penal surge 
siste•atizando dichos conceptos para lograr una noción Universal 
y abstracta del delito ••diante el •4todo cienti.'f'ico, y el 
Jurldico abarca el delito co•o fen6•eno hu•ano, social, jurldico, 
al delincuente co•o un ser corpóreo y no un ente conceptual y la 
pena co•o una consecuencia polltica y social del delito, aplicada 
segün los fines que con ella se persiguen. 

El Derecho Penal entendido sub)etiva•ent• y 
obJetiva•erite.- En sentido objetivo es la facultad o derecho de 
castigar (}us puniendi) función propia del estado por ser el 
ünico con~or•e a la ley que puede reconocer vaJida•ente las 
conductas hu•anas en caracter de delitos, con•inar con penas y 
ejecutar ~stas por aedio d• los organisaos correspondientes, pero 
esta facultad es li•itada, pues la ley p•nal ais•a establece los 
delitos asi. co•o las penas que deben iaponerse por el delito 
coaetido se ha llegado incluso a negar Ja existencia d• un 
derecho penal subjetivo por decirse que no •s tal el dere~ho, 
sino un tributo de Ja soberanJa del Estado (NanziniJ- En ef•cto, 
aas que un derecho de Estado puede hablars• de un deb•r que d• 
naciaiento a una funcibn. 

En sentido objetivo el D•recho Penal es el conjunto d• nor•as 
Jurldicas dictadas por el Estado estableciendo los delitos y sus 
per1as, er1 una palabra, es Ja Jey penal. 

El f1n del Verecho Penal es la protección de Jos intereses de la 
persona hu•ana, o sea, d• sus bienes JurJdicos, pero no 
corresponde al Derecho Penal tutelarlos todos, sino solo aquellos 
lntereses especialaente •erecedores y necesitados de protección, 
dada su jerarqula, Ja que se otorga por aedio de la a•enaza y Ja 
•}ecuciOn de Ja pena, es decir, aquellos intereses que requi~ren 
una dtrf•nsa •~s •n,rgica de aquJ arranca una distinción entre dos 
caapos a saber el civil y el penill, correspondiendo al pri•ero a 
Ja reparacibn d• las violaciones por •edios que no son penales, 
es decir •edios pecuniarios inde•nizantes; y al segundo el e•pleo 
de las penas con ~or•e al ll•it• del poder coercitivo del Estado 
y airando ese e•pleo de la de~ensa Social frente a un daño, no 
solo individual -sino ta•bien social; y Ja reparación paru:cuJar 
de una ofensa· de caracteristica valoracibn y de especia~· 
JerarquJa <vida integridad corporal, honor, libertad sexual, 
etc.J, lo que no puede obtenerse por los •edios que el Civil 
adopta Y que taapoco puede lograrse por el •is•o ofendido si11 

•engua der Orden POblico. 
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2.3 O l S C l P L l H A S A U X LIARES 

O E L DERECHO P E H A L 

En •ateria Penal existen •uchas ra•as auxiliares que han pasado a 
ser fundaaentales en eJ auxllio de una interpretacibn •As a "fondo 
en el Derecho Penal y entre ellos pode•os noabrar a Ja 
CriainalJstica 
que resurge en el ao•ento penitertciario coao instru•ento de 
aclaracibrt para los delitos que foraan la "'Cri•inalidad de Ja 
Prisibn" .. 
La coapleJidad social conduce • la coaple)idad cri•inal, coao un 
fenbaeno a Ja vez histbrico y aateriaJ. Hlstoricaaente Ja 
delincuencia evoluciona de Ja fuerza a Ja astucia.. pero no se 
detiene ahl el desenvolviaiento cri•inal ahora renace Ja 
violencia, aás con un dato diferencial a Ja fuerza del individuo 
sigue Ja fuerza de grupo, Ja violacibn, el delito at~vico, se 
perpetra cada vez •ás colectivaaente contra lste nuevo •odo del 
desborda•iento sexual reacciona severa•ente Ja punición; otro 
hecho de Ja violencia conte•por.inea son los •otines, los 
disturbios callejeros, los asaltos, que ta•bi~n estan a Ja boga. 

KaterjaJ•ent• Ja progresiva co•plejidad se •ani1'iesta en un doble 
ser1tido: qu• es la despersonalizacibn de Ja victi•a o 'falta de 
reproche aor•l d•l acto, y por otra parte la esp•cializacibn. 
Al pri•eF' supuesto •encionado perter1ece el auge de los delitos en 
aater ia de •stupre1'acien tes, en donde el d•l incuente pro1'•sional 
no dirige el golpe contra un sujeto deter•inado al que busca 
victiaar, a diferencia de lo que ocurre noraaJaente en eJ 
delincuente tradicional, y que en lo pro.,esional suele entender 
que su trafico está exento de Ja reprobacibn ltica. A la segunda 
hipbtesis pertenecen ciertos acotaaientos criainales co•o son la 
delincuencia rural 'frente a Ja delincuencia urbana,considerando 
esta en Jos en los grandes cor,juntos habitacionales, 
delincuencia de bandas, asaltos a bancos, robo de auto•bviJes, 
por esta v1a de especiali:ac1bn se Jlega a un s•9•ento •~s, con 
su peculiar tipblogias la cri•inalidad carcelaria. Interesa 
establecer una distincibn. la c~rcel es una civitas singular, con 
su caracter1stica patolbgica un asenta•iento, un agrava•i•nto d• 
la en~er•edad social. esta patolo91a se F'esu•IV• en un doble •odo 
de dcsviacibn a saber el delictivo y eJ no d•lictivo. Al segundo 
pertebece por e)e•plo, Jos suicidios, Ja intoxicacibn, el 
hoaosexua11sao y algunas foraas de resistencia colectiva, de 
a•otina•iento y de evasibn. El priaero en ca•b1o coapone a la 
cri•inalidad de las prisiones en sentido estricto. Un ojo 
penetrante no hallar1a por lo de•as di~erencia sustantiva. 



Dentro de la pri•era categorla 
e}e•plo el ho•icidio, lesiones, robo, da~o, 
eJ1asJ6n, a•eniitzas te:"torsibnJ, por tacibn de 
co•ercio d• estuprefacientes, etc., coaponen 
corriente de Jos reclusorios en los que asu•e, 
caracterlsticas singulares. 

corresponde por 
abuso violación, 

ar•a, cohecho, 
la cri•inalidad 

con frecuenciiit 

A continuación pasare•os a analizar las diversas 
Disciplinus auxiliares del Derecho Penal. 

2.3.1 LA CRIHIHOLOGIA. 

El t~r•ino Cri•inologia.- eti•oll.lgica•ente deriva d•l JatJn 
cri•inis, que significa cri•en y del griego Jogos,qu• quier• 
decir tratado, por tanto Ja Cri•inologla en su sentido 
eti•ológico es el tratado del Crl•en.(28) 

La Criainologla es una de las disciplinas que ••s ca•bios ha 
tenido en los tiltieos tie•pos,, en relacibn al objeto de su 
•studio. desde su pri•itiva concepción positivista reduc~·da • 
buscar Ja explicación del delito a trilv*s de di1t1f!rsos f•ctores, 
por considerar que •1 delincuente esta deterainado por •qu•llos y 
no es libre de actuar,y por consiguient• se ha pasado a 
considerar a la delincuencia dentro de las estructuras social•s y 
culturales, teniendo encuentil grupos de poder polltico y d• las 
instituciones que le sirven y actüan co•o filtros selectivos .. 

Pode•os afirnar que el positivis•o lo•brosiano penetrb 
profundaaerde y tuvo discípulos que Jos sigui4ron y Jo •is•o 
sucedió •.is tarde con Ja Cri•inologia Cllnica. 

Cri•inologla es una nueva ciencia de ayer, por •uy re•otos que 
sean Jos antecedent•s que pued•n encontr•rseles, Prag•atica•ente 
Quintiliano Sald•ña Ja define as.iz •es Ja ciencia del cri•en co•o 
~enbaeno e•plrico psicolbgico desprovisto de todo perjuicio 
religioso, de todo convencionalis•o ~tico y libre ficciones 
JurJdicas•f29). Por su p•rte, AJ"fredo Niceforo señala una 
dirección •.is a•plia •eJ estudio del hoabre delincuente del 
delito y de Jos ••dios de represibn y d• prevención adecuados; 
por lo qu• co•pr•nde el delito,, en sus nociones Jurldicas, 
"filosb"fica, •tnogrii'f'ica, histbrica y cuantitativa¡ del 
delincuente en sus 'f'ases externa e interna, etnogra'f'ica 
••biental, •~s su clasificacibn y respor1sabilidad; la pena co•o 
reacción contra· el del it:o por lllti•o el probleaa de la 
prevencibnwt30). 

La Cri•inologia s11 introdujo en nuestro continente por obra de 
los Juristas y Jos •*dicos. Los pri•eros se •ostraron 
sorprendidos e inter•sados con las tesis de Jos positivistas 



italianos co•o Cesar Lo•broso, Enrrico Ferri y Rafaél Garbfalo, 
•ntre fines del siglo pasado y co•ienzos del presente ya que 
existia una preocupacibn leglti•a en dar una explicacibn del 
porque se co•etian delitos y qué se tenla que hacer con el 
delincuente, entonces se adecuaron los estudios y teorias del 
•édico de origen C'sar Lo•broso, qui'n estudiaba cráneos la 
•orfologia y el carácter de l~s delincuentes y de los enfer•os 
•entales, para deter•inar que existlan Htipos delincuenciales, 
con rasgos que los diferenciaban de los no delincuentes, se dice 
que la exageracibn, La exageración lo llevb a decir que habla un 
Htipo• de delincuente, al que lo clasifico co•o "nato" que 
forzosa•ente c~•eterla delitos, •is•a teorla que en Ja actualidad 
nadie la considera cierta por lo •enos en for•a explicita. Sin 
e•bargo lo i•portante de Cesar Lo•broso es que llaab Ja atenci~n 
sobre el ho•bre delincuente, lo que hasta entonces l• escuela 
Cl~sica no to•aba encuenta. Luego aparece su disclpulo, que 
aventaja al •aestro Enrico Ferri, quien perfecciona Ja teoria y 
estudia los factores co•o causas de la delincuencia y propone una 
serie de alternativas a Ja pena de prisibn, considerando que los 
proble•as eran de orden social, •conb•ico y politico 
pri~cipal•ente. Por ~lti•o un Jurista que fue Ju•z y aristbcrata 
Ra~aeJ Garbfalo le da for•a jurldica a estas ideas sosteniendo 
qu• en el delito se ofendian a deter•inados sentt•ientos y 
propone •edidas radicales y eli•inativas contra los delincuentes 
incorregibles. 

La Cri•inologJa tiene •últiples aplicaciones en la 
actuaJJdad qu• han ido t1ariando en el tieapo.. En principio es 
para estudiar y solucionar el proble•a de la cri•inalidad y da 
Jos delincuentes .. 
Por que se es delincuente? En principio se afir•b que eran una 
raza inferior, y que s• debla a diversos factores tales co•o la 
epil~pcia y alcoholis•o. Ahora se sabe que no es cierto, puesto 
que cualquier individuo puede llegar a ser delincuente y que los 
•iis qrandes se ocultan detras de las siglas anbni•as de las 
eapresas. 

La Cri•inologia ha prestado servicios al plantear Ja huaanizacibn 
del sisteaa de justicia penal, a travls del trat'aaiento que no ha 
aostrado su eficacia y donde se ad1•ierte la falta ele•entos 
personales y •ateriales resultando i•portante la sugerencia de 
substituir a la prisibn por otras •edidas alternativas donde 
opere Ja participacibn de Ja coaunidad. 

La Cri•inologia es un poderoso instru•ento para la PREVEHCIOH DE 
LDS DELITOS Y COHDUCTAS DESVIADAS VEHTRD VE UH ADECUADO ttARCO 
PDL1T1CD - CRIHIHAL. La•entable•ente hoy en dla es una area auy 
abandonada por falta de apoyos huaanos y principalente econb•icos 
ya que real•ente fu~ ya superada, pues ahora se castiqa sblo al 
que ha coaetido un delito y no por su foraa de s•r. 

La •oderna Cri•inologla, al des•itificar los postulados tebricos 



48 

de las cc1rrierdes tradicionales de hu•ond:acibn ha •ostr;ado cb•o 
han servido a una •ayor repre!iOn de Jos sectores •argin•dos, y 
cb•o es necesario garantizar e'fectiva•ente las garantl•s de los 
ciudadanos li•itando el poder arbitrario y desproporcionado de 
los detentadores del poder e i•partidores de la Justicia social. 
En ese sentido, es claro su aporte a una poIJtica cri•inal nueva 
que toae en cuenta las realidades sociales •ediante un proceso 
real de deaocratización basado principios de igualdad y 
Justicia e.,ectivos. 

El objeto de la Cri•inologla ha variado .,unda•ental•ente con'for•e 
a las variadas corrientes- En las de tipo tradicional era el 
estudio del delincuente,Jos 'factores que Jo IJevarlan al delito, 
su peligrosidad, y el posible trata•iento posterior. Todo ello 
est~ hoy seria•ente cuestionado y las corrientes •odernas de Ja 
cri•inologla tienen co•11 objeto de estudio a la •desviación• que 
es un concepto •ucho •as a•plio que el delito. Los aportes al 
estudin de Ja desviación han sido realizados funda•ental•ente por 
Jos sociólogos. 

Actual•ente se practica en una Tor•a más •oderna, con el auxilio 
de divers11s especialistas, se realiza un estudio de personalidad, 
del delincuente a trav~s de la fa•ilia, el •edio a•biente, las 
a•istades, las relaciones laborales, los pri•eros ingresos 
penales; el médico, el sociólogo, el psiquiatra, que integran.el 
consejo t~cnico interdf$Ciplinario, y cuyas conclusiones son 
sintetizadas por Ja Cri•inologla. 

2.3.2 VlCTlnOLOGlA.-

La palabra deriva del Jatln vincire que significa ani•ales que 
sacrificaban Jos dioses. 

La Real Acade•ia Espafiola define co•o Victi•a a •:Ja persona o 
aniaal sacr1Ticado. Persc1na que se expone a un grave riesgo con 
obsequio de otra. Persona que padece daño por culpa o por causa 
'fortuita'1

• (JlJ 

En general, la Victi•ologla 
cientlTico de las vlcti•as. En 
agota en el estudio del sujeto 
atiende a otras personas que 
delictivos co•o pueden ser Jos 

puede de"finirse co•o el estudio 
este aspecto la Victi•nlogla no se 
pasivo de el delito, sino que 

son afectadas, y a otros caMpos no 
accidentes. 

La Victi•ologJa nacib con pretensiones de ciencia indrp~ndiente 
al publicar el pro'fesor BenJa•in Hendelsohn sus trabajos en 1737 
1940, 1946. El •encionado tratadista atraio Ja atención de 
Juristas Y cri•inblogos sobre la vlcti•a es de~ir, la persona que 
su'fre ur1 •al por una culpa propia o ajena. (3'2J 
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Por lo que pode•os decir que la ciehci~ que •As se ha 
enriquecido con la Victi•ologja es la Cri•inologla, varios 
autores la consideran co•o una ra•a iaportante de Ja 
Cri•inologia. opinión que estaaos auy de acuerdo 

La Victi•ologia viene a llenar un hueco notable en Ja 
Cri•inologla tradiciPnaI, y tiene un futuro proaetedor, pues poco 
a poco va rebasando sus ll•ites originales para convertirse en 
una verdadera sJntesis de aspectos biopsicosociales del fenb•eno 
victiaal adeaés de abrir un caapo ewtenso, el de Ja Prevencibn 
victiaal, pues no va a buscar que las personas coaetan delitos, 
es necesario ta•bién ense~ar a los •ienbros de la colectividad a 
no ser vlctiaas, y a iDpedir en esta foraa la comisión de auchos 
crl•enes. 

En este artlculo intenta•os esbozar tres proble•as de interes 
especial en el ca•po de Ja victi•ologia¡ el pri•ero se refiere a 
su utilidad, el segundo alas relaciones entre victi•izacibn y 
clase social, y el tercero a Ja din~•ica cri•inal co•o vlctiaa. 
Respecto a la utilidad Victi•ologica Luis Salas ha expuesto: 
Ja justificación de Jos estudios de victi•ización en nuestro 
•edio y desea•os aclarar beneficios que estos estudios tienen en 
Ja Clinica y en Ja Política Cri•inolbgica.<33J. 

En cuanto a Jas relaciones entre victi•izacibn y clase socio
econb•ica se propc•nen algunas hipótesis ya que Ja investigación 
ha surgido de Ja ided de Ja cercania geogr~fica y social entre el 
cri•inal y vlcti•a. 

Ta•bien en el estudio ha resaltado el fenb•eno de que •Ultiples 
cri•inales han sido anterior•ente vlcti•as. Esto ha sido claro, 
por e)eaplo, en los casos de padres golpeadores que en su 
infancia fudron aaltratados, o de abuso de autoridad por parte de 
sujetos que anterior•ente fu,ron hu•illados y degradados. 

Por lo que ta•bi~h nos ocupaaos del criainal que es victiaizado 
por el aparato de Ja justicia penal, lo que lleva a un circulo 
vicioso. 

En cuanto a la utilidad de Ja victi•ologia es de particular 
utilidad en el contexto cri•inológico, y nos atreverlaaos a 
afir•ar que son ihdispensables para llegar una correcta 
sintesis cri•inol1>9ica. 

Las ventajas de la investi9acibn victiaologica se presenta 
basicamente en tres areas, a saber: La cllnica, la investigacibn 
y la PolltJca cri•inolbgicas. 

Sl por Cllnica se entiende la posibilidad d• eaitir un 
dia9nl>stico de pronur1ciar ur1 pronóstico y de rstructurar un 
trata•iento, debe de entenderse que estos pasos se r•alizan 
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toaando en cuenta a l• vict.a·•• )' su.s caracterlzticas .. 

Par• Ja VictieologJa. •vJcti•a·es todo aqu•l su.Jeto que sufr• por 
Ja co•isjbn de una condu<:t• antis-ocial, aunque no seil. el 
de-tentador del d•recho vulnerado. Asl en uo Ho•icidio 
con$idttra•os coap ..-lcti•as a los -f'a•iliares del occiso, aunque no 
sean del sujeto pasivo del d*ltto~.<34) 

En el di~'lgnbstico <sea #ste d• pttli(Jrosidad o co,., fin•• de 
clasi"ficacibn) se considera a la YJcti•a porque es un indicador 
Ya}iO$ó de Ja capacidad de agresibn del sujeto .. AquJ es necesario 
hacer reJacibn con el nivel conductuaJ~ 

En H'xico se to•a •n cuente • l• victiaa pare poder otorgar al 
r1w beneficios co•o el d• salid• de f'ln de 5e•ana, preJiberacibn, 
•l paso a la institucibn abiert• etc. 

Los estudios de la VictiaoJogla han sido particu.lar••nte li.til•s 
en el acerca•iento al conoci•i•nto de l• ci'fr• negl'"• o cifra 
oculta <Je la c.ri•inalidad, •s decJ'r, • •qu•1los delitos no 
denuriciado:s o por .alguna razf)n <inclui.da la corrupcibnJ no llegan 
• las estad1sticas o'ficiale~ •• 

El tercer ca•po d• •pJic•cibrt de l• inv•stig•cilJn '1icti•ologica 
•s de la polJtic• cri•inológic•.coao ya vi•os •nterioraent• •. 

E:s de Just:ici• a•nclc>JHlf' qu• (•'1 los palses qu• gozan d• aaplla 
libertad) el ••dJo acad4aico •s consultado y oJdo C•d• vez con 
••yor ~r~cuenci•, por Jo qu• •l cient1,ico deb• estar prep•rado 
piira ofrecer r••lidad•s y soluciones viables, y a aplicacil>n a 
l•s cor,diciones n•cional11s. 

P• aqul l• Y•rd•d•r• iapo't•nci• del conoci•i•nto victiaoJ69ico •n cierto paJs, y• qu• s• pu•den o~recer poJJticas pr~cticA• d• 
prev~nci6n d• •l d•lito que •J lo qu• •.is s• busc•- Porque •s •4s 
~~ciJ proponer poJJticas d• prev•nclón vJcti••l qu• pollticas d• 
prevertcit''' criain•l, o seiJ •$ a.is :s•ncJJlo •ns•;;•r • l• 911nte • 
Do ser ~lcti••, qu• convenc•r •l criainaJ • qu• d•)• d• serlo 
Esto no qui•r• d•ciT, d• ninguna ~or•a que s~la nos preocupe•os 
pc1r la poJJtic• vJctL••l, •sta debe ir int•IJT•da a la polltic• 
cri•inolbgic•, que a su v•z 'ºr•• parte de 1• poJltic• g•ner•l. 

C'1 los UltJ•o• •«os s• h• d•do un desarrollo i•portant• en 
r•l•cibn con l• victi•ologJa, eJ estudio de las v•cti••~ del 
crJ•en, qu• durant• los •ños 50~ y 60 se encontrab• •n vlas de 
d•s~rrollo, por lo qu• a la ~•ch• s• han t•nido aotorios •v•nces 
Y si bier, dif'icll••nt• se pu•d• pr•tenderse qu• l• victiaolo9Ja 
ha •lcanzado su status d• una disciplina autbnoaa, ella sin duda 
hA confiraado su 1txist1tncia "co•o ra•a prpaetedora de la 
cr iatr10Jo9Ja .. 
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De las investigaciones llevadas a cabo en Jos ulttaos años han 
surgido auchas dudas y de ideas que a continuacibn se co•entaran1 

Cabe la posibilidad que la aayoria de estas aseveraciones están 
aón a nivel de hipbtesis que es necesario confiraar o desechar 
con nuevas investigaciones. 

Una pri•era pfeocupacibn entre victi•idad y clase econoaica 
social.Au~que no se ha encontrado diferencias •arcadas entre 
vlcti•as Y no vlctiaas~ si es notable co•o Ja individualización 
se carga hacia personas de ingresos aedios bajos o auy bajos. 
Lo anterior nos indica que aientras •ás asciende en la escala 
socio-econb•ica, dis•inuye Ja sucepti~ilidad victiaal. 
Esto es auy ent•ndible, ya que Ja capacidad •conbaica au•enta los 
•edios de def•nsa, y a •ayor fortuna, •ayor posibilidad de ter1er 
ard•s, cerraduras, cajas fuert•s, alar•as, guardianes, p•rros 
entr•nados y a~n •edios •uy sof'isticados de circuito cerrado de 
prot•ccibn. La posibilidad econb•ica pereit• a Ja persona vivir 
•n lugar•s re$Jdenciales lejos de centros de vicios y con buena 
vigilancia policiaca. Ahora por el contrario el ciudadano de 
escasos recursos econóaicos, que tiene que viajar en siste•a 
colectivos de transporte, que anda solo, que regresa del trabajo 
a horas altas d• la noche, •sta •ayor expuesto a ser victi•izado. 

A nivel eicrocri•inolbglco podrla•os presentar el e}e•plo de la 
fa•ilia crí•inbgena, que por su deslntegracibn, inaf'ectividad, 
pro•iscuidad, etc, es un verdadero centro de cultivo para la 
conducta antisocial, pero que se realiza f'uera del hogar. Los 
•ie•bros de Ja fa•ilia no se agreden entre sl podrlaaos decir que 
se desquitan fuera. 

A Hivel aacrocri•inolbgico, podriaaos observar que zonas 
altaaente criainógenas no son victiabgenas, ya que los 
delincuentes salen a coaeter fechorias a otros barrios o colonias 

Bandas Juveniles que habitan en asentaai~ntos erigldos de 
barrancas ya que viven en verdaderas cuevas <•ntiguas •inas d• 
ar•na, Arriba queda una zona residencial de lujo (Las Lo••s> sin 
eabargo las bandas sal~n a •s•Jtar a l•s coJoni•s pobr•s 
circunvecinas, y no tocan a la alt• burou•sJa, •n •ucho coao 
se«aJaaos ant•s ya que se encuentran su•a•ent• protegidas y 
vigiladas por policlas particulares y del Est•do. Y si ta•biln 
to•aaos en cuenta que si las posibilidades de investigacibn y 
per secuc 1 bn po Ji c i a ca son •ayores si agreden a personas 
i•portantes que si agreder1 a una persoria huailde o de escasos 
recursos. 

Por lo que tene•os que tener presente que el cri•in•l de hoy será 
Ja vlctiaa aañana, y que la vlctiaa de hoy pued• convertirse en 
el cri•inal del aañana, de aquj la i•port•nci• de r•aJizar una 
adecuada polltica Vlcti•al 



Actual•ent• la vlcti•ologJa hace frente a ciertas confrontaciones 
y criticas se••Jantes a aquellas que 'fudron dirigldos, hace 
ti••po a Ja cri•inologla, pero va progresando lenta•ente hacia la 
••durez cientl"fica y adquiere poco a poco la respetabilidad 
ac1tdl•ica,, En todo 111 eundo es recor1ocida co•o parte integrante 
de la ciencia cri•inolbgica, diversos 'factores y everdos son 
r11sponsables1 aJ•un cuerpo de conoci•ientos que no sesa de creer 
y una literatura abundante sobre las vict,•as del crl•en y sobre 
la victi•ización: b) Una serie de sin-posiu• in terriacional de 
victi•ologla celebrado en BelJagio, Italia, en 1975, y dJ una 
revista Cientlfica internacional consagrada unica•ente a Ja 
victi1110Jogla y publicada en Uashington, D.C. 1 por '*Visage 
Press". íJSJ 

2.3.3 CRIWIHOLOGIA CLIHICA.-

La Cri•inologla Cllnica se basa principaleente en el estudio d11 
personalidad d~l delincuente, cor1for•e a ese co•porta•i•nto se 
trata de explicar el acto cri•inal, es decir, en for•a line,.l en 
el sentido de un •ecanis•o d• causa-y e'fecto. Co•prende en"foques 
antropolbgicos (constitucibn, endocrinologJa, biotipologla, 
estudio sobre la herencia, gen~ticosJ psicolbgicos y 
psiquiátricos con todo esto se pretende explicar los "fenbaenos 
por los cuales se ha convertido el hoabre en delincuente, y 
llegar al porque, es decir explicar las aotivaciones y Jos 
•bvJJes de su conducta delictuosa. 

La Cri•inologl• Cllnica no sblo pretende •1 Trata•iento y la 
Resocializacilm De Los Presos. sino taabi~n se exti•nd11 al 
procedi•iento penal en Jos tribunales. 
En Francia una orientacibn hecha por Jean Pinatel, •encion• una 
explicacibn bastante a•plia. Después de aant11ner que el eleaento 
coaUn d11 las grilndes sist11aatizaciones cor.teaporaneas es el 
"f'actor psicolbgico, co•o unibn entre los ""factores"' bjol~\9icos y 
sociales, 11xpone su concepto de Cri•inologla Clinica, coeo la de 
un ""erdoque aulti-disciplinario del caso individual con ayuda de 
los principios y •étodos de las ciencias criainolbgicas o 
cri•inologias especializadas"".(33). Plant11a que ayuda para 
construir una hip6tesis sobre la cual se elaboran las •edidas 
para evitar la REINCIDENCIA, POR HEDIO DEL TRATAnIEHTD. 

En Italia, el desarrollo •ayor de este tipo de CriainoJogia se 
debe a Benigno'Di Tullio, coao se puede observar en sus libros, 
ir1••estigac.iones y en Ja revista "Guaderni de Criainologia 
Cllnica". En su libro de Principios de Cri•i~ologia Cllnica y 
Psiquiatria Forense, se~ala las relaciones de pers~nalidad (base 
de esa escuela cri•inológicaJ y Ja Cri•inologla Cllnica, los 
distintos tipos de personalidad, las relaciones entre 



en~er•edades •entales y conductas cri•inales, entre Cri•inologJa 
Cllnica y proceso penal (fndividualizacibn de )a pena) las causas 
d• la Crieinalidad, la biotipol~gia cri•inal, Ja profilaxis de Ja 
Criainalidad (Ja accibn policial con los sujetos social•ente 
peligrosos) y la Cri•inologla ClJnica EH El TRATAHIEHTO 
REEDUCATIVO DE LOS CRIHIHALES .. Co•o se advierte incluye aquellas 
tesis que ya he•os analiz•do, especial•ente las de car~cter 
biopsicolbgicas y en part1cular el ex~•en de la personalidad del 
delincuente el ex~Den Morfológico co•o lo recla•aban LoMbroso y 
Hic~foro, estudios raciales, hereditarios y •orfolbgicos, en Jo 
que no se direrencia absolutanente en nada de la vieja escueld 
positivista .. 

Le brinda iaportancia al estudio de la vlctiaa y de la din~aica 
de Jos delitos •ás co•unes, contra Ja propiedad <hurto, rapiña, 
estafa} Jos delitos sexuales, e}e•p/o contra las personas 
(ho•icidios en sus distintas •odalidades, infanticidio,etc.J y la 
crl•inalidad colectiva. 

S• de•uestra la aplicacibn de Ja Cri•inologla ClJnica al Proceso 
Penal, en Ja individualizacibn de las sanciones co•o tienen 
establecido Jos códigos penal•s; la valoración de la peligrosidad 
d•l reo, Los estudios de predición y la prognosis de utilidad 
para otorgar la libertad provisoria o anticipada o la condena 
condicional r•paroleu y 8 probationuJ sobre todo en Jos casos de 
reincidentes. 

Ta•bi~n analiza en capltulo apart• la pro'fila.1tis de la 
Cri•ir,alidad, •s decir la ~or•a de prevenir Jos delitos, desde 
los consejos d• su •aestro Lo•broso .. 
Por Jo que se puede afiraar qu• el trata•iento con'for•e a este 
enfoque clJnico no se realiza en algunas d• las c:arceles. En la 
•ayoria se elabora una ficha cri•inológica y no se llega al 
trataaiento o terapia, saJyo casos aislados. Por otro lado el 
propio trata•iento se encuentra seriaaente cuestionario. 

Cada dla •S •ás grave el proble•a de Ja cri•inalid•d y de la 
pr•v•ncibn y en consecuencia se buscan soluciones, •n la creación 
de nueYos brganos, en el au•ento de la ad•inistración Judicial, 
en eJ per~•cciona•iento profesional~ desarrollo de la conciencia 
jurldlc:a y de la cultura de la población. Los proyectos s'•n 
diferentes en Jos distintos paises.. Se trata de obserYar la 
e'ficacia del siste•a jurldico confnr•a a los ob}etiYOS y tareas 
asignadas; encontrandos• vinculada a las investigaciones 
aplicadas .. 

Se analizan los procesos de Cri•inalizacibn y Descrieinalizaciltn, 
el 'func:iona•iento de los servicios de accibn social de las 
cárceles, Ja Jegislacjón, Ja aplicacibn de las leyes¡ Jos costos 
sociales, Jos gastos presupuestarios las posibilidades de 
•odi'f'icacibn de Jos sisttt•as de justicia d• acuerdo a su 
rendi~iento en for•a se•e}ante a la actjvJdad privada. 



Para este tipo de Criainologla ~e requiere investigación aplicada 
sus expor1er1tes sori Denr1is Szabo, Antonio Horaar1deau y nanuel 
Leblanc, en la lla•ada Cri•inologla preventiva. Su prograaa 
incluye PREVEHClOH Y REHABJLJTACIOH, control del crlaen, 
reducción de los gastos 1Jperacionales en la juridiccibn penal, 
progra•a co•ple•entario y progra•a de apoyo. 

én la CJ lrdca cri•innloglca. pode•os distinguir dos niveles: el 
~onductual y el individual. · 

Hivel conductual. En el analisis del hecho cri•inal, en el 
estudio de Ja v1cti•a es funda•ental, que nos explica la diná•ica 
del aconteci•iento. 

Son conocidos los pri•eros estudios victi•olbgicos, de Ben)aain 
nendelhson de Von Henting y sus esfuerzos por lograr tipolbg1as 
victiaales, ahi se habla de vlcti•as provocadoras, voluntarias, 
perversas, agresivas, inocentes, i•prudenciales, agresoras 
si•uladoras etc. 

Co•o se puede ver, en estas categorlas se refieren aas a conducta 
de la vlcti•a que a su personalidad, explican sobre todo la 
dina•ica del hecho, y no tanto aJ individu'•· 

Hit1el Personal o individual. Al •studiar al cri•inal ttn concreto 
se tiene que ttstudiar ta•biln • l• vlcti•a. Un análisis cllnico 
qu• sblo vea los aspectos biopsicosociales del autor sin hacer 
re'fwrencia a la relación con la vlcti•a es, sin duda, un análisis 
incoapleto., 

~Si por clJnica S• entiende la posibilidad d• e•itir un 
diagnbstico, de pronunciar un pronbstico y de estructurar un 
trata•iento, debe captarse que •stos pasos se realizan to•ando 
cuenta la vlcti•a y sus caracterlsticas., 

Por lo que pode•os concluir que l• Cri•1.'n0Jogla Cllnica es la 
Ciencia que estudia a1 delincuente o (predelir1cu1mt•) en -for•a 
concreta er1 un •n'foque aultidisciplinario, aediante un trabajo en 
equipo criainolbgico y en el orden a su resocializacibn. 

Los •studiosos co•te•poriineos de la Cri•iriologla •grupan los 
aateriales y distribuyen el contenido ~otal que ~sta abarca en 
los siguientes capítulos: 

aJ La CriainologJa co•prende la Antologla Cri•inal 
y Ja l'fesologla Crieinal,el ho•ttre y el •edioJ. 

bJ La Cri•inogra'fla (•ira la clasificacibn de Jos 
delincuentes segt.rn su estado de peligrosidad). 

cJ La Cri•ino•etrla <•ira el fenb•e~o delito en su 
contenido. 
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d) La Criminotécnica (aplica la,Cri•inolo9la a la 
vida social toda). 

Se ha dicho que Cesar Loabroso, Enrico Ferri y 
Rafael Garbfalo son los tres evangelistas de las nuevas ciencias 
cri•inolbgicas. Extendida su influencia por el total áabito de Ja 
cultura penal del •undo, la Cri•inol<igla se aatiza seg~n los 
paJses que Je corresponda; es Italiana Inglesa etc. 

2.3.~. A H T R O P O L O G 1 A C R 1 H 1 H A L.-

L• Criainologla riace como Antropologia Criainal con 
Loabroso f1876J preter1dúmdo dar una explicaciM1 iritegral del 
hoabre delincuente. 

La antropologJa del Griego antropos: r1o•bre de logos: tratados 
eti•ologicaaente es la ciencia del conpciaiento del hoabre y la 
Antropologla Criminal serla el estudio de las caracterlzticas del 
ho•bre cri•inaJ. 

La Ant-ropoloqJa Cri•ir1al ha sido de'finida co•o el estudio de las 
caracterJzticas flsicas y aentales particulares de Jos autores de 
Jos cri•enes y de delitos co•o la ciencia que estudia 
presisa•ente Jos car~~teres especlficos y distintivos del ho•bre 
•n tanto que ser vivo y este caso el ho•bre criminal 
considerado en este t~rmino con su sentido •és a•plio. Ve una 
gran extencibn la Antropologla Criainolbgica estudia al cri•inal 
a partir de sus caracterlzticas so•éticas analizando las •edidas 
y relaciones n~•ericas de las distintas partes del cuerpo hu~ano 
(Antropo•etrla).(36) 

La Aritropologla Cri•ir1al se ocupa de estudiar al ho•bre 
delir1cuente. Ciencia r1ueva qu• ha provocado ur1a revolución 
pro'funda d• la Criair1ologla con sus antecedentes auy re•otos. 
Seneca se refirib a furens, delincuente pasional, pero Ja 
Antropologla Criainal co•o ciencia nacib propiaaerite con C~sar 
Lo•broso, incansable reMovedor de los escrúpulos y prejuicioso de 
pura cepa tradicional que prú•aban en su ~poca. De •~dJ'co paso dr! 
los estudios sobre Pelagra (que erar1 enferaedades graves, 
producidas por deficiencias vit-aaJnicas y trastornos digestivos y 
nerviosos), entre Jos presidiaribs a Ja teoJogJa, del delito, 
tratando de precisar sus causas antropo~isi61bgicas Jlegb a las 
causas astronbaicas del delito (Per1sa•ierito y aeteoros"J 
analizar1do aedica•ent11 los delincuerites, relacior1ando sus 
anor•alidades soaaticas y PsJquicas 1 generalizand~ sobre sus 
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Jr1dices cefillicc•s en relación cor1 las especies delictuosas, 
concluyó que el delito tiene orlgen atávico y patólogico. Para 
pJJo, sentó pri•Ero que Jos del~ncuentes son seres retrógrados.en 
cuanto a la capacidad craneana de Jos cri•inales su inteligencia 
•s tan poco desarrollada que por ello el cráneo es •ayor que el 
nor•al, siendo notable la fosita occipital •edia y Jos senos 
"f'rontaJE>s, as.i co•o presentan infl<u11acione$, osifi<:aciones, 
pur1tos he•orrágico$, adherer1cias degeneraciones arteriales, etc 
corazón, higa.do, estl•~ago, y órganos genitales presentan 
~noraa/idades; la •andlbula in"f'erior •uy desarrollada, el 
ángulo racial de 68 a 81 grad<.'S en vez de 90 y hay una 
disp~sición anur•al en las c1rcunstancias ~erebrales. los 
Cri•inale.s padecen he•orragias frecuentes y su sentido de vista, 
de oidf•, tacto, y reflejos estar, su111<Htente desarrollados •ientra_., 
que sus .senti•ientos son pocos desarrolladns, (justicia, •nral, 
derech,•,. piedad e ideas religiosas) sin iriteJigencia,. sin gran 
instrucci~n. Pe todo esto concluye La»broso que hay gran anaJogla 
entre el salvaje y el criRinal nato: Su •irada es dura y cruel, 
su sonrisa es clnica, su estructura es peque~a, su craneo es 
pequeño, su frente es ancha, sus arr:os ciliares pro•inentes, sus 
ojos son hundidos oblicuos, sus po•ulos sa/1entes, su barba rala, 
su te3 pJlida ••• El Cri~inal es; pu~s, un ser atjvico y en estado 
patol~qicr•. o Co•o In resu•e Nacke: NEJ delincuEnte propia•ente 
dicho es nata: identico al lo~o fforal. Con ba~e epiléptica; 
explicable por ata~~s•o y ~or•ando un tipo bibl1lgico anatb•ico 
especialu. Cl delito es una enfer~edad (37). Se ha acabado de 
co•prender que el cri•inal es un ho•bre co•o nosotras, en casi 
todos Jos casos Je ha desarrollado un procedi•ier1to re1'lsionista 
de Jas cvnclusiones lo•bros1anas Cerebro ~al nutrido, desgracias, 
•iserias; he aqui todo lo que queda del tipo Cri~inal. 

La f<Jse neta•ente biolngic.1 de Ja A1itrop,1JOg1a Cri•inal,. que s1..ilo 
ad11itia c,1ao caus:a."' de Ja dc>l1ncuer1cia las alteracinnes 
aorfolbgicas o bioloqicns dFI cri•inal, sin tener en cuenta las 
soci~les, era tan -equivocada cnao seria nd•itir el crinen por 
causa •esolóqicas con olvido de la Giol0Qla ind1l•1dual del 
delincuente p~r ello Ja Antropoloqla Cr1111inal se ha superado en 
una segunda etapa Ja U1otipolo9lca f~ltiaa Fornula de Ja 
Antropologla Cri•inalJ. 

A esta disciplina de la Antropolog.Ja Cri10ir,<Jl, a Ja que se Je 
niega de autono•ia por considerarla una ra•a de liJ Antr11poJogJa, 
s• 11ncarqa de estudiar al decir Juan Jvs~ Gonzalez Busta•ante. 
,.AJ deiincuente investigando sus caracteres aniitt,i•icos., 
ps.Jquicos, patológicos. SE>gün LAVASTIHE y STAHCIU "estudia 1\os 
car~cteres so•~ticos y Psico-~isiolóqicos del deJincuenteH.f38) 
Felipe Gri:pigni .considera que la" A~tropolog.Ja Cri•inal estudia 
10$ carácteres flsico-psiquicos del ho•bre delincuente si~ perder 
de vi~ta, Ja in~luencia del a•biente. Cn esa i•irtudr en ella de 
distingue tres partes: El estudio de Jos car~cteres ora~nicos 
(fforfologlaJ; de los fact11res qul11ico-huaorale~ (Cndocrin~JoqiaJ 
Y de los pslquicos (PsJcologla Cri~inall, los que vie~e a 
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su•arse la influencia externa <a•biente). El Delito es, por 
tanto. De acuerdo con dsta disciplina el resultado de un triple 
Orden de fac~ores: persunalidad bio-pslquica, a•biente Tlsico y 
a•biente $ocial~.(39J 

Por lo consiguiente se va llevar acabo un estudio del 
delincuente .as a "fondo desde sus causas antropo"fisia.iJOgicas, se 
va a estudias •edica•ente a este para precJsar sus desviaciones 
soaáticas y psJquicas. ~is•a ra•a del dere~ho que se ha encargdd~ 
de aplicar una correcta politica criMinal llevando coao base una 
adecuada prever1ciOr1 de }(IS delitos coa:n lt.1 es la lucha cordra el 
alcoho}i5•o, la slfili5. Ja pro~tituci~n etc. y ha llevado a cabo 
tareas arduas por Jo que respecta a Ja creación de hospitales 
para toxic1'Jlftano:;, los •anico•ios cri•Jr1ales, la seqregacibn de 
Jos inctirregibles, Jos peritajes antrflpoJbgicos, sobre los 
procesados, la •oderna C1rientación bifll1.'lgica de la Justicia penal 
que lleva a una adecuada indii•iduaJJzación de las sanciones y 
tantas Cl)r1quistas 11o:i.:; que han pasado a formar grandE>s triunfos de 
la cri•1ni•lngia y de Ja P1111tJca Cri~inal, estos co•o nedios 
Readaptativt1s Sociales. 

Cc1111c1 ya VJ•as en esta segunda parte de esta tesis 
Ja CriDinolgla un principio que nace de la Antropoloala 
Cri•inal su reacción i•pllca gran curi...,sidad cierdif"ica p~ra 
resolver el proble~a de Iris hechos antisociales. 
A continuaci~n hare-us un resó•en de Ja~ Teflr~as lo~brosianas 
baja el rubro dP la d1recci~n de la Antropolngla. Es de aclararse 
que habre•os de referirnos en este capitulo ~,1Ja111ente de las 
ideas de Cesar Lo111bri•s:o. que 11er1cior1are11os a contir1uaci1'Jn 

Cesar Lo•brciso ha sido de los autores •.is 
abundantes criticados y c~~111entados tanto entre especialistas en 
Ciencias Penales co•n entre sabi~; de otras ra•as de 
conoci~Jenta. Ha sido p11r iaual uno dP los autores •~s diia•ados. 
PriMeramente seqün la Teorl~ Lo•brn~iana hare•os la Clasificacibn 
de /ns ~elincue~t€s. 

Ce_r;;:u l01•broso fue desarrollando su clasificación 
de Jos drlincuentes a trav~s de su extraordinaria obra. La 
estructura definitiva queda a partir de la cuarta edición de $U 
libro y quedó co;w,1 sJque: 

J.- Delincuente Hato rAtavis•oJ. 

2.- Delincuente Loco Hnral rHorbo) 
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3.- Delincuente Epil~ptico <EpiJ~psiaJ. 

4.- Delincuente Loco J <Pazzo) Alineado. 

S.- Delincuente Ocasional 

6.- Delincuente Pasional. 

Alcoh.)Jico. 
Histerico. 
Hatoide. 

(P$eudo-Cri•inales 
Cr i111ir1aloides). 

La Teori.a Cri•ina.J Hato es sin duda la más 
conocida y la ~~s criticada co•o co•entaba Lombroso.<40) 

Desde •ucho tie•po atrás desde antes de pensar en 
cri•inales y cri~inalogla ya hacia estudios sobre la~ diferencias 
que existen entre Jos salvaJes y Jos civilizado~, estaba 
elaborar1d11 un tratado lla•a.do "di(erer.cias entre el h1·•11d:•re l1/ar1co 
y el Ho•bre de Color, estudiando las <iiferenciü$ AritropuJ,'iqica_:: 
•iis snbresaJ1Pntes entre las diversas razas, y al nbser1·ar 111s 
cr~neos de un cri~inal se le ocurre que plidia e~istir una raza o 
especie de ho~bre diferente. Lns cri•inales. El cr~neo que 
Loabros,1 estudiaba era el de un criMinal fa•oso que habla 
cor1flcid1• ar.tes de wt.irir lla•ado Villela este "fa•oso ladrón 
italiano habla •uerto a una edad avanzada y reunia una serie de 
caracterlztica5 ~uy especiales ya que al final de su v1da se 
encontraba bastante deteriorado. 

Nos dice Cesar Lo2bro~a que encontró el craneo de 
Villela una serie de ano•allas atri1•icas sobre t~d,1 una enor•e 
faceta occipital •edia y hipetró~ia Análoga a lvs que se le 
encuentran en Jos vertebrados inferiores. AJ encvntrar en el 
•encionado cr~neo algunas de las caracterlzticas at~vicas surge 
un chizpaso del que nace la Teorla Cri•inal del Delincuente Hato 
las anor~alidades funda•entales que observó fu~ron varias 
de~or•aciones del verDe y una faseta occipital aedia rtodos 
ten~•os debeaos te~er cuatro fosetas occipitales alg~nas 

especies inferiores se encuentran una quinta ~oseta occ1pital 
en •edio de las cuatro y se pienza que se encuentra un caso en el 
cual la evolución Ddtural se detuvo es decir que el sujeto no 
evolucionó que quedb en su dtapa inferior del desarrollo 
hu•ano. 

Sus ideas fu~ron reforzadas al enc~ntrar ~n nuev~ 
caso cri~inal Jlaaado Verzei el cual habla asesinad~ a varias 
mujeres descuartiz•ndolas bebiendo su sangre y 1Ie11andose pedaz~$ 
de carne~ 
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Asl parte de Ja idea Cri•inal del sujeto Hato que 
no evolucionó <Teorla At~vicaJ. De aqui pasa del delito estudio 
del delito y Ja prostitución entre saJ~ajes encontrando que estos 
ho•bres son sin pudor que se prostituyen con gran facilidad que 
viven en pro•iscuidad que co•eten facil•Ente ho•icidios •atando a 
niRos reacciona en for•a infante no tiene control adecuado sobre 
sus eaociones es notableaente cruel. 

Toaando en cuenta el concepto de degeneraci~n que 
estaba usando •ucho en •Ucho en la t!po•;a piensa que sl en alg(rn 
no•ento de la gestación habrla e~istido alg~n trau•a o 
enfer•edades por lo cual el sujeto no hubiera podido evolucihnar 
quedandose en la ~tapa anterior es decir dentrb de Ja teorla 
atávica El cri•inal nato nos indica que este vendria hacer una 
~tapa inter•edia entre el an1•al y el ho•bre o sea un •o•~nto 
dado por L11~broso pienza que ha encontrado el eslabón perdido de 
Carlos Darwin ese ser que ha dejado de ser aniMal y que ahora 
pienza y razona pues todavia ho•bre ya que Je faltan 
cara,:ter i zt i cas 
de civilizacibn y de •0ralidad que el HOHOSAPIEH deberla de 
tener. 

Para fortificar esta teoria describe 
caracterizticas antropológicas principales 
Jos siguientes. 

el Cri~inal; nato 

1.- Frente Huidiza y bala. 

2.- Gran desarrollo de Arcadas Supraciliares. 

J.- Asi•etrla Facial. 

4.- Poca Capacidad Craneal 

S.- Frecuencia de Suicidios. 

6.- Insensibilidad afectiva. 

7.- Vanidad en general y en especial en el delito. 

8.- Venganza Crueldad. 

9.- Hotables tendencia$ al vino y al Jueao al sexo 
el las orgJ.as-. 

10.-Uso especial del lenguaje Calo. 

11.- El sentido religioso s~ encuentra ~uy perdido 
entre Jos cri•inales urbanos, pero hay una gran peligrosidad 
entre los rurales un verdadero atels•o es raro en el cri~inal 
nato no tiene una peculiar y particular religión. 
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12.- Su peligrosidad se denota por su alta 
reincidenc1a y la tendencia a·asociarse con otros cri•inales para 
for•ar bar1das co•o Ja ca•orra o la •a'fia que T"or•cir1 Cbdigos de 
conducta •UY estrictos entre Jos que rigen las leyes co•o Ja 
O•erta fsilencioJ.t42) 

EL TIPO LDHBRDSIAHD 

Cesar Lo~broso integra su teorla en el Ila•ado "Tipo Lo•brosiano" 
con esta tenrla une el atavls•o~ el •orbo la epil~psia. Asl hay 
una explicaci~n coherente en su sistesis de las diferentes 
explicando co~o general•ente atavis•o •orbo y epil,psia van 
unidas. 

El crfainal nato puede ser explicado 
ser atávico que no ha evolucionado co•o un ser pri•itivo 
niRo este cr1•inal es igual al Lnco Horal el cual es un 
en'fer11c> ur1 ser que padece daltonls1111 ~oral.: y en este 
delincuentes les presentan formas eµzl~pticas que 
difus1nries cerebrales. 

co•o ur, 
co•o ur1 
•orboso 
tipo de 

producen 

PauJ Hacke defJrie al criainal nato desde el 
punto de vista lo•brosiana en la f~rDa siguiente el udelincuente 
nato es identico al Joco Horal de una variedad del delito 
epileptolde •.• ha encontrado entre el loco Horal y el epil~ptico 
paralelüs coapletos e~ el cráneo en la fisiono•la con una 
proporci~n perfccta•ente igual en las ano•allas degenerativas y 
las enfer~edade~ cardlacasu.r43J 

En consecuencia ~Lo•broso hace un análisis del 
Crl~en sus causas y re•edios gracias a esas teorlas Loabrosianas 
nos quedan en una simple explicación biológica del crl~en sino 
que va a estudiar Jos de•~s factores. 

La pri•era se Jl~•a etiologla del Crl•en en la 
cual se estudia a la •ás pura tradicihn cri•inológica !ns efectos 
del cli•a y de las estaciones los aspectos geogr~ficos y 
geológicos las influencias de diversas razas asi co•o en•igracibn 
y la inMigracibn la ali•entacibn la instruccibn la influencia 
econb•ica, la religión la herencia la edad el sexo los cri•enes 
colectivo, etc. 

En la segunda ~tapa de su teoria Profilaxis 
TerapeOtica del crl•e~ partiendo de lns sustitutivns Penales de 
Enrrico Ferri estudia Jos aedJPS preventivos contra los 
diferentes tipos de criaenes as; cnao de las institucibnes 
Penales algunas contradicciones Jurldicas se presentan. 



En Ja tercera parte J1ace 11na.sintesis de toda 
teoria e'l(plicandn en que -(,1r111a pue.Je aplicarse la Penolog.i.a y 
los medios judicialcsH.c·44J 

A la Antrupnloqla Cri•inal debe de recon~cerse 
el inesti•able •~ritt• de ha~er centrado Ja atencibn en el 
delincuente. Tal conquista y~ no se perdera para el futuro. Cl 
dato huaano ha hech<• e~~la•ar tarde, useis ~eses de rrecuentar 
las C~rceles deben de valer por die: a~os de ejercicio de la 
Hagistratura PenaJH. por Jo de•~s ciertas desideratas de Ja 
Antropolog.i.~ Cri•inal: los sustitutivos penales, Ja lucha contra 
el alcoh6lis•o y Ja slfilis, Jos hospitales para tn~icb-anos, 
Jos •anicu•ios crl•ina/es, la segregación de Jos incorregibles, 
Jos peritajes Antropol69icos sobre Jos procesados. La aoderna 
Orientación Biológica de Justicia Penal que lleva Ja 
individualizacibn de las sanciones y tantas otras •~s han pasado 
~ ser Conquistadas indiscutibles de la Cri•inologla y la Politica 
Cri•inal. 

2.3.S. BIOLOGIA CRlHIHAL. 

Esta raaa de Ja Biologla, cuyo desarrollo se atribuye a Jos 
trabajos de LEHZ y su Escuela se ocupa de la vida de Jos 
cri•inales (biosr vida; logos, tratado}, estudiand') perf'ecta•ente 
el fenb•eno de la herencia con la trans•isibn de enfer•edades, 
tendencias y predisposiciones. 

El factnr biolbqico de Ja herencia, observado desde tie•pos 
antiguos, sblo ·ha sido objeto de experi•entación en dpoca auy 
reciente (el •~rito de haber ~ncauzadn cientif'ica~ente los 
trabajos de esa Jndole corresponde a GREGORIO HEHDEL quien en su 
libro "Ensayos sobre Plantas hlbritJasH, publicado en el a~n de 
1865, expone el resultado de sus observaciones. La herencia 
constituye un fenb•eno natural caracterizadn por la continuidad 
d~ Jos seres vivas a través del tieapo en sus descendientes. 
La coaprobaci~n de Ja herencia es abs~Juta en Ja partenogénesis y 
en Ja esporulacibn, no susediendo lo •is•o en Ja reproducción 
se'l(ual en Ja cual inte~vi•nen factores b car~cteres de aabos 
sexosr pues en Jos sujetos productos ~parecen tanto los del padre 
co•o Jos de la •adre) no obstante, con ciertas fluctuaciones no 
del todo precisadas reguJaraente, son trans•isibles por herencia, 
ade•~s de Jos car~cteres raciales ( del grupo toxonóaico) los 
anatbaicos 1 fisiológicos, patológicos y otros. 
Se ha confundido Ja Biologia Criair1alr con la Antropologla 
Cri•inal,o con Ja Cri•inologia a pesar del contenido restringido 
de aquella, la Cri•inolo9la se ocupa tanto de los 'fenb•enos 
endógenos exbgeno$ el sujeto la inclinación al hecho 
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delictivo, asl co•o los que constituyen el aedio a•biente 
in-fluyente, la Biologla cri•in~l se ha esti•ado parte integrante 
d• Ja aisaa deriviJndose de ahi tal confusión. 

2.3.6.PSICOLOGIA CRIHIHAL 

Esta disciplina, estiaada coao una raaa de la psicoJogJa 
aplicada, o bien de Ja psicoJogJa di~erencial, 'f'oraa parte 
integrahte de la AntropoJogla criainal y se ocupa, coao su noabre 
Jo ir1dica, de estudiar Ja psique del hoabre delincuente, 
d•terainado Jos desarrollos o situaciones de lndole psicológica 
con'firaados en su aer1te. 

Un• derivación de Ja psicología criainal Es la Psicologla 
Criainal Colectiva, cuya pretencibn es el anillisis y 
deterainacitm de los 'f'actores pslquicos productores del d•lito 
ejecutado por grupos o •ultitudes. 

2.3.7. HEDICIHA LEGAL. 

Esta disciplina se ocupa de Ja apJ icacUm de Jos conoci•ient"os de 
Ja •edici»a a Jos casos penales. Su i•portancia es indudable, 
pues solo ••rced a ella es posible deter•inar con absoluta 
precisibn, d• •odo cientl-fico, las causas de Ja •uerte de algunos 
delitos co•o el ho•ic1dio, el infanticidio, etc. Proporcionando 
val ios,,s el ea en tos par a 1 a co•provac i bn del cuerpo del de 1 i to en 
innúMer~bles infrdcciones penales y aún para esclarecer la 
responsabilidad pe~aJ. Por ello no sin razón se ha dicho que 
co•prende todos aquellos conoc1•1entos m~d1cos necesarios al 
ho•bre de leyes. 

Er1 este estricto rigor, expresa Grispigni. La Hedicina Legal 
coaprende la Psiquiatrla Forense, cuyo objeto lo constituyen las 
en-f'er•edades pslquica.s en cuanto puedan interesar a la aplicación 
de la noraa juridica. 

2.3.B. PSICOLOGIA JUDICIAL.-

FRANCISCO AHTDLISEI Ja def'ine co•o "una raaa de la Psicologla que 
tiene por objeto Ja iT1vestigacibn de Jas •an:i-festaciones 
psicológicas de varias personas que participan en Ja 
ad•inistraciOn de la justicia peri al". (45.J .Si•ilar aportación 
aporta GRISPJGHI al decir: "es aquella ra•a de la psicologla 
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aplicada que tiene por objeto las varias personas que participan 
en el proceso penal: Juez, partes, testigos, et~.n, destacando su 
i•portancia para la dog•ática por cuanto, la valoración 
psicológica d• dichos sujetos, resulta eficaz en la aplicaci~n de 
las nor•as penales dando por e}e•plo, con relacibn al i•putado, 
un ele•ento i•portante en su clasificacibn 
delincuente.(46J.Hás sencillas, pero de •ayor claridad, nos 
parece Ja de'finicibn de Ranieri, quien dice que nestudia el •odo 
de co•portarse de las varias personas que participan el 
proceso penal.<47J. 

JIHEHEZ DE ASUA, subraya el cada vez .as a•plio radio de Ja 
Psiquiatrla 'forense, en lo que toca al eri)uicia•iento del 
delincuente y a la ejecución de las penas y las •edidas de 
seguridad, en virtud de que presisa•ente objetivo lo 
constituyen los delincuentes enajenados, ofreciendo ele•entos de 
Juicio seguros para que los tribunales establezcan la 
responsabilidad de los procesados, advirtiendo que el •édico 
Ja•~s debe opinar sobre dicha responsabilidad ni ser preguntado 
sobre el punto sobre la autoridad Judicial, práctica esta que 
califica de viciosa y que encuentra •uy dlfundida en los 
palses hispanoa•ericanos.f481. 

Las Clasificaciones de los delincuentes revelan las nuevas 
orientaciones de Ja ülti•a fase bio-tipolbgica. Ferri las 
condensa asl: todo Jo que presenta las caracterlzticas del tipo 
seRalado por Lo•broso se halla, por su peligrosidad deter•inado a 
delinquir, pero el delincuente obedece a causas co•plejas entre 
los que cuentan el a•biente; puede distinguirse y clasificar a 
los delincuentes según su constitución psico fisiolbgica o según 
los aóviles de su acción cri•inal, y arrancando de Ja 
clasificacibn lo•brosiana que no co•prendla a los habituales en 
locos; <Jos que delinquen por perturbación aentalJ, natos o por 
actitud congénita fpor falta de desarrollo, ejercicio, del 
delito, que defor~a su esti•ativa de los bienes jurldicosJ y por 
ocacibn (porque sus inhibiciones o frenos d• la conducta no les 
lapiden sortear Ja ocacibn de delinquir>, y por pasión (obsecados 
por su i•pulso pasiCJnal que los arrebata; el cuadro del 
delincuente pasional trazado por Ferri es de un verls•o 
insuperable.f49J. 

Con •ayor sintesis y claridad en cuanto a los 
factores individuales y sociales, 'Verb•eck y Veiga del Carvallo 
distinguen los siguient'es grupos 1.- lfeso-Criainal <Delincuentes 
de causa social)¡ '2.- Bio-Cri•inal<delincuente por causas 
psJqulcasJ; 3.- Heso- biocriainal ( delincuentes por causas a la 
vez sociales y pslquicas sin predo•inio de ninguna de ellas)¡ 4.-
11eso-Criainal preponderante (cuando predoainan en •1 delincuente 

los factores biblogicos y pslquicosn).(50) 
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2.3.9 LA POLITICA CRinIHAL.-

Significacibn.- si tene•os en cuenta que el Estado organiza la 
lucha contra la delincuencia acudiendo •~ltiples aedios, 
cualquiera que sea el punto de vista en que se coloque, su 
actividad es polltica -conjunto- de •edidas adoptadas por el 
Estado, y es cri•inal porque relativa al delito con)untaaente con 
las principales posiciones filosbficas que fundaaentan Ja 
penalidad en su crltica praga~tica que pro•ueve necesarias 
reforaas y que da al Derecho Penal un carácter diná•ico. 

La Escuela de la Politica Criainal nace en Ale•ania con Franz Von 
Lizt y pretende una restructuración dentro del seno de las 
disciplinas cri•inallsticas; se~ala el real contenido de la 
Ciencia del Derecho Penal. cuyo ca•po no debe de ser invadido por 
las ciencias de la naturaleza causal e~plicativa, cuyn papel debe 
de quedar reducido al de sJ•ples auxiliares, tales co•o la 
Cri•innlogia y Ja Pe~ologia. La Escuela de Von Lizt se~ala, co•o 
.~todo de ªJa Ciencia del Derecho Penal, es Lo9ico abstracto; 
reconoce que la respo~sabilidad penal encuentra su necesaria 
Justificación en Ja i•putabilidad del sujeto, entendiendo por tal 
capacidad de este para co~portarse social•ente el delito es, por 
una parte, una creación de la ley, ~ientras por otra resulta ser 
un ~~nb•eno social cuya etiologia puede ser deter•inada por 
•studios realizados por otras ciencias, las penas y las •edidas 
de seguridad constituyen •edios legales de lucha contra el 
delito." 

La Polltica Cri•inal tiene sus oriaenes en Renazzi 
y Cre•ani (1773-93J; pero desde antes su auguri~ aás destacado 
~ue insuperable, (8eccariaJ ,,Para Hittet•aier la Polltica 
Criainal es el contenido de consideraciones segbn las cuales, en 
virtud de especiales relaciones que influyen sobre la legislación 
deben ser dadas las •ás convenientes leyes penales"'f51J. Para 
Holtzendorff, seg~n la deter•inacibn del fin que in•ediataaente 
sirve. "'La Ciencia del Derecho Penal es ya Jurldico-Cri•inal, ya 
Polltico-Criainal cuando se pone en claro la aplJcación de sus 
teorlas, ya por aedio del Juez ya pnr el Leqislador; en todas las 
exposiciones extensas de conjunto debe corresponder a las 
exigencias de la jurisprudencia y de la legislacibn asl co•o Ja 
Polltica Cri•inal debe ser considerada co•o una parte integrante 
de la Ciencia del Derecho Penal"'<S2J. Es ulti•aaente cuando Lizt 
ha sefialado la direccibn •oderna de la PolltJca Cri•inal 
sefialando un contenido siste»~tico de principios garantizadas por 
la investigacibn cientlfica de las cau~as del delito y de la 
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eficacia de Ja pena, según las cuales el Estado dirige la lucha 
contra el delito por •edio de Ja pena y de sus for•as de 
ejecucibn. Su ll•ite es el derecho penal, barrera intransgredible 
de la Polltica Cri•inal, pués esta •archa entre Ja teorla y la 
práctica penal sin tratar de sustituir a Ja priaera •irando a la 
segunda. 

La Polltica Cri•inal la prevencibn de cualquier clase de 
delincuencia, la que en esta área se i•pone scibre la represión 
edi~icacibn y inextenso de carceles pense•os para co•ple~entar la 
idea en que la parte •~s noblé, pnsible~ente vertebral, del 
Derecho Penitenciario to, si se pref1ere, de Ja PenolnqlaJ es la 
rehabilitacibn o sea el objetivo es aqul SJn duda, dJsuadir del 
cri•en y lograr que el rehabilitado sea reincidente.es decir, 
que no regrese a la cárcel. 

Ur1a de las aás ricas aportaciones de la Poljtica Cri•inal es la 
aedida de profila~is social es algo •ás que una preservacibn de 
la delincuencia que for•a parte i•pvrtante de la Ciencia 
Peniter1ciaria, lato sensu. Dicha pr,1f'1la:os es algo •iis que una 
preservación de la delincuencia. Aquj conviene distinguir estos 
dos conceptos; el de preservacil•n y el de prevenci~n. El primero 
es Ja defensa contra el daRo o peligro del delito; en tanto que 
el segundo es la preparación n disposicibn que se toaa para 
evitar el daño o peligro del delito con lo que se puede decir que 
esta blti•a se enlasa p~ofunda•ente con Ja idea de REHABILITACIDH 
DEL DELJHCUEHTE. En este sentido es aventurado pensar en una 
rehabilitación a priori, tanto co•o a pcisteriori. Con •ayor razbn 
evidente•ente, el daño o peligro de daño objetivo sera suseptible 
de una rehab1litacibn a posteriori. Lo que preocupa, en el caso, 
es la necesidad de que el concepto de repres1bn sea clara•ente 
substitujdo por el de prevencibn reste ültiao, etapa final de un 
es-fuerz<l que coaien:a con Ja preservación de la delincuencia}. Lo 
dicho anterior•ente significa - y por ello se ha citado Ja te~rJa 
-finalista de la acción - que la prevehcibn debe abarcar lo •isao 
la cohcreciOn de la idea cri•inal, di9a•os un resultado, que la 
idea en sl antes de concretarse. se debe prevenir en lo posible. 
Desde el inicio, desde la pri•era fase del pensa•iento cri•inal 
(se dice prevenir aás no repri•irJ. 

La PolJtica Cri•inal el Estado deteraina Ja conducta que debe 
realizar para la PREVEHCIDH Y LA REPRESJDH DEL DELITO, •is•a que 
no constitUY• propia•ente una ciencia sino una tendencia de 
doctrina caracterizada coao Jo hace saber Sebastian Soler •n el# 
dese•peño de propugr,ar por la •odi"ficaciOn de las legislaciones 
vigentes utilizando, los resultados obtenidos por el estudio 
Sociológico del Delito y Antropolb9ico del Delincuente tales 
disciplinas suainistran •aterial al Derecho Penal para obtener 
nuevas •etas, se aplica asJ su s1gnif1cacibn en ~pocas anteri<lres 
dentro de la corriente positivistaHfS3J. 

En Jos ültiaos tie•pos se ha •encionadn repetitiva•ente que la 
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Justicia Penal se encuentra en crisis, de que el siste•a penal 
resulta infuncional; que no ·se adec~~ a las ex1gencias de la 
hora, que no prc1tege los derechos hu•anos; sino que, por el 
contrario, se ha convertido en un instru•ento de deno•inacibn y 
de su}eci~n del ho•bre sobre el Estado, etc. ~anifestaciones que 
se han hecho particularaente agudas en la actualidad hasta el 
punto tal que incluso hay quien pregona y pugna por la abolición 
del Sistema Penal. 

Este fen~~eno crltico, que se preocupa en especial •edida en un 
Estado de Derecho que debe con1·or•ar su e:•:istencia y 
funciuna~ient" dentro del •arco del Derecho y que se auto-Jlaite, 
por el reconociaiento y respeto de los derechos del ho•bre, se 
plantea igualaente con crudeza en el Estado Hexicano, donde 
rrecuenteqente se escuchan afiraaciones de la e~istencia de leyes 
obsoletas <tanto sustantivas co•o procesales y ejecutivas), que 
ya no responden a las necesidades actuales ni se adec6an a las 
concepciones •odernas de la Ciencia Penal y de la Polltica 
Cri•inal. Ta•bi~n se presenta jurisprudencia contradictoria e 
inconsist~nte; coaple)idad y lentitud del procedi•iento en virtud 
de la existencJa de obsoleta$ e inconaruentes nor•as y visiadas 
prácticas procesales; superpob/aci~n carcelaria; abuso del 
recurso de la prisibn preventiva; falta de responsabilidad 
cientlfica y polltica, y có•~da pasividad ante los ca•bios 
sociales: en fin, una gran de~conecc1ón entre los distintos 
aspectos que confor•an el Derecho Penal y las exigencias 
de la realJdad social. 

Ante tales plantea•ientos se ha hecho valer igualnente, y cada 
vez aayor urgencia, Ja necesidad de existencia de una Polltica 
Cri•inal integral en nuestro pals, que co•o parte integrante de 
la Polltica Social Nacional se finque en una iDprensidible 
planificación y se la acondicione a las necesidades y probleMa3 
especiales de cada Entidad Federati•·~ o de cada Región. 

En base a todo lo anterior el Derecho Penal ffexicano debe ser un 
instru~ento al servicio del hoabre, para proteger sus intereses. 
En base a esto, taabi~n el Derecho penal - y por tanto el Estado 
debe estar sujeto a una serie de 11•ites, para que se aantenga el 
reconoci•iento y respeto de esa concepción del hoabre y de todo 
aquello que le es inherente. El Derecho Penal Hexicano por ello, 
no debe de ser un araa del Estado que este utilice en contra de 
los individuos de la sociedad, sino instru•ento para 
protegerlos. 

En el Estado Hexicano, el ejercicio del ius puniendi debe estar 
li•itado presisa•ente por el reconociaiento y respeto de Jos 
derechos hu•anos; debe estar regido funda•ental•ente por los 
principios de legitimidad y legalidad. En el Siste•a Penal 
Hexicano, no debe tener cavlda el principio de oportunidad, por 
•uy útiles que sean en deter•inado •o•ento la$ •edidas penales, 
si ello se transgreden derechos hu11tat1os. Pero 
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reconoci•iento de las garantlas no debe traducirse en un •ero 
reconoci•iento forDaJ. al plasaarlo en la ley, sino ade•ás y esto 
es Jo que •~s znteresa, que haya una obse~vación real de las 
•is•as¡ Jo que debera puqr1arse, s11bre todo, er1 el ejercicio del 
ius puniendi que corresponde a cada unr1 de los Estados. 

El Dr. Carlos Ver SE' le ccmsidera a Ja Polltica Cri•inal, "Ct'lf•o el 
arte de pre1•enir y controlar Ja criainalidad que depende del 
siste•a cultural, siste•a que depende de las estructuras .soc~a
pollticas~ las que a su vez, reflejar sie~pre la organizaczón 
econ6•ica.(S4J 

La Polltica CrieinaJ no solo es tarea de juristas, sino que 
corresponde tanto a las representantes del puebln, ca~n a las 
autoridades de•ocr~t1cas, a Jos especialistas que t1enen que ver 
con las diversas ciencias del ho•bre. asi co•n ta•bi~n y en fnr•a 
•uy i•portante al 9rupo colectivo o coa11nidad. 

Posterior•ente intervendran los Juristas, para transformar en 
nor•as }ur1dicas los pr1ncipios funda•entales para Ja vida de Ja 
organización soc1al, a su vez, deter•inadas pnr Jns politicas. 
Varios factores parecen indicar l~s P<•sibles proble•as de 
nuestros sfste•as de justicia, coito son: El ir1cre11e11to er1 las 
estadlsticas delictivas eso sin to•ar en cuenta Ja cifra neora en 
el ]~stituto Hacinnal De Ciencias Penales Ja consideran ba~tante 
i•portante, la s~brecarga de Jos tr1bunales, el acusaaienta y la 
insuficiencia de las prisiones, Jos delitos i~puestas, Ja 
profesionalizacibn del delito. 

La sobrecarga de personas en las delegaciones policiales, y en 
las prisiones, s1n que esto ocasione dis•inucibn de las 
conductas delictivas, hace pensar seria•ente en Ja evaluacib11 
profunda de nuestro siste•a de justicia. 
Ser~ i•portante p<•nderar, si real-ente no se abusa de•asiado de 
la prisión preventiva, y de las penas privativas de libertad de 
cortcJ duració11. 

Bien poco es esto y •ucho •ás eficaz es elaborar y 
poner en •ovi•iento un plan cientirico de Politica Cri•inal. Jos~ 
Angel Cisneros esboza asi Jns proble•as que debe entender. El 
pauper1s•o co•o fent'>•eno Unlversal y consecuencia de la crisis 
cada vez más aouda de la organización soclal capitalista el 
creci•iento de ·la poblaclhn co•o consecuente de la a9lomeracibn 
en zonas Urbanas y barr1ns bajos y el au•ento de desocupados, 
vagos y aalvivierdes Ja desprop<ircit'>n 11otoria entre el au•erito de 
la población y las servzc1os püblicos, especJal•ente tanto de 
PREVEHCIOH, tardo jud1cial ad•iriistrativa, escuelas, 
hospitales, casas de bene~iciencia, patronatos, reroraatorios, 
ca•pos de deporte, de tribunales, policias en la proporción 
necesaria de la población, el au•ento de centros de vicio e 
in•oralidad, cuya inrJuencia perniciosa na ha podido contrarestar 
ni el hogar ni l~ ~scuela, Ja desorientación ~tica d• Ja escuela 
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y el quebranta•iento de las nor•as de la vida del hoqar, cuyos 
ideales pasados toda••.ia ''º ·han sido substituidos de •anera 
precisa por nnraas nuevas que i•pliquen nuevos Trenos •orales; el 
cine•atbgrafo co•o escuela de •orbosidad; la relajación de las 
costuabres; el chantaje periodlstico; la escazes de la Policía 
efectiva•ente preparada. t~cnica y aoral•ente para el dese•pefio 
de sus funciones; Ja carencia de buenas cArceles y 
penitPnc1arias, la falta de directores de personal especializado 
al frente de esos estabJeci•ientos que Ja doctrina penal quisi,ra 
verlos cc1nvert1dos en talleres, escuelas, hospitales, 
laboratorio~. etc.;ucl coyotaje# organizado con Ja co•plicidad o 
Ja pasividad de Jos funcionarios carcelarios faltos de probidad; 
la insertidu•bre de la represión porque algunas autoridades que 
debi~ran cn•batir la delincuencia Ja encubren o aón Ja realizan, 
a•paradas el poder que tier1er1 er1 sus •anos; la "falta de 
respeto por parte de algunas autoridades a Jos •andatos legales y 
en particular a las resoluciones de la Justicia Federal; la 
iapunidad de Jos delitos co•etidos por agentes que disponen de 
influencia para eludir la acción de la policia o frustar la 
actuacJón de Ja policJa judicial; Ja beniqnidad en la eJ•cucibn 
de las Sentencias dictadas por los t~ibunales1 Ja falta de 
institucit1nes que ayuden y orienten a conseguir traba;o a los que 
salen de lds cárceles o que reQresan a las colonias de 
releqacibn. Son naterial d~ investi11acibn y estudio valioso para 
orientar el proqra•a de la acción social econb•1ca, polltica, 
educdtiva y Polltica Crim1nal. ya urgente que la rederac1ón 
ponga in•ed1ata•ente freno, de Jo contrario PI cri•en nos 
devorara. 

Hoy puede dec1r que Ja PolJtica Criainal 
Hexicana ha ca•biad,1 de orier1tac1t>r1 gr.1cias a ur1 riueJ'O sCJntidL"I 
que haya su origen - r1(} cree1J1os aver1turado asl señalarlo en la 
Ley que establece las Horaas HJniDas sobre RCADAPTAClOH SOCIAL DE 
SEHTCHCIADOS, de febrero 8 1971 .. Cono su no•bre lo JT1dica dicha 
ley sblo se encarga del capitulo dP los $entenciados, no es aenos 
cierto que Ja PolJtica Penal rlericana se ha enriquezido cnn este 
enfoque, que en pri•er lugar, pone en sobreavisn ~cerc~ de la 
i•portanc1a de la •aterJa, y en segundo resalta la trascendencia 
de una PolJtica Federal que renueva Jos siste•as penitenciarios y 
hace de Ja lucha contra la deli~cuencia y de la posible 
recti"ficaciOn de la •is•a, rer1glOn vital para la 
ad•inistracibn pública .. 

Ahora bien, p•ra que la PolJtica Criainal se encuadre dentro de 
los principios que se derivan deritro d• la propia Constitucii'm, 
ella debe de, poseer una deter•inada ~isiono•la, que debe 
reflejar sie•pre la i•agen de la concepción "filosófica y Ja 
polltica que inspira la Ley f'undaaental. Una PolJtica Cri•inal no 
debe de estar exenta de <una deteratnadaJ idPnlogia; al 
contrario, ~sta es la que Je da sentido, coao sentido de toda la 
decisi011 polltica. Y cuando no es facil deter•inar Ja ideologla 
que un sisteaa penal s1gue o debe de seguir, sin duda alguna que 
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~lla deba estar en concordancia con la ide0Jo9Ja 
funda•ental que caracteriza al Estado de Derecho debe ser por 
tanto, una idec1Jt19Ja que. er1 Jos dif"erentes riiveJes de 
intervenci~n del estado f"rEnte al ho•bre, garantice el respeto de 
los Derechos Hu•a,,os.. 

la PoJJtica Cri•inal en su conjunto, bajo el 
signo de Ja racionalizaci1~n. de plani"ficaciOn y de la 
de•ocrati:acil>n. EJ11tar1do desde luegQ bruscas reT-<lraas, que sólo 
respor1deriar1 situaciones pasajeras y buSCilf1d11 en ca•bio 
trans'for•arse, para ae1or respor1der a las r1ecesidadf!S sociales 
actuales, a las aspiraciones de la población y a las exi9enc1as 
de una evaluacihn cientJfica, de las necesidades y los •ed1os en 
•ateria de prevención y de coT1teric1bT1 de la cri•inalidad. 

Co•o a~ir~acibn de Jo aT1terior•ente dich<•, har# •ención de las 
conclusiones y reco•er1dacJonps del Quinto Cor1Qreso de las 
HacJones Unidas, sobre Pre~·Pr1ci/:lr1 del ()elJto y T~ata•Jento del 
delJncueTJte del Teaa Ho. 6, cuyl1 or(•9r3•a f'u~ Le9islacil'1r1 Per1ill, 
Procedz~ieTJto Jud1ciales y otras rnrsas de CoTJtrol Social en la 
Prevención del Velzto. 

aJ.- Dado que la 1usticia social constituye el 
•eíor Ded10. de preveT1ir la cri•inalJdad~ presisó basarse ~as 

•edidas sociales que e11 pr\1cedi•1eritos per1ales. 

bJ.- Histbrica•ente se ha abusado del prJncip1n de 
la reprecibn, sin prestar su~1c1eT1te ate~cibTI a las f'oroas de 
coritrol social no penal y a los ~edzos de prevencibri prz~aria. 

cJ.- Todos Jos pal.ses deberian revaluar 
constantemente su s1ste•a de Justicia penal para que se ajuste a 
Jas necesidades actuales. 

d) .- Toda la •odi1"icaciOr, del siste•a 11er1al. al 
igual que Ja aplicación concreta de sus proced1•1entas deberi de 
respetar sie~pre Jos derechos hu•anos y las libertades 
f'unda111ertta/es. de toda persona ir1volucrada. 

eJ.- Deber~ recurr1rse con •as frecuencia a la 
co•ur11d<Jd. para loQrar apoyo para los pr1,ara11a de PREVEHCJDH DEL 
DELJTD Y TRATAHJEHTO DEL DELINCUENTE. . 

fJ.- La Politica Pena/ debe ~er coordinada en sus 
•últip/es aspectos y su co~Junt~ debe integrarse en la polltica 
general, propia de cada pals. 

gJ.- La 1~vestigac16n cr1•inoJ6gica que sirve de 
base cieTltlf'ica a Ja polltica cri•1nal debe hacerse extensiva a 
la :z11teraccJbr1 er1tre la delincuencia y Ja sociedad. a_~¡ cr>111<1 al 
funciona•iento dP/ s1ste•a JUdicia/ y los Pr<••ITili:t.l> 
~o•unitarJos de c~ntr~J social. 
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2.3.10.POLITICA CRIHIHOLOGICA.-

11aria de Ja Luz Li•a en su estudio sobre Ja PoJJtica 
Cri•inolbgica Ja uconcibe co•o un instru•ento de ca•bio social 
que busca ro•per Ja inco•unicac16n que existe entre los 
planificadorPs de diversas act1vidades y sectores buscando 
diriair todo hacia una sola resultante: La Justicia Socialn.rS5J 
Esta· f'or•a de ertter1der la P<Jlit1ca Crim1nológica rtattbién llariada 
PoIJtica Cri•inaJJ. 

Actual•entE la Polltica Cr1•inolbgica busca, con gran amb1cibn, 
en~rentars~ a la cris1s de Ja justicia. replanteando estrategias 
de desarr,l]J,1 soc1al. mediante la E}aboracitJ11 s1stenatica de ur1 
plan de desarrollo zntegral. basadn en informes sociales previos, 
proporcinna~dn las rutas sociales adecuadas a los requeri~ientos 
de desarr~llo nacional. 

Esta ci€ncia tiene co•o 
PRE~'EflCION DE LAS CONDUCTAS 
propuestos P•'' el resto 
PeT1«le.;. 

objeto de estudio lns medios de 
ANTISOCIALES. »edin3 que les son 

de la enc1clopedia Je las Ciencias 

Giuseppe HaQqinre expnne que uten11nda en cuenta que el fin del 
Derecho Cr1•inal es la lucha contra el deJJto, podeaos decir que 
Ja Politica Cri•inal es la ciencia Parte ,.,1 pr~cticaJ de Jos 
•edios de que se s1r~e el Estado para PREVEHJR Y REPRJHIR LOS 
DELITOSU<5ó). 

Para Vicer1te Hanzini es Ja doctrina de Ja pos1b1l1dad n••litic,..,, 
(Ja realidad alcanzable>. con relacibn al fin de la PREVEHCION Y 
DE LA REPRESION DE LA DELIHCUEJICJA,.l57J 

Asl nacen definiciones Ja de Carlos Versele. •agnif1co 
criainólogo belga, que a~ir•a que Ja #PoJJtica Criainoló91ca es 
una e~trategia global. una protecc1~n global del ho•bre en la 
colectividad, ya que, ~si se quiere verdaderaaente real1:ar Jas 
refor•as soc1ales que son indispensables para una pol1tica 
racional de Ja lucha contra la criainalidad o el desvlo neg~tivo, 
es necesario hacerlo dentro de las estructuras ecnnb~1cas y 
poJiticas"<5SJ. 

proJetaria~ 



2.3.tt POLITICA.-

Que si9n1fJca Ja palabra PolJtica, dentro de este contexto~ La 
explicacibn Ja da Carlos VerseJe, al uarir•ar que si no nos 
ocupa•os de la •odificac1bn de estructuras polltico - s~ciales

en las cuáles se presentan las conductas antJsociaJes, no se esta 
resolv1er1do en rea/id.1d el proble11a, ,¡<1Jo es ur1a lucha parcial y 
superricial•ente inüt1l"f~?J. 

Por esto es necesario VJncuJar la PREVEHCIOH Y LUCHA CONTRA EL 
CRIHEH CDH LA ACC!OH PDLJTJCA. En la cual se p~stulan ~etas a 
realizdr pnr el Estado: partiendo de la def1n1c1bn que Ja 
Polltica es Ja c:encsa, arte y 1•1rtud del b1en comün. 
La Pre1•enc1bn Crio1n~J~a1ca ha d~Jad~ de ca~inar p~r los rieles 
del progreso. su~ 1•ectLires 5e d1r1Jen cada uno s1multánea~ente 
sin una pJanif1caci~n d~bJd~mente 1nteqr~da. 

Por eso si analiza•os LA PREVEHCJOH DEL CRIHEH Y LA JUSTICIA 
PCHAL. Dentro de este contexto, enco~tra•os que pn5ee lacras, 
ineficacia, corrupc1~n. puesto que se encuentra esencial~ehte 
viciada .. 

Es necesario p11r cansigiente 1n1c1ar un prr19ra•a de PREVEHCJOH 
que cvnte~pJe t.ldos J~s aspectl1s hu~anos t1>•ando en cuenta Jos 
factores de ca•b1r1: dPbe ser un plan proyecti~•o. es decir, que 
prevea c~ediante m~todos de evaJu~c1~n1. nuevas necesidades y 
llevar de esta ~~nera ~ cabo una actual1:ac1~n continüa dentro de 
un aarct1 econb~1co - social q11e ~segure ~h~ ~utS11t1ca Just1c1a 
Soez al. 

Es r1ecesar10 por cor1s1quierite estudiar los efectos del delito et• 
todas sus foraas er, relaci1'lr1 cor1 la 1•ida r1ac1or1al, ya que este 
posee Nun costo socialu que modifica Ja ecnnoaia. 
Er1 Ginebra Su1:a. er1 el V C1JT1Qres11 de Hacior1es Uri1das sobre 
PREVEHCJDH DEL DELITO Y TRATAHIEHTD.DEL DELIHCUEHTE, se esbo~O el 
inter's de preparar al9uhos calcuJos acerca de esto; en H~xico 
existen ya desde hace tie•po los estudJos rEalzzados pnr el Dr. 
Alfohso Guiroz Cuarbh. 
Se hi:o referehcJa a que se deben de •eJorar o crear •ecanis•os 
de e1•aJuacJ1.'lr1 de las r:or1secueT1cias ecord>•zcas s1..,ciales del 
delito. para Jo cual e\Jsteh cr1terJ0s bas1cüs coao lo son el 
estudio er1 uater1a Je .:.i;;to beT1t?t-Jc1{-:if que proporcio11er1 
esq11ema5 •ás VJable$ y proJuctJ~os. 

y para cr1ncluir este aparata direc1.1s que es funda•ental partirf 
para 1·nr•ar p .... litica crl•JT1ulbg1ca, de de"fensa soez al 
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adecuada, de •una visión qlob~l de la sociedad en un •o•ento y en 
unas circunstancias deter•inadas, es necesario insertar a la 
Cri•ir1ologla er1 el co•plejo de todas las ciencias, ir1sertar al 
delincuente en Ja co~unidad d~ sus her•a~os y plantear a la 
Polltica Cri•inal dentro de un cuadro de PolJtica General con Jo~ 
que se persigan Ja J1bertad, Ja justicia ir1dJViduul y social y el 
desarrollo pro11echosó para todos Jos ho•bre y tod(IS Jos pueblos". 
Lo anterJvr nos hace reflexJonar priaero a Jnstru•entarnos con 
una deb1da pJaneacibn. unas buenas estad1sticas y un buen 
ar t iculadc1 DE LA PREVEHCIOH, que a~egunm u ria verdaderiJ 
correlación er,tre Polltica Cri•1r10JOgica y desarrollo r1acional e 
interr1acior.al. 

2.J~12 ESTADISTICA CRil-IIHAL;-

La estadistica Criainal ir.strur:1er1to útil para la 
determinacibn de las causas generales de Ja delJncuencia. permite 
reducir conclusiones de la representacJbn nuu~r1ca de los hechos 
y estas generaliza~z,1nes aprnxzMadas. En Jo referente a la 
Estadlsti~~ criM1~a1. se to~an en las of1cJnas ;ud1ciales los 
datos relativos a l1JS delitos. nnvznzentos del proceso sexo~ 
edad, Jlustrac1ón de lns procesados SJ estan ~n libertad o presos 
t• si S1!n cat~lzcos n no. 

Cl InstJtuto de Jnvesti9aciones EstadlstJca de Ja 
Procur~dur1a General de Just1c1a ha publicado un notable estudio 
de los doctores Jos~ G~~e: Robleda, Alfonso Ouiroz Cuar~~. y 
8enj~~1n ArguelJe5 lf~JJhd, t1tulad~ Tendencia y R1t$n de la 
CrimznalidJdes en Ht.>.\JCo. iDAPP, Nl'~zco J9J'7J que 111ediar.te la ,,.is 
ri.;iuros•1 apl1cac1t>n del metodv estcdl.:;:tzco. prueba: aJ"t.as 
influencias del sexo en la criazhalldad »ex1cana fvar1ac1vnes 
cuantitativas por cada •UJer sentenciada se registran ca;1 5 
reos; variaciones cuaJ1tat1vas: no las hay. ni en faltas ni en 
delitos •n contra de Ja 1nteqridad corporal ni contra Ja pr~pla 
edad); bJ v.1 •edio fJsico de -Ja cri•inalidad y la te~peratura, 
se relacionan especlf1ca•ente contra los del1tos con r~ Ja 
integridad corporal y no contra Ja propiedad. y Ja teDperatura se 
relaciona con los delitos de la lJbertad ;e~ual; el ma~z=o de la 
cri»inalidad ocurre durante la pri•avera. el alDJOO dur<lnte Pl 
otofioJ; el Del •edio econb•ico y soc1al eh la cr1a1nal1dad 
<tendencia decr•ciente en lns delitos contra Ja Jhteqridad 
corporal, creci•nte en Jos daRas en propiedad aJena. ~ixta contra 
Jos delitos de la propJedad. variada periódica•ente en ho•icid10 
y sexuales)¡ dJ Que la crieinalidad aparente en la exhibida por 
los 1nd1v1duos de la clase proletaria. perf1 ade~as hay una 



cri•ir1alidad oculta que f"uriciona ir1cluso cori la co•plicidad de 
fuhcioharios corróptos in•orales y la Jla•ada cifra negra".(60) 

Los objetos q1'1bales del Pro'lecto General de Ir1vesti9aci6n 
persigue~ el conoci•iento de Ja cri•inalidad real de tndo Pals, 
es decir el •<JT1e)o dE.' cifras oficiales er1 c<Jda º'"' de los Estados 
a las nuestras realizaaas para detectar la cifra neqra este 
trabajo preserita los resultad.,s obter1idos en el Distrit<1. Fe.Jeral 
y er1 la Z1>r1a Cor1url.•.1·ii'I Ce11tríl dE-1 Est<Jd .. 1 de ne.\1C''· 

El Distrito Federal ptiseé seqi.m datos apnrtadfls por el C(rnse}o 
Nacional de Pnblac11'ir1 cer1so de J9SO tm total de 9.37J.3'SJ 
habitant~s distr1b11idns en 16 •uhicipios y Ci·n u~a e~tensi~n 

terr1torial Je 14.47? ~~2, Posee el 13.7% de 1~ p~blac1~n t(~tal 

del Pal; cor1 1ih1S de 6,300 hab1ttu1te::o p11r J..22. ~'' t;:,1ntrap11::;.i.;1b11 
Cfln Jos estadfls de 8<1.ia Cal11'·f"lrriJ<l Sur,. lJurc.r1go y Chihuahua que 
tieneh =enos de 20 habitantes por ~~~ • 
La poblacit.r1 et:.or1(•~1caQeT1te acti1'c. es S(>lo el 407. exi-•ti~_.r,.Jo ur1 
307.. de pobJa-:iti11 ir1a.:tiva y ur1 30% ,,,, e:;r<0-:-1ii•;üdo. 

Para las cuatro zonas eJaqidas de Ja :ona connurbada centro se 
reali=ó el nis~o procedi~iento to•ando sienpre cuenta comcJ 
poblacibn total la correspondiente al Estado dE H~xico y segón 
dato_• apL1r tad11s por el Cer1so Huc1tir1al de PobJacilm J:~SO. 

De la zona connurbada del centrr> se to~aron los aunicipios de 
Tlanepantla, Haucalpan, Ciudad Het:ahualcbyotl. y Ecatepec,. 
La zuna connurl.iad~ centro abarca la extensión de 1S.4S Km2 esta 
La población del estado de Héx1c11 saoün c.ifras de J')SJ es de ocho 
•ilJones setecJentos hoventa y och~ •il se1scientos cuarenta y 
nueve~ de esa total de area el estudio co•prer1de Haucalpan el 
12.73% Tlanepantla. 17.65% Ecatepec lS.JSZ y ciudad 
Hetzahualcóyótl el 2J~J2X es de~1r de las cuatro 
•er1cior1adas posE:et1 el 7J.S8Z de Ja poblaciór1 total del Estado de 
Héxico. 

Por Jo que a co11tir1uacit:m vere•os cual es Ja estadlstica si se ha 
sido victi»a de alguna de las conductas antisociales que abajo 
iridica en el año de 1'9834 (t:.JJ 



F. absoluta F .. re1atu•a% Ajuste% 

Delito D.F ;::e DF7. :?C7. DF'l. :?C.7. 

z;;;~~;;-------------17-----s--------?-------s------4:3----s~t.-

R"bº 354 97 l~.'J ·.~.7 t-5.0 68.3 
Fraude 3 1 • 2 • 1 • 8 • 7 
Violacibr1 11 O .¿. 2.8 
Abuso de ctiri~iariza 10 4 2.6 2.8 .5 .4 
Abuso de Aut. 17 8 4.3 5.6 .'J .s 
Allaria11ier,t1.1 3 1.5 ::.1 . 3 .3 
Da~o eh Pr,•p.llJena 2 1.$ 1.4 •. ¡ . -
Injurias 2 .3 1.4 ./ ·-
Varios 60 16 15.J 11.3 J.u 1.6 
Pri•• lL. LID. 5 1.3 O.O .J 
Ho Vict1mas 
TOTALES 

1577 
1:16? 

858 
1,000 

20. l 
100.0 

ss.s 
100.0 

a}uste 
100.100.0 

*<La columna naJuste" contiene pnrcerituales que correponderi sólo 
a vlct1•as en ca1abio en 1'recuer1cJa relativa se consiqna al 
porcentual que Je corresp~ndib sobre el total de encuesta. ~62J. 

2.3.13 PEUOLOGIA.-

La Penologla o Tratado de Jas Penas estudia 
~stas en su objeto y car~cteres prnoios~ h1storia y 
desarrollo, sus e~Ectos pr~ct1cos y sustitutivos lo a1s•o hace 
con relación a las medidas de segurid~d y p~r ello abare~ un 
campo mas extenso que la Cienc1a Pen1tenc1arJa. 

La prisibn es asi~ una reglamentacihn r1aurosa del espacio: el 
ojo y el VJgJlante puede y debe ~·erlo to~o. Una Reala•entac1~n 
del tiempo, del cual el eapleo estj medido hora p~r h~ra. Una 
reglamentación de Jos gestos, de las act1tudes de Jns 3~S "in1•os 
sovi•ientos del cuerpo. Pero esta disciplina nn ha sido inventada 
por Ja pris1ón. Hichel Foucault hace gala de referenc1a y 
documentos para ver c~mo a Jo larao de toda Ja edad clas1ca, la3 
técnicas de "readaptacibn del cuerpo se han ref1nado. un1ricado 1 

sisteaatizadoN.(63) 

La prisibn no es algo ún1c~. sostiene Hichel 
Fouc.1ult.: "ella (icupa ur1 sitio entre la soClt?dad disciplir1aria 1 

sociedad de sabrevigilanc1a aenPral1:ci~a ,7t1~ B5 aún la nuestra 
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Qu~ aso•broso tiene que la pri~ibn se parezca' a Jas escuelas. a 
Jos hospitales, a Jns cuarteles y que todos estos se parezcan a 
la prisihn:#f64J. 

Eri nuer:trn Pals e:;; indiscutible QUE' desde la ~pcica coloriial hasta 
nuestros dlas Ja función punitiva del Estado se representa en una 
gráfica ascenderite por Jo que terie•ns que tener presente Ja 
evo/ucihn de Ja Pennlooia dnnde Ja lnfJuencla de distintos 
conceptos y valores del ~urido pennlógico. hace suya la idea de 
que el diablo (el •alJ suele ser PI cau;:;.arite 1Jayor •1e rndns los 
crl~enes que se co•eten; y en ese rirden de idea:;; al frendr lvs 
avances y compro»isos del diablo cün Jos ho~bre5 es 1nclus1' una 
~oraa de la prevencibn cr1Qinal. 

Dbserve~e por otra o~rte. que ~iJando la Penolo9Ja pierde sus 
retriques dP udiablj~~ou es pnrque la Just1c1a pczede dobleoar al 
mal a trav~z de Ja e1r0Juc1ón c1entif1.:a (he ahl Jc•s crimenes 
causad,is por ar1flrRal f11r1c11,11i111iP.11ti• de al9ur1a 9landula de 
secrec1hn interna, de algún cn~ple;'''· el progreso c1entlf1co ha 
substituido al Hdiablis•o" pen,1J1)Qico por la pena de fln. üue 
Ahora el diablo, sirva de e}eDpln. e~ una hipótesis deficiente!. 
Ho obstsante esa alandula deficiente representa hoy en dla el 
#•alu que hay ~ue desterrar y de3trulr de la sociedad. ln~ 
de•onios de ayer snn las plaqas de hoy, perfectaaente ubicables y 
localizables por la ciencia. Esta verdad. a nuestro Juicio, es 
~~ciJ~ente coaprobable en la Pennl09la y la Cr1~1nologla. 
Sin embarga el concepto penalbqicLi tarda en ei,olucionar. pero q11e 
con las •oderna$ c~rceJes sin re;as que funcionan para la 
READAPTACIOH SOCIAL DEL SEHTEHCIAVO. 

La Penoloqla, de alquna forma, ~nst1ene el criterio de que $e 
castiga por lo que se hace c~n plena conciencia del ~al de allJ 
que El castigo, en su Olti•a etapa huManitaria y cientJfica, se 
transfor~e en Readaptación, en Reincorpnraci~n Social del sujeto 
penado. es decir, la penalidad sirve ct•~o detector del qrado de 
culpabilidad. 

En otras palabras cuando la pena se artificializa frente a una 
deter~1nada conducta~ ello equivale a que sin consecuencia 
razonable fpenaJ no puede sostenerse Ja existencia de un delito, 
y desde luego, este argu~ento ha de a»pliarse si Junto a la pena 
coloca~os a la$ ~edidas de seguridad. 

Hanuel Lardiz~bal, p0r fin se ocupa del aspecto penológico que 
•.:ls: rios ir1teresa~ Recur?rda -=•~•o Ja pet1a de las galeras y de las 
Qinas de azogue se han abolido entera~ente quedando, Onicaoente 
las de presidio, arsenales y traba1os público$. "La e~periencia
escribe-ac:redita tod.->s los dlas que t1•das ó lns .iztiis que ViJTi ii 
presidios y arsenales reqresdn pe~res y algunos entera~ente 
incorreoibles ••• ;" !1, que ~ su 1uic1c1 es una prueba evidente de 
la indi~µensable necesJdad que hay cas~s de correccJbn en las 
cu~les se establc:can trabajos y casti905 prc1pnrcionados a Jos 
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delito y delincuentes ••• En pri•er lugar conviene aclarar que 
Lardiz~bal co•prendla por "presidio" no solo el estableciaiento 
penitenciario en el que cu•plen condena los penados~ sino ta•bién 
la pena de trabajos fnrzos~s, y por "arsenales" los 
estableci~ientos •arltiaos donde se construyen reparan 
eabarcaciones#.f65J 

Aclarad,1 e~te puntn cabe recordar que Jo que ~~s prencupaba a 
Lardiz~baJ era Ja proporcionalidad de Ja pena al delito y, pr1r 
supuesto al delincuente. "En Ja5 casa~ de corrección - escribe -. 
cuyo único obJeto debe ser este, pueden establ~cerse varJt1~ 
trabajos. castiqos y correcciones en bastante nú•ero para aplicar 
~ cada uno el re•edJo y Ja pena que le sea •~s proporcionada, y 
de esta suerte se conseguir~ sin duda la correcci~n de •uchns, 
que hoy se pieden por defectos de las penas. f66J 

Va P<'r descontada, desde luego, que para algunos será est~ril Ja 
corrección, por Jn que "en este caso deber~n sEr condenados ~ Jos 
traba}~s púl1Jicos~ al servicio de las ar~as ••• Tal criterir1 es 
intere3ante p11rque pnne de relieve que la idea de READAPTACIOH Y 
LA REHAGILITACJOH DEL SETEHCIADD tenia ciertas Jiaitaci~nes ~n 
e.5e tie-.,po. 

Lardizabal fuF el pr1•er siste•atizador de Ja PEn~loQla, y uno de 
lo~ dEfen~~res ca~ ap~sinnados del hUQaDlSMO pen(1l~gico, nu tenla 
clara conciencia de l~ pnsibJe READAPTACJOH DE LOS CRIHINALES. 
serl~n sin Juda las Que Carranca ) Tru.fillo Jla~a "Ciencias Y 
Artes au~iliares dPl juez penal". cAntrvpolnqla Cri•l11al 
Er1docrir1olt.iQ.i<1 Cr1u1r1.1J, Ps1•:l•l1i9.ia Cri•inal. SocioloQla 
Criainal, .Cstadi~t1ca Cr1~inal. Penolnqla, Hedicina Leg~l. 
P1'Jlic1a Cientifica, Cr1111ir1aJi$tJ.:aJ, que ya hc-100.; 
111eric11•r.ad¡J ar,tEriorir.Fr1tl' y 0tras qup mr.r,:1,tr1arEr.O$ cr1 $U li11.1acr.tv. 
H1s~a3 ~ue pJahtGara11 deflhit11•amente el hecho de Ja READAPTACIOll 
SOC!t1L 

Ahora b1En HanueJ Lard1zabal nunca pierde de vista 
Ja dl~6~3ión hu•ana en la Penoloaia. "Es verdad. que mientras 
haya h<n11bre5 habril del1tc1s, y. es Jrap11sible e;..tir1guirlns; pero 
pueden a~inorarse, que es A lo que debe aspJrar un Gobierno Justo 
~ ilustrado, y cierta•ente no se cvnseguJra nunca sino se guarda 
una exacta y Justa prnpnr•:ión en las penas, y si al mJsmo tie•po 
no procura dar por todos los •edios posibles una buena 
educación al pueblo, para evitar la ociosidad y Ja •endicidad. 
que son las fuentes •ás fecundas de delit~s y deshrdenes. Y a~~de 
que "~sta educaci~n debe co•enzar rlFsde Jns ori~er~s aRos ••• "(~7) 
Es asl ctimo la prop11r.:.1onalJdad er1 la aplJcaciln1 de las pEr1a:: 
contribuye a que haya men0s delltl1s; y es asi c1i~o la PolJtica 
Cri•inal , de acuerd(l c.or1 el criterio de Lardizabu/, debe uriirse 
a Ja buena educación del pueblo para lograr sus prophsitu~. 

T~l parece que toda Ja preocup~cibn penológica coincide e~ 

preparar al preso para devolverlo ha ~queJJo que se le ha 
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quitado: su libertad en socJedad y junto a los de•~s hnmbres. Lo 
•is•o que a un niRo convaleciente, se le va preparando al Efecto 
poco a poco. Lo nf1table es que el artifice del código del 1871 ya 
lo supiEra en su tte•po (y saber ad•itir todas las 
consecuencias cientlficas del cas(•J. Hartlnez de Castro preparo 
el adveni~iento. desde hace m~s de un siqlo~ de Ja 
REillCORPORACIOH DEFINITIVA DEL PRCSO A LA LIBERTAD )"' A LA 
SOCIEDAD. 

A pesar de las principins correccionalistas en que se nueve la 
Pen0Jc1gla dentro del cbdigo de 1871~ nartlnez de Castro dice las 
siguientes palabras: ~el plan de esta co•isibn se reduce ~ 

e•plear El1 el castigo de Jos delitos y co•o aedios eficases de 
iapedir que se co~etan otros, Jos dos resortes •ás pndErosos del 
corazón hu•ano, ~ •aber: el te•or y la esperanza. Cn•o se ve, Ja 
filosofla Pennl~a1ca er~ altamente hu~anitaria: el castiao se 
reduce al tertor: Ja reder1cit:ir. a la esperar, za. Las dnte5 
psicolbq1cas del leg1sladr1r no de)an, pues, Jugar a dudasu (68) 
Desde el punto de vista de Ja psici,Jvgia penolbqica, tan 
i•portante, el sentenc1ado debe sa~er que en ~J no se satisface 
una venaan:a sirll1 ur1a r1eces1dad sc•e 'ªrite a Ja que fur1•:i11na 
1'rer1te ai en-ferMl•: salvarlri, curarlo, Si el SET1teni:1ad11 admite* 

fuero 1nternn, que Ja pena trata de hacerle un bien, de 
prr,pnrci,inarle recursos para que subsista, de 1nstruirlo, de 
•oralizarln y de volverlo a la Sl'Ciedad que J~ arrr1.1~ de su seno, 
PS ir1c,1r1cuso que Ja ley y sus P.ie•:uti•res han de lr1sp1rarle un 
•ir1imo de respeto: 111 que z•pl J•:a que en ese l:'n11e11t,1 C'Jt,0P.::•1rá. a 
funcic111ar la verdadera relacibn pen1tEnciaria. 

La Penol~ola ~oderna parece serlo sbln en sentidn cr~nolba1co QJS 

nó en cuanto al ~~ito, consecuencia que con la altur~ de los 
tie•pos que drbcri~~ haber alca~=ad~• !as •edidas ie~al~$ en el 
doble a•bito de Ja prPl"EDCibn gE~Fral y la de Ja prevenci~n 
•5pecial. En tctdP .:a~,,. rP!<Ulta "'· P\frr.,o estre•:h11 el •:atal,tqt", 
de penas para los efecto$ RCSOCJALJZADORES, ón1ca•Ente 
retr1butivos, que a de aparejar Esta for•a de sancibn: mucho aás 
gener,1sr1, ca•b1n es el panora•a de las •E di das 
asequrat1vas, que nuEstra lpoca, se apl1can por igual, en forQa 
excluyente de otras sanciones, o, en ciertos casos, asoc1adas a 
las pcn~s de •anera s1multanea o posterior1dad a estas. 

Entre las penas. La oas /•portante. es la privación de l1bertad, 
idlnt1ca en esen..:1a p~r rn~i~a. de epnca; y paises - SdlV~ que 
apareje agrava•iET1tos, ..:c111,.1 los trc.t>a.jos for;:ados, que 111¡1diiican 
su fisionu•ia -. esta pena, el castigo por anton0Qa1ia a gedzda 
que se retira el Q<ll! antEs li• ft1E. Ja p'rd1da de la vida, ha 
suscitad~ una y otra vez encend1da5 censuras. que ponen en e~tre 
dicho su eficacJa correcc1onal; DE ahi, pues. la explicación de 
que ld pena reclllSnr1a ~is~a bu1que nuevas for~as de ejecuc1b~. 
que las rescatEn dEl dEscred1to y 1€ per•1tan foraar filas en la 
penologl~ del pcirl'Enir. Para ello. ha tenido que renu~ciar al 
~isla~1ento, ~ los qr1lJptes y a Ja bola de h1erro, al unifor•e 



78 

cebrado, al silencio, a la t:trutalidad, y entrar de lleno, ~l .• en 
una nueva etapa, que puditra•os decir, pararraceando las palabras 
de un agudo penitenciarista, de Hmentalidad cientifica". La 
prisibn entonces, deja de ser encierro, abandono a su naturaleza 
•era~ente contentiva, i~plicada en la et1molo9ia mis•a de la voz, 
para enfilar hacia r11tas di~erentes. Por una parte, se carga el 
acento en Ja Jdea de HTRATAHIEHTDu, que penetra en Ja doctrina, 
en Ja JegisJacibn y en los congresos espec1ali:ados, mientras 
que, p0r ~tra parte, se buscan •OdO$ pas fecundos de privar de la 
i·ida con la 11tira de l'ESOCIALI-::ACJDH: de este fervor rcn•r•i:::ta 
nacen - paso a paso en el ca•in~ de las restitucivnes carcelarias 
- Jn_c e::t.-ibJeci11JEr1tos de seguridad •inJaa. !as Jnstituciones 
abiert.:L:::. coDtt ~·eremos detenidartente a.is adelarite. 

Z.3.14 LA POLICIA CIEHTIFICA Y LA CRIHIHALISTICA. 

Estas ra~as se resú•en en experiencias y conoci•ientos varios, 
con Arquitectura Cientifica. para f(1r~ar y establecer las 
func1ones au.riJiares de la Jurticia Penal uGrossu. Alaunas de sus 
raDa5 6 co~o la He•atoloola Forehse. ponen en trso" ~•todos de 
laboratori11 que perMite~ precisar el valor pleno de las huellas 
de los delitos de sangre. 

Otros conocimientos s0n de lndo!e m~s técnica; •edio criainal 
catalogaclbn de los del1ncuentes por especJalidades, ~edios para 
identit"icar](ls Post dPlictu1D. s.-..bre estos vari1Js particulares la 
Poli~i<:i Pre11 entiva d"' ffC:>:J•:o eJ:td preparando ya alguna r.iuy utll 
técnica. 

La identiiJcación sujetos viv0s puede llevar de "uy 
diversas •aneras: por lo que a cont1nuacibn •e encargaré de 
llevar a cabo una descripclbn cronolbaica de las variadas 
técnicas ~on que el ho•bre cuenta par~ llevar cabo la 
identiiicacibn de una persona en ~·ida. 

Pri•eramente las personas que llevan cabo la pr~curacibn y 
adainistracibn de Justicia se Jnclinan a pensar en una 
identificacibn Judic1alT por eso ~ismo co~o al principio ~encione 
procurard esclarE~er las sJauiente$ ramas cono en la 
CriminalistJca como en las ciencias en general que se abocan en 
la identificacibn. 

Sa~e~(JS que el ho~bre a tra~•é: de la historia, ha eYperi•entado 
llevar a cabo alg~n m¿todo que sea confiable que le per~ita su 
identificacJbn. por lo que en el curso de el tiempo esta idea ha 
hido desarrolland0se, siendo en la antipuedad de naturaleza 
b~rbara en la Edad Hedia de lndole superticiosa, despues en forma 
eoplricar y desde el siplo pasado hasta nuestros dias, adopt~n un 
cardcter cientlficn pleno que per•ite un gran margen de sequrid~d 
la identi~icacibn del ser hu•ano. 
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Desde el punto de vista Judicial. la necesidad de contar c~n 
D~todos confiables, se hace efectivo, toda 1•ez que es necesario 
recon~,·=er a Jos delincuer.tes. o sea potier identificarl.is 'I 
clasificarlos. en parte para saber $Í son reincidentEs sabedores 
éstos. de que acreedores la aplicaczbn de penas ná~ 
rigidas, pnr lo que procuran en gran parte Jos medins que sean 
necesarios para ocultar su verdader~ identidad. pnr lo que 
contrap,1nen dos ft1erzas por una parte Jos delincuEntes, y por la 
otra los representantes de Ja Ley. 

Podemos mencionar Jos pri•eros siste~as de identificación de que 
se tiene •e~oria: sin eabargo, antes del •is•o y principalmente 
coao aedios Judiciales, existilr11n prcicedi•ientos equlvocos o 
bárbaros en Jos que se ~utila~a a Jo; reincidentes ctirtandoles 
las orejas, las •anos la 11ariz. etc •• Etc., /!'s marcaba 
aplic~ndoles un hierro candentes que dejaba su cuerpo una sefial 
indeleble. Coao e}Eaplos de estas prácticas podE~ns ~encionar las 
Leyes de Han~ en Ja Jndia. se~a/an que para facilitar Ja 
identificación de los aalhechnres se les 1aprimia una ~arca con 
caracteri7ticas deter~inadas para cada del1to a trav~s de un 
hierro candente en la frente de los delincuentes . 
Con el tiempo fuerbn ab(1Jidas estas formas de identificacibn 
dandose inlcio al siste•a e•plrico que se deter~ina 

principalmente por la aplicación del •ltodo descriptivo 
consistente como su no•bre ln dice en la descripcihn de los 
signos fisionómicos y las peculiaridades que le ofrece el ser 
hu•ano. co•pletandose post~riorEente Ja fotografla, cabe 
hacer la aclaracibn que aabos c~tod(1s fueron aplicados prioero 
por separado y postEri0r~ente en f~rma cnnjunta. 

La identificación descriptiva consiste principal~ente "en la 
descripción pl~~tic~ q11e seguJa Ja filiaci~n haciendo constar la 
edad • corpulencia de Ja persona, color de pelo de piel. y de 
o}ns, presencia de biqnte o no biaotE. alauna seRal En Ja cara en 
particular (cicatriz)~ y posterJvrmente - se aRadió la fotografi~ 
con las limitaciones que tenia a fines del siglo pasado, es decir 
sin retoques y sin ajustarse a ningún principio tlcn1co"f67J. 

Ahora •~ncinnareMos el ~~todo de identificaci~n ~ds usado o sea, 
el dact1Joscópico. nis~o que cu~ple con todas las leyes 
neces~rias qu~ rEaulan a Ja •1sna. ES decir la in~utabilidad y la 
variedad infinita • es desde luP90 aplicable tanto a personas 
vivas asl cn~o a cadé1•eres. Es nbra principal de uFrancis Galton 
cnnsJ~erado CL•~O el •aPstro de 1dentif1caciOn. asl ta~bi~n Ed1~ard 

H~nri y Juan t•ucetich; este ültJ~o. revisando Jvs el~mentos que 
apvrt~ su antEcesnr, concibe poner ~u práctica Ja ap/icacibn de 
los diez dedos de las ~anos quE llE11 ar a cabo la identificac1bn 
personal, dando origen a Jo quE en sus principios se Je Jlamb 
ianofalanaoaetrla y que •ás tarde fuE bautizado por el Dr Lazina 
c~n el no~bre de dactilvscopla. cuyo origen prov1ene de voces 

Tf.SIS 
Uf. !.~ 

¡p rc:~E 

üh.i~1~ ·¡ t~A 
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Hoy en diil la iderdi"ficacibn dactiloscópica se co•ple•erda con Ja 
-rotograf'iá, •is•a que debera e'fectuarse en dos tomas de frente y 
de per-f 11. 

Unos de Jos aspectos er1 donde 1 a e i ene i a no ti ene 1 i.11i tes es de 
investi9ar nuevos procedi~iento~ en estos casos de identificación 
en dor1de he•os •an J fes t ado has ta ahora que 1 a per soria 5e vue J ve 
f'urid<Joerttal para lograr Ja ideriti'ficacJCrn, por lo que existen 
ocaciones que DO conta~os en el •o~ento con Ja presencia fls1ca 
del sujeto, no obstante se puede recurrir a caracterlzticas 
personales del •is•o para lograr su identJf'Jcacibn co•o son Ja 
sangre:, las f'iquras arcadas dentales, las placas radiológicas, 
Ja escritura y la voz. Asi a continuación •encionare~os dl1'ersos 
aspe-:tos cor1siderados co00 •étf.."ldos de ident1"f1caciL'lr1 algurios de 
ellos en pleno dEsarrollo cientifico. 

La sangre constituye ele•ento de gran icportan~ia en Ja 
identificación de una persona, Casos ta•bi•n s1m1lares se 
presentan con otros fluJdos orgánicos como el semen y la saliva, 
En nuestro pals se encuentran en e~peri•entacibn una t•cnica de 
identificación a travls del se•en por •edio de 
~Histocoopatibilidad, basada en Jos tejidos de una persona solo 
pueden ser aceptados por Ja •is•a y en ca~bio son rechazados por 
uria distinta Esta técrtica fue ideada por el Vr Ruiz 
Castañe.:f.J"f69), Ta11Jbién ,1tros eleaent(1:, del cuerpo hU11tdT10 pueden 
ser utilizados como Dedios de 1dent1ficac1bn co~o por ejemplo el 
pelo que se presenta fac1l•ente en la obtencibn y ad~•~s ~e puede 
encontrar facilmente en donde se co~et1ó el hecho delictivo esto 
es com~n en la presentación de l~s delitos se~uales. 

Co•o ap(lrte a la Cri•inal.istica Ja Urdversidad Nacional Autóno111a 
de Hé:i.:i.;,o orqar1lZÓ en 1949 una escuela de funcionarios de 
prisio~es cuyo fln especJfico era el de preparar cientifica•ente 
a Jc1s "fur1cior1arios y e•pleados que hubiérer1 de prestar sus 
servicios en las Pe~ite~ciarias y carceJes y por otra Parte la 
Procuraduría G1meral de Justicia del Distrito Federal y 
Territorios Federales ir1a9ur6 er1 feb. 1?62 Jos cursos del 
Instituto de capacitaci1':-r1 cri10ir1alL~tica para 1HeT1bros de Ja 
Policia Judicial. 

La Ley Orgiirlica del Hinisterio PUbJico del f'uero co•lm 
expidiendose el de Dicie•bre de 1971 de Ja Ley OrqiJr1it:.a de la 
Procuradur;a General de Justicia del Distrito y Territorios 
Federales en la ·que dispor1e que para ser Aqerite de la Policia 
Judicial se requiere,aJ.- ser •exicano por naci•1ento y ~ayor de 
21 a~os; b) haber concJuJdo la ense~anza se~undaria e). a~reditar 
buena cor1ducta y no haber sido ser1ter1ciado co~o respor1sables de 
los delitos ir1tencior1ales; aprobar exiJ•er1es de ingreso que 
pr•ctlquen y; eJ seguir y aprobar cursos que al e-recto 
i•parter1 el Iristituto Técrtico de Ja Pr ... "'curaduria rartSJ. 



HLos cursos de preparación para ser Agente dela Policía Judicial 
tier1er1 duración de ur1 año, por lo que se les i•partiran, lus 
•aterías de Dere.:h'' Per1al, Derecho Procesal Per1al, 
Cri•inallstica,, Psicnlogia Cri~inal, CriDinologia y HediciDa 
ForeDse" .. (70J 

"Los cursos para Ja Preparaci~n de T(!cnicos ~n Cr1miDallst1ca 
tieneT1 duraciL'lr, de ur1 aílo, por lo que les J¡¡partirár1 :las 
~aterías de Cr1minalistica, Derecho, Derecho Procesal Penal, 
Interrogatorio Pol1gr~fo, Sistemas de 1dentiTicac1~n. Fotografla 
Judicial, Nociones Tur1daR:er1tales de Flsica y Olllmica, Forense y 
/'licr1,scopl.a, Ball:::tica, Ir1cer1d10 y ExpJO$Jbr1, pr<1t>lemas de 
transito de 1•ehlculos, Gra1·(1sr.:npla, Hedicir1a Forense, 
Estadlstica, todos los profesores que imparten las cur~os en el 
Instituto Tt!cn1co de la Pracur~duria son, a su vez catedrat1cos 
un1vers1tariosH(71). 

De acuerdo a Jo ar1terior pode•os que er1 Ht!xico ha dado ur1 
paso a9i9antado en cu~st1bn de la e1•0Jucibn de la Policía 
Cier,t¡T1ca .. de ahl que se esperf! que todos los Agerites egresados 
cu•plan con sus obligac1ones una vez que esten capacitados para 
realizarlas Ya que de su adecuado "funcior1a•iento dependera er1 
gran •edida a prevenir en Tor5a •as real delitos que a simple 
vista r10 aparer,tar1 y er1 el "for1do de estas., est~ Ja verdad que se 
busca, se espera por igual que todos estos en gran parte estln 
dirigidos a aportar eJeeentos para la readaptación aas pronta y 
Justa por parte de los responsables que se encuentran la carceJ. 



H O T AS 8 l B L l O G R A F l C A S 

1.- Adol'f'o P,.ins. citado por Carranca y Tru}ilJo Raül Derecho 
Pen<il H~xicano Op. Cit .. pág IS4 .. 

2.-ibid. pág 1S4. 

3.-ibid. p.ig 154. 

4.-ibid. p~g 154. 

S.-Cri3pigni Fillipo. Dp. Cit. pag 87. 

7 .. -Castellanos. Fernando. Linea•ieritos Ele•entales 
Penal Ed PorriJa, tf(.>l(.fco 1981 .. pil9 37. 

8.-ibid. p.ig 38. 

9.-Crispigni Fillipo. Dp. Cit. ptJq 137 .. 

10.-ibid. ptJg 138. 

11.-ibid. p~g 139 .. 

12 .. -ibid. ptJg 139. 

13.- Castellanos Fernando. Op .. Cit. pag 41. 

de Derecho 

14.-Tratado General de la Filo~n'f"ia del derecho. Ed Buenos 
Aire~. Héxico .. 1972. pag 158. 

15.-Carranca y Tru)illo Raúl Op. Cit. p~g 15$. 

16.-Fernando Castellanos Op. Cit. pag 65. 

17.-ibid. pjg 65 .. 

18 .. -PavOn VasconceJos Francisco. HanuaJ de Dereeho Penal 
lfe:~icano. Cd PorrUa H~xico 1978. pág 63 .. 

19 .. -Fernando Castellanos Op .. Cit.Pág 6~. 

20.-ibid. pag 63 .. 

~1.- Luis Rodríguez Han:zar,era. CriDinologla Cd P(uri.la 19$6. 



H~xico. pag 21. 

22.-Fernando Ca$tellanos Op. Cit. paQ ~~-

23.- ibid. Piig 23. 

24.-Cuello Calón Citado po,.. Luis Ji•enes Azua. Tr.'ltado de 
Derecho Penal Buenos Aires. 1951 pag 128. 

25.-Carranca y tru}illo Raú. Op.Cit. pAg. 18. 

26 ibid. pag 19. 

27.-ibid. paq 20. 

28.- Diccionario Larousse ilustrado Por Ra,.bn Garcia Pela'J(I~ y 
Grass, 1985 pag 175. 

29.- Carranca y TruJillo Raú. Dp. Cit. pag ~s. 

30.- ibid. pág ~6. 

31.-Diccionario Larousse Op. Cit. pag 567. 

32.-Luis Rodríguez Har1zar1era Dp. Cit. p;ig 72. 

33.-Aplicac1ones de la Victi•úlogla. v,. Luis Rodríguez 
Hanzanera. Instituto Nacional de Ciencias Penales. I?SS 
H~xico pilq J·?. 

34.-ibid. pag 41. 

35.-ibid. pa 9 53. 

36.-Gibons. Dor1 Dp. Cit. Pag 156. 

37.-Car,.anca y T,.uJillo RaiJJ. Dp. Cit. PiJg 42. 

JS.-Pav6n Vasconcelos r,.~ncisco Op. Cit PiJg 41. 

39.-ibid. p~g 39. 

40,.-Rodrigue= Har,zanera Luis Op. Cit. Pág. 255. 

41. ibid, pag 256. 

42.-ibid. pag 258. 

43.-Carranca y TruJillo RaUl. Dp. cit pag 42. 

44.-Rodriguez Hanzane,.a Luis. Dp. cit. pág 256. 

45.-Pavbn Vasconcelos F,.ancisco. Op. Cit. Pag 46. 



46 .. -ibid .. pág 47. 

47.-ibid. pág .. 47. 

48.-ibid. pág 48. 

49 .. -Carranca y Trujillo Rdül Op .. Cit. pAg 43. 

50.-ibid. pág. 43. 

51.-ibid. pág. 54. 

52.-ibid. pág 54. 

53.-Grispigni Fillipo Op. Cit. pág 178. 

54.-ibid .. pa9 179. 

55.-Luis Rodríguez Hanzanera. Op. Cit. pag 113. 

56.-ibid. pág 114. 

57. ibid. pjg 115. 

58.-ibid. p.lg 115. 

S'J.-Grispigni FilllpO Op. Cit. pag 18? .. 

60.-Huñoz Sanchez tfa. Susana. Proyecto de Antisocialidad ~ 
Control. del Instituto HacionaJ de Ciencias Penales. 
1988 H~xico pag 34. 

61 .. -ibid. pág 34 .. 

62.-Frank Loute Pessi Tratados Sobre Derecho Per1al I•pri•iere 
Royale Paris 1837 .. pag 245 .. 

63.-ibid .. pág 24~. 

64 .. -Bernat de CeJis Jacqueline ap. Cit. pág 177 .. 

65:- ibid .. 

66.- Revista Hexicana de Derecho Penal .. Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. 1979 pág 159. 

67,- ibid. pág 160. 



C A P 1 T U L O 1 1 1 • -

P R E V E H C 1 O H O E L O E L I T O 

y 

R E A D A P T A C I O H S O C 1 A L O E L 

D E L I H C U E H T E 



CAPITULO III.-

3. PREVEHCIOH Y READAPTACIOH DEL PRESO A LA SOCIEDAD 

CONCEPTO VE PREVEHCIOH.- Por pre11enir debe enteriders~ prever, 
conocer de ante•ano un daBo o perjuicio, asl co•o preparar, 
aparejar y disponer con anticipación las cosas necesarias para 
"f ir1. 

En •ateria criainolbgica, prevenir es conocer con anticipacihn Ja 
probabilidad de una cr1nducta criainal, disponiendo Jos aedios 
necesarios para evitarla. 

Nos he•os referido ala secuencia penal en el 
Estado •~derno, a partir del aoaento que se asuae, superadas 
fases de la venganza, Ja co•posicJbn, del talibn real po~tico, el 
•~s iaportante y pri•ario de sus coaproaisos, en Ja que pudiera 
hablarse en esencia de ese sisteaa ideal de pactos que alguna 
vez- si acaso Jos hubo consolidado el contrato social bajo· la 
sombra de un bosque i•a9inario el co•pro•iso de preservar, con la 
•~s severa de las a•enazas y la •as diligente de las acciones, Ja 
~ida, la salud. el patri•onio y el honor flos derechos que el 
liberalis•o consideró inalienables) que quienes concurrJan a 
depositar en •arios del poder püblJco, un poder general 
corporizado, la solucibn de sus requeri•entos elementales y la 
satisfaccihn de sus necesarias esperanzas 

En el curso de la secuencia, que ta•b 1. en supone el 
encadena•Jento Jogico de activJdades, del Estado solas 
co•binacibn con la socJedad- cuyo papel en esta area que hoy 
reconoce plena•ente, absorbe la lucha contra el cri•en, por un 
doble derecho de deber, esto, es, el prevenir y luego cuando este 
"fracasa, castigar. El •o•ento de la prevencil>n es el •<ls 
trascendente y co•pleJo, se halla inaerso en Ja PolJtica Social, 
Ja que, cualesquiera que s•an Jos objetivos y progra•as 
especJ"f'icos. directa o indirecta•ente pretende retraer o resolver 
Jos "factores del crJ•en; todas las alineaciones, todas las 
injusticias, todas las pa$JOnes. AquJ el pr~pbsJto Ultimo 
apareja- evitar Ja acción represiva, cuya 1•erdadera virtud 
reparadora es escasa y a •enudo sbl~ lbgica o Jdeal~ ~e4iante la 
diligencia preveritiva. 

PREVEHCJDH, nos dice •l Prof. Ceccaldi,citado por el criainblogo 
Rodriguez Har1za11era es la HPolltica de cor1}unto que tiende a 
supri•ir o al •enos a r•ducir los "factores de delincuencia u 
Inadaptación sociaJH~(JJ~ 
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Peter LeJins habla de tre •odos de prevención:, 

aJ.- Prevenci~n puniti1•a que se funda•enta en la 
inti•idación, en el desisti•ientl• por •edio de la a•enaza pen~l. 

bJ.- Prevencihn nec~nica.- trata 
obst~.:ulos que le cierren El ca~1no al delin~uente. 

de .:rr:ar 

e).- Pre11Pr1c11'ir1 c¡1Jectil1a.- Trata de detectar y 
eli•inar si es pos1ble Jos fact,•res cri•inhgenos en Ja vida: se 
trata de una -for•a nn pEr1al Ja prcdenlicuer1cia. <2). 

lo.- ~Prevención pri•aria. Toda act1vidad de 
car~cter general que tiene t1n f1n de sanea•iento social que se 
espera evite o redusca Ja 1nsidenc1a de fenb•enos delictivos y de 
Jos que producen riesgos a la coaunidad. 

2o.- Prevención secundaria. Es la que se ejerce 
sobre personas de las que se puede afir•ar la pnFibilidad o 
probabilidad de co•eter delitos o de adoptar un gériert.• de v1da 
que las puede ser espec1aJ~ente peligrosas. 

Jo.- Prevención terciaria. Es la que se propone 
ev.itar que personas que Y• har1 delinquido <• incurrido eri 
actividades especial•ente peliqrosas, persistan en su conducta 
social•ente noc1va".(3J 

Sanchez Galindo dice que "debe•os prevenir antes que castigar: 
las sociedades del "futuro deberan establecer •~todos de 
prevención y tablas de predicc.ibn de tal suerte e'ficaces y 
Yaliosas quer aplicadas a tie•po hagari las prisior1es - por 
hu•anas y cientlficas que sean - objetos del pasadou.c4J 

3.1 OBJETIVOS DE LA PREVEHCIDH 

Los obJetivos de la Prevención son siguiendo a Piz:ntz H~ndez. 

aJ.- Las investigaciones enca•inadas para la 
obtencibn de un diagnóstico sobre las actitudes personal y los 
hechos sociales concurrentes a la gines.is del delito, asl co•o 
otros tipos de .::o•portamiento o co•ponentes de situación pre
delectiva. 

bJ.- La et1aluación de las investigacion•s 
cri•inolbgicas para establecer un plano de pro'fil11xis soci•l con 
el 'fin de dis•inuir la incidencia delictit1a. 



cJ.- La for•aeiOn de personal adecuado para 
aplicar las •edidas ir1herentes a la prevención, Y para la 
aplicación de •edidas de profilaxis cri•inal. 

dJ.- La centralización, con~ección y publicación 
de estadlsticas y tablas de prógr1osis cri•inal. 

eJ.- La realización de campa~as de orzentación de 
Ja colectividad para obtener su colaboración en Ja prevención del 
delito. 

o.
r~gla~entos. nor•as 
ardidel ictiva. 

La elaboración de p,-oyectos de ley, de 
y procedi•ientos relacionados con la polltica 

gJ.- El estudio y la coordinación de todo lo que 
se refiera asistencia o~icial a eventos nacionales e 
ir1terr1acioriales relacior1ados cor1 Ja etiologla y Ja prever1citJn del 
delit·o. 

hJ.- La aplicación de medidas de pro~ilaxis 

sociaJ.<SJ. 

La Prevención no puede hacerse e•plrica•ente, aunque es co•ó~ en 
todo el aur1do que ll's progra•as de prevención sean inorg/Jnicos y 
que las t~cnicas e~s modernas se encuentren parcial y escasa•ente 
desarrolladas; es necesario principiar por plani~icar la 
prevención, y posterior•ente hacer una evaluación de Jos 
programas preventivos sus ·~todos y rinalidades. 

A continuacilJr1 expone•os Ja for•a de hacer ur1 plan de prevención 
(basár1dose en Peña Hunez> ese plan se ba.sa en S pasos 
consecutivos.(6). 

1.- Actividades previas. 

aJ.- Fijar objetivos. 

bJ .- Establecer el personal tecnico que se 
encargar~ de realizar y dirigir el planea•iento. 

e).- ln~or•acibn. Despertar el Jnteres y buscar Ja 
participación de la opinión pública. 

2~- Elaborar el proyecto del plar1. 

aJ.- Deterainar las necesidades de asistencia. 

bJ.- Evaluar Ja capacidad 
d~ricit asistencia•. 

asistencial •y el 
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cJ.- Deter•inar las causas principales a las que 
el d~ficit puede atribuirse. 

dJ.- For•acibn del proyecto del plan. 

3.- Consulta y adopción del plan. 

4.- Ejecución dttl plan con ob}etiv1.1s tres 
plazos: largo, aediano y corto. 

S.- Evaluacibn, replantea~iento y adopción del 
plan definitivo. 

La única for~a de hacer un plan de estos es, en nu~stra opinión: 

AJ.- Con<1Ci•iento integral del proble•a. 

BJ.
intersecretariales. 

CJ.
principalaente.<7J. 

La fnr11ac z br1 

Participacilrn 

de 

de la 

co111isiones 

C<1111ur11dad, 

En Hlxico, asi co1110 en la aayoria de los palses de Latinoaa~rica. 
no existe ur1 plan bien de"firddo de prevención; la actividad er1 Jc.1 
qeneral es puraaente represiva, ya que se espera a que el 
individuo. coaeta un delito para castigarlo, es decir, que se 
ataca el hecho delictuosor no las causas que Jo producen, o los 
factores que lo favorecen aunque es de Justicia reconocer los 
adelantos en Jo referente a preparación de personal y 
construcción de •~dernas instalaciones. principio indispensable 
para cualquier intento en aateria de prevención. 

En H~xico se ha iniciad~ una gran refor•a penal que principia a 
dar sus pri•eros frutns. 

3.2. PROGRAlfAS DE PREVENCIOH Y EVALUACIOH 

Los siguientes progra•as de Prever1cibn y E'•aluacilm r·uéron 
desarrollados por el Pro~esor Luis Rodriguez nanzanera los cuales 
los aencionare•os a continuación. 

Deben distinguirse dos tipos de progra•a de prever1cihn, el 
pri•ero es la acción que se aplica a un factor cri•inbgeno 
fpro9ra~a unitario), el segundo es el progra•a co•binado, que se 
aplica en •edio de alto indice de delincuencia. 

AJ.- "Pretgra•as unitarios. 
Los pr ogr a•as unitarios, sor1 con di e i or1es t1ecesar i •s par a regular 
los resultados a saber la eficaz elección del factor cri•inbgeno, 
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el cual debe ser de tal r1aturaie::a que puede ser •ar11!jado con 
acciones siaples rv1g1lanc1a p0Jlc1aca, ilu~inacibn, apertura de 
ca•pos deportivos, bibliotecas, certtro5 de desarrollo 
a~bientales, etc. 

Fl criterio principal de la evaluacibn 
la proporci<'>r1 de Ja delincuer1cia, 
sieepre con Ja de otrns sectores er1 
aplicada Jag •edidas preventivas. 

debe ser la variacibn de 
la que debe de co•pararse 
las cuales no se hayan 

Adeaas, ter,e•os criterios parciales o secundarios aplicables en: 
•enores, debe haber •clyor asistencia a la escuela, •enor 
reprobacitm, •irnos 'fugas del hogar; en adultos, debe haber •enor 
ausenti$'mo en el trabajo, •enor J.ndice de drogadicción, •enor 
lndice de alcoholis•o. 

Finalae~te, debe procuparse tener las correlaciones establecidas 
de ª'' ter1a110_, y recordar que ciertas 'for•as de averiguación sor, en 
sl una forma de intervención del fenb•eno. 

BJ.- Progra•as coabinados. 
Se apJ icar1 por Jo general en •edios su•a•erde cr iainOgenos, donde 

reur1Er• »Ultiples factores <super población, eiserias, 
ignorar1cia, etc.), y en lo qu• 'frecurmte•ente se presf!nta el 
fenó•eno de subculturas criainaJes. 
La •ccibn, en cons•cuencia •s co•pleja, coordinando diferentes 
'fora•s ele•1mt•les, diriqi•ndo su acción a las pandillas, y 
pudi*ndo durar v•rios años, por Jo que la evaluación no puede 
hacerse de f'or•a in•ediata. 
Para evaluar, s• utilizan los aiseos criterios antes citados, 
teniendo 9ra11 cuidado pues Ja cantidad de 11ariables es •ucho 
•ayor•. <S.1 

3.3 EL ORGAHO DE PREVEHCIOH. 

La prevenci~n debe ser cuid~dosa•ente planificada y coordinada. 
Todos los organis•os, tardo pUblic-.os co•o pri11ados, y toda la 
población deben participar en la solución del proble•a. 
Debe de irdegrarse u11 br9ar10 coordir1ador y organizar en toda la 
RepUblica. que debe ser co•puesto por co•isiones 
intersecretariales y co11 participacibn de todos aquellos grupos o 
instituciones que en cualquier ~or•a tengan que Yer con proble•as 
de del ir1cuenc i a. 
Entre sus •llltiples. f'u11cio11es, este t.'irgan<> debe irdegrar las 
relaciones para Ja participación de la coaunidad en Jos pla~es y 
proqra,.as DE PREYEHCIDH Y DE TRATAHIE/ITO~ 

Debfl ta•bien evitar la concer,tr•cibn del es-fuerzo a-=:1stenciaJ y 
profesi·onal en Jos grandes centros urbanos, que perjudicar> a Jos 
pequeÑos centros de población. 



87 

Este organis•o que se prnpone se encargarla de .concentrar y 
elaborar los datos rei'ererites cri•ir1aljdad, para ter1er 
estadlsticas que puedan •e)orar el conPcimiento del pr~blema. Se 
encarqarJa ta•bi'n de orqanizar y ~antener el casillero nacional 
de identi'ficacibn. 

Podrla "ta•bi~ri 'for•ar ceritros de or1entacibn. de ir1vestiqacibn y 
de existencia, asl coao clJnicas de conducta~ bolsas de trabajo, 
etc. 
Este serla el brqano de contrnl y ••igilancia asl co•o de censura 
de •edios de difu$itir1 y espectáculo.:: que sear1 cr1r;ird•9er11JS y 
estiq•atizantes. 

Final•ente serla, el órgano adecuado para revisar la lepiFlacibn, 
proponer rei'or•as y adiciones, lograr la unificacibn y h~cer que 
la ley no quedará tan soln en un si~ple deseo. 

3.4 EVALUAClDH DE LA PREVEHClDH 

Un proble~a clave en el te•a que nos ocupa es la evaluación ; si 
no existe ~sta, podeaos caer en el error de i•aginarnos que 
esta•os realizando una fecunda labor de prevención. 
Continóa siendo un vicio la i•posicibn de castigos disuasivos sin 
preocuparse en indagar cuales son los efectos que se presentan, 
asJ •is•o se efectóan ca•pa~as contra el vicio o contra el cri•en 
sin prever los resultados y la coaprobacibn de estos. 
La Cri•inologla en su estrecho tradicional sentido de descubrir 
las causas del cri•en y el trataaicnto del delincuente, ha sido 
~uy criticada; actoal•ente se pasa al estudio de los siste•as de 
justicia, pa;ando de una •icrocri•inolo9Ja a una 
~acrocri•inologla. En este •oderno sentido la cri•inoloqla es una 
ciencia de gran aplicacibn ci.,•o ya lo he11os estarido vier1do, 
principal~ente la toma de decisiones de Polltica 
Cr irair1olb9ica .. 

Estamos de acuerdo con Sryder1sholt en que los irtVestigadores 
est~n ihteresados en que su conoci•iento sea utilizado; los 
encaraados de to•as de decisiones e$tan interesados en que el 
conoc~Diento cientlfico sea la base para sus decisiones". 
Ho es posible hacer ciencia, ni ser objetivo, ni realizar planes 
rii prograror.s de Pcd l ti ca cr is: i TIO I ~q i ca s iri una adecuada 
evaluacib~, por Jo que la instru•ehtacibn en este sentido debe 
ser lo Dás aaplia y precisa posible. 

Sc1bre Ja evaluación agreqaaos que el siste•a coao tal, debe estar 
sometido a una evaluacibn frecuente. por la Jndole evaluativa de 
la función penal. p(lr las trans-foraacior1es de la cri•irialidad, 
p.1r las necesidades de ajustar dicha evaiuacibn entre sl y con 
1; _ ~ecto a Ja plariificacibn de Ja polltica que requiere ajuste 
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constante respecto al presente y Yuturo in•ediato. 

Y para concluJr concretizare•os que: Ja falta de una adecuada 
evaluación es lo que ha hech0 fracasar JO$ aejores planes de 
prevención y trata•iento, y es co•ün que el Estado y los t~cnicos 
se i•aginen que están previnJendo cuando por desgracia en 
realidad se ~st~ perdiendo esfuerzo, tiempo y dinero. 

Desde el punto de vista estricto de la tlcnica juridico penal, 
una norma juridico penal constituye tan solo el precepto de que 
en el caso de que una persona co•eta cJerta conducta- por e}eaplo 
•ate intenci~nal•ente se•e}ante-, otra persona o sea el 
jue: ~rJ&nara que sea recluida prl~i~n, por un detErm1nado 
tie~po. Sin e•barqo no cabe duda que el legislador- y detras de 
~l, Ja sociedad- propuso al dictar esa rue precisaAente 
para contribuir evitar- hasta donde fact1ble los 
ho11icidios,. 

En verdad que •uchos perialistas se har1 preocupado e.'lf:tensa•tnite 
de la prevención co•o una de las funcinnes- o co~o de Ja funcibn 
principal- Del derecho penal, atendiend~ en t~r•inos generales a 
la prevencibh por intimidacibn. desde luego el punto tiene 
capital i~portancia,. Dice el autor, aunque v~ya a resu•ir algunas 
de las 1deas principales a este respecto eGitidas por ilustres 
penalistas, Jo que se desear1a tratar aqul, especial•ente y sobre 
todo, dentro de las posibilidades del aismo autor, es de otro 
punto el preventivo particular y concreta, de la acción 
coercitiva incluso violenta- para evitar la co•isión de alqunos 
delitns, de aquellos delitos ident1ficables co•o ~ales 
fisica~ente a pri•era vista co~a suele decir en sus 
explicaci~nes de catedra el doctor Luis Recasens Sichés: pero 
antes el autor presentara un brevé resumen de los •odos coao Jos 
penalistas han subrayado la runc1ón pre1•entiva tér•inos 
ger1erales. 

3.5 IDEAS DE ALGUHDS PENALISTAS SOBRE LA PREVEHCIOH 

El eaite1de maestro el d.,ctor Luis Ji•enez de Asua e11 su Tratado 
de Derech~ Pena1 1 use ocupa de la PrevencJóD al estudiar las 
Escuelas Penales y de las Tendencias dentro del grupo de las 
uteorias utilitarias• Es decir se ocupa de la prevenci~n co•o uno 
de los -fur1da»erdos aducjdos para el Derecho Penal. 
co•ienza Ji•enez de Asua recordando que ya Platbn y Arzst~teles 

•e•cionaron el fin preventivo de Ja pena.(9). 

Platón ya habla del fin preventivo de la pena, p€ro ~~ se I~ 

asigna tan solo finalidad utilitaria, tagbian genczona I~ funcibn 
de la en~ienda. Arist6tele; 1 •ira la pena co~o una ~adi~ina ED 
11irtud de coritrarios; el na! delito y el te1t1•r de la per1a; y. pvr 
ser los hoabres •~s obedientes a la necesidad que a la razbn, la 



pena es un acto de necesid~d. La coricepcibn utilitarza Ileqa a 
ser preponderantemente entre Jos Jurisconsultos ro.anos: Aulio 
Gelio. Upiano, Saturnianc1. Cal/istrato. Paulo, Harciano y 
Quirdilar10 .. 

Para Cesar Decaria el fin de Ja pena es impedzr al reo que cause 
daiios a cor1ciudadanos y evz t·¡¡r que lo~• otr11s 111 i1J11 ter1. 

Posterior•er1te surger1 las doctrzr1as de prever1czllr1 gEneral. seg.Uri 
Ar1sel•1..1 y,_,,, Feurbat:h el ir.teres 11,i,·i•L1 del Estado y su rzr, 
especifico es impedir que se produ~can violaciones en el derecho 
FeuErbach ~piensa que Ja fuerza lleva a los ho•bres a delinquir 

de lndole pslquica: sus pasiones y apetitos; pero e~~s 
i•puJsos pueden contrarestrarse haczendo que todos que a su acto 
seguir a ir1dudab 1 e11Jerite ur1 ria l superior que e 1 que deriva de 1 a 
insatisfacción del i~pulso de cc1•eter el hecho~r10J 1 Esto se 
logra a•enazando el acto injusto con una sanci~n penal, y 
de•ostrarido la realidad de Ja pena a•enazadora,, ejecutar1dola 
c11ando la transgresión se ha co•etido. hay pues, que acudir a una 
for~~ de coacción anterior al delzto. que sea operantegente en 
todos los casns, lo ct:al soln puede lograr DEdiante la 
coacción pslquica. 

La tesis de Feuerbach "af1r•a que las a•enazas previene al hecho 
punible repr1•iendo las acc10T1es delictuosas. tendiendo a 
asequrar el respeto de los diversos bienes jurldicos pQblicos y 
pri~advs colectivos individuales* actuando sobre lds 
actividades huaanas con la a•ena:a e irrogación del •al de Ja 
pena, desde cualquier punt~ que se le conte•ple. El Derecho Penal 
es la fuerza de organi:acibn social propia del Estado aediante la 
coacción pers(•na1"(11). 

Se9Un Rmtagnosi, "el fln de Ja pefla es in'fur1dir temor a todo 
aalhechor- de •odo que en el futuro no nfenda a la sociedad 
amenazandolo con un sufri•iento"f12J. 

En Ja prevención especJal •ediante Ja inti•idacibn, se parte de 
la aplicación de la pena del delincuente • Las doctri~as de la 
prever1cibn ger1eral se diri9er1 a todos y tratan de alejar del 
delito a los ciudadanos que en un •o•ento se sientan inclinados 
a violar una nor•a, •ediante la aDenaza de la pena y hasta por 
el obstáculo de Ja e}ecuclón de Ja •is•a sobre el que ha 
delinquido. Er1 cambio. la especial apurita a Ja 'fur1ci!ir1 de zmpedir 
que el sujeto del delito vuelva a co•eter infracciones 
intiuidandola con Ja e}eculón de la pena. 

Grol~anD, el •~S qenuino postulantE de esta doctrina de la 
prevenczbn especial, parte del concepto de Ja oarantla de 
seguridad, prevención o defensa. el fin juridico de ~sa qarantla 
de se9uridad es restaurar la coT1dicibn de ausencza del peligro, 
supri111ieT1do lo~ •otivos del •l:,ao. E~ta fir1alidad se puede 
aJ~an~ar en dns ~0rQaS J.- PSupri~1endo al delincuente Ja 
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posibilidad flsica de coaeter ~iolaciones Jurldicas. 2.- Con la 
inti•idacibn, es decir con el •edio preventivo de Ja 
intiaidacibn. Puesto que el hoabre dada su naturaleza sensible, 
se deter~ina con la presentación de las cosas agradables y 
desagradables, y tiende a buscar aqu~Jlas y huir de estas, se Je 
puede desviar de las •anifestaciones de vr1Juntades antiJurldicas, 
uniendo inexorableaente a ellas representación de un ~al con una 
consecuencia. en tanto que el •edio de seguridad absoluta es un 
siaple i•pEdi~entn de la libertad flsica, el aedio preventivo de 
la inti~id~c1bn establece en la 1ntisidad del sujeto las 
represEntacJones de las cnnciencias perjudiciales que sigu~n el 
acto antlJurJdicoN.(13). 

Por eso es oportuno advertir que, aparte de las alusiones •UY 
breves y casi son tangenciales,la prevención especial absoluta 
por •edio de i•pedir la realización del coaporta•iento 
ant1Juridico tipificado co•o delito, •• gracias la accibn 
policía y debiera a~ardise taabi~n Ja legltima defensa el 
agredido sea tercera persona- sucede que los penalistas al hablar 
de la prevención tanto la que lla~an general coao Ja que 
denoainan la especial se refieren de ordinario a cosas diferentes 
de la acclbn aeraaente preventiva de la co•isibn de un delito 
diferentes de la accibn que se i~pide la perpetra~J6n de un 
delito. Se refieren a ur1a de las f'inalidadades que Ja pena 
consiste disuadir a quienes siente en cierta for•a 
inclinados a delinquir. aediante la 1ntiMidacib11 que provoca la 
aaena:a de la pena- prevención general-; o i•pedir que quien 
cometib un delito vuelva a perpetrar otro, o •ientras per•anece 
en la penitenciaria encerrado o disuadirlo en volver a 
delinquir de~pu~s, por virtud de la dolorosa experiencia la pena 
le produjo- prevención especial. 

La tarea total de la prevención del delito y trata~iento del 
delincuerite se halla li9ada a las cuestior1es de plar1eación y la 
Polltica de dEsarrollo. El nuevo Lbgico engarce ha sido recla•ado 
por Jos Cri~inólogos , y es asl co•o ingresa al terreno un alud 
de preceptos de la t:corio•ia de la Soczoloala, de Ja De•ograf'la, 
etc.; y se replantea la accibn interdicipli~aria. Cuatro •ooentos 
son los que se avocan en la inteqracibn de la lucha contra el 
cri•en; y los momento~ que segón su brden de aparicibn en la 
esceria de Ja prevención de con•inaciór1 abstracta, de 
averi9uaci~n y enJuicia•iento y de ejecución podria decirse que 
cierta forma, que el fracaso precedente deter•ina Ja aparición 
del siguietde. ur1a Prever1cibn a1·ortunada que lograse lo 
i•posibJe, que esta ideal erradicaci~n del crl~en cErrar;a las 
puertas de las Tasés subsecuentes.1 r10 vendrla al caso ni la 
persecución ni e}ecuclbn. La Prevención, al igual que los de•~s 
entre Jos restantes mo•entos anticri•inales de que ahora 
habla•os. ofrece dos vertientes: la social y Ja Jurldica que 
unidas en forma taJ,la eficiencia de un apoyo a Ja efi~acia de la 
otra. 



Hay er1 Ja persecuci .. "ln per1iil, enter1dida er1 ser1tido 
lato, no siaple~ente co•o e;ercicio de Ja acción penal o •enos 
todavia, co•o fase de este e)ercicJn, la eis•a doble integración 
que en el capitulo preventivo, purque al lado de la per~ecución 
)uridica, que se for•a a trav~s del prncedi•iento ad•inistrativn 
y Judicial cuyo re•ate es la sentencia fir•e, se plantea la 
social, •editación i•pregnarido, "fertilizando, o "frustrar1do a la 
pri•era la reacciOri aaterial real colectiva, arite el delito desde 
el priaer acto Ja pesquisa hasta el ültiao del Ju:ga•iento, 
planteada externa o interna•ente a la persecución Juridica;o sea 
externanente con presJ~n, por lo regular tralda en el conducto de 
los •edios de co•unicacibn •asiva; e internamente con 
•odificacibn directa del procediaiento o de las con~ecuencias 
}urJdicas del delito. Final•ente, en el periodo ejecutivo, al 
instruaento Juridico de anplJaci~n c11apuesto por la Ley y el 
reglamento penitenciario, se une el ingrediente social; las 
•edidas cautel;ires de ejecución penal, los criteric1s 
retributú•os, expansionistas, e}e•plar o cc•rrectivo, sie•pre 
1" in alis ta, en suma, cor1duc ido por una 1r;, 1 cir ación dada sobre el 
delito pacto binl~gico aoral en sus "for~ulaciones •~s radicales. 
y la pe'1a~ 

La PolJtica Preventiva tradicior1c1l que tiende reducir Ja 
cri•inalidad por •edio del castigo o de la rehabiJit:aci~n esta 
orientada sobre el criainal. El es~epticis•n actual con relación 
a la eficiencia de Ja pena y de Ja Rehabilitación co•o eedios de 
Prevención ha puesto en evidencia Ja necesidad de encontrar 
tacnicas nuevas, las estrategias preventivas de ese tipo, 
subrayan el lazo estre~ho entre Jos diferentes delitos y las 
oportur1idad1?s de cooeterlos y pre.:<•r.izan, co110 el •e•:tio itds 
eficaz de reducir la cri•inalidad, el t"ortaleci•ierdo de 11..,s 
blancos En contrad1ccibn al enroque tradicional que pretendía a 
ca~biar al cri•inal o reqular su co•porta~iento, existen 
es1·uer:zos para coritrolar las situaciones y reducir sus 
tentaciones que se presentan las ncaciones propicias a Ja 
coaisión de ciertos delitos, esas tentacJOTlf.i>s esas oportunidades 
y esas ocaciones son a •enudo creadas por las 1•Jctiaas 
poter1ciales, Juego es posible controlar al -factor oportunidad 
con •edidas adecuadas seguidas por las vlcti•as potenciales, y 
por la policía. U~a Poli~ica Preventiva orientada sobre Ja 
vlcti•a, pondrSa en evidencia 111edidas proteccior1alistas 
de-fensi1ra5 y precautorias, las cuales podrJan ser adoptadas por 
las victiaas potenciales a 'fin de ha•=Er la co•isú'"in del delito 
~~s dificll y »enos rentable, esto proaete ser uno de Jos 
do•inios de la criainolngla aplicada al que la victiEolngia 
PL..,drla hac.er uria cor;tribu-=ión iaportar.te y valida. 

Las siguientes palabras de Carrancá y TruJillo dan clara idea de 
esta preocupación: •PErtenece a Ja actividad ad•inistrativa todo 
lo que es la prever1ciór1 del delito aaplia•ente entendida, esto 
tard·o quP atiende a las fuer1tes de produccibr1 del ais•o co•o la 
Rceducaci..'>n y ReadaptacibTI del delincuente •ientras cu10ple su 



92 

condena o despues de cu~plirla y algunas de estgs proble•as son 
fecundo ca~po de; la actividad social a~pliaaente 

desarrolladau.rl4J. Pedir un sc1Jo docu~Ento legislativo, a un 
solo capltulo de Ja Polltica Cr1~inal, cti•o~es el Cbdigo Penal~ 
que resuelva asl aisao tan co~pleJa e ingentes probleaas, es e~ 
nuestro ~edin y en cualquiera otro iD$ensato y acredztat1vo de 
suplicia i9norar1cia. Pcir el contrario cuar1do el Estadil er1 vez de 
dedicar parfecta•ente su actividad al perfecciona•iEnto de Jos 
de•~s resnrtes de la Polltica Cri~inal. tales como la tal 
reorganizac16n penitenciaria, Ja de Ja policía preventiva sobre 
las bases dP la hone3tidad y eficacia, la especialización 
criainclbgica, de Jos fu~cionar1os penales, la lucha cont~a el 
alcoholi3nn y la prostituci~n, la organización y funcionaaiento 
de los p8tronatns de •enores y reos liberados; y lo que •~s 
i•porta es la re~nr•a econo•JCo-social del •edio •exicano sobre 
Ja base de una •ayor fu3ticia; cuando en vez de todo esto el 
Estado ga~ta su autoridad y sus recursos en planear 
constante~ente refor•as de talle a los Códigos Penales puede 
decirse que procede deslealmente en contra de la sociedad a la 
que debe de servir y actividad debe de calificarse de 
pro~undaGente perturbadora antes que util. 

Por Jo que debe~os de tener presente que los GobJernos de los 
Estados deben de satisfacer anhelos de justicia y de seguridad 
Jurldica to~andose la protección de la educación de sus 
ciudadanos en todos los niveles, la creación de fuentes de 
trabajo e$ su~amente i~portante para concebir una legitima 
Prever1ciór1 de los de/J tos y para Jos que desgraciada•ente 
delinquen el Qayor esfuerzo por parte de Jos Estados para una 
pronta ReeducacJón y Readaptación Social, co~o ha sido el 
criterio unáoi~e de ~uchos jurisconsultos »~s e~Jnentes de la 
RepUblica. 

El Seainario Latinoa•ericano para la Prevención del Delito y el 
Trata»iento del Delincuente, que tuvo lugar en Rio de Janeiro 
Brasil del 6 al 20 de abril de 1?531 a pesar de J11s 36 año5 
transcurridos sentó bases que a~n son diqnas de cr)~~ultarse y 
tomarse eh cuenta El Grupo 11 del se~inario del Rio de Janeiro, 
que estudio los proble~as relativos a la Prevención del Delito y 
de la Delincuencia Juve~il. Todo lo anterior sinteti:a. pues gran 
parte de las preocupaciones aundiales sobre la ardua cuestión de 
la organización penitenciaria del trata•iento de delincuente~ 
privados de libertad; cuestión que bien podria re3u~irse 1 co»o 
eser ibe Carrilnca Y Tru.ii l lo en este solo enunciado: 
11có»o ha de enseñarse a usar la libertad al que el Estado 
•antier1e pri11 ada de ella"(15J .. Y todo lo anterior, tambi~n no ha 
sido aJer.o a los grandes preocupaciones que hoy sierite Héxico en 
la •at~ria; y que han sentido .. desde hace tie~po, en JUs •eJores 
ho•bres. Hartinez de Castro, por ejeaplo se inspir6 1 por Jo dicho 
por Pascual Rossi· y Pessina: sostuvo que la cárcel .. con el 
trabajo y /~ Reeducación del ho•bre 1 llegarla ser la pena por 
excelencia sirvi~ndole nece$aria•ente de base a un buen s1ste•a 
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peri al. 

Al erecto cabe se~alar que la ley pen~l es incapaz de recoger, 
por sJ sola las diversas •edid~s pollticas y sociales que exige 
la Defensa Social, es Ja •is•a Sociedad y el Estado a travds de 
ur1a bu1u1a ad•inistracibr1,, quie11es pueden ocuparse hasta el grado 
de co•prender la i~portaDcia de tale$ ~edid~s. 

3.6 REAVAPTACION VEL PRESO A LA 

SOCIEVAV. 

Ya que hemo:: visto er1 el tE>ria pasado se lleva a cabo la 
Prevención del delito las diversas for•as de su pr~cedihiento 
hablare~os ahora del tE1(}a b-a~ico >' que se puede cor1siderar la 
parte Dedular de esta tesis y coPo vere•os a continuación cada 
paso y cada »dtodo que pudiera llegar a ser benigno para el 
ir1dividuo que se encueritrr:J privado de su libertad y que sea como 
sea es un ente que •erece todo tipo de respeto buen trato 
hu111ar1itario r10 desp'-\tico ni cruel porque solo en la Prisión 3e 
µera si real•e~te en base a su trata•iento se lleqar~ a 
reintegrar una vez •~s a la Sociedad y se volµer~ a sentir;e corno 
un ser r1oraa l y 110 cc••o un de I i r1cue11 tL> que por des gr a.e i a ha 
pisado el suelo •ás vil •ás sucio •Js injusto denigrante y aás 
cruel por el sisteaa que los trata Por lo que enseguida 
desarrollare•os este interesantlsioo te~a De Readaptacibn del 
Preso a la Sociedad. 

3.7 REAVAPTACION SOCIAL 

Hás allá de la retribucibn, Jn3 fines de la pena han sido 
redi•ir, C(1rreg1r, regEnerar, r~h~bilitar, ref~r•ar, readaptar, 
inocuizar al delincuente. 
En nuestro Derech,,, a partir de la elevada Jerarqula 
constitucional. la pena pri1•atii·a de libert~d tiene presente el 
propósito de Readaptar socialrJerde a quiPn ha delinquido. De esta 
finalidad cuya dificil <•bt&nci~n se plantea, cotidia~a~ente, a 
quienes se dedican a la$ tarEas pe111t&11ciarias. cabe extraer una 
t:vidEritE c,)1,clusiL•r1: :.~i la readaptaciór1 SL"lCiaJ es el 'f'in de la 
pena, e$ta dEbe ce$ar cuahdr1 aquella ~e ha conseguido¡ de aqul 
seguirla Et1 r1qt•r .• ur1 si::te•.a ·1e ab.;oluta ir1deter•inacibr1 legal y 
Judicial de l~ sahc:.~n. 'º~'' ihdEter~inado es el tie•po e~ el 
trata1'ier1to .. tdico, que solo cesa cua11do de$aparece la 
enfer•edad ••• o el Enfer•o. Se»e)ante punto de vista, acogido 
co•o i11here11te a las 1Re.;Jida$ de seguridad 110 t1e1,e arraigo <!!11 
H~xico por lo que ve la pena reclU$Oria: es peligro;o en de•asla, 
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riñe otros preceptos .-:onstitucionales que exigen certeza y 
fijeza Ch las penas que i~pone la Jurisdicción. Pero sin e•bargo, 
hay en nuestra legislación puerta abierta para Ja graduación 
teaporal de Ja pena con base a la Readaptación Social del 
recluso: Libertad preparatoria,. y retención, caras opuestas de 
una sola Doneda. 

Por lo que esto i•porta y itucho, porque nadie ha puesto en tela 
de juicio- hasta doride sabe•os- Ja constitucionalidad de libertad 
preparatoria y retención pnr ·~~ que can a•bas Ja adainistración 
•odifica el quantu• de la pena Judicial, por donde el ojo 
suspicaz pudiera ad~·ertir uri quebrantaaierito del principio de 
división de poderes que consagra nuestra Ley Supre»a.Pero esto 
pasarla de ser espe1is•o: no hay tajante separacibn y 
contraste de poderes,soir10 distribUClL".r1 y coordiriaciOn de 
"fur1cú11H~s; por ot:ra parte, Jos criterios for•al y tJ.JteriaJ de 
atribuciones no necesaria•ehte casan entre sl. 
Un poder- el ad•inistrativo o ejecutivo, el legislativo y el 
Judicial- actua legiti•a•ente cuando su gestión se apoya en la 
ley; en esta, asl, la ~edida y el cauce de la separación de 
poderes, Y si Ja ley acoge, co•o e~ecto lo hace, la libertad, 
preparatoria condicional y a Ja retencibn, es claro que las penas 
privativas de libertad que aparejan con eventualidades o sea, que 
segUn dice con •ala redacción el articulo SS dE>l Código Penal 
rederal, ;:¡quel las use ent"ier1den i•puestas por cal idrid de 
retencibhu, Cnn el •is~o giro, el artJculo S4 pudo decir, de las 
citadas r,cn"s• que ta~bi~r, use entier1der1 i•puestas en calidad de 
libertad preparatoria. 

lloy es cosa de t1)dos los dias presenciar la sar1ciOn per1al por 
lliedio de la carcel de hecho la pri11aciór1 per1al de la libertad se 
ha corii•ertido, Jo priaero de que porque? el Estado todavla 
dí!posita cr1 la carcel sobre cualquiera otros de sus ir1stru•e11tos 
su acci1'Jr1 correctiva o •.:is a•pliaae11te el trabajo de la defensa 
social, con todas sus cor1secuencias rrente al individuo que ha 
delinquidc1 lo segundo porque es Ja privación de Ja libertad en 
$US tantas variantes históricas y vigentes penitenciaria, 
colonia, presldio, prisión •ayor y majar arrE>sto en Héxico solo 
una la prisibn la pena neis f"recuenteaE>rde utilizada E>ntre las 
Jla•adas principales. 

lloy en Héxico se ha erigldo a Ja Reabilitación, voz que refuerza 
Ja ,..invalidez" del delincuerde en prcipósito lllti•o de Ja pena. 
Que a.sl sea cor1stituye no solo un obJeti110 social, sino adea.is 
una previsión jurldica, plasaada •uy frecuerde•ente en Jos textos 
constitucionales y en Jos pactos y declaraciones del Derecho de 
gentes. De tJsta suerte, Ja READAPTACIOH consigue, coao su si•ililr 
Ja educación, rango de derecho hu•ano - de garantla individual en 
el lenguaje de Ja Ley F'unda•ental •e~:iccrna - que se reconoce al 
penado. (JbJ .. 

Readaptacit>ri Debe ser una especie de reposición del libre 
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albedrJo solo la posibilidad de optar entre delinquir y no 
hacerlo. 
En caabio, r10 deberla estar encuaQrada en el •arco del espAritu 
de un Estado de Derecho, con todo Jo que este ,concepto apareja 
para la solución del dile•a individuo - libertadr o del otro 
ord1macibn libl!rtad, un trabajo de cor1versiór1~ o uno de 
-reaodelacibn del alaa". Esta la barrera que detiene el 
ejecutado y que contiene al Jus-puriie>ndi, estatal,, ahora derttr1.1 
del r1uevo purito de vista co•o un poder - de ver de RE>adaptaciOn; 
y son las i~plicaciones autoritarias que traen consigo otro 
entendi•iento oás a•bicinso, de la Readaptación, lo que ha hecho 
desc<>n'fiar de este tt§r•inn, y sobre todo de los Qe "trata•iento'' 
o uterapia", er1ca11ir1ados como u11a .-iedicir1a que solicita, 
conf'or•idad, y que pard rei11teqrar al ho10bre, pri•ero lo dc~hace. 

Y ahora se va a ver con ·~s notoriedad el trabajo en el ánbito de 
la readaptación social- que enel de la prevención que abarca el 
ctmJunto de la tarea pUblica y en gran •edida la privada- de_:ode 
su cuiJdruplCJ perspectil•a a saber, la Jegislacibn, las nuevas 
Instituc.iur.es, lil f"ormaci611 de personal para la de'f'ensa social y 
la docencia e investigación en ésta ~rea. 
ta•bidn pode1aos ver que despu4s de detallados prt":iyectos se 
procedió a la clausura de la carcel del Lecu•berri y Ja puesta en 
•archa para sustituirla, de diversos reclusorios pre1•entivos 
dentro de Ja red prevista por el Departa•ento del Distrito 
Federal .. Por Jo que pode•os ••rnires,tar que estos han .sido de Jos 
logros •ás i•portantes de la Re'f'or•a Penitenciaria Nacional .. 
Lecu•berri causo baja en Agosto de 1976 que entraron en 
serv1cio Jos reclusorios Horte y el Oriente. Y el Centro 
preventivo del Sur con ello han dejado de "'funcionar las prisiones 
Alvaro Obregi..'in, Coyoacan, y Xochi•ilco que hasta 1975 ruéron 
partidos Judiciales aut6r1o•os dentro del Distrito Federal. 
Hedidas de apoyo que ha11 sido er1 r·avor a la ad11d1dstraci6n de 
justicia. 

Por lo que parece ahora a poco t ie•po de su construcci1~T1 que no 
aJcar1zaron espacio •uchos recluidos que se encuentran en prisión 
preventiva por lo visto en 'f'echa 2 de "'febrero de 1989 ur1 Articulo 
publicado en Ja Revista i•pacto habla acerca de este proble•a, 
•enciona.ndo que hace apenas unos cuar,tos •eses provocaron serios 
probleaas en algur1as caree/es del irderior de Ja RepiJ.blica .. El 
hecho •as s1u io se registró en Ja carcel de Te pie Hayarit donde 
aJ tratar de huir varios detenidos que recibi*ron ayuda del 
exterior, y que •antuvi~ror1 secuestrados a varios visitantes y 
personal. se pro-vocó Ja •uerte de varias personas .. estos hechos 
hafl con111ocio11ado a Ja opirdbn pUbl ica de tal •anera que se han 
iniciado una ser.ze de ir11•estigacior.es de los aconteci•ier1tos y se 
han fc1r.rr;ddu co•.isio11es que pondran •ejoras urgentes ref'oraas y 
nuevos s1ste0as de rehab1litacib11 y de seguridad en todo e/ pais. 

Efl el Distrito Federal existen reclusorios co•o ya vi•os 
anterior•ente Jo es el Sur Oriente Norte y la 



96 

Penitenciaria del Distrito Federal. por Jo que se re'fiere a 
ho•bres. La Sobre-población carcelar:za la insu'ficiencia de 
recursos econo•icos para consolidar progra•as de vigilancia y 
readaptación sor1 proble•as que tiener1 que <1ter1der:.::e en for•a 
urgente e in•ediata. Hace algu~os •eses se habla hablado de 
corrupcii:m e ineficiencia de Jns servici<>s y atencilH1 
penitenciaria del Distrito Federal. Por lo que con'f'ii••os er1 
Presidente actual de H~xico, Carlos Salinas De Gortari, en que se 
llev• a cabo el sanea•iento y protección ciudadana que bastante 
h•ce falta.y bueno ser~ por igual que se •e)oren los s:zste•as de 
Prevención de delitos de v:zgilancia de i•partición de Justicia 
pronta y expedita y Jos siste•as de cu»pli•iento de penas de 
rehabilitación de infractores. 

Por eje•plo de enero de 1983 a novie•bre de 1?88 se tuvo que dar 
atención en las Instituciones penitenciarias a 600,795 personas 
las cuales 194,884 fueron atendidas en 18 •eses.. Tene•os que 
decir que el pro•edio de atencioT1es en las pasadas 
ad•inistraciones era de un poco •as de 137000 los que nos da una 
diferencia de 57000 adicionales y que significan •l au•ento del 
41'Z Ja atf!r1ci1'.m se ha tenido que brindar con las •edidas de 
austeridad que se han •antenido en Jos progra•as presupuestarios 
decretados en Ja actual 'poca de crisis, Es decir que se ha 
tenido que dar una doble atenc10n con el ais•o presupuesto. 
Por Jo que se calcula que e.)(iste una sobre poblacitm 
penitenci~ria del 35% en el siste•a y que hay que aantener los 
progra•as de al1~entacibn educación, atención •ddica,ve5tida, 
esparcioi~nto. y asistencia social .. 

Por cor1s:iguiente no debe»os quedarnos al ::1argen y denur1ciar que 
en algunos casos y en esto e:>tQn ajenas las autoridaddes 
responsables se crean grupos de delincuentes a•afiados. que son 
los que llegan a controlar la protección, la co~pra venta de 
productos, el alquiler de celdas y las gara~tias de tr~tos 

preferenciales asl tambi~n venta y trafico de alcohol y 
drogas. 

Tene•os que eritender que lo:> cu.;todios san parsonas que ganar1 
poco y que no cuentan con el entrena•iento y preparación adecuada 
y por ello algunos delincuentes que gozan de gran poder polltico 
o econo~ico pueden, via corrupción gozar de especiales tratos y 
continuar con el control •a"fioso y sus actividades delictivas aun 
dentro de algunos penales.en este sentido se podrian •eíorar los 
sueldos a-sl coao buer1as prestaciones y en base de esto se pc.idrla 
llevar a cabo una aejar selección de personal de guardia ya que 
es pieza clave para la Readaptación Social del Delincuente. 

La insuficiencia de· recursos presupuestarios evita que se •e}oren 
Jos aspectos de seguridad y rehabilitación. 
La actual ad~inistracibn preter1de y por instrucc1onP.s del 
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pres ider1 te Carlos: Sal trias Qe Gc_1r tar i y del r eger1 te Har1ue 1 
Ca•acho -eJorar Jos siste•as de sequrtdad de co•unic~cJ0nes 
internas y de alar•a se edi~ican torres de vigilancia, y •hdulo$ 
de alta seguridad, se han adquirido nuevas siste•as de 
coaunicacibr1 portatil y SC" cuerda un t::QUipo rJe perr.:~ 

especial•ente aaaestrados en las tareas de seguridad. por lo que 
ta•bi~h se tiene que llevar a cabo un buen stste•a que peraita a 
los liberados a encontrar trabajo, confar•e a un buen siste•a de 
de Re•isibn parcial de la pena y trata•iento penitenciario. y que 
no seat1 <1,.er1azados y explotados por algunos pol icias que al 
encontrarles antecedentes y verlos en libertad los vuelwen a 
poner a disposición inventáhdoles delitos, en fin es Ja •isaa 
proble•~tica, por Jo que ta•bién eMisten delincuentes que 
~erdadera•ente se encuentran enferaos •entales y otros que la 
•is•a necesid~d los hace delinquir por ello antes de dictar 
sentencia los Jueces hicier<m un verdadero estudio de la 
situaciOr1 del d•lincuente sicolb9icos )' socio-ecor1o•i<:os y 
•eJorar ta•bidn las siste•as y progra•as de rehabilitación y 
r~adaptación de los delincue,.,tes .. por lo que falta •ucho por 
hacer pero t•neaos fe en Jos nuevos dirigentes penitenciarios. 
para que lleven una buena ad•iDistració~ de los siste~as 

preser1 tes. 

3.8 SAHCIOHES CONTRA LA LIBERTAD 

De las penas contrd la li~ertad la •ás iuportante es ovia~ente la 
de prisión o 5ea la de privacib~ de la libertad ~ediante J~ 

reclusibn en un establecimiento especiJl y con uh r~giaen 

especial ta•bi~n al respecto eE i~portante hacer aención a las 
Cnnclusi~nes qt1e h~ l/eqa•Jo en d1stiDtos Se•inarios de l~s 

Naciones UnJdas par~ el trata~ie~to dPl delincuente. El proble~a 
•~s i•portante de la reforQa penitenc1arra es hny en dl~. te•a de 
estudi~ por parte dP l~s penbloqos y d• Jos gobiernos en vista de 
Ja crisis que vii•e l~ prisihn co•o pe~a y la que se refleja cnn 
intensas tonalidades e~ Jac iMOerfecciL•nes de c~rceles y 
penitenciarias y el fracaso abrua~dur de los •'tod~s puestos en 
uso pilra lograr la resociali:acibn de los penadas, en vJrtud 
desde casi veinte a1-::o:; la Org<ur1~a.::Jl>r1 de la$ Naciot1es Uriit'/a$ 
e•pe%b a recaqer Jo •és i•portabte de la corriente de reaccibn 
frente a la cri~ls carcelaria prueba por lo cual el pri•er 
Cor19reso de las Hac1or1es Unidas eTi •atería de Prevencion del. 
Delito y de Trat~•iento del Delincuente, que tuvo lu9~r en 
G i r1el:ir a Zuiza del '2':! de agosto w .J de sep t ie•Ore de 19'5$, e 1 
fruta del es-fuerzo, fue la seccibn de la defensa Sot::ial de dichQ 
orga~is•o Internacional, donde se tratb de establecer un conjunto 
de reglas •ini»as relati~as a la prevencib~ del delito y al 
trata»Jehto del delincuente, y Ja que ha organiz~do Se»inario 
ReqioTiales en Curopa Asia, el •edio oriente, el Lejano Oriente e 
Jl1spanoam~rica, Por lo que pode•os concluir que los diversos 
estudios planteados por l~s estudiosos debido a la gran variedad 
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de condiciones Jurldicas socJales econó•icas y geográficas 
existentes en el •undo no cabe una untfor•idad en cuanto a las 
reglas aplicables aunque con ello no i•pide que se fije un cuadro 
de reglas •iniaas.Por lo que el objetivo y la Justificación de 
una condena de privación de l{bertad es proteger a la sociedad 
contra el delito, Ja privación de la libertad trae co•o 
consecuencia ine1•itable el confina•iento obligatorio, la 
segregacibn del recluso de la sociedad noraal, pero el fin de 
dicha privacibn de la libertad, debe ser lograr por •edio de la 
Readaptación del delincuente que cuando reingrese a la sociedad. 
no solaaente pueda llevar una vida noraal bien adaptada y 
resolvEr sus propJas necesidades coao un •ienbro util a la 
sociedad, si no que ta•bi~n sea capaz de realizarlo sin 
co•pulsi~n, para lograr esto co•enta al respecto Carrancá y 
Trujillo ~el régi•en penitenciario debe e•plear confor•e a las 
necesidades especiales de cada recluso todos los •edios de los 
cuales pueda disponer curativos, educativos, •orales, 
espirituales, de asistencia, o de cualquier otra indole. el 
r*gi•en penitenciario debe de reducir lo •~s posible, las 
diferencias entre la vida y de reclusión y la libertad que 
contribuyan a debilitar el sentimiento de responsabilidad del 
reclu$O y el respecto a la dignidad de su persona, por lo que 
antes de su cu~pli•iento de la pena debe asegurar el recluso su 
r~torno progresivo a la vida nor~al en sociedad, ya porque 
estatdezca un rél}l•en preparatori'' p.,ra Ja liberaci1~n ya p11rque 
establezca Ja liberacibn cond1c1onal sin inter1 1 enc1~n de Ja 
policia"(17). 

El Cbdiqo Penal en su articulo 25 nos establece l~ que debe•05 
entender por prisibn por lo que a co11tinuacibn lo •encionare•os 

Articulo 25.- La prisión cPnsiste ~n la privaci~n de la libertad 
corporal; será de tres dlas a cuarenta a~os y se extinguira 
las C(•lonias penitenciarias, estableci•ientos o luqares que al 
efecto sefiale el brgano ejecutor de las sanciones penales. 

Es importante distinguir por igual Jos conceptos de prisión 
preventiva o detención, ya que el artlculo 18 Constitucional lo 
deter•ina y Je da una interpretación adecuada Carranc~ y 
TruJillo; ªdistingue Entre la prisibn preventiva y Ja detenci~n y 
la pena de prisión propia•ente dicha. La pri~era consiste en la 
pri~ación de la libertad para fines asequrativos, aplicables a 
los procesados por delitos que presuntiva•ente a•eritarán la pena 
de prisión. La segunda consiste en la privación de la libertad 
co•o retribucibn por el delito coaetido y de acuerdo con la 
sentencia Judicial condenatoria correspondiente. ADba$ deben de 
ejecutarse en sitios distintos, co~pleta•ente separados, segün lo 
•ene ion a el citado r1umeral Constituci<mal C1,nstitucional. 

El Drgano ejecutor de las sanciones penales al que hace ftenci~n 

el texto del artlculo 2S, es la Vireccib~ General de s~rvicios 
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Coordinados de Prevención y Readaptación Social dependiente de la 
Secretaria de Gobernacil>T1. 

El texto del articulo 18 Constitucional que guarda inti•a 
vinculación con Jos preceptos referidos del Código Penal Vige~te, 
es el siguiente: 

Articulo 18.- Sólo por 
lugar a prisión preventiva 
el se destinar~ para la 
co•pleta~ente separados. 

delito que •erezca Pena Corporal habr~ 
El sitio de este sera distinto de que 
extinción de las penas y estarán 

La prisión prever1tiva deser1traroando su naturaleza argu•erdándose 
encantarse aruera el contexto ftOderno conte•plado por Jas 
corrientes que pugnan por el establec1•1ento de un derecho 
penitenciario. Ja preliberacibn en el periodo de prisión 
preventiva establecida por el Regla•ento de l~s Reclusorios del 
Distrito Federal y por las Hor•as Hlni•as sobre Readaptación 
Social de Sentenciados constituye el objeto del trabajo es decir 
El FUHDAHEHTO LEGAL DE LA PRELIBERTAD EH PRISIOH PREVENTIVA. 

Xenciona el doctor Sergio Garcia Raairez, el artlculo 18 de la 
Constitución Polltica con base supre•a del siste•a penitenciario 
•exicano en el plano Jurldico funda la Constitución en e! 
precepto seRalado el derechn al Estado de tener al reo en prisi~n 
preventiva cuando el delito que por el que se le acuse aerezca 
pena corporal. 

El precepto siguiendo el corte huaanista de la carta •agna 
estatuye los Derechos del reo estableciendo Ja obligación del 
Gobierno Federal y las Entidades Federativas de orgarii::ar el 
siste•a penal, sobre la base del trabajo, la capacitación para el 
•is•o y la educación co•o aedios para la readaptación social del 
delincuente. Héxico sie•pre ha buscado desde antes de la 
expedición de la Constitución en vigor, un siste•a penitenciario 
donde se conte•ple integra•ente la aplicac1hn de los debates del 
Constituyente de 1857, hasta Jos de 1?17 dan cuenta la 
insistencia de los representantes del pueblo para integrar todo 
un siste•a re-gulad1'r de las prisione-s trascendiendo las fror.teras 
de Jos fisico y estableciaiento adecuado del delincuente para 
hacer susceptible la asi•ilación de la sociedad nueva•ente en las 
refor•as de los artJ.:uJos 18 de 1964 y 196$ se insiste er1 la 
pretensión, asentuando al decir García Ra•ire: el fracaso de las 
instituciones carcelarias del pals. 

La Libertad del trata•iento del recluso de la fase de prisión 
preventiva la conte•pla el articulo 47 del Reglamento de los 
Reclusorios del Distrito Federal que a la letra dice: De 
confor•idad con el artlculo 18 de la Ley de Hor•as Hlni•as el 
Director de un reclusorio preventivo previa autorización del 
consejo t~cnico lnterdiscipJinario estarA ~acuitado par• aplicar 
en Jo cor1duncente el trata•iento las aedidas previstas en las 



'fracciones I, ILIII del art1culo Slo de dicha ley excepto que 
las •is•as i•pliquen la salida te•poral de reclusos 
individual•ente o en grupo del estabJeci•1ento. El articulo 48 
del •is•o ordenaaicnto establece que son aodalidades de la 
prisión preventiva cuya adopc¡bn cuando 'fuere conduncente en eJ 
trata•iEnto de los ir1ternos pueden propor1erlos COHSE .. 705 TECHICO$ 
IHTERDICIPLIHARIDS, por conductos de Jos Directores de Jos 
Reclusorios IJ Vis1tas en grupos guiados y con fines educativos 
y culturales, o de recreación y esparci•iento a otros sitios e 
instituciones y 111 Sefialar su realización un sitio alterno al 
ordinario en que se haya dis•inuido el rigor de las •edidas 
cautelares. 

Los servicios •~dicos de Jos estableci•ientos penitenciarios han 
de procurar, por todos los •edios de eli•inar las diferencias 
fJsicas o •entales que constituyan un obstáculo para la 
Readaptación del penado. La asistencia cultural for•an parte de 
la asistencia soci~l. el ser huaano tiene derecho a la cultura ya 
que el Estado Jo debe de asistir con ella. Pero en •ateria 
Penitenci~ria tal difusión •antiene una JerarquJa si•ilar a Ja de 
car~cter pslquiátrico o sea, que para Jos fines que busca en el 
sentido •ás a•plio, Ja Readaptación social es i•precindible 
contar con la asistencia de car~cter cultural, Para tal ef"ecto 
cabe se~alar el enor•e valor terapeUtico de l~ cultura, por lo· 
que la Psiquiatrla conoce es• valor y hace gran uso de él Por lo 
que el Doctor Sergio Garcia R.-H1irez diriqia el Centro 
Penitenciario del Estado de n~xico se tuvo la oportunidad de ser 
testigos que los reclusos de dicho Centro, escuchaban dufante 
•Uchas horas al dla iaUsica Cl;isica, por lo que una serie de 
•agnavoces la di-fundian por todo el penal, se explicó que al 
co•ienzo de dicha experiencia Jos reclusos pr~testaron por la 
•Üsica pero de~pu~s la pedian los •is•os porque decian que de esa 
•anera trabajaban •e)or con la •~sica bonita. 

3.9 IHDIVIDUAlIZACIOH DEL TRlfTAJfIEHTO.-

Individualizar o individuar significa especifica cosa tratar de 
ella con arttcularidad y por •enor deter•ina Individuos 
co•prendidos en la especie. 
Para ttarc Ancel consiste #en establecer un trata•iento de 
antisocialidad que se ha •anifestado en el acto delictivo y del 
que la infracción realizada e~ contraria•ente sirito•a y •edida 
ta•bi~n se entiende co•o adaptacibn de Ja sanción penal 
correspondiente a las circunstancias exteriores de e;ecución y a 
las peculiares del delincuente#(18J. 

Hos parece esta un concepto mas claro y preciso, pues 
individualizar signif"ica adaptar a la ejecución de una pena las 
caracterJsticas personales del delincuente, pena que ha sido 
deter•inada por el Juez to•ando en cuenta, principal•ente. el 



delito y e 1 da1'lo causadc1 de acuerdo 
Jegislacibn correspondiente. 

la enunciación de la 

aJ IHDIVIDUALIZACIOH LEGISLATIVA. 

"Es la etapa en la que la a•enaza es enunciada por el legislador 
no solo cri•inaliza deter•ina conducta, sino que valora y 
califica por •edio de una punibilidad; asl considera que la 
conducta es grave, que el da~o o el peligro que causan a la 
sociedad es superlativa dara una punibilidad,•ayor que si la 
conducta es considerada peligrosa~ cuyo caso la 
punibilidad será de •ayor •agnitud. 

bJ IHDIVIDUALIZACIOH JUDICIAL. 

fs la 'fase de deter•ir1aci6n de la pena, e• el •o•ento que el Juez 
escoge entre el arsenal de punibilidades que la ley proporciona 
para el delito en cuestión, Ja que sea aas adecuada, to•ando en 
cuenta tanto al delito y a sus circunstancias co•o la 
personalidades y a las caracterlzticas del delincuente. 

cJIHDIVIDUALIZACIDH EJECUTIVA. 

Es la f'ase de la aplicación real de la pena. 
Para aucho5 autores es este el aoaento principal de la 
individualización (pues cu•ple con la función de prevencibn 
especial y es quiza la de •ejor porvenir".(19) 

Por lo que dichas conquistas y ventajas no•bradas en el inciso 
anterior serian i•posibles lograrlas sin que hubi~ra una 
individualización del y trata•iento en la que a su vez reqµiére 
una clasi~icacibn en grupos de los reclusos. Al efecto es 
reco•endable establecer diversos grados de seguridad según cada 
grupo. Los estableci•ientos abiertos, por supuesto en los que no 
existen •edios de seguridad 'flsica contra Ja evasibn sino que se 
confla en la autodiscipJina de Jos detenidos, cuidadosa•ente se 
hace una clasi~icación, proporcionan a ~stos las condiciones •ás 
'favorables para su Readaptación. Por otra parte, la 
individualización se Je presenta un obstáculo de la elevación del 
nO•ero de reclusos en Jos estabJeci•ientos de •~xiaa seguridad o 
de seguridad •edia nO•ero de los que no debe de pasar de Jos 500 
debirnido sEr en estableci111ier1tos abiertos a un •<is rr?ducido. 
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Ahora bien tampoco c~~viene •antener en estableci•ientos pequeRos 
por Jo que no se peraite organizar en ellos un régi•en apropiado. 

Pues bien dicha individualización es consecuencia del principio 
rector del arbitrio )udicial para "fi)ar las penas <recogido en el 
artJculo 51 c.p.) y de la individualización stricto sensu que se 
ref"iere los datos iT1dividuales y sociales del sujeto y 
circunstanciales del hecho requladnres del arbitrio Judicial 
(recogido$ por el art 25 c,pJ o sea que Ja individualización del 
trata•it?r1to es cor1secuer1cia de la ir1dividualizacibn de las penas. 
En er·ecto donde co•ier1za el arbitrio judicial co•ieri::a Ja 
verdad~ra trayectoria que ha de seguir el recluso. si habla0os de 
sentencia indeter•inada ella tendr~ su resonancia en el r~gi•en 
penitenciario. Es asJ co•o se encadenan a nuestro Juicio una 
serie de hechos que culaina en el co•pleJo del pri>ceso de la 
RecidaptaciOr1 Social de un detenido. 

Por lo que se debe de cuidar 11ucho es que los delincuentes 
Juveniles no deben de ser condenados a penas de prisión y cuando 
esto sea inevitable han de estar separados adecuada•ente de Jos 
reclusos que tengan •~s edad en estableci•ientos especiales 
designados para ese f'in con una captación .axi•a de 200 reclusos 
y con siste•as cuya 7inalidad exclusiva :iea de educación y 
Readaptación. 

Ta~poco se debe de pasar por alto que la reclusión penal, que el 
deber de lu sociedad no cesa con la lJberación del recluso, sino 
que debe de disporier.se de un slsteaa de ayuda pospeniter1ciaria 
cono vere»os a~s adelante, que sea eficaz y debida•ente 
organizado, que per•ita al liberado conducirse coao un buen 
ciudadano en la sociedad. 

La ejecucibr1 de las saricior,es corresponde en el Derech~., /1e1ucar10 
al EJecutivo Federal, con la debida co~sulta que el brqano 
t~cnJco que seAale la ley fart 77 c.p.J y que no es otrv que Ja 
Dire~c1hn General de Servicilis Cnordinados de Prevención y 
Readaptacibn Social dependiente de la Secretarla de Gobernaci~n, 
(~'- art ~7S del Código de Pro•::edi:ttientos Penales Vigente y 
Territorios Federales. Por otra parte, nuestro Derecho ;e 
establecen acertadas las reglas para la orqanlzac1hn 
penitenciaria reproducidas por el articulo ~VS del C~diqo PenJl 
de 1929 las que son: 1, Ja separación de Jos dellncuentes que 
revelen diversas tendencias cri~inalcs tendiendo en cuenta las 
especies de delitos co•etidos por casusas y •óviles que hubi~ren 
averiguado los procesos ade•il.s de las condiciones personales del 
delincuente. 11 La diversif'icación del trata•iento durante la 
sanción para cada clase de delincuente procurando llegar ha~ta 
donde sea posible hacia la ir1dividualizaciór1 de aquella; 111, la 
elección de •edios adecuados para cor.batir los factores que 1t<l$ 

directa-,¡erite hubi~ren concurrido er1 el delito '/ de aquellas 
providencias que desarrollen los Redios arltm~ticos a dichos 
factores y IV la orientación del trata•ie~to en vi~ta de ~cJor 



Readaptación del delir1cuerde y de la posibilidad, para este, de 
subvenir, con su trabajo a sus necesidaddes (art 78 c.p.J estas 
reglas coao podra observarse, reconoce el Ila•ado siste•a de 
clasi"ficacibn. 

Tal sisteaa de clasificacibn l•puesto por la ley- escribe, 
Carranca y Trujillo ha SJdo hasta ahora negado pero siendo la 
base ais•a de la pena de prJsibn~ penas de la •~s i•portante con 
que cuente el estado, tie•po es ya de fijar criterios que deban 
seguirse para dicha clasificación de acuerdo con el Cbdig'' 
Penal, Estas palabras ya pueden ser concretizadas en su aas 
estricto sentido crltico, pues H~xico cuenta con la Ley que 
establece las Hor~as Hlni•as sobre Readaptacibn Social de 
Sentenciados la que a venido a dar un gran desarrollo en el 
sistema Penitenciario Hactonal, siendo solo de esperarse que no 
se detenga lo ya logrado y que dla a dla se cuente con aas 
avances en cuestibn de •atería penitenciaria Cabe aqu; ser 
•ención que el pro"fesor Don Hariano Ruiz Funes "resu•ió en su 
tie•po criterios que deben de seguirse para lograr el siste•a de 
clasificación puesto por la ley de tales criterios Jos cuales 
son: Una clasificación Penitenciaria, que pueda hacerse a base de 
Jos criterios de sexo, edad trabajo, salud psJquica y flsica; 2.
la duración de Ja pena la condición ocasional habitual del rea, 
son también un criterio de clasificacibn 3-1 deben de e.~istir 

estableci»ientos penitenciarios: aJ para penas cortas y penas 
largas de prisión b) para delincuentes de ocacibn o habituales; 
e) para •ujeres varones, dJ para jovenes y adultos, e) para 
en"fer•os "fisicos débiles •entales y para inadaptados inestables, 
4- tambi~n deben de existir estableci•ientos a base de trabajo 
industrial colonias base de trabajo agrícola y prisiones 
escuelas donde organise el aprendizaje, la forDación 
industrial y profesional y Ja educación del recluso para 
individualizar en las prisiones preventivas anexos psiqui~tricos; 
5- para individualizar adecuada•ente el trata•iento penitenciario 
es de$ear que funcionen las prisiones preventivas anexos 
psiquiatricos 6- debe haber un estableci•iento especial para 
condenados y preventivos politicos con separación, por lo •enos 
de esta~ dos c;itegorias.nr20J. 

La ley pone en relieve por eJe•plo en atender los requeri~entos 
de la clasificacibn dentro de un siste~a penitenciario destaca 
régi•en progresivo de carácter técnico sobre la base de un 
trata•iento rehabilitador y el estudio integral de la 
personalidad de cada recluso con el propósito de llegar a un 
trataaiento preliberacionaJ. La t'cnica ade•~s e•pleada es 
aplausible. El interno de$pU~s de que ha sido senteciado, va a 
pasar a un periodo de observación o de ~studio de diagnóstico. 
Luego llega a Ja etapa de trata•iento preliberacional el cual fue 
reco•endado por el Segundo Congreso de las Haciories Unidas sobre 
Ja prevenciór1 del delito y Trata•ie•to del Delincuerlfe (Londres 
1960) co•o Jo vere•os Rás adelante. 



EJ actual Derecho Penitenciario ~e preocupa principalmente de 
Readaptar al ho•bre delincuente tomando en cuenta Jos 'factores 
de-t:er•inardes de su persorliJlidad; pero Jos individuos que ayuden 
a Ja Rpadaptación debErn de :ser 9er1te selecta. El 'factor hu•ano 
cuenta al •.ixiao en tal delicada tarea; es el instru•ento por 
•edio del cual triurd'a o 'fracasa. 

Ho hay que olvidar que dicho 'factor f>u•ano es el ünico contacto 
que tiene el recluso hacia el •Undo exterior. 

La clasi'ficación de Jos reclusos es de vital i•portcmcia en 
cuanto a la organizacibn interna del Penal y a la Readaptación 
Social del sujeto, debe •irar a sus di'ferentes categorlas Según 
la clasi'ficacibn asi debera ser el aloja•iento de Jos reclusos 
er1 diferentes estableci•ientos secciones der,tro de un aisao 
estableci•iento atendiendo a la edad, sexo, antecedentes 1 9otivas 
de la detención y tratamiento que corresponda. 

Ahora bien e~ donde se lleve a cabo el sistc•a celular es 
ineludible que a cada recluso se le destine una celda indi11 idual 
y par razones e3peciales co•o por ejemplo del exceso te~paral de 
Ja poblacihn carcelaria resultara hacer excepciones a esta regla, 
sera ~e}or que nunca se •etan a dos presos en Ja •is•a celda •. 
Cuando se recurra a dor•itorios generales deberdn ser ocupados 
por reclusos rigurosa•ente seleccionados coRo aptos para el 
aJojautie11to y por la r1oche deberiin quedar so•etidos a una e:,,,:trema 
vigilancia salvo en Ja •edida que sean establecimientos abiertas 
que ahi se da u11a confianza •ás for~al. 

Por lo que se deberá satis'facer exigencias de higiene en atención 
al cli~a volu•en al aire, superficie •lni~a de •ovilidad, 
aJuabrado 1 calefacción. Donde Jos reclusos tengan que vivir o 
trabajar, las veritanas han de ser sufic.iente•erite grandes para 
que puedan leer y trabajar y deberán estar dispuestas para que 
ehtre aire ~resco y luz solar, y sl no puede penetrar la luz 
solar deberá existir suficiente luz artificial para que el 
recluso pueda satisfacer sus nece5idades labores asi coI:Jo 
personales,; las instalaciones sanJtarias deberdn ser adecuadas 1 

ba~o y ducha, lo aisao y la higiene personal de los reos deber~ 
estar ri9urosa•ente l'igilada. 

Por lo tanto cada recluso tendrii el derecho a vestir sus propias 
prendas y cuando esto no se pueda por cuestiones de unifor•idad 
la vesti•enta carcelaria deberá recibir ropas apropiadas al clima 
y suficiente para aantenerlo li•pio y en buena Sdlud. La 
Yest iaer1 ta jaaas deber a de ser de gr adari te ni hu•i 11 ar, te. Las 
ropas exteriores co•o el tr~je a rayas o •cebrado~. 

cada recluso tendrii el derecho a tener una caaa indiPi.:Jual a t.ma 
ali~ent~cibn süficiente y de buena calidad y valor nutritiYo 
bastante. Deben de 'for•arse entre los reclusos el deporte que 
desarrollan el esplritu de equipo aparte de 1tanterierlo.:...
saludables. 



Los ir111ividuos en situacibr1 de prisibn preventiva han de 1Jstar 
indeclinable•ente separados de los que sufren condena. los 
conder1ados jovenes deberan estar aparte de los adultos. Es 
aconsejable tener en cuenta a Jos efectos de ~na clasificacibn d~ 
los recJusos;Ios datos relativos a Ja condición de pri•arios o 
reincidentes a su procedencia rural urbana la especie 
delictiva y a sus inclinaciones viciosas. 

Hoy, para que haya derecho del penado - a lado de las qui~era~ 
jusnaturalistas de tanta eficacia polJtica, no pbstante se habr~ 
que hacer una escala Jurldica bajo un principio de legalidad 
ejecutiva con carta propia de ciudadania entre las instituciones 
Judiciales: Hulla e)ecutio sine lege: del aa~dato c~nstitucional 
a Ja ley secundaria y a Jos reglaaentos carcelarios y a Jas 
decisiones ad~inistrativas tanto i•portantes ~stas si se 
consideras que el sistema de READAPTACION se •ar1e}a por •edio de 
profusas resolucior1es las cuales son individualizadas, de horario 
y de calendario inclusia•e, porque Ja vida co•pleta del penado es 
-sobre todo un r~9iaer1 poco evolucior1ado - un aparato .i.ntegró, y 
adeaás ocurrente iaaginativo, de negaciones, sorpresas y 
prohibiciones que cancelar la participacibn de•ocrática la 
do•éstica, no diga•os ya la nacional - y soslayan o excluyen Ja 
seleccibn de alternativas. 

Hás adelante reflexionareaos sobre Ja obra del preso en su propia 
Justicia, pero aqui valdrla preguntarnos cuál ser~ el r~gi~en 
general en su vida y preparación para la existencia- lo que, es 
esencial•ente profunda para el poder hasta el poder •in~sculo de 
de~ir palabras, de tratar con aire suficiente de igual, a igual 
el cierre de un pa~to- habrJa sola progresJva, fértil 
de•ocracia en las prisiones, que cul•ine en el autogobierno, 
cuando llegue el •o•ento- que no suele ser el •o•ento pri•ero, 
pero puede serlo, y parta de Ja ad•isibn, tan dificil en el 
sobregiro de Ja autoridad coao en el de la asepsia, aabos, por 
ca•inos y razones distintos, al~rgicos a los riesgos, de la 
entidad, la dignidad Ja relación y el derecho del pionero. 
Esta reticencia polJtica rensoabrec16 Jos siste•as carcelarios 
deciaonómicos que hici~ron del preso un solitario, un Robinson 
artesano y religioso en las playas de su celda; y esta •is•a ha 
contrariado y centrarla, de Ja •anera •ás en~rgica, los posibles 
derechos del prisior1ero, pero que no son otra cosa que 
e:'l(presior1es en una capacidad polltica. Tal es la verdadera y 
crltica c~rcel este doble rutinario de a•enazas y prii•aciones 
sobre el cuerpo y la conciencia porque cierta•ente la cantera y 
el herraje no bastarfw; Lovelace señala Ho fabrican prisión 11uros 
de piedra, ni un enrejado Jaula. 

El Código Penal de 1931- El poco ~xJ'to del Cl>digo Penal llevó al 
propio Presidente Porte-s Gil designar una nueva coaisibn 
Revisora la que elaborb el actual Código de 1931 del Distrito 
federal en materia del fuer~ coaOn y de toda la RepOblica en 
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•ateria Federal este Cbdigo pro•ulgado el 13 de Agosto de 1931 
por el presideT1te Ortiz Rubio en uso de sus 'facultades cor,cedidas 
por el Cor1greso por decreto del 2 de er1t!ro del •is•o ar:o Es un 
Cbdigo de 404 artlculos de Jos. 3 transJtorios; Por lo que es 
i•portante recordar las orientaciones que tuvo la Coaisión 
Redactora resu•idas de la siguiente •anera; por su Presidente el 
Lice11ciado Al"fonso Teja Zabre Hir.quna Escuela ni DoctrJna ni 
siste•a penal alguno puede servir para 'fundar integraaente la 
construcción de un Código Penal solo es posible seguir¡ la 
tendencia ecl~ctica y prag•~tica o sea práctica y relizable, la 
for•ula no hay delito~ sino ho•bres. El delito es principal•ente 
un hecho contingente sus causas son •ólt1ples es un re~uJtado 
resultado de fuerzas antisociales. la pena es un mal necesario: 
se Justifica por distintos conceptos parciales por la 
inti•idacibn por Ja eJeMplaridad la expiac1bn en aras del bien 
colectivo, la necesJdad de evitar la venganza privada etc. pero 
principdl~ente por tratar de conservar el; orden social El 
ejercicio de Ja accibn pEnaJ es un servicio público de seguridad 
y orden. Le escuela positiva tiene valor cientlfico coao crltica 
y coao •~todo, El Derecho Penal es la fa3e Jurldica y Ja ley 
penal el ll•ite de Ja Polltica Cri~inaJ. La sancJón Penal es una 
de las luchas contra el delito. 

Hos ir1te>resari principülmer,te las desideratas. Al pr1.1cl<u1<Jrse la:; 
siguientes desideratas que la for•ula de que no hay delitos sino 
delincuc~tes debe comple•entarse con Ja que no hay delincuentes 
sino hnml1rl!:;~ el legi:;l<Jdor del 31 erdila sus argumeritos h.:J.cia. un 
tipo de pena que se adapte al ho~bre, o sea, plantea la 
humani:~cibn de las penas. Este sólo prbposito bastaria para 
1 i api ar 1 a píni a de todc1s aque J 1 os ir1 qr ed i erites que, ya se •'en en 
la sancibn una retribucibn a un hecho injusto (delito) o aun ser 
hu~ano Irrefor•able Social y psiquica~ehte (Delincuente) ; porque 
declarando que en luqar de delincuentes y delitos hay ho~bres se 
sienta~ en ff~xico l<Js bases de la •~derna Penolrigla y del Derecho 
Penitenciario actual. 

La teleologla de la pena present~~a por Alfonso Te1a Zabre fue 
sufJc1ente para su tie•po de hecho todos sus pr1ncipJos de 
•ant1enen en la actualidad pero oriPntados hacia un fln general y 
de tipo ~ás un1versalz rescatar al ho~bre- no al delincuente- y 
Reeducarlo er1 el seritido •as elevado de la palabra. Por eje•plo, 
siendo algo sabido que Ja prisión suele ser un •edio cr1•inbgeno 
que cot"ro10pe y prepara para la reincidencia ya que desde Ja 
entrada a la salida de Ja c~rcel sus tres etapas 
<Er1carcela111iento, Per•anencia y Liberación) hacen seritir al reo 
que ha sido eJ.i•inado del •Ur1do de l<Js gerttes honestas para 
perter1ecer al de los cri•inales, se har1 adiJptado •edi"1lls 
substitutivas tendientes sobre todo ha ree~plazar las penas 
cortas de prisión. algunas pretenden fraccionar Ja privación con 
el propósito de ~o elisinar al ~ndi1•iduo de su •edio. 
En su»ll el propósito es rescatar al ho~bre y reeducarlo aplicando 
Ja intimidación, la ejeaplaridad, la e~piación en aras del bi~n 



colectivo Ja r1ecesidad de evitar Ja ven9ar1za privada y de 
conservar al orden social. Es asi co•o se •antiene vigente el 
principio de que La sanción Penal es uno de Jos recursos de la 
lucha contra el delito. baste recordar en este sentido que el 
•aestro Jieenez Azua habló del Derecho pr~~ial o sea el que 
esti•ula y Reeduca. 

Por otra parte no puede haber un rescate adecuado del ho•bre ni 
de reeducacibn sin Ja conveniente a•pliacibn del arbitrio 
judicial hasta Jos li•ites que se~ala Ja Constitución.porque solo 
esto es lo que da la flexibilldad Juridica a la ley a Ja n~r~a 
•is•a y sobre todo al Juez que ha de i•poner una pena. 
Consecuencia de lo anterior es la individualización de las 
sanciones con la consecuente transición de las penas y de las 
5edidas de seguridad. por Jo que no es posible o•itir en este 
razonamiento de;de 1131 se establecilron las bases y 
orientaciones de la Polltica Cri•inal Nacional las que 
necesitaron de 40 affiJs para ser una realidad a nivel Legislativo 
con la ley que establece las Hor~as Hini•as sobre Readaptación 
Social de Sentenciados de 4 de febrero de 1971 en efecto Teja 
Zabre plardea la ''rgartización pr;ictica del trabajo de los presos 
Ja refor•a de las prisiones y Ja creacibn de establecimientos 
adecuados as.i co•o co~pletür la 1·unci6r1 de las sar1cior1es con Ja 
Readaptación de Jos Infractores a la Vida Social. 

El Cbdir:J'' de 192'J desde luego abolió la pena de icuerte sus 
princip~les novedades son las siguientes Ja extencibn unifor•e 
del arbitrio Judicial por aedio de apoyos •ini•os y máxi•os para 
todas las sanclones sin •ás excepción. 

Por lo que hace o. nuestro Código Penal Vlgcrde emplea 
distintiva•ente los vocablos "pena y sancibn• por hallarlos 
inoperantes sino traducen una situación real y por ser usual el 
priaero de nuestro l~xico por lo que hace a las aedidas de 
seguridad apunta Carranca y TruJilJo, las enu•era conjunta~ente 
con las penas sin distinguirlas •ediante las correpondientes 
definiciones legales, pues Ja disticibn corresponde a la doctrina 
en su articulo 24 de nuestro Código pen~l". 
Articul~ ~4.- Las penas y aedidas de seguridad son: 

1.- Prisión. 

2.-<el apartado 2 del art. 24 fue derogado por 
decreto de aayo 4, 1938 y restablecido por el de dicieabre 31, 
1943. por el de feb 6, 194S se autorizó a y la Secretarla de 
Gobernación para que en los casos en que Jo juzgue conveniente y 
previa opinión de la Dirección General de Servicios Coordinados 
de Prevención Y Readaptación Social- dependiente de la 
Secretarla de Gobernación.- substituya la peria de prisibn 
iapuesta }udicial•ente a Jos reos sentenciados por Ja de 
relegación en Ja colo~ia penal de Islas Harías. El Dec. de feb 6 
1945 <n.o nu• 34 de Teb 10 de 194S) refor•ó el apartado 13 
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agregando la palabra ninhabilitación, tal co~o aparece en el 
texto 11iger1te. 

3.- Interna•iento o trata•iento en libertad de 
ini•putables y quienes tengan el h~bito Ja necesidad de 
consu•ir estupefacientes psicot.rOpicos. 

4.- Conrina•iento. 

5.-Prohibit:.ibn de ir a 1ir1 Jugar deter•inado 

6.- San~ibn Pecuniaria. 

7.- <Se deroga). 

8.- Deco•iso y p~rdida de instru•entos y objetos 
relaci~nados con el delito. 

9.- A•onestacibn. 

10.-Apercibi•iento. 

11.-Caución de no ofender. 

12.- Suspensión o privación de Derechos. 

13.- Inhabilitacibn 1 destitución o suspensión de 
runcic1nes o enpleos. 

14.-Publicacibn especial de sentencia. 

15.-Vigiiancia de la autoridad. 

16.-SuspenciOn o disolucibn de sociedades. 

17.-Hedidas tutelares de •enores. 

18.-Deco•isos de bienes correpondientes al 
enriqueci~iento llicito y a las deMas que ~i)e la ley. 

Es oportuno en cuanto a tacita de relegación ha hecha 
tra11scribir Jos siguientes textos que considera•os 11.:is opl'rtur1c1s 
hacer •ención en Ja presente tesis del Código penal Vigente. 
Articulo 27.-ªEl tratasiento en libertad df! imputables cor1siste 
en la aplicación de •edidas laborable~ educativas y curat1vas en 
su ~aso autorizadas por Ja ley y conducentes a la Readaptac11'.'in 
Social de sentenciados, bajo la orientación y cuidado de la 
autori•:la•:J ejecutora. Su duracit'in r10 podril exi:eder de Ja 
corerespor1diente a la pena de prisior, sustitulda. 
La se•ilibertad i11:pltC<:i. ulterr1acitiri de perlodos dE' pri-µación de 
libertad y de trata•iento de libertad. se aplicarj, se9ün las 
circur1star1-:ias del caso, del siguiente •odo: externaci1')r1 durar.te 
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la de trabajo educativa, con reclusibn con fin de 
se•ana, salida de fin de se•ana, con reclusión durante el resto 
de est~; o salida diurna cc•n reclusión nocturna. La duración de 
la seaiJibertad no podr~ exceder de las correspondientes a Ja 
pena de prisión sustituida. 

El trabajo en favor de Ja cn•unidad consiste en la prestación de 
servicios no remunerados en instituciones póblica~ educati1·~s o 
asistencia social de instituciones asistenciales privadas • 
este trabajo se lle1•ar~ a cabo en Jornadas dentro de perJodos 
distintos al horario de las labores que representes Ja fu~nte de 
ingreso para Ja subsistencia del sujeto y de su ~a•ilia, sin que 
pueda exceder la Jornada extraordinaria que deter•ine la ley 
laboral y balo orientación 1•1gilancia de la autoridad 
ejecutora. 

Por Jo que por cada dJa de prisión ser~ sustituida por una 
jornada de traba.lo en favin de la co•unidad. 

La extencibn de la Jornada sera aplicada por el juez to•ando en 
cuenta las circunstancias del caso. 
Por ningún •otivo se desarrollara el trabajo en forma que resulte 
degradante o hu•illante para el condenado. 

No obstante dice Carranca y Tru)illo- que general Ja 
experiencia aanifiesta •que despues de B a 10 anos de prisión es 
inútil y aun contraproducente porque el reo se adapta sin ningún 
esfuerzo a una rutina que lo auto•ati~auc211 el art 2S cp fija el 
•~xi•o de la prisión que es de 50 a~os de prisión en atención a 
que supri•ida Ja pena de •uerte, significa la posibilidad de Ja 
segregación defi~itiva del sujeto cuya te•ibilidad e i~posible 

READAPTACIOH est~n acreditas. pero cabe tener presente que el 
au•ento de 50 a~os de prisión no constituye por s; ais•o un •edio 
adecuado y suficiente para co~batir la evolución y el au~ento de 
la delincuencia cuyas causas co•ple)as requieren otros 
trata~ientos. Huchos c~s i•portantes en un siste•a penológico 
•oderno, cientJfico, y correctaaEnte adMi~istrado.• 

Cabe h~cer ~encibn que el artJculo 18 de la Constitución dispoAe 
que: Los Gobiernos de la Federacihn y dP Jos Estados organizar~n 
el sist~•a penal sus r~spectivas jusrisdicciones sobre Ja 
base del trabajo, Ja capa~itaci~n para el •is•o y Ja educación 
co•o •edios para la Readaptacibn social del Delincuente. 
El Organo EJecutor de las sancic•nes penales, al que hace alusibn 
te.~to del art1culo 2~ 1 es Ja Dirección General de Servicios 
Coordinados de Pr€vencibn y Readaptación Social dependiente de 
las Secretarla de Gobernac1ón). 

Articulo 18.- S~Jo p~r delito que •erezca pena corporal habr~ 
Jugar a pr1•ión prevent1va. el s1tio de esta ser~ distinto del 
que se destinare para Ja e'tincibn de las penas y estar~n 

completamente separacibn por Jo Menos estas dos categorías. 



Frecuentemente existen confusiones entre especialistas sobre Jo 
que es propiaaente una pena y una •edida de segurzdad; a aabas 
9er1eral11ente se les desigr1a~ baJo la deno•ir1acibr1 co11tUn de 
sanciones. El Cbdigo del Distrito y casi tudos los de Ja 
RepUblica, a veces enpJean, sin e~bargo, pena y sancibn co~o 
sir11 .. "ir1imos. 

La distincibn radica que •ientras las penas llevan consigo la 
idea de expiacibn y en cierta forma de retribucibn, las medidas 
d~ seguridad, sin carácter aflictivo alguno intentan de cierto 
modo Ja co~isibn de nuevos delitos. ~,r lo que se consid~ran co~o 
penas Ja prisión y Ja •ulta, y •edidas de seguridad los dea~s 
•edios de que se vale el Estado para sancionar, pues en Ja 
actualidad ya han sido desterradas otras penas, cogo los azotes, 
Ja •arca la •Utilacibn, etc •• 

El Reqiaen Penitenciario de hoy procura el rescate de los 
prisioneros ellos que han eovido las galeras que hiciéron las 
guerras y progresos en todos Jos aares han secado pantanos y 
lirrpiado zonas insalubres, han abierto la colonización de zonas 
que pareciéron i•posibles, han prestado su cuerpo y sus angustias 
a sus prolijos experi•entos cientlficos, han visto a adivinado 
pasar Jornadas inu11erables desde ignorados calabozos, han 
explorado aínas, erigldo sorprendentes edificios y tendidos 
puentes y carreteras; ellos con especie han ganado con una faena 
de siglos, el derecho al rescate que es lo •is•o que el Derecho a 
Ja vida. sin e11bar90, la cárcel de hoy es una •odesta oportunidad 
de ad~ptacibn •ini•a pedirle o •ás es solicitar deaasiado, y por 
ello, incurrir en una exigencia insensata. Dos son tal vez Jos 
•ayores obstiiculos con que Ja prisi6n tropiesa en su carrera para 
cor,vertirse en ur1 br9ano d• di•e•sibn hu•ana, er1 un pro•otor de 
hueanidades; Ja constante indeseable, ireritante co•paffia de los 
colegas en cautiverio, y Ja depresiva soledad espiritual, que 
ainuto a •inuto envuelve y erosiona al prisonero. Aquella grave 
continuidad se co•bate con la individualización y CJasificacibn, 
que siguen siendo ideales de la Penolog;a Penitenciaria, coao lo 
son del penalisao cieritl"fico y esta Ja soledad alivia cor1 la 
subversibn de Ja c;ircel con Ja lJaaa y si•ple paradoja: el 
ir1greso del eundo Ji bre en 1 a pr is i bn y e 1 egreso pausado del 
prisionero. Ho es posible insistir al ai~la•iento •inusibso del 
cautivo. Ahora se piensa en esos dispositivos s~dicos urdidos por 
la intolerancia de pliritanos que nada sablan sobre el ser hu•ano; 
en l•s rejas, las que apenas peralten pasar el sonido de una voz 
o tocarse las lle~as de los dedos, e en las barreras de vidrio y 
acero que sblo per•iten pasar el transito de una •irada o la 
presencia inti•idante del guardiante que inhibe el li~pio suave 
curso del afecto. 

Desde el pu~to de vista de la ad~inistracibn Penitenciaria el 
articulo 12 del Regla~ento de Reclu~orios del Distrito Federal, 
que a Ja letra dice: Son reclusorios las instituciones püblicas 



destinadas a la internación de quienes se encuentran restringidos 
de su libertad corpnral por una resnlucibn Judicial 
adMinistrativa. Cl sistema de reclusorios del Distrito FcdPrdl 
i•ritegra por; 

I>- Reclusorios Preventivos 

11.-Penitenciarias o reclusorios de ejecución de 
penas privativas de libertad. 

111.-Reclusorios para el cu•pli•iento de arrestos; 

IV.- Institiciones abiertas. 

V.- Centro H~dico para los reclusorios. 

Lo anterior no signi"fica que exista confusibn la diferente 
situaci1"m Juridica de Seritenciados y Procesados, lo que aparece 
clara»ente diferenciado tanto en Ja ConstJtucibn (art JSJ co•o en 
la legislacibn secundaria relacionada. Para efectos de la 
ad•inistracibn de reclusorios existe la clasi~icacibn que se~ala 
el á•bito "federal pendiente .a lo señalado a Ja Ley de Horaas 
lflni•as sobre Readaptacibn Social de Sentenciados (art 3o) 
corresponde a•pliar las nor•as del Distrito Federal y en los 
reclusorios de Ja Federación en la Jurisdiccibn Federal a Ja 
Dirección Federal de Servicios Coordinados de Pre1'enci1~n St'Jci.al 
de Ja Secretarla de Gobernacibn. 

El Articulo 60 parra"fo sequndo de la ley que establece las lloraas 
Hlni•as sobre Readaptacibn Social de Sentenciados; Para la ~e)or 
individualizacú\.n de trata•iento to•ar1do en cuer1ta las 
condiciones de cada •edio y las posibilidades presupuestales, se 
clasi"ficará a Jos reos en instituciones especializadas, entre las 
qui! podrán 'figurar estableci•ieritos de seguridad •.ixiaa, •edia y 
•ini•a, colonias ca•pa•entos penales, hospitales psiquiátricos y 
para infecciosos e instituciones abiertas. 

3.10 DERECHO PEHITEHCIARIO. 

El Derecho Penitenciario goza de autono•la. La "fuente de esta es 
en su diverso objeto con respecto las de•ás ciencias del 
cr i'llen, a 1 •er10,¡ objeto del se9ur1do, grado que pudi ~r a decir se; 
Ja e.iecuci6r1 de la pena privativa de IibPrtad, puesto que el 
pri'llero, el ülti•o y central- (delito delincuente) pena y 
•edida de seguridad, lo corparte con aquellas y por ello se trata 
en definitiva de una ciencia penal, La autono3ia quedará •e)or 
apoyada, la •atería Ejecutiva y en concreto la penitenciaria, 
tiende a sustraerse de los COdiqos Penales y de procedi•ientos y 

contar ordrna•ientos especiales. Ahora, las nor•as 
penitenciarias se pira•idan, una geo•etrla que ya no es 



oscilar 1 con base ~n la situación naciahal. 

En el autonoMis•a cae la en~e~anza del Derecho 
Penitenciario co•o saterla •lndependiente, tahto de las otras 
nor•ativas co•o de la Aritropcilog1a y Ja PenoJogla •• La de'finic.io..'>n 
del Derecho Peniter1.;iario, es la siguiente: Cor1for~e al Haestro 
GarciiJ Ra•irez C(m}unto de nor•as Jurldicas que regulan la 
ejecución de las penas privativas de Libertad" f22J. 
tradicional•ente Ja ejecución Penitenciaria ha tenido esca30 
desarr11Jlo legal; fl penadn se convirtió en"cosa Ad•inistrati••a" 
A su Ct.1r1dici1'>n de suJetCI de la ejecucibn se sobre puso..1 ld de 
"obJetoh, que ta•bifn lo e5 cierta•ente pero no exclusiva. De 
aqul a.:eptar que el Rei:1 es cnsa de "Ad•inistra<:.i1~n" T1tl hay 11.is 

que un pa50 1 apurad11 cotidiana•ente. Seria progreso T·ur1•.1awiental 
del siste•a penitencicuio Ja introducción de un "do..111•a nulla 
executio sine lege", y el ca•hio radical que rEprese~ta de la 
libertad de la re.:Jusi.,n, esto obliqa a construir •inuto a •inuto 
la vJda entera del individuo •ds aJJa del debate teórico cuenta 
argu•entos pr~cticos. senti•entales la atención de los 
procesalistas por el Derecho Penitenciario se ha traducido en la 
hu•anización de e$te. Ho hay tal 1 sin e•bargo, la hu•anJzación 
del siste•a no se debe a los procesalistas 1 y qui~~ ta•poco a 
los Juristas: el polltico el •~dico 1 el 'fil~ntropo, inici~ron Ja 
reconstrucción pese, a veces a la oposición resuelta de algunos 
profesionales del derecho, cuya di5ciplina les ha hecho 
partidarios,,. a •eriudo, de las solucitir1es conser¡-'adoras. Ho..1>· el 
hu•anitaris•o carcelario inscribe en Ja5 prespectivas 
tradicionales: •~s el principio de Ja lla•ada e5cuela 
PenitenciarJa fue el 'factor progresista. Ha~ta cierto punto el 
Jurista estando frente Ja ad•inistración de Justicia co•o 
'ferd1•eno total er1 s1tu<ición de recuperar el terreno perdido. La 
ganancia corre a cargo de las pro'fesiones •~dicas y sociales, 
cuya •ala inteligencia con la justicia continQa siendo ahora~ 
'fuerde de problesas. El defensor de o'ficio por igual debe de 
atender no solo al biene5tar de su de'fenso 1 sJno taDbi~n pro•over 
su R€ADAPTACIDH O REGENERACIOH asi co110 Ja detera1nan algunos 
ordena•ientos, sin e•bargo t~•bidn. aqul Ja inercla burocratica 
ha despertado un~ rp1•(1Jucibr1 ..Je los hecho: contra el Cbdiqo. por 
otra parte la pre~encia de un Juez en la prisi~n es un-allv.io 
para el penado a acd1tf<J en que Ja for•acibn del .iuzg<Jrior pndr1a 

entendida y •enudo asl Jo es co•o deforraci•'>n por C1tra 
parte ciertos •ier,f.irns del equipo de Trata10iento..1. tieriden a 
preservar hasta por •era inercia Jos derechos del eJecutado. esta 
preservación puede '''frecer taabiEr1 una ¡•enta}a politica, Ja 
tranquilidad de Ja opinión pt.Jtilica •enudo atareada en la 
cer1sura de Jos pr<1cedJiruer1tos carcelarios n 1.n1 el pero de Jos 
ciisos el endoso 1•"1 judicatura en las criticas que de otra f'",r•a 
caerlan sobre el p~der ej~cutivo. 



I:/3 

Bajo el Patrocin10 de Ja Secretarla de Gobernaci~n 
por pri•era vez auspicia un encuentro ~e tal q~nero y del 
Gobierno- El Estado de Sonora, se desarrollb el Gu1ntn C11r1'1rE_~,-, 
Nacional de Penitenciaria en la Ciudad de Her•nsilln. Jos-dias 
24, 25 de octubre de J?74. f:n dicho Congreso se tratciror1 muchc•s 
te•as que for•an parte de la refor~a penitenciaria que hoy se 
realiza en H~xico. Al efecto es se~alar que por eje~plo, ya 
existe un verdadero Dere~ho Hdxicano de ejecucion de penas basado 
en la legislación id~nea auy i•portante. Cabe decir que han 
adoptado Ja Ley que establece las Penas Hlniaas sobre 
Readapatacibn Social de Senter1ciados los est<Jdos de Baja 
California (enero S de 1?73) Caapeche renero 7, de 1974,J Col1~a 
(septie'llbre 6.de 19741, Guerrero (abril t4~ J•?73, Tabasco (agoste> 
17 1 1972), incluyendo), todas estas variantes •enores y adiciones 
diversas. 

En el Quinto Congreso Hacional Penitenciario al 
que ha hecho re"ferencia <V He•oria del So Congreso Hacional 
Penitenciario, Biblioteca Hexicana de Prevención y Readaptación 
Social, Secretarla de Gobernación, H~~1co, 1975). el Lic. Hario 
Hoya Palencia, Secretario de Gobernación, recordó la tradici~n 
Hexicana en •atería que re•onta a Hariano Otero y a 
Enrique Colunqa, quienes criticaron el siste•a penitenciari~ 
11exicano y el lla•ado ":Dere•;ho Vindicativo" arguyendo en 'fal'1•r 
de la Rehabilitación de los sentenciados con base en la educaci~n 
y en el trabajo. Dicho en esa ocación el Lic. Hario Hoya Palencia 
"Esta transf11raación del Derecho Penitenciario, es el c~•bia 
entre Ja venaanza y la redención entrE lo punitivo y Jo 
rehabilitatori~ el horizonte aediante el cual se ~ueven 
nuestros co•unes afanes, es lo que ha ~ovido al Gobierno de la 
República con esta Ley de Hnr•as Hini•as ha de pro•over en este 
orden ta111bitr1 la vida na..:i(>nal, una prL-,"fur1da y radical 
trasforQaCibn". Palabras que •arcan el principia de una nueva era 
tan soRada por ilustres de 1usri~tas que fu~ron nuestros 
•aes tros. 

Por otra parte por lo que hace ta~bi~n en relaci~n 
a las considerac1bnes econó•Jcas blPqueari por Jgual el 1apulso de 
la ejecución penitenciar1a, esta qrava severa~erite el gasto 
püblico; constituye un renglbn por de•ás ~sti~able al Co3to 
social del delito. Otras formas ejecutivas son •enos onerosas. 
pPr lo pronto, la pena capital es i~f1•a•ente 111enos gravosa para 
el erario póblico que el sosteni•iento de cárceles bien 
vigiladas. El costo de cada recluso que tiene para el Estado es 
excesivo. Agrtquese ade•ás, el presupuesto pasivo en el balance 
de l1lS reclusorios, frutn frecuente de una •ala organización 
econó•1ca penitenc1ar1a, y afiadase el teaor de la empresa y de 
Jos trabajadores libres a la co•petencia carcelaria, entonces 
taabitn la economia ailita contra el penitenciarJs•o. La 



corrupción que prospera las prisiones es alar•ante, con 
frecuencia este nuevo sinto•a de Ja patologla penJtenciaria es 
irreal, co•o si vinJ~se de un hipocondriaco que se entreqa a la 
tarea de inventar dolen~ias. AÍ lado de Ja falsa inaoralidades se 
situa la frecuentJsi•a real enraJzada en Jos intereses creados 
que cabalgan sobre el aés dilatado g'nero de tr~ficos, posibles 
ahJ donde todo- la luz, el aseo, el ali•ento 1 Ja ropa, el sexo, 
la libertad- esta sujeto a Ja ainuciosa tarifa. íAquJ se puede 
ver claraaente la explotacibn del ho•bre por el ho•breJ. Algunos 
grandes fracasos penit~nciarios han sido pre~ipitados por la 
acción coabinada por los intereses creados y la corrupción tan 
interna Cü•o externa. 

Cl artJculo =a del Departa•ento del Distrito Federal a la letra 
dice: Corresponde al Veparta•ento del Distrito Federal la funcJón 
de integrar conducir desarrollar diriqir adainistrar el siste•a 
de raclus~rzos y centros de Readaptación Social para adultos. Son 
per}ui~io de la coapetehcia que en esta aateria corresponda a la 
Secretaria de Gobernación. 

A aas de aquella tarea estéril, el burocratis•o 
parali:a los •eJores e$fuerzos, porque otras de sus 
caracterlsticas natural ahi a donde la técnica se sustituye con 
Ja Terape~tica Penitenciaria por la fuerza del te•or del riesgo y 
es ciar~ que cualquier tarea de trataaiento involucra un riesgo, 
aayor o =enor, que es preciso correr y por cuyos ca•inos jaaas ~e 
aventurar~ el penitenciarista burb~rata, el oficinista eriqido en 
el cri10ir16logo. 

Se dice que todo proceso correcional del recluso tiene co•o •ira 
reaodelarlo para la vida en libertad y de ahi que no tenga que 
aislarsele por co•pleto con sus relaciones con el e~ter1or. En el 
centro Penitenciario en cuestión, la visita intiaa se finca sobre 
las bases solidad. La visitante intiaa debe ser, en priaer Jugar, 
esposa del recluso o en, caso de no existir •atriaohio concubina 
con quien haya hecho VIda aarital estable. El Director del Centro 
establece: que Bajo rdngLJn .::011cepto se peraite al recluso casado 
visita inti•a con persona que no sea su esposa~ ni se autoriza el 
ca•bin de vis1tantes. Taapoco se autoriza el acceso a Prostitutas 
Por otra parte la vJsita es:. lledordsta. 

El recluso casado de5de luego DO puede recibir a otra •uJer que 
no sea su esposa, Tra3 las re}as:. de Ja cárcel DO tienen porque 
contravenir$e las reglas morales de la colectividad. A falta de 
la esposa de esa concubiha. porque se prohibe Ja visita de otra 
•u}er Suponga•os que el recluso es soltero y dentro de la c~rcel 
no ha podido establecer relaciones pre-sexuales, n~viazqo, 

a•istad, etc. con otra •u}er Es justo que se le ~ondvhe a la 
abstenencia? adaite que el delincuente casado que vive l!D 

concubinato no reciba a otra persona que no sea su esposa o su 
concubina; pero el que no se encuentra en tal situaci~n tie1,e 
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Pero no se acepta que se abstenga total•ente al, recluso de teher 
relaciones por lo que suele conducir a crisis de neuro~is, de 
onanis•o de ho•ose~ualis•o. Y dichas crisis no propician, por 
supuesto Ja Readaptación del reo, sino que la obstruyen. 
Se ad•ite que si hay esposa, la te~is del Director del Centro uno 
se trata snla~ente de satisfacción de una necesidad sexual, sino 
ajs bien del •a~teni•ientn de los vlnculos totales que unen a Jos 
conyuges a pesar de tal situación de perdidad de libertad en que 
uno de el Jos se encuentra. 

Para quien rehace Ja idea de prop,.•nerrJC1s, si lf1 hace desde el 
punto de vista ~nral, habrla que rec~rdarle que una caree! no es 
ur1a instituci'-'ln •oral y que la Rt::>adaptacir'Jr1 del Recluso deper1de 
de reglas r1aturales~ 11as allil que Ja ortodo"t:a y Ja Religibn 
En cuaritn al probJP11a de la visita inti•a o conyugal se er1tien<ie 
que hay ~uchas soluciones teóricas, aunque de ellas •uy pocas 
son viables. Nos inclina•os •ás por la deno•inación de nvisita 
ir1ti•a• ya que Ja visitd co11yugal ofrece incor1ven1ente de que el 
conyuge es el casado log~l•ehte rarts 146 y 161 del Codi90 Civil) 
y aqui propone•os que el recluso pueda recibir una visita inti•a 
tanto a Ja esposa ~o•a a Ja concubina, y en su caso a una a•iga o 
prostituta. Por lo que es •as i•pnrtante darle una seguridad más 
pre~erencia al te•a de la salud sexual ante que a los perjuicios 
•orales religiosos. Sobre una base de principios sdnitarios 
•edicos, el recluso que carece de esposa o cor1cubir1a podria 
recibir a una a•i9a o prnstituta, segón los requericentos del 
•isao recluso y bajo Ja •~s estrecha regla•entación y vigilancia 
de las autoridaddes penales esto se debe hacer en una buena parte 
para evitar co•o ya lo habia•os co•entado el ho•osexualis•o y 
tendencias perrii.;iosas por parte de Ja colectividad 
penitenciaria. 

3.11 CRISIS DC LA PRISIDH. 

Que esta en crisis la prisión no tiene ~ayor i•pnrtancia, ~i ~e 

p1er1st1 en Ja cardidad de ir1stitucicinr:s IHJllianas q1~e suirer1 aniilogt.1 
fenó•enn. Pero ocurre que Ja crisi; de la prisión no se debe a Ja 
accibn dr lns factores e~ternos, sino de su propia organiracibn y 
sus •~todos tradi.::.i ... 1r1ales. Es por lo tant'-' una crisis especl~ica. 
La prisi6h pena r~lativa•ente ~reciente en el sentido estricto se 
ha contaoir1ado en todos 1C1::> def'ectos dP. Ja:;. pena:; del pasado y no 
ha acogido ninguna snJa de las venta)iJS que pudi~ra of'recerle el 
progreso de Jos e$tUdios per1aJes, cor1 una verdadera pena del 
"futuro; es decir ha iJfwnd<Jdn .:uar.to logrará deshu•aniz¡¡r/a y ha 
desdeñc1do cualquier cor r l er1 te hu•arii tar is ta que tratar 1 a de 
vigorizarla y de ehnClbJr~erla. 



Apesar de tpdo esto el Derecho Penal está enfer•o de la pena de 
prisibn asJ, la prisibn constituye hoy en dla el nucleo de los 
si$te•as penales el •undo cohstituye eJ ~riterio sancionador del 
ho•bre corr itntte ocupa en todos los siste•.as actuales de derecho 
Penal. sin e•~argo sus origenes fu~ron provisonales su 
funciona•iento insatis"factorio y su futuro poco pro•etedor. 

El notorio abuso de la peri a de pr isibn ha causado 'franco 
deterior o en todo el s J s te•a pena J 1 a; esperan zas que alguna ve: 
se depositaron en ella han desvanecido, y esta•os con Carranca Y 
Rivas en que Ja prisi~n no es desde luego expiativa y redentora 
al grado extre•o que lo han i•agir1adv sus apasionados de1"ensores. 
Incluso las •eJores c~rceles puede d•cirse que 5on cri•inógenas 
que corro•pen un ihdice alar•~nte y preparan ~ la 
reinc::idencJa. 

Por lo que pode•os decir que la prisión cu.ando es colectiva 
corro•pe, si es celular enloquece,, y det•riOra, con r~gi~~n de 
silencio disocia y e•brutece con trabajos forzados aDiquila 
'fisica•entf1 y sir1 trabajo destroza aoral•ente ... 

Piro hay algo •.is que decir en cuestión de Jo •mteríor•ente La 
Crisl,¡ de Ja Prisión eisaa que coao eedio d• reprrsibn y. 
Trat••iertto. Sin lanzarse dtt lleno cont,-a Ja cárcel, sino, solo 
contra algunas cobsecurncias del encarcela•iento, esta crisis 
inconsierite deterair16 Jos sustitutos de Ja prisiór,, especial•ente 
la susper,sibn condicior1iil de la condena. En eJ 1'ondo tal 
suspensil>h teae a la carcel no solo en tanto es breve reclusión 
sino ta•bi~n en cuanto esta existe. 

El hecho "fundaaer1tal esta er1 el '1alor cri•inOgeno 
de Ja prisibn: •is•a co•o •edio de repre.sJ"bn esta crea 
delincuentes~ Por otra parte ha rracasado en su eapeño de recrear 
ho•bres libres; asJ lo evidencian los ir1dices de reinc:idencia ~ 
Jo su•o,. se "for•an buf!nos reclusos caso grotesco del que adelante 
hablare;aos. 

Pol~•ica sobre Ja prjsíón en el corazón de Jos apre•iso y de las 
controve,-sias, surge y se rescéilta Ja pole•ica sobre las penas .. 
lfichelle Focault "'observa la eiecuc:ibn de é.stils desde qran 
obstáculo pUblico de la pena de •uerte, que quiso agitar a toda 
la sociedad,. hasta el •áxi•o silencio y el retrai•iento 
<:i!fracterlsticos de las pri•eras prisiones del denoeinado tal vez 
insensataaettte perlado hu•ariita.rio, que aspiraba con foraar 
buer1os delincuerrtes excelentes prisior1eros a costa de reducir 
destruir inclusive, cualquier aproxi•ación a Ja libertad, Para 
evolucionarse- diriaaas- desde el orgullo de penar, hasta la 
verguer1za y e! ac:.uJtaaiento de Ja pena; la. prisión que en 
nuestros d4as sigue siendo, i•pugnada y envejecidil Ja pena 
cuantitati~a y cualitativa •as i•portante, es la sede precisa de 
este extra;:to •0&1i•irr.ta,. de esta aparente escrilpulo social: 



ocultar a los presos y al •undo de los presos 
La cárcel co•o •icrociudad que recibe, refleja y extre~a l1Js 
hechos de la vida e~terior- autoritaris•o o de•ocracia, vJoJencia 
o injusticia hu•anis•o traspersonalis•o es una e~presibn 

radical de la et;istencia y el régi•en prevalecier1tes t"uera de 
ella. Por eso tuvo •ucho acierto Angela Davis al a~ir•ar que 
"segOn un principio con~agrado por el tie•po, el nivel del 
progreso general. 
- o del retroceso- de cualquier sociedad nos esta dado en las 
prisiories. 

En cierta for•a nuestra prisihn de encuentra en crisis. lejos de 
la delincuencia, parece auspi~iarla. En su interior se 
desencadenan, paradojicaaente libres, angustiosas problemas, Cs 
instrusento adecuado a toda cla$e de inhu•anos tr~~ic~s. Hiere a 
~eces indeleble•ente al que por desgracia por prJaera vez Ja 
pisa, y o~rece un lugar adecuado sus reincidentes huespEdes 
habituales. Hada bueno consigue en el al•a del penado, y si la 
grava y e•ponza~a con vicios a •enudos irreparables, y aficciones 
cri•inales. trina el cuerpo d•l recluso, lo enfer•as, y Jos 
postra, y devuelv• a Ja vid• libre • un hoabre atravesado por los 
males c•rcelarios. Se auestra incapaz de •ostrar un caaino de la 
lib•rt•d y •.is paree• arrojar te•poral•ent• presa$ qu• ya ha 
hecho indefectible•ent.r suyas, para r•cuperarlas a.is tarde en 
af~n posesivo, peores aucho peores que co•o ya las acogib en un 
principio .. Pero esta prisitJn de Ja que quiza ningOn pals se halla 
exento no es la unica existente ni la Onica posible, hay? puede 
haber reclusorios que desafíen las •ás severas crlticas. 

Lo Pri•ero que hay que hacer al e"fecto es la eliminacibn de la$' 
penas depravad,.,ras que son una iniquidad contra el reo a quien $e 
l•Ponen y una •ostruosidad del Derecho Per1al aparte que r10 
significa ningan re•edio para la sociedad. Si dichas penas han de 
subsistir, piensa, •~s valdrla la abolición de toda pena y 
"facultar va los ciudadanos para que se hagan Justicia por propia 
•ano. 

El artlculo 22.- D• la Constitución polltica de los Estados 
Unidos tfexicanos: habla acerca de los •alos tratos para el 
inculpado por lo que nos avocare•os a lo que a la letra dice: 

Articulo 22.- Quedan prohibidas las penas de •utilacibr1 y de 
in"fa•ia, la •arca los azotes, los palos, el tor•entL,, de 
cualquier especie la •ulta excesiva, Ja con"fiscacibn de bienes y 
cualquieras otras penas inusitadas y trascendentales. 

Por lo que ya no se puede dejar aas por alto las penas contra la 
integridad ~isica, o que causen dolor "flsico, es decir, las 
poenae corporalis: co•o son la •utiJacibn Jos a:otes el apaleo 
arresto dentro de la •isaa prisibn •n Jugares •.is 'frios y 
desolados que Ja •is•a prisión tJene el b~stialis•o en el trato 
hacia el recluso y la falta de ali•entacibn etc. y de•ás que 



ocasionan dolor f"lsico. penas que co•o Ja de Ja pena de •uer te 
eran •UY usuales el antiguo Derecho. Por Ju que Ja 
Constituci1~n actual prohibe al iqual la$ "penas de •utJlaciOn ••• 
la •arcas, Jos azotEs, los tor•entos Jos palos, y cualquieras 
otras que no se adecuen al buen trato del procesado. 

Er1 ater1cibn y en relacibn directa del articulo 22 <Je la 
Cor1stitucibn Federal el articulo 9o del regla•ento de Jos. 
Reclusorios Del Di~trito Federal previene• Se prohibe tuda for111a 
de i•iolencia rlsica o •oral y actos que •enoscaben Ja dignidad de 
Jos internos en consecuencia Ja autoridad no deber~ realizar en 
ningUn caso actos que se traduzcan er1 tratos ir1hu•anos 
deni9rantres, crueles, o torturas exacciones econó•icas.• 

Solo el tie111po 1,1alió el dolor de Ja falta de hu•anidad en las 
prision~s. Incluso a la fecha la falta de preparación del 
personal peniter1ciaric' es ingente nece~idad dentro de Ja rerorr1a 
de la~ cárcEle~.:Pues bien Hartinez dE Castro sefiala que nantes 
de ahora" se tuvo el despreciable e•pleo de alcaide de cárcel, "y 
no se han e.~igido para servirlo otras calidades que las de ser 
ho•bre severo, duro, y de aire envalentado; y en verdad que son 
bast&ntes-aRade- para Jo que han tenido hasta hoy que hacer pues 
se ha reducido a evitar la ruga de los re,1s y las riñas. y •otines 
en el ir1terior de las carcele5. pero si se hil' de e•prender Ja 
reror•a radicarle estas y de las de•ás prisic1nes si se ha de 
procurar Ja regeneración •oral de Jos condenados ser.i 
absoluta•ente necesario e.~igir para guardianes de ellas, ~ 

ho•bres •ediar1a•ente> ilustrados sea•eros, pe>ro arables y 
prudentes, de rectitud energla y que tengan vocación para 
aco•eter con re y con .;u.sto el dirlciJ tarea de engendrar en 
delincuentes corro•pidos senti•ientos de orden de honrradez y de 
virtud; porque sin Ja eficaz inteligencia de estos ho•bres sera 
i•posible conseguir un r1n adecuado tan santo y rtlantr1..'ipico que 
todo Gobierno debe proponerse co•o un deber. 

~sto ha sido por cierto en lfexJco, desde hace •Uchos años- y 
todavJa Jos hay- ho•bres severos duros y de aire envalentado 
•ilitares: que se hacen cargo de las ciJrceJes. 
Con todos Jos progresos que en Ja teoria o en Ja realzdad ha 
adquiridCI l<J cárcel, con todo su gran peso especifico en la 
cantidad y en la cantidad de las sanciones no es posible Jgnorar 
que se encuentra en cris1s, Y en esta ineficacia de Ja prisión 
tradicional nos lleva, •uy a eenudo a solicitar penas •ás rlgida~ 
y a 11eces radicale.!l: en ocaciones a sugerir una 1,1erdadera 
revolución en los conceptos penitenciarios; y al ri~al co•o de 
hecho se pre$e~ta Ja introducción de las interrerencia en el 
caaino nor•al de Ja ciircel sustituyéndola o al •enos corriqiér1•J11 
sus ir1equidades .. 

Harchan jurdos algunos de esos propósitos con Ja tender1cid 
•oderna hacia Jo' que se ha deno•inado Ja reduccibn penal que 
signirica Ja despEnalizacitm er1 el sentido de ajustar las 



sancionados a las verdaderas 
que desaparezc,;u1 1 en ur1os 
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incorporación de otros. 

exiqencJa3 sociales e individu~Jes 
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Cn •uchos paises asi co•o en HOxicli se han sucitado correctivos 
de prisión }udicJal~ente dete~•Jnados que hacen a veces b~rrosos 
el contenidt• penal de Ja sentencia, pEro ta~biOn pr1,ponnn la 
ecuaci~n entre la suerte del penada y El esfuerzo de este y de 
sus custndios. 

Correctivo por e}e•plo la libertad preparatoria, Cl1yos 
su pues t1is te111por al es y s-us tar1 ti t•os se a•pl l an y deber l an •:Je 
hacerlo •ás en el futuro y que se desliga de las ideas civilistJJs 
de caución co•o ya se dio en las reror~as de 1971 al Código Penal 
del Distrito Federal. 

3.12 LIBERTAD PREPARATORIA.-

la libertad Preparatoria se concede a los delincuerit'es que CUJJT1do 
ya han cu•plid1' una parte dE' Ja C<1r1der1a y observaron er1 prisilir1 
buena conducta. 

•E1 Códiqn de 1931 establece la institución en sus arti~ulos 84. 
85, 86, 87 en donde seRala las basos para la con~esibn de la 
libertad por parte del e}E'cutivo, esas exigoncias son 
funda•ental•ente, que se trate de penas privativas de libertad 
aayores de dos años; el sentenciado al cu•plir la parte relativa 
de su candE>na quE> haya observado los regla•E>ntos carcE>larios; una 
persona s~lvente que vigile la conducta del reo e infor•e de Ja 
•is•a a Ja autoridad y otorguE> fianza para garantizar la 
presentación dE' su 'fiado; el reL1 adnpte o"ficio o profesión; 
resida el lugar que se le señale y haya reparado el daRo 
causado por su delito u otorgado fianza para garantizar esa 
reparación Si el agraciadn con la libertad preparatoria obser1,ase 
•ala conducta o dejarE' de cu•plir toda la parte de Ja condena 
privativa de libertad de la cual le había hecho gracia 
Ho se debe de con'f'undir libertad preparatoria con libertad 
provisional •ediantE fianza. La preparatoria la concede el poder 
ejecutivo a los condE>nadns que co•o se ha visto hayan cu•plido 
con buena parte de la pena privativa dE' la libertad¡ en ca•bio la 
JibE>rtad provisiorial se otorga por el )uE>z a los procesados para 
que no sufran prisión •ientras dure su el proceso. La libertad 
provisior1al •ediarde Ja 1'ianza no procede en todos lL,S casos 
unica•Er.te cuando el delito por el cual se acUsE' tenga señalada 
en la Ley una pena cuyo t~r•ino aedio arit•~tico no exceda de 
cinco a~os fart 20 de Ja ConstitucibnwJ.(23) 
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Ta&biln es correctivo Ja reaisibn parcial; de Ja pena privativa 
de libertad en Ja •odalidad que se ha calificado de cientJfica, y 
la con~utaci6n y substitución de Ja pena. 

3.13 REHISIOH PARCIAL OE LA PEHA. 

Cabe se~alar que otro antecedente del siste•a de re•isJbn parcial 
de penas est~ en el Más recJente anteproyecto de la Ley de 
e}ecuci&n de Sanciones para el Distrito y Territori~s Federales 
elab~rado en 1967 bajo Ja presencia del doctor Celestino Porte 
Pet i t .. 
La cual cor1siste er1 un gran estJ•ulo para el reclLJS'('· aue "P11r 
cada dos dias de trabajo se hará re•isibn a uno de prisibn. 
Sieapre que el recluso observe buena conducta participe 
rggular~ente en las actividaddes educativas que se organicen en 
•l estableci•iento y reveJ~n por otros datos efectiva 
Readapta.:ibn SocJ·.al" die•.. Ji1 Ley dllndosele a la re.a•1aptacilm 
social preferencia sobre Jos di•s de trabajo Ja participación en 
las at:tividades educatiflilS y el buen coaport;uierito del 
s1mte11cz.'arJo. Con esto, natural•ente, liJ def'ensa social queda 
a•plia~ente proteglda y Justificada. 
Ahnra bien la ley en cuestión quedarla co•pleta con otra 
necesidad: La e)ecucibn de las penas privativas y restricti1•as de 
libertad, pues poco servirla a una ley sin un proceso rapido para 
aplicarla. Es cosa ya bien sabida que hay procesos que duran tres 
afios y •~s no hay que olvidar que la c~rcel preventiva es, co•o 
ya se ha dicho uri i Jus tre pro-fe sor del Derecho Penal, Ur,a 
U1,fversidad del delito .. Ta•poco hay que de)•r a un lado por 
e)e•plo, que en Ja Cárcel de •u}eres estar1 Jur1tas sentenciadas y 
procesadas, lo que es una flagr•nte violación del articulo IS 
Constitucional y lo que i•pide desde luego, la aplicación en este 
terreno de Ja Ley de Horaas 11lniaas.Por lo que podeaos aer1cionar 
que no obstante que el Reclusorio Norte para •u)eres ya esta 
terair1ado porque r10 las han trasladado ahi a las proCe$adas. 
Por lo que hace ala re•isibn parcial de Ja Pena el artlculo 16 
Codigo Pe~al lo establece, y ais•o que a la letra dice: 

ARTICULO 16 .. - Por cada dos dias de trabajo se hará re•isibn de 
uno de prisibn, sie•pre que el recluso observe buena conducta, 
participe regularaente en actividades educativas que se organicen 
er1 el estableci•ier.to y revele por otros datos, efectiva 
readaptacibn social. esta ~Iti•a ser~ en todo caso, el factor 
deterainante para la concesibn o ne9ativa de la re•isión parcial 
de la pena, que no padra fundarse exclusiva•ente en los dias de 
trabajo, en la p~rticipacibn de actividades educativas y en el 
buen e o e por taaJ· er1 to del sentenciado. 
La re1lisi1'>ri fur1ciot1ara independierite de la libertad 



preparatoria.Para este efecto. el co•puto de Jos plazos se harA 
en el orden que beneficie al tl ejecutivo regulará el 
siste~a de co•putos para la apllcaci~n de este precepto, que en 
ningón caso quedará sujeto a n~rsas reqla•entarJas de los 
estableci•ientos de reclusión o dispos1ci11nes'de las autoridades 
encargadas de la custodia y la read~ptacibn social. 

Soaos partidarios de la re~isión de la pena porque permite el 
acceso practico a Ja pena del tratamiento en paises en que co•o 
H~xico no e~iste condena indeter•inada. sabe•os que esta ofrece 
riesgos grandes pero no pode•os ignorar que el e9reso anticipado 
de Ja prisión es a senudo riesgosn y peligroso sin eebargo el 
egreso de la prisibn es •UY a -enudP necesario para finEs de 
trata•iento sin perjuicio de Ja libertad condicional o 
preparatoria. del ~ismo •odo que ser~ igual prophsit~ ta=bi6n 
asociado el de la defensa sncial; resulta en ocacinnes 
indispensable la cont1nuacibn del encarcelaaiento, por la i•ida 
lla•ada retencibn que debiéra de manejarse a se~eJanza de Ja 
preventir1e deteriti.,,, cor1 criterio •.ls ase9uratfvo qu• puriitivo. 
•stil es con la vi~::tr1 pu1u:ta con la te•ibilidad d•l sujeto no ;olo 
en un recient• •al co~parta•iento en la prisib~ 
lle la re11i.;ibr1 dire•os • se•e)11nza de Jo que cordir•a•os sol:trrt la 
libertad CtH1dici<.1r1al que en rJ·gor ''º 1'oraa parte de Ja 
preliberacian no es una ~ase del siste•a penitenciario progresivo 
sino una institucibn lateral colaboradora de este incierto 
•o•ento incide sobre el curso del trata•iento para ponerle 
tlr•ino y que a su vez se encuentra deter•inada por lo' 
resultados del propio trata•iento. 

La ReaisU:m P•rcial de Ja Peri• co•o ya la heaos der1o•ir1ado en 
H'xic<.• • partir de 11óS al Der•cho Objetivo Penal de el Esta•Ju 
del eis•o rio•bre esta vir1cula historica•ente 111 arreper1ti•iento y 
a Ja en•ienda del reo; es decir a criterios congruentes can el 
estadio penal religioso y hu•anitario pero no con el cientlfico 
basado en la crieinoloqja. 

CONDENA CONDICIONAL,-

"La Cor1dena Condicional de r••otos antecedentes en el derecho 
canbnico, provier1e en l• actualidad de Jos Estados Urtidos del 
Norte <JB59J, de donde pasb • Europa y a otros paises de A•,rica, 
se establecib por priaera vez en 19'2? en el Distrito Federal en 
•1 Cbdigo de Al•araz, pero en 1• Repll.bl ica 1'ue en la Ley de Sar1 
Luis Potosi en dohde inicial•ehte se instituyb (1921). 
Hediante la cohdena condicional se suspenden las pe~as cortas 
privatit1as dey libertad • condicibr1 que el s•ntenciado no vuelya 
a delinquir en un tie•po det•r•ihado; de Jo contrario no se Je 
hace cu~plir la sancion señalada# (24). 
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El articulo 90 del Código. del Distrito perceptua "que a Ja 
condena cvndicional suspende la ejecuci~n de sanción impuesta 
por sentencia definitiva, Podrá suspenderse a peticibn de parte o 
de oficie'• cuando Ja pena$ privativa de libertad que no exceda de 
dos año_:::, se trate de delincue,r1tes prllftario:s que hayari ob5eri"1d1? 
buena conducta. tengan •odo honesto de vivir y otorguen fian:a 
para asegurar su presentacibn ante las autoridades que los 
requieran. segun Ja fracibn VII del artlculo aludido, si durante 
tres años contados con de fecha de Ja sentencia ejecutoria el 
condenado diere lugar nuevo proceso por delito 
intencional que concluya con sEntencia condenatoria, 
cor1siderara extinguida la sanciOr1 f'iiada en aquellan<:SJ. 

Por lo que la condena condicional es potestativa para el )usgador 
y no i~perativa podrá ser negado el citado benef'icio 1 a pesar de 
tratarse de penas privativas de libertad •enores de dos a~os y de 
delincuente5 pri•arios, si en la causa obran datos que de acuerdo 
con el criterio del Juez, hagan apreciar al condenado como 
te•eridad considerable en cuyo, caso, podré decretarse la 
negativa f'unda•entando debida•ente la conclusión. Asl de manera 
urlif'or11e lo ha resuelto la Suprema Corte de .Justicia de la 
Ha.:i1'Jn. 

COHnUTACIOH Y 5UB5TITUCIOH OE LA PEHA 

El Código Penal Vigente tratandose de delitos pollticos establece 
el artl~ulo 73 que el Ejecutivo podra hacer la con•utaci~n de 
sanciones después de i•puestas en sentencia irrevocable 

E~ H~xico ha procurado, a través del catálogo de derechos 
huaanos asegurar un trato digno al encausado y al encarcel~do; 
desterrar de las cárceles o pretender hacerlo, el y trato brutal, 
de la violencia, el tributo y la e~accibn, queriendo conocer y 
recon<1~er en el preso a un ser humano que •erece consideraciones 
adecuadas a su dignidad, que es y debe ser inderogable frente al 
hecho del aprisiona•iento y es perspectiva orient~r la asistencia 
al sentenciado con sentido redentor o si se prefiére educativo, 
correctivo, rehabilitador 1 o Readaptador. En síntesis dar un 
sentido finalista a la pena, co•o ~~Ji~1 de recupcr~ci~n 30CiaJ, 
afirmando a un tiempo el Derecho del prisionero y el derecho de 
la cqnunidad dentro de un esque•a de defensa social, pvrque a fin 
de cueritas si se readapta a aquel, asi mis•o, y de cor1su•11, 
siri•e al individuo y a la propia cvlectividad. 

Esta orientacibn se suscita en Hé~ico co•o un desespe~o en Ja 
historia, que pone en •anifiesto una ~ocacibn hu•anista natural 
del siste•a Hexicano segQn observa la consideración siguiente: en 
la anterior Constitución de 1857 fue viviente el debate en 
relacibri a aspectos relacionados, :;e trato a Ja per1a de riuerte y 
se discutib en relación con el siste•a penitenciario, donde 
concluyo e~ apoyo al regi•en recuperador no obstante tambi~n SP 



apuntb al teaor de la c~rcel. Esto a su vez se Danifestarla 
despu•s en Ja Constitución vigente de 1917 1 funda~entaJ•ente en 
Jos artlculos 22 y 18 y ta~b1•n se estudió en la mitad del siglo 
pasado se hiciérñ uri e~tudio acerca de ur1a construcción de ur1 
nuevo DEparta~ento PehJtenc1ario para el Distrito Feder~I 

conforme a una incJ1nacibn que intentar~ responder a los más 
avanzados cánones de Ja arquitectura penitenciaria de su ~pt•ca, 
por Jo que en ese ~~~ento fue fuerte.ente lnfluenciada pnr el 
si;;tt>;¡¡a radial de Havilornd, en Jos Estadets Uriidos, y ],..,_~ 

orientacio•nes del Congreso Pen1tenciar10 de CJncinnati. 
En 1?16 el proyecto Const1tucional de Carranza, antecedente de L~ 
Constitución Pollt1ca Vigente de 1?17, qui:o dejar la 
responsabilidad pen1tenciar1a segreg~ndola de la )urisd1cci~n d~ 

Jos Estados, pero el :ntent~ tropezó con el principio Federalista 
que apoyaba al Congreso y fu~ de esa •anera como se aprobó el 
actual artlculo 18 v1aente, que ha sufrido reforaas tales coao: 
posibilidad de Celeb~aci~n de Convenios entre Estados y el 
Ejecutivo Federal para el cuapli•iento de las sentencias en los 
estableci~i~ntos penales de la Federacibn (1?64): aceptacibn del 
concepto de "Readaptacibn Social" aodi'ficar1do el cor1cepto 
anterior en un interés de poner el acento del 'fln de Ja pena, en 
responder una escala de valores y preparación para Ja 
convivencia: asiais•o y por la •is•a razbn se agregaron coeo 
elementos el trabajo la capacitación para aquel y la educacibn 
entendida esta Olti•a no co•o una aera instrucción acade•ista~ 
sino como educación orientada hacia una escala a~iolbgica qua 
peraita la reinteqracibn Social y que ade•~s de instruir ~e 
dedique a socializar. 

Habr~ que tener presente que hoy dla la del trata•iento 
es la socializacibn del infract0r o co•o ta•bién se dice en apoyo 
en diversas legislaciones es la Readaptación o Rehabilitación 
social del· delincuente, en su•a la incorporación de este a Ja 
co•unidad corriente aediante el re$pecto activo al catálogo •edio 
de valores imperantes de una soc1edad dada en el tieapo y en el 
espacio. Existe pues un siste•a que pudiera•os decir qulaico en 
la tarea del trataaiento esto es: Ja conversión del infractor que 
ha egresado del tipo social o r1unca t"or•ó filas en este, es un 
individuo co•On ~tlpico~ De no ser posible e~ta c~nversión el 
trata•iento perdera su sentido din~•ico para devenir ads 
•odestamente, un proceso de cohtencibn ~ediante Ja in0cuizacibn 
del contraventor. [~te Olti•~ e; uno de 1~~ terrenos ~js 
sugerEntes y diflciles en las •edidas de seguridad. 

Por Jo que en el forido de todos e$tos cuestiones resulta en 
cierta for•a decir una destacada paradoja, Ja prisión, que 
apareja, un aodo anoraaJ de vida incluso en las aejores hipótesis 

pide que actue eficientemente cP•o foraadora de hoabres 
libres. El trataaiento penitehciario es decir la terapia en 
cautiverio no tiene co•o fin generar excelentes prisioneros sino 
producir por Jo aenus h~·•bres aediana~ente calificados para su 
1 ibe::r tad, 
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Los pr0bleeas reales en Ja Penitenciaria de He•ic0, tan crudt•s 
cago el lacerante panora~a de la 9e,•qrafia penitenc1ar1a •undial, 
permiten ver, en la forEa de atencitin de estos rrE.:uente•ente con 
escasos recursos un inter~; or~entado hacia un sistema hu•anJsta, 
mi3MSS que se reco~J~~dan en todos Jos conqresas que ~e llevan a 
cabo. Cs as1 cO•ú se han tratado de incorporar criterios que se 
refi#rcn a la seleccii•n y preparacibn del personal pcniten~1a,·io; 

a Ja it1corp.>racibn da brganns técr1icc•s- cri:;1·r,,•¡','l,.1J0:1,-~, de 
funcJ0na~ientvs interdis~iplinarios, rc9iMEO€J de trdfJ~Jento q~e 

tratan de integrar nue1•as tl.:nicas en 1nterna~i~1n ~n ;e~1libertad 
en libertad, en prel1bcrtad~ que vcrc~~'s ~as adel~:.te y que han 
tenido buen e~ito. 

La Pri:;ibr1 - tal ~,e~ •ar.aria- ha de ser .insti~ut~• del trat.:i111ent~•, 

cientii1c~, humano, a»oros~, del ho~lire que ha del1nqu1do. No ~js 

el JH?r1..1 .:oriser1·ar h"r.1tirP.~ er1tre re.1as~ ret1er1en a las. 
"fiera,;. para tr.Jn.,¡u1l1da·J de Ja .:o.J.e.:t1~•1•Jad. por e.J. -=~•r1trar111, 

trata~iento en re.:lus1~n al •odo de al enier•o se le c1rcuns.::ribe 
al hc"'!'-Pltal 'f efl el per•ar1e.::e ha$ta que cura diri9idt.., hacia todt.1S 
Jos f~ctores del cr1•en en e! caso 1nd1v1dual, y ha sido 
ense~anza de un of1c10 para quien cJrece de '1 y ha sido llevado 
al cri11;er1 por Ju pnt>re:a consecuer.te de su 1nept1tud. Cura.::ii'ln e 
~ale~ fisic0s y Dentales detenc1~n ¡n•1Eter•lnada de incurables, 
para quier1 p.>r eo<:t<J.~ gra1•.111er,e~: ha .~ucuati1do la tentac11..'ln del 
cri~En. Instrucc1~n adecuada para el i9norante que JdRaS a 
contado con l~ opL1rtunidad de aprcr1dcr lo elePent~l, o ha dejado 
de ser p~r su apatia o descvnsent1~1cnto de su vaJ~r. Ataque, a 
tod0 ca~o a Jos factores deterM1nant~,; del error en conducta Je 
cada crimu .. 1!. Una pr1siór1 a:;i instituida ba.io la alerta ·Ú'J 
•oderna tratau1ento no resulta atacable ni podra ser atacada. 

Las Cárceles tienen escasos a•i90$ el descpntentn cc1n ellas es 
cosa generalizadti. HJs que a menudv :;an escenario de brutal1dade3 
viole11~ia y conflictos raciales. Y en la •EdJda que las cárcelc$ 
pretendan curar a lo3 criminales de la delincuen~ia su f1•fa de 
serv1civs es pnco alentad0ra • sin c~bargo las carceles tiunen 
otru~ ~bJcti1•0: cn~t1gar, di$uad1r, e.~clu1r, que les a~c~uran ~u 

segura pcr~anenc1a. 

Se pr1:1p,1r,en princip11•_: por los cuales resulta f,1.:-t1ble ci•r1.ser1'ar 
lo que existe es 11 al1c1so en el ~idealu de rehabilitaci~n de las 
cjrceles, a la vez que puedan eli~1narse Jos actuale~ efect,ir 
corruptores de Jns,progra•as co~pul;ivos de rel1ab1Jitacibn, 3e 
proponen asi ais•v acerca de quien deberla estar en la cárcel y 
con que propósitos. 
Las cárceles para 103 cri•inales surgiéron co•o reacc1bn contra 
el carácter b~rbaro y lus exCe$OS de las pe~as ~~teriores la 
prJsibn constituyb una de las principales ref~raas aparta•icnto 
de Ja sanciofleS criminales tradici~nales. 

La rehabilitación sea Jo que sea su significado y cualquiera se,1n 



los programa.:; quo? presuntaaer1te le otorgar, .:;:gr1:f'icad11 debe de 
dejar de constitu:r una f':nalidad de la pena de prisibn, esto 
significa que no se deben de de;ar lc1s siste•as de trata•:entü 
deban de de}.:Jrse a ur. 1ad11, pues p,>r el cor1trar:o ~e tier,en que 
difundir ~Js. Pern si significa que no debe 1•erse en ellos el 
objetiv~ en el sentido que l~s delincuente$ se envien a la cércel 
para ser tr.:Jtadvs. E1Jste una diferenc:a radical entre los fines 
de la pr1s:~n y las apartun:dades que puedan aprovecharse dentr~ 
de E$1'$ fines p~ra la preparac:bn y agzstencia a l~iJ presí's. Lí's 
si:;t~r..a.-:: se •:(1rr,111pen •:u'1r1dfl •Je}a•ns al lado este ·i1;;t:r1i}í' y e.:a 
f<1Jla a/,:.1r1za t,•d(i.s, los pr(iqraaas carcelar:os del 11und.:1. 

Es ya vieJa la C(ln~epcibn de la Pena de 
cár.-:el C(•IDo una opl1rtur11dad para Ja re1P.•delaci1~n tra11 t!s del 
tratuxiient''· Hoy ir.pertiner1te agravar l11s: ~1spectf1S 

seqregdl,1rivs de !a prf:c:it>n, se ent1ar.de, p(lr el C1Jr1trar10 -~ 

subrayar el he·:ho de que el penad~ ~~nt1nüa for~an.1c1 parte de Ja 
colecti1•idad; la fcir~ula es un tra~a;ador pr1~1 ad•J de libertad' 
tiene, entre otro;, este sentido. pnr la ni3ma razbn se d:ce que 
el trata~iento. tiene en sustancia •:ra e~terior: para 
preparar hombres libres. 

Por lo anterior es la•enta~le la adhesibn de c:ertos per1adc•s~ ya 
liberados de la c~rcel. Esto, es lejos de ser prueba Jel acierta 
de un s1steaa o de un reclusorio en particular repre;enta un 
fracaso penitenciario fracaso socfal, ~~s ~~plia~ente. lu 
prinero en cuanto sólo se ha cal:f1cado al h.,.~•re para el 
caut1ver:o; lo segundo, en las medidas que las cnndic1nvs de ]d 
viuda libre no soportan la cv~paracibn con las de la c~rcel: 
ceden ante estas. Per~ el hecho subsiste y pone un a evidencia 
una paradoja aJ~i•a: el serv1c1v a Ja inversa, que descalifica 
para la litiertnd y oft1rqa 9rad~1 para Ja reclus:br1. Y el "fenbrtreno 
no sblo se presenta para los refncidentes, para l~s que nunca 
deberian salir de la pr1si'bn, sino ta»biln entre ja11és debidron 
de inqresar en ella. 

Por 11> q1Je a cn~tinuaci.~n anal::aremos cada •edio de tratamiento 
que en Ja actualidad se llevan a cabo: 

3.14 TRATAnIEHTO PROGRESIVO TECHICO.-

El rd~imen penitenciario actual es el trata•iento progresivo 
t~cnico la series de fases per•ite adecuar la terapia al caso 
individual y desarrollarlo •etbdica•ente, hasta su re•ate. Asl 
pues, el trata•:entn. des:gnio de la Pena de prisión aoderna, se 
de~arrolla proaes1va•ente, sobre la base t'cnica • Esta es la 
triple fa: del ~lai~en penitenciario. 
Con fe~ha 14 de a9~;to der 1968 Ja Gaceta de Gobierno del Estado 
de H'rico Pübllco una ref'or•a al articulo ~4 de la Ley de Isa 
EJecucibn de :Penas y una adición al Capitulo de Liberaciones del 



(articulo 66bisJ Ja ley es del ~3 de abril de 1?66. El articulo 
24 ante~ de la reft'r~a indicaba que el periodo de trata•iento 
podria ser dividid~ en fases Sil_retandose al re~ a las •edzdas que 
consideraba~ ~as adEcuadas fases qu€ podrian sequir un attodo 
gradual adeci.Ja•i.:.• para Ja Rea.Ja-ptacil .. r1 de Jos interr.o_~. Ahora b1er1 
puestt• que Ja ~~derna ci~ncia pen1tenc:aria recvaienda cvmu parte 
final del regiaen pr~qresivo t~cnico instituc1onal la adop.:ib~ de 
una rase de preliber~~Jbn,. el articulo 24 ref~rmado alude a 
dicha fa:;e gar1era clara y preci_::a; per .. ., a,"=;.:ufe que _:.::> po·iriJ 
incluir t0~ando en ~UE~ta las c1r~u~$td~CJa5 del ~~SP permisos de 
salidi1 para l11s rec!us.:is que en fe.:ha pri.">xi»a c~111se9u1ran su 
libertad •• 

La fase de prPlzbvr~ci~n tiene c~ao objetivo principal preparar 
a1 reclu~o qradual~ente. para su reinc~rporac1bn s~c~al. rPqilierE 
dcs•1e Jue~1) de un acertadisi•o truta~iento prev10 y el c~ncurs~ 
del hnn.~,r~ pr1vado .je :::u Jit;.ertud. Er, el 11rde>r1 partici...:Jar •ÍJC.hd 

fase contribuye a una ~ejor individual1=aci~n del trata»iento, y 
en el ,,rd~n gPneral ES el preJud1n de Ja prisibu abierta. 
A¿.J l..J.: 1.il.• rec1rr1tes 1dea::: st•bre prJsibrj tr<Jer1 Cl1T1s190 p.-..r 

r~~r ~ ~ ¿;~; ~ J~ :· cr ;; ,, ;;~ac ;::~ t:: /~~ lr·:~ ~.~· l ~ ~ t) o~ a 1 :=a~:~: ~::~: ~ '~~~ ~= 
fJrtalc·:cr en lJ ~rlr~el para ~ant~r.erla opc1~n ~alida y 
geriera/1:y.Ja, lil~ fuer~as centri~u•JJ~ de Ju 1nst1tucibri e~ta es 
la de e~cJu;1~n del h0mbre nl1 az(gurar :::u i~~c·rpnrdct~n a la 
pri.•1,'·ri- y r•?."lcdciod,1 s11ci.1l de e_•te :iu.• bJen que lJ:.-:: ·=er1tr1petas 
tar1 rc.:,ir,.-:icida~ y a ~·e._·es pro.:.:la<:..'J.J.Js con .:1erta f:iUeril va'flfdtld 
"ir1~tit11-:JPT1<1l'' de ( .. ,rJ:1aC1c"ir1 de ·'tipo" de prisiur1ern Mediar.te ur1 
11b~r~d0 e~fu~r:l•- o en r1.:ac1ones 1~,J~,,ert1do dEªprJsJ0ni:acibnu. 
Por 10 que la Caree} siri•e .:ada 1•e= ~en~s para ~1 trata~iento de 
Jos de-l1nr:ue;it.es puru :u ,Jc1·er1su ;:,-...;-1al esto es 
insuf1c1encia o incf;~1EnC1d esta s1ste~a de prevenc1.~n 

especial y c~o1> e•pLdJ~hte para /3 ~revc~c1~~ sv~ial 0 9~nural 

de•asiado• p1adosa. 

En caabio Ja rede~c1~n de las penas por 2ed10 del trabajo que se 
traduce En el ab~n0 de un dia de or1s1~ri p~r cada d<1s di~s de 
trabd)n reducilndvse de esa aa.nera un tercio Ja pri:::1~n por 
impU(St~ esta acorde con los modernos postulados de l~ oena. 
iJ1chas redenci.}n de J.J;;. penas er. cuar1to a la5 prop.ircior1es que al 
efectuada el Conse;o T~cnico del reclusorio depende de Ja 
Dirección General de Servicios c.1ordinados de Prevenci~n y 
Readaptación Social de la Secretarla de Goberna~1ón. Tal réqi»en 
Jo •isao que los citados consejos, son novedosos en nue3tro pais: 
y de la aayor znportancia es el hecho de que la libertad se 
adquiera en virtud del esfuerzo de Readaptacibn del reclu~o y º'' 
co•o gracia del Ejecutivo Sobre el particular_, la sei:ala•ía 
redencibr1 vincula con Ja sente1icia indeterairiada, l<> ~ue 

equia•ale a un paso enorme en el DerEcho Penitericiari~ dehtr0 del 
ambito r1.1ci,1nal. 



Hoy r1uestra Ley fur1da-.ier1tal re•:Jt·e dt•s grar1des J.ir,eas que ha 
ir1'for•ado y -f,'lrtaadL1 al per.iter1c1ur15•o cor1stitucior1al 
internacinnaJ: por una parte, Ja pretensibn hu•anitaria, que c3 
prevcupaci~n de }J3 dere~ho3 del hnzbre encarcelado frente dl 
poder, preservac1bn de Ja d1gn10ad y bcne1·0Jencia, Fn el trate•; ) 
por otro JadL• la corrier.te que re_•alta el iriter~-~ por el cur~(I .J,-.
ld vida del hombre y por Ja tr<:.r,qu1 J1d<:.•t de Ja $.--..:JE•:fii•i, y .. ,, 
este sentido habla de trata~icnt0 y re~·iaptación , o ante$, 
literaria y desde lut:q•' 11lls <i2tbi<:J.,•.;u~er,te, de reger1era1:1(".r,. 
lJa)o Ja C,1r,s;titu-:1~'>r1 3e haJJar1 T1U.Wer,1sas leyes de e_iecuci,\r1 de 
per1~s- a Ja cabe:~ Je eJJ~s la LEY de ncJrDJS nlni~~s. de 1971 una 
de cu7a• mayc~rcs virtudes, ~o~~ e1e de un movimient~ naci,1nal 1 

es, JU~taaente. su c;e~c1aJ reduc1do art1~ulado- 1(•5 
regla•entos y p~r supue:to l~s actos adaihistrativos, tan 
Jgportantes y ire~uerites en un $ector cuyos su}Etos l'eTl su vida 
•inuci0sa»ente reqlada y pr~qraQada En este conjunto ~e abraza el 
lla•ad~ JistE~a pro~res1vo y t~cnic''• ~ue apr,1¡•echa la baJe 
c!.:isi·:a Je la pr,•Qres1~·1da•í y ur.a ::.ar•:/1.i p~l".J.latiT1d y en ocac1or¡~;; 

~tcariicd hacia ld Iiterta-1 y el i~ruJ30 de las rec~~Erida~i~ne~ 
t~·:r1f._~a;;, que P"·"it11.1a111er,tf? viPrte esa siapJe •ur.:ha llac:a Ja 
e~carc·c:.i~J.~~ dP Ln ~~~JTli• h~c1a /J ~dpa.:zdad de libertad. 

3.15 FUHDANEHTO ~STUDIO DE PERSOHALIDAD.-

En las capas del dibujo 9l0bal f11r~an Ja individuali~aci~n l~;a:, 

Ja Juri~diccz.~n y Ja ~anin1str~t1va; por otra parte, u~a 

SE~ten~1a absnluta~cnte 1ndeter•1nada en cal1dad y cantidad, que 
s,'iJo li7-ita~~e 1'erif1·=ar Jos supuestos de tipi•:ldü.d y 
respQn~abil1dad ;u~traeria un capltulo al tráaite de 
indi1•1dual1:aci~~; c~n este capitulo podrlan au3entarse alguna 
garantias; en eS"te terreno no parece prude~te el contacto 
dEDasi::Jdo dJre·.:to c>r1tre Ja Jey ·¡el ad,;ir.istrad.ir; preciS"a la 
Jnterpos1c~ón del Jue:. Se ha 1nstituldo en que la 
individuali:ac1b~ el ra;90 s~liente de la a·:tual P~lltica 
Criaindl, ocac:i~n de sintesJ5 entre l~s e:·~~~J3; CJJsica y 
Pn'!J t; 1•.1, 

D¿ hecho la nuei•a direccibt1 ha co•et1zado con é.•:ito 
discretn: el F~aaen for:osQ de personalidades en sede 
Juri3dicionaJ y la posibilidad de prescindir la instructuracibn 
er1 d._1:;; secciotie<_::, i..:ria •:fe ella::: fQrKJada PL.,, el etpedicu1tr:? de 
perso~alidad, atraen cada ve: aayor la atención. que es 
part1cularsent~ necesario cu~ndo trata de deter~1nar 

situa.::ioT1".!S tale$ la caoacidad de .:Jc!i11quir la 
Pelt.,,·r~--..-.::.Ju..í :.::,,c:Jnl. El JLJICll' trad1c11)11al s1r1•e a e~t<1s 

UltJ°,.,,s 1"inPs pr."lp,'lr1erlos leqalmi:::11te, SlT• In:5truaeritürlo3 
~rl•ce~~l~ente. equivale a asequrar un fracaso, por decaz~iento o 
QaJ LJ~L'· I.¡ualaente sucede cuando el lcqislador deJa en ~anos del 



Juez es potestad para indivJdualizar la sanción con apoyo en la 
persor1ali.:Jad del 1H1.iuici.ado .. 

La individualización penitenciaria •arca la OJti•a et~pa en Ja 
afanosa labor por hallar conf~r•e a Ja vi~Ja divisa positivista 
•ás allá del delito el delincuente y •~s all~ del delincuente al 
ho•bre total. 

La individualizaciOn se desarrolla en dos •o•entas, que pueden 
ser hipot~tica•ente captados y aislados por •as que su cadena 
natural de continuidad los funda y en cierto •ndo, c0nfunda 
dentro de Ja m~rcha del trata•ie~to penitenciario a s~ber: &l 
conoci•iento del individuo y Ja accibn sabre el ihdividuo 
co11ocido. 

El conoci•iento tah necesario del $er hu•ano encubierto bajo el 
dra~a criainal deberla aparecer en esea en sede Jurisdicional. Ve 
tal su~rte cesarla eJ perfil dilatante del )u~9ador y surgirla 
el Juas cientliicv •oderho. El arbitriu Judicial y la creciente 
raciaflalidad en el sistl.'•a de las peni.l:; y las •e.:Jidas de•antiafl 
ta•bllh Uha nueva rdcionalidad en el proceso de i•posicibn de 
unas y otras. E,;to se plantea en cil?rto se1.tido la deciJdenc:ia 
del Jue;: Jurista o 11er,:¡o•ente ;urJ~;ta. para presenciar lil 
e~istencia del ¡uez criRi~óloqo. 

A su turho y en sede penitenciaria, habr~ que extraer las 
co1,secue11.:.iols del exa•en de pers,111alidad practicado ante Jos 
tri~unales y enprender Duevas y sds penetrantes exploracioDes 
Sia•pre que ser~ •ás rico el estudio de personalidad en sede 
penitc~ciari~: ~uando el infractor co•parece ahte el juez puede 
este recuno<:'trlo en un scilo •o•fH1to de un .soln golpe ai~lado 
fuera del contexto de las prisiohes y ten$iones los estlmulos y 
correcinoes que trae consigo el trata•iento. Por lo deaás Ja 
su•isión al proceso y la c¿rcel preventiva introducen sus 
propios ingredientes defor•i1'1te:;. En ca•bjo el conuciaiento 
penitenciario deber~ ser continuó y tan continuo y prolonqado 

Ja ac<:ilm terapeatú:a •edida ponderada y prL1lonqada 
orierdada por aquél. de ah.i e11tonces que se •ú.;¡a que- en Ja 
realid~d de las cosas cohoci•iento y trata•iento se siquen con 
fronteras ihperceptibles 'fundiér,dose y a ~eces cot11-undit§ndose a 
todo lo ldr90 del periodo de reclusiL"lri. Sin e_-::te C1"11t.iriiulk de 
a•bos pro-:esos es i•posíble hablar de tr<ataniento 
penitenciario en estricto sentido. 

Por lo que ncce$ita el procesado un trata•iehto cuidadoso y 
esp~cJfico dUn cuando soJo sea para liberar, si fuerd posible, de 
la erosibn •oral y de les restantes •ales que CdUsa el iapacto 
de la c~rceJ incluso el •e)or de l~s prisiones. 
Desde el punto de vista )urldi.:o podr..ía decir que- el 
trata•ient:o en prisibn preventiva rio se funda en el Juicio ni 
aucho •enos €n eJ preJuicto sobre la c:ulpabilid~d del eDcausadQ 
sir1l1 er. Ja probabilidad que se deduce del auto de procesa•iento y 



en la peligrosidad que se supone en quien por la grai•edad del 
delito perpetrado n1.1 puede disfrutar de Ja libertad provisi<1nal 
durante el proceso • 

Si la individualización ha creado una nueva teoria del juez 
penal, ta•bién se ha for•ado del ejecutor penitenciario y, ~Js 
a•pliaMente, de la ejecución carcelaria. ésto asl de$de Ja 
creación de los pri•eros labotatorios de antrnpoJogia criainal, 
con su triple propósito: conoci•ientn etióJogico, feno•enol~gica 
terapeiJtico. Ho seria po:;ible 1n,1d1t-1•:ar este designio: sigue 
coaprer1dier1do Ja tarE'a completa de Ja individuali:ach'lr1 
peniter1ciarla. 

Dentro de Ja faseta propuesta acerca del trata•iento progre3ivo
tdcnico que Jo anaJi~a en el ~unda•ento, en el instru~ento y en 
el desarrollo, habra hora para revisar, bajo este ültiMo 
apartadCJ, Ja irlicial parte del siste•a, que es la del principal 
objetivo la de estudio y dia.¡rll>s.tico, esto e:; Ja de 
individualización activa. en marcha dind•ica; la priaera ha sido 
un corte total de 1.J persona, ur1a int:Ji11iduali=ación por -r·uer:J 
estática .. 

En todo caso, para fines Penitenciarios sor1 
funda•entaJes Jos elementos que sirviéron para Ja 
individualización Jurisdiccional.. s1 se carece de e~t~s, en el 
caso de que Jos hubiere on Ja sede de Juicio, ~de•~s de Ja 
perdidas de tie•po Ja reco11strucci•!.in de hechLi:;, se corre el 
riesgo dE' incurrir, en estiaacione$ encontr.Jdas y pro~ocar por ~n 
de, la perple)i.dad o el 'ranco choque entre la individuali:aci~n 
ad5inistrativa y la Judicial. 

En el org.Jnis~o consejo instituto de Cri•inologla han de 
figurar Jos representantes de las varias disciplinas que 
concurren o deben de concurrir en el trata•iento. Se han apunt.Jdo 
tendencias antropoJ~oista y socioJogista en este sector. Se 
esti•a que las e~pE'cialidades representadas en cuanto .JJ nú•ero 
de co"p1,ner.tes y derechos de cada ur10 de estos, deben ser 
diriqidas al trab.Jjo, a Ja educación, al servicio Social, la 
•edicina penitenciaria, gener~l y psiqui~trica, y la custodia 
conducida por funcionarios directivos. En algunos paises se ha 
estisado Util Ja iriterver1ci(>r1 de Jos •inistros de Jos cultos. En 
rigor Jo es cualquier participación que haga Ju:, sin enervarlos, 
en el diagn6$tico,el pronbsti.co y el trat.J•iento. 

Por lo que a nue$tro entender, Ja 'función aut~ntica del consejo 
es la que hasta ahora se lleva co•ent.Jda, no Ja disciplir1aria. No 
se coincide, pues con quienes lo transfor•an en tribur1al .:Je 
conducta calificado p.Jra disponer s.Jncione$ previo desarrollo 
ante el propio consejo de procedi•ientos contravencionales. Esta 
tarea enfoca el org.Jnisao ante los reclusos, inconveniente•ente, 
de notas represivas. Y esto lo obstruye la ya de suyo dificil 
l~btir del consejo • Si no es a•i90, el organis•o cri•inol69ico 
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debe ser al menos. u~ ~uerpo neutral a los ojos, exagerada•ente 
suspicaces, ~e lo5 reclusos: para estos. el ¡ue= aJ Jleapre 
ene•iq0, pues se trata de cúndenados. 

La labor 1nterdiciplinaria no puede ser ocacional 
ni reducirse a deter•inada fase de interna•1ento 1 coao no podria 
ser episbdica ni li•itada la acción del •édico en el curso de la 
enfer~edad. Debe iniciarse a tie•po del ingreso del individuo a 
prisibn y cesar con Ja libertad. el organisao que solo 5e li•ita 
a diag~osticar disuel••e o autila su $entido y se sustrae a la 
progresividad 1 que preside co•o heaos visto, con las ideas de 
trataaiento y de t•cnica es Ja su•a del r•giaen penitenciario. se 
debe observar adeaas, que el concurso del consejo 
indispensable en situaciones que se plantean bien avanzado el 
trata~iento se•ilibertad liberación condicional, y remisión 
parcial de Ja pEna. 

La actividad interdisciplinaria proyectada sobre el 
trata•iento necesita de una docu•entacibn, ta•biln 
interdisciplinaria, que planteé y bioqrafie, para cada caso 
individual~ evidente•ente los planteamientos pro9resos, regresos, 
y sugerer1cias del siste•a. este e:•.:pediente habrá de ser ta•bi~n 
Juridico Cr1~inolb9ico, pero aucho a lo se~undo que lo priaero, 
en C1)ntrast-e .:;u equivalencia procesal, que 
denoGinanteaente jurldico. 

El tratamiento perdtenciario, por cierto r11> podria arrancar •.:is 
que la sentencia fJrme de ~ondena, siespre su.teta, dicho de paso 
a las continqencJaS que resultan de la falta de cosa juzgada 
•aterial en el Derecho Procesal Penal. Asl cuando se quiere 
aplicar trata•iento sola•ente al individuo de quien 
irrevocableaente se afir•a su condición de cri•inal, la 
consecuencia exce3iva~ ~1aro esta. Es presiso incurrir en la 
ficcibn de Ja cosa juzqada Daterial; para efectos terapeüticos. 

Por supuesto, solo con reservas deci•os que el encarcela•iento 
pre~entivo r~sponde a los fines de terapia. Esta, en algunos 
casos, se encuentra total•ente prohibida durante e;a fase, para 
lo que se sique do•inando Ja presun~ibh de inoce~cia. Hés lo 
cierto es que la Soc1edad intenta sie•pre !a for•a~ibn o reforaa 
de sus •ienbros, en su aás a•plio signiricado y a este propbsito 
no podrla quedar sustraida la prisibri. De hecho los servicios de 
tratasiento suelen volcarse, acaso insensib!eaente sobre el preso 
preventivo, asl sea en sus •anifestaciones •enos dispensables: Ja 
aédica y la pedagóqica. 

Por otra parte, Ja presuncibn legal de i~~cencia rara vez se 
corresponde con una presunción •aterial, que efect1va•ente soaeta 
a los servicios de Jos prisioneros. Será sieapre dificil que 



estos acepten la diferencia que •edian entre inculpado y 
sentenciado, y actuen en consecuencia. nosotros no halla•os 
inconveniente alquno en sujetar a trata•iento a Jos encausados en 
tanto $e•eJante regi•en no e~ceda del que, en sociedad libre, se 
i•pone un tanto difusa•ente a todos Jos hoabres. En este orden de· 
idea:;. Ja er1se:;:;a1.;:a tra11,¡;·,,,.»a, casi, eri propaganda: el 
trabajo forzo,¡o sblo traba;o posible, cuidad,•sariente 
orJentado. En ca•bio, el servicJo SocJal y la asistencia •'dica 
son idf11ticos en la c~rcel preventiva y en la penitencJar1a. 
De11tro de Ja •isaa cuestibn se debe recordar la existencia, 
efecti1•a o reclaaada. de servicios de z11vestigaci6n Cri•inolbgica 
para prop~sitos ;udi~iales. 51 a partir de estos se elabora la 
historia cl1nica Criainolbqica del sujeto una ele•ental prudencia 
aconse)a poner en obra, de in•ediato, sugerencias que e~pre~as o 
entre llneas, derivan de las observaciones del equipo 
cri•inolbgico. 

Los estudios psiqui~tricos en los cuales ha tenido enorne o 
influencia el Cri•in~logo •exicano Alfonso Quiroz Cuarbn. en 
cuanto al penitenciaris•o y la psiquiatrla nadie puede negar la 
i•portar1cia de esta ciencia er1 el trata•ie•nto de ciertos 
reclusos. Es necesario co•o acontece en el Centro penitenciario 
que se haga u11 estudio de tal clase a cada recluso. Si de dicho 
estudio el inter~o resulta enfer•o es ·evidente que su proble•a de 
reclusibn solo se basa en la psiquiatrla y que cuando Ja 
psiquiatrla concluya su trabaJo el recluso estara ya -reqeneradon 

Pero si despu~s de ese estudio psiquiátrico aparece un hoabre 
•entalDent~ sano, aunque pueda necesitar en ciertos aspectos 
ayuda de 13 psiquiatrla, entonces debe intervenir un r~gi•en 
educacional tendiente una revaloración, es decir, a que el 
recluso aprenda a respetar los valores social~s •orales. 

Lo anterior •ás a~n frente a la crisis que resulta 
el •ero hecho de privación ilegal de la libertad: aqul la falta 
de trata• i e tito ._,por tur.o ter1dr ¡a graves consecuencias, co•o 
ta•bitn la~ arro3aria por los de•~s, observa i•pasible•ente un 
estadn de ¡ue en •uchos casos los servicios de diagnóstico y 
tratanrier.t.• s<.>r1 •:u•u11es para lo.• pro.:esadCls y .<:e11tenciados. 

Hoy se reconoce que la buena conducta es el •enos 
fiable de los datos de recC1r1oci•iento de la personalidad: 
verdadera•ente. el buen preso suele ser o al aenos 1 puede ser, un 
delincuente te•ible. Ho vale alegar en favor de las virtudes de 
Ja adapta~ión, porque la carcelária es vista riqurosaaente, 
adaptación a la ~~r•alidad; la e~periencia nUe$tra es que los 
recJu505 »ejor adaptados son Jns reincidentes y Jos habituales. 
Es ei•Jder,te que los largos años de encar•=ela•ier1to (e incluso 
algunos •esesJ Ja5tran 3evera•ente al penado. AJquna vez lo he•os 
mFnci0nado al paso de que afuera todo se desarrolla y progresa, 
en el recJusortv el tiempo se detiene. La salida del reo equivale 



al encu.:r,trL' C(.'lf1 un eur1d.J re~•oluc1or1ad~·· La ac•;i,.,n de J.:i~ 

ele•entns de trata~lehto a$i 0bJetivvs. ~asta ~hora decir que la 
ar:.:ibt1 de Jos e!-=::1ent .. ij .fel trataaier.":'~• d$l ob.1eti¡1,_1 c.:>110 
s~~}Etivo tie~dE~ ~ada ~~s hi ~a~a ~en~5 ~uE a reducir a quella 
di.•tar1cia apresurdr,.f,1 el t1.::;iip.:,, del ir.teri .. •r ,je la carcel. bajo 
Ja idea que este a.;elerado equivalga a la libertad. H~ hay otra 
~or•a s~3 eficaz de tender el puente p~r el que transitara el reo 
C't• su sal ida. 

El regreso no debe de ser trauaático, o al •enos n~ deberla de 
SErlo Vuelve aqul El caso de Ja vie;a i5~gen de la convalecencia, 
qu~ no ~e apura de un solo golpe sino pau$ada•ente. 
Es cierto que todo el intrrna•i~nto resp,•nde sa Ja idea de la 
preparación para J~ libertad, pero ta•bi~n Jo que es el hecho 
propio de Ja reclusión altera de continuo este propósito. Por 
ello debe ponerse especial cuidado en Ja, preparación para la 
li~ertad ir111ediata; Ja otra, Ja arderior y a.is prol1..1r1gada, lo h• 
sido para el •xcar~elado aediato. Es aqul, en dondes• habla de 
•tc<nciór1 pr•libera•:ior1it1l.. Hosotr~s harE•os hir1capil •r, la 
se~ilibert•dt •l r•s esta ya a cierta instancia de la prisión y 
<!€' l• libertad, que de cara- a esta; es un SE~ilibre, aas que un 
s••iprisioneron(26). 

Actualaente la se•ilibertad no sustitutiva d• 1• 
prisibn puede ser aplicada, er1 t4rair1os 9er11tral•s, ct•r1'forae • las 
•odalidades: Jos peraisos de salid• por un• parte, y Ja 
iuignacilm de ur, e:tabJeci•iento abierto 1 por la otra. A su turno 
y, entre Jos per•isos citados Jos hay de varias clases: s•lida de 
un fin de se•ana, salida entre semana con reclusión al final de 
esta y salida diurna con institucionalización nocturna. 

Se les ha caracterizado por la ausenci• de 
obst•culos 'fislcos cordra l• eva:sibn, Ja carenci• del aparato 
carcelario contentivo o inti•idativo tr•dici~n•l, el siste•a d• 
cordianza y el iaperio de auto-disciplir1a. Urio:; de lfls ele•entos 
sustantivos de •stas instituciones es la pflsibilidad de que el 
interno se encuentra de realizar una ~ida corri,nte exteriPr no 
sCJ:a•ente institu.:ior1al sujetos a escasas y decrecierite:; 
1 iwu"taciones,. 

La prisión abierta es pues .• la ,¡u1na coordinada de todos e:...:tos 
eleae11tos,. 

Existe una qran variedad de prision~s abiertas 
desde las granias o ca•paaerttos Penales er1 que El reclus1'.l se 
er1trega a "faenas agrlcolas y las instJ·tuciorie~ i11du.;triales o 
se•i-ir1dustriales que o•:upart al interno er1 Jat>••res de e_~ta lr1dc•Ie 
hasta las colonias penales "for•adas por internos q~e en ellas 
vivert con sus "fa•iliares, pasando por Jos estableci&lEnto~ en que 
Jos reos •oran, especial•ente a e"fectos de pecnotar y tal vez de 
to•ar sus ali•elitos pero cuyo régi•eri supo11e Ja sal ida de 
aquellos para cu•plir con sus labores noraales en co•pleta 
libertad. por lo que estos ~Jtiaos •erecen, ·~~ que cualquiera 
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otros, el calif1cativo de ab1ertos y correpvnden, con •ayor 
fidelidad asi •is•.i, a Ja 1dea de la paulatJT1a re111te9racUH1 del 
ho•bre a la s~c1edad ordinaria de sus se•e}antes. 

Es importante se~alar que la iaplantacib~ ~el 

regiaen de se•ilibertad co•porta riesgos peli9rosos, se trata de 
un peligro que debe de llevarse a cabo en servicios de Jos 
bienes, crecidJsi•os, que el siste•a apare;a. co•o es evidente , 
un alto indice de fracasos <seria inquietante ya que se excederla 
del IOZ , sl1bre todo corrido la pr1Dera fase de aplicac1bn de 
se•ilibertad en los a~os de consoJ1d~cibn del regi•enJ traducidos 
en fugas, delitos por n ccintra de Jos beneficiar1os,estos ólt1mos 
co•o expresión de venganza) e infracci~nes de •enores 
falcoholis•o, sobre todol, delatarla deficiencias notnrias 
profundas en los criterios de seleccibn y nane)o de Jos penados a 
efecto de se•ilibertad. 

3.16 ELEHENTDS DEL TRATAHIEHTD.-

Cuando int•rvien• •n •I flTOc•so d• R•adapt•cJlin Social del 
r•cluso pu•d• ser calificado co•o un ele•ento d• tr•t••i•nto, en 
el sentido d• 'f•ctor lste. La hoy pur.Jcil>n s• 'furid• sobr• 1• ide• 
d• trata•iento d• la vida libre. Cl criterio definitivo serla la 
•ccibn s'1ltre los factores delictivos er1 cada caso ir1dividual. 
Tras identificarlos es •en ester actuar sobre ello$ 
erradicar1dolo:.<::" c'1,.prendi~ndolos, se trata de la supresibr, de la 
causa para obtener la desaparición del resultado. 

Ta•bi'n es r1ecesario añadir que, en el caso de 
Jos incnrregibl•S· La Resocializacibn proceso positivo, se ve 
sustituida por la inocuacibr1 proceso negatb•o. En e:;te punto de 
er1cuen tro en donde se cruzan y suceder1 per1as y 11tedid<Js de 
se9uridad. En todo caso, Ja inocuacitin queda •.is ader.tro del area 
de e}ecucibn asegurativa que d• l• penitenciaria. 
Un ele•ento ta•bifn suea•ente inportante que no debe•os de 
olvidar es el Personal penitenciario.por lo qu• se tiene que 
insistir en dicha iaportancia. por lo que podeaos estar seguros 
que el personal es la piedra clave del trata•iento, Ho el Derecho 
ni las fnstalaciones aateriales, y suele suceder que el personal 
de prisi<1r1es asocia, a la i9r1orancia su•a sobre el sigr1ificado 
profundo de su tarea, una taebi~n honda descalificacion personal, 
de donde se sigue enfrentar el proble•a de un doble aspecto 
seleccibn escrupulosa, pri•ero y adecuada 'foraación despu,s. 
Ho son •uchos eri A•érica latina Jos ir1stitutos de seleccibn y 
for•acibn del personal. Posterior•ente han surgido instituciones 
•exican~s en este orden de atenciones funda~entalmente el centro 
de Adiestr~miant1• par<J el personal de recJusorir1$ del Distrito 
Federal. 

a selecci~r1 del persor1al se hace teniendo en cuer1ta li'is f1rncionns 



técnicas que deben de cu•plir asl co•o Ja labor social que Je 
c1,rresp11r1de <articulo 7::!) por eso el estatutt' respecti~'º que 
e$tablecerA Jos supuestos de ingreso funciones y ascensos habr~ 
de conte~plar "requJsitos de prpbidad, ~entido hu•anitario 
coapetencia aptitud flsica y ~ental que Ja naturale:a del 
servicio inponefart 75J en las diversas categorías se deberá 
ostentar de preferencia tltulo acad6mico o t6cnico en cuestiones 
penitenciarias fart 73J De la carrera hablan del citado procepto 
7S al aludir el ingreso funciones y ascenso en Jos t~r•inos dal 
e$tatuto especial coDo svbre el Art 74 el personal penitenciario 
dese•pe~a la carrera pOblica en los derechos goces y obligacic1nes 
que fija. 

Es oportuno hacer especlfica referencia al personal de custodia 
sin duda el que tiene •ás relacibn y trato directo con el 
recluso. 

Lo que al personal de rehabilitación se le debe de for•arse de 
acuerdo con una ideologla consistente provey~ndosele de un cuerpo 
de doctrina Uhitario teoricaaehte lo •eJor serla alojar las 
resp~nsabilidades dEl adiestraaiento dentro de una area acad~aica 
integrada por disciplinas espe~lficas; ~olo asl podr~ 
estandarizar el adiestra•iento y efectuar una serie de 
co•paraciunes. La capacitación deberla de incluir un estudio 
•inucibs11 de etiologla y del acervo emplrico disponible •odelos 
de diagnóstico y principios de terapeOtica. En realidad un 
prograna educativo de este tipo resultaría análogo al que siguen 
las escuelas de •edicinas de profesiones cuyo prograaa 
fundamental no varla espe~ifica~ente de un plantel de ense~anza a 
otro~ La verdadera situación es que no se puede declr que la 
edu~aci~n correcional cu•pla con estas for•alidades.Lo que 
prevalece, por el co~trario, es una •e:colanza auy heterog~nea en 
la preparación de los terapeutas Jo cual invalida cualquier 
profesU;r, er1 s.i l'e~o:;: er1 este c.Japo de trabajo a toda suerte 
personas con antecedentes acad~•ico5 de sociologla psicologla, 
criainoloqla, ad•inistr~cibn de Instituciones correcionales, o 
bien ~ los pasantes de estas ramas acadl•icas, o bien a antiguos 
trabajadores sociales; todos ellos consiguen colocarse en alg~n 
puesto del trabajo correcional. 

Todos aquellos que consideran al trabajo corre•:ional co•o una 
sub-ra~a del trabaj~ ;1•cial arguyen a todo; Jo; 0b)elivos de la 
terapia •:rirreciot1al _~,it1 en todos p1..wtos c1.1t1grue11te_~ con los del 
trabajo ~special y q11E, por ende cualquier acti11idad de aquell~; 
puede t~~nrse co•o trabajo sricidl. segón esta •anera de pensar titl 

el trabajo de Rehabilitación de los malhechores basta con te~et 

una prEparación suficiente en los Hprincipios generales~ ddl 
trabajo social, haber aprendido cJartas t~cnicas para la 
resolucibn de casos prácticos tener un conoci•ientc> ccl~ctic~1 de 
las teorlas de co11~ucta. 

Por lo que nos avocare•os a Jo que establece el articulo So del 
Reglaaento de los Reclusorios del Distrito Federal y •Jsmo que a 
Ja letra dice: "El trata•iento de lo$ internos tiene co•~ 



fi~aJidad su readaptación a Ja co~u~idad libre•. 

Los Centros de Readapta~ibh Social y las Penitehciarias tienen 
co•o función prihCJpaJ la Custodia de ltis reclusos procesadns y 
sentenciados. Cust0dia Sequridad gdrahtizada para internos y 
externos coeo puht~ de partida para Ja aplicación de trata•iantu 
Per1iten.:iari''· 

Los internos son para la in3titucibn delincuentes o presuntos 
delincuerit@$ que d11bet1 estar recluidos cort su grat'fo 1:Je 
peligro$idad que eanifie3ten y su}etns a un proceso Judicial y en 
trataaienta penitenciario para su readaptación c~no Ja ley lo 
establece y ya vi~o3 dntPrior•ente se~ala ptir la vía del trabajo, 
la educa-:ión y el •iep.lrte~ El custodio debe de ser el -::uidador 
del orden y la segurida·l int@rna y los t~cDicos en criaihologla 
Jos gulas para la apJicacibn d~ l~s ~ltodos de readaptacibri 
social ~ quir~es se Je3 ~~i9e re$p~h~abilidad y re3ultados. 

El custodio coeo ya vi•os es l!l pri•er co1>tacto de la poblacjbn 
irlter'na de Jas autorid•des periitenciiiri.•s.. Es la pii!dra 
-runda•er1taJ para pr~s11r11ar el orden. y l• segur-tdad interr111, 
t•niendo a su custodia a seres hu•anos y no a objetos •ateriales. 

Deben de ejercitar su autoridad con fir~e:a pero con Justicia en 
los siguivnte~ principios. 

HQH~STIDAD .. - Líl decencia, el dccorn, rt•catadó, 
razonable, y honrra.:to caracteri:ticas de honestidad siendo ~J 
custodi~ el ele•ento hu•ano que se encuentra presente en todos 
los •o•e11tos y er1 todos los Jugares eri dot1de el ir1terr10 se 
encuentra dentro del pebal, ya sea trabajando, estudiando, 
realiza.r1di.'1 al9ón deporte, descar1s:ar1do, recittier1do o sirnpleracr.to 
con1'ivie~do. es el cu3todio el repre•en~ante perR<Jnante de las 
cbltiple3 ~acetas de las fuDciones de Ja n:1toridad nn el 
Reclusorin fre~te al intar~a. 

RESPDHSABlLIDAD .. - E;; el cwnplirnicrnto total del 
dt:bar sJ'r1 qHe- por ello se espere prenio ni h<J•::crl'' por el 
tcn~r de recil·ir algü~ ca$ti9n. 

VOCACION .. - IncJina.;ibn o tendcn.::J.1 qae ,;icmte 
pnr cfarta clase de •'ida acti1•1daJ. Cs la t~hdencia 

inclina~if·n 11atural de el hn~re por serv:r a ~ttS sc~ej~ntes • 

DISCIPLINA .. - Es Ja n(lr1t1a que Jos custodios que 
deben de sujetar su conducta tiene, c~~o base la obediencia y un 
u/to c1,,,.·r·pt1' de justi•:i.a y de rior<Jl y por obieto el f"iel 
C(lmpliMie~tr1 de los deb~res que e•onan las leyes. 

E.SPIRJTU Vf: SACRIFICIO.- Esplritu de vig<.ir 
natural y ''irtud que alienta y fortifica ~l cuerpo p~ra obrar con 
<lhf$a y ~on valor de es<uerzo para 10gr~r deter•inado fJn C27J. 
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3.17. ELEffEHTOS OBJETIVOS.-

Al trata~iento se pro1·e~ sedia~te la eje.:uci~n de una serie, no 
hecha si•pleaente de su~3, sino de ciertos elementos pers~~ales y 
otro tipo; los prinEro~ se constituyen P•'' los participaijtes en 
la eJecucibo penitE~·=iaria, el personal carcelario, dicho en 
otros ttr~ino$. Lo~ sEgundos son un con.lunto abirrigad~: leyes y 
regla0t.¿nt .. ,, di.-::ciplind, educaci-..'lr1, traba.io, relaciones con el 
exterior, etc., cuya ar~vniosa consolzdacibn integra el sistema 
periitt1.eiario. 

aJ.- Clasificaci~n. 

Se afirma que Ja clasificacibn es el vehlculo de la 
ir1dividuali:acibr1. Ader;ás, que es el •edio de evitarse 
proaf$cuidad y de contagio, por ello, ha de ser radical en 
ciertos sectores; asi,. los que •irar, la edad, sexo, 
deter~inadas •nfer~edades y • la situacib~ jurldica de Jos 
interhadns (28). 

Efl 1 a ~·ida Sf1C i al co111úr1 oper ar1 fuer :a.r de 
atraccibn y repulsibn cuyo esque~a difidre en nada, del que 
priva eri el aur1do Pet1iter1ciaric:• 1 es c.:.1rd1enierite •er1cior1ar y 
fo~entar las sol1~~ridades y el c~pediente 1 pa1·a l1acerlo es !~ 

cla•i1-1.:uci,')r,. 

Con torl0, es preciso estar en guardia contra Ja far~acibn 

de•asiado art1ficial de ~rupos ai;Jad~s, que promueve una suerte 
de ato•i:acibn radicalmeite diversa la orqilni:ación s~cial 
ordinaria. Cl últi•n proceso de la clasificacibn e• el que se 
lleva cabo el interior de un ~is~0 e~tableci~iento 1 
agrupan,:Jc• y desc.riri1r.ar1do 1 bajo el propbsito de ·formar r1ucleos 
ho~og~neo~, en los pabelll•nes, dormitnrios, secciones y celdas, 
esto; ~; en pleno uso de Ja geografla de Ja in$tJtucibn. 

Es preci•o volver sobre la necesidad de 
establecimientos adecuados para la ejecución penitenciaria, 
adecuarl~s en la d~ble prespect1va i1~ica t~rape~tic~, que a fln 
de cuer.ta~ se res( .. dH:T1 er1 ur .. 2 sola ur.idil.J. A decir ~·r:rdad el •e)<1r 
siste~a personal iJ~~eo, la firne 1•oluhtad del progreso se 
estrellar~n cohtra las vi e; a~ p~redes de las carcEr!es 
er111e1e1:J'.jas. 

Eh la Arquitectura Penitenciaria en las cuales 
se situan los ed1f1c1os al~ados con diversos de•i,nios y luE90 
incorporados la fuerza del calzador a Ja •isi~n carcelaria 
convent~s, fortale~a$ 1 casas hab1tacibn, mEJ<1r o pet}r adaptadas 
cuarido no si•ple s11ca11or1es,, cC1rrales, s1,quedades, que r1i siquiera 
aerecen la adscripclbn a Ja fase 1nd1ierente; serla~ arque~lnqla 

penitenciaria¡ svn hoy porque subsi~ten prúfu~aaente una ailatadd 
supervivencia b~rbara. 



Cierto que Ja prisión Das sequra- pero ta•bi~n Ja •Js inhu~ana 
serJa profund~ pozo abierto en la r~ca de 1Ppenetrables 
paredes, cuyo fnndo se hacinaran a los prisJoneros. Es aenester 
buscar Ja violen~ia en los e)e~plos, para atraer a la vista 
gracias a la agresi~n de absurdo, hacia •el otr~ fln dHI 
encarcelaciento. nc1 s0Jage1ite hacia el cometido de cu:túdia. 

Ilu•i~ada por esta luz la arquitectura 
penitEnciaria ~e}c•r es que la dote a la pequeRa ciudad del 
!ervici'' y del a5pecto de tudo lo que en reclus¡1rio 
•=<ir1tc1I1pordr1e1i el.'i.;Je para los especl-ficos tipos de .felir1•:uer1te.s 
que inqrcsan, se deEearla un albergue, una unidad frágil, clln1ca 
~~dica y un centro escolar, en •edio de dilatadas, per~an~~tes 
espacios para la sedación de espacios de recreos. 
No se pediria atra cosa para la gran ciudad corriente ni para su 
reaedio Ja peniter1•:iaria. Sl scir, ~U/tiples Jos f,¡.;t,1re~ del 
cri•en diversos serán los ele•~nto; de trataEiEntci. c~prcnder 
terápia de un delincuente #tiple~· desd~ un s~lo dn~ulo 

frustrária a Ja e•presa correcional. Se trata de Ja •~s~a 
dirección •nalltica pri•~ra sintftica despufs que ha presidido 
los ex.l•EfieS' de personalid•d y Ja PS"tructura y <1peraciór1 de 
or9anisn~• t~cnico-cri•inolóqico. Es preciso tener en cuent~ ruy 
acusada•ente que Ja siapJe acu•ulación inorg~nica y ilbirrigada de 
ele•entos de trata•ientos no constituye ya por si •i;aa, el 
trata~iento. Cst~ olv1da frect1cntc~ente en las ~il y una 
si•ul~ciL>nes de terdpfa penitenciaria que inag~ran 
co ti di ar1 ar-.er. tt•. 

3.JS TRAUA.JO.-

Se ha for•ado ur1a exter1dida i lu$ibn en tc1rno al trabajo 
pen1tenciario. la idea •is•a de el trabajo forzado o no, bajo una 
u otra •odalidad, presidió a las carceles (Jo •isao en las viejas 
condenas roaanas a labores que en El destino a galeras). y que a 
apuntado a la lista de sus sucesores ( el trabajo penal en 
libertad). Entonces, el trabajo es un concepto Penolbgico que se 
halla ardes, y durante y despu~~ de Ja prisión y que pose~, por 
tanto virtudes propias y eficacia personal. independientem~nte 

del carácter institucional extrainstitucional con que se le 
pre$te. 

Ho es necesario insistir en que el hecho de 
elaborar nada apvrta al trataai~nto y acaso, en veces# le resta 
er"icacia. 

El sentido del trabajo n~ es ni puede ser otro que el sentido 
~isac1s de el trataoiento; su caráctEr de ter~pia, por 1~ tanto 
salta ~ Ja 1•ista nuy por enci•a de cnnsideraci~nes disciplinarias 
n de atenciones de lucro. 

Hi•y eri dla 110 se cnncluyeri 1·acilraerite los probleaas del trabajo 
carcelaria reactlvos y multiplicados por una serie de hechos de 
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la vida moderna; el elenco de prisiones for•an parte todavia no 
resuelta, la per1etracibt1 del derecho laboral en las pr1si>H1es, la 
insercibn del trabajo carcelariP en la e:onu~ia naci~nal.la 

calificacibn para el dese~peRo libre y la "'9ª~1:ac1~n econ~m1ca 
interna de esa; tarea~. Cada ele~ent~ del trata~1ento abre la 
puerta ••erdadcra~ente 1 a una p~~liJa caJen~.> de pr~blE~as. qlte ya 
no seria p~sible re;~J1·er por •edio de ~xperienc1a. 

Una OJE~da atras, $Obre l~ que ha dado el trabajo 
carcelario, aporta una ense~an:a ne~ativa. Es ta~bi~n muy a 
11er1udo el baliH1CE de pre~cr1te 1 no har, de.::aparec1do Jo.; .::,,r1Ct:'pt••$ 
y aplicaciones del trabaju co•o pena agregada a la principal d~ 
prisión. co~o un sufri•ie~to adiciohal a la de la ~~r~el, o bien, 
como ihstru~anto de un lucra para los particulares o para la 
ad~inistracibn penitenciaria. Lo pri•ero se presta a la 
isposi~i~n de ocupaciones ~ciosas y e~tenuahtes; Jo segundo a Ja 
explota~i~~ •inucio;a del pehado. Esta ültJ•o es actual-

Cxisten ur1a Sr1itQOt•ble cader1• d~ explotacior1es '"' 
Ja vida penitenciaria. El despojo de el penado $• ihicib con Ja 
•Xplotacib~ d• cierto• bien•s ele•entale$ 1 la Ju:, el co~tacta 
co11 lo!ii $eaeJ¡;mtes,. •l abrigo,. el tr-.ba.fo,. eJ ;;e.\·a,,_ la 
Jnsu"ficierici• d• itlJ°•e11tos,. 1• Vi.Iita cor1yugal,. las Jla•adas 
t•le"fbriicas •te. Todo este• se vuelto despu's d• ur1 iriter•inabl• 
proceso de r•gateo; el progreso ha sid•> su•a•ente lento, por eso 
se ha dicho quE Ja historia el penitenciaris•o conteapor~neo ha 
sido una 5erie de re$tJtuciones; ultia~mente, la re$titucibn dse 
1 iber tad. 

Las c~rceles so11 un Harchipiéla90" ocupado por 
tareas rudi•entarias, entre eJJas prosiguen prosperando las 
artesanlas •ás •odestas ab•oluta•ente inótiles, en el doble plano 
de Ja for•acibn laboral y de la econo•ia, se ha producido 
verdadera~ente una inversión; las ocupaciones super~Jciales de 
otros modos Jlenarlan vastos perlodos de tie~po libre han pasado 
a ser ct1estiones principales; las que deberlan serlo no existen
La conversacibn de técnicas, de equip~s, de propbsitos rebasados, 
acentóan la grieta en el tie•po libre y el prisionero i•pide la 
reincorpnracibn flulda del excarcelarlo. Esta es su 11ayor 
def"iciericia, se ha tratado de a un ho•bre libre de 
calificar dl descalificado en ca~bio se ha producido 
resagado, una vez .as el producto es un buen prisionero, no un 
buen ho~bre libre, un primitivo en la sociedad de cnnte~pnráneo 
sino podrl~ hallarse gdjor cand1d~tn a la desesp~ración y a Ja 
reincidencian <28). 

En re~lidad, ese np0bre entre los pobresº ese 
desvalio:J.:.1 11áxi•o que es el prisior1ero, suele estar tar1 l'Vpuesto a 
Jos inf0rtunios de el trabajo, y ello desde luego sin contar con 
las lesinnes que el reo in~linqe movido por el prcipbsito de 
eludir el trabajo por Ja finalidad de un trato pueril de re~catar 
tieapo de pena con enfermedad: una interpretacibn personal a 
ni1•el penitenciaria, del ne bis, is Jde•, que hace al recluso 
inco~prencible el doble pago de al crimen con la reclusibn y el 
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tra~a}o.por una parte, y con el sacrificio de Ja sal11d por Ja 
otra> Eri e.sta suerte .:o•w el reo ve a veces en la er11-cn:ir:·fad. 
par~dojicamente a su •e}ar aliado contra el cautiverio. Y nn est~ 
del todo errado: Acaso no es Ja e11far~~dad, 9rotes~a~ente Ja 
fuerza que prolr•n9a la vida del sentenciado a I~ pena capital. 

Ahora bien nuestro derecho contiene reglas que en c~ncorda~cia 
con las del articulo 78 del Código Penal para el D.F. establecen 
ln relativo al trabajo de Jos penados y la distribucJbn de sus 
productos: el trabajo será obligatorio orientado hacia Ja 
industr1alizacibn su producto se aplicar~ un 30X al pa90 de Ja 
reparación del da~o, en un 30% a la •anutencibn de los 
dependientes econb•icos del reo, en un 30X a Ja constitucibn del 
fondo de ahorros del •is•o y en un IOX a los 9a3tos •enores del 
reo todo Ello despuls de deducir de dicho pr~ducto lo que se daba 
de ser aplicado al paqo de la •anutencibn y ve~tido de el reclu$o 
(art 82 del Cbd1go penal Vige~teJ. 

Ve•os a cor1tiriuación i1l9unos l•portantes •rt1culos en 'elacit>r, al 
tE•• lo sigui•nt•r 

Art,.-81 Todo r•o pri11•do d• ~u libertad y que rio S• •r,.:uer,tre 
•r1'f•r•o o J,.,vAlido $• ocupara •" •1 trabajo qu• s• l• .'lsigne d• 
acue,do cor1 Jos regla•entos iriterior•s del estnblecimfnrito en 
donde se encu•ntre. 

Y toda sancil'>n privativa de Ja libertad se entcr,dera i•puesta 
co•o reduccit:.ri de ur1 dla de trabajo sieapre que el recluso 
observe buena conducta, participe regular•ente en las acttvidad~3 
que se or9anic•n en el estableciaiento y revele por otros dat11s 
efectivos Readaptación Social siendo esta ~lti•a ~ondicibn 
absoluta~entc indispcns~ble este derecho se h~ra contar en Ja 
ser,tencia. 

Art =o El siste~a Penal se organizar~ sobre la base de el trabajo 
la capacitación para el Mis•o y la educación coao medios para la 
readaptaci~n social del delincuente. 

Por lo q11e alg11nos especialistas han ftanifestado su desacuerdo 
con el texto de la Ley al aclarar que serla positivo incluir el 
trata~1ento ~tdico coao un para Readaptar al delincuente y no 
unica~cnte capacitar para el trabajo o la capacitación para el 
r:dsrio y 1.1 cd11ca·:iOr1 c(lr.11.• los WJedios adecuados para lograr una 
i•erdadcra, Readaptacibn Social. 

Al lada del 
pro•over la 
infractores, 
especial. 

trabajo c,1~0 •edio tradicional y taQbién moderno de 
regenerac1bn o la reintegración social de los 
han cvbrado prestlgio creciente la educación 

Esta de una u otra aanera se encuentra expllcita en las nor~as y 
siste~as dise~ados para Ja Rehabilitación de Jos adultos 
delincuentes) En realidad el sisteaa de reclusibn y de alpuna 

el del trata•iento eD Jibert~d constituyen tlo a~plio 
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régineD de la reeducacibD del trahsqrest'r esto, es de reposicibn 
de e~te el c0Doc1a:ehto y Ja ob;erv~ncza de valore~ ~cdios que 
i~peran una so~iedad deter~inada. 

€o este seDtid~ debe de ser compre~dzda y aplicada la Jla~ada 
educacibD espe~ial para infracfores que eJ una vertiente de la 
educaci~D snc1al ,1 ~~J s;~ple~ente de la sociali:ac1bn de l~s 

del ir1•:tu:1, tt', 

3.1? EDUCACIDH.-

Cl valor terape~t1co 91~m0 de Ja educacf,~n por lo tanto se ha 
expuesto PD tela dE duda. Esta incert1duobre parece eA·trafia a las 
lla.~ d1f1ir,.::J1d.1s idi=as populare_.,. acerca de Ja re·=lu!'.1.()r1, cor1cebida 
co~~ un pr0ceso de Reedu~acibn. 

La base de Socialización radica en el hecho de 
que el criDiaal ha e3tnblecido 1 por sedio de su conducta injusta, 
un contra5te, una cr•ntienda con la •ayoria de la sociedad si 
~uese s0/t1 una ~in~ria, el delincuente se tran$foraarJa en ho•bre 
hc•nrad.-. y Ja air1orla disidente pa~'urla integrar el aurido 
crir.ir.<11. 

La reducción de Ja di3tancia entre el 
delincuente y la s 0 :1ed~d tiene como preJupuesto, J0qic~~6nte, la 
aceptaci.'>r• de e.s-7-1.; r111r1fla_•: n(1 es otra c,,sa pretet1de lo qua 
pretende la ed.;~a·:i~n Social. üue paprl dcsE~perra 'la 
5,1ciali:dci~n fren!e d lns respo~sables do delitos politicns y 
sn•:iaJes. 

Es iaperativo pues, seleccionar con •~Xi•a diligencia a los 
mie•br,is del servicio per.iter1ciarin. C(1n ra:L'lr1 se propugr1a" la 
adainistración Penitenciaria e5coger~ cuidadosa~ente el pers~nal 
en todo::- los arados, puesto que Ja Jr.teqridad, humanidad, aptitud 
per~onal y c~pac1dad profes1onal de este personal dependerá Ja 
buena d1rc~c1{n de Jns estabJec1•ientos penitenciarios. 

La seleccibn pues deber~, satisfacer, du~ 
set ies •_1::> (.>Jci:;er1tos, Jos exterr1os y 1<1s ir1terr1ns, tan illp1Jrtantes 
co~J J,,~ pr1aeros pero tan en9a~os~ desde Juego •ás acces1bles a 
Ja •irada superficial, solo sobre esta ba~e se ppdra contar con 
una buer1<J ad•ir1i:;.traci/'lr1 per1iter1ciaria. Hora es yn de que ~e 
hable del. b~1n yugE cuyo ~Pide serla pr~cJSt• ~antenvr en vigencia 
de un bue~ pe~itenciarista. 

Se h<l a~nad11 Ja batalla pür una Ju~t1cia 
penal es~cc1al1zada que solo cuenta con leyes especifi~as 
independic~tes, sino tamb1~n de orqanos Jurisdiccionales 
especial1:ados. Est~ e$pecif1cac1~n de Ja Just1ci~ e~ obra 
vocación y preparacihn pare1a•ente fruto del a:ar o del 
capricho i•provisado. Pero de que servirla al Juez la ciencia 
aplicada ul e•pe~~ de Ja ülti•a •isió~ jurisdiccional o la del 
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perito puesta en el escJareci•Jento de Ja intrlnseca persr1naJ1Jad 
o del criainólogo e•pe~ada en estabJe~er la etiologla criainal. 

Por lo que T1<' se p1;ede dejar de pasar desapersivido lt> que 
establece el articulo 4u del Regla•ento de los RecJusarlOS del 
Distrft(1 Federal. •isDo que a la letra dice: 

ucJ Departa~entn del Distrito Federal empleara sus 
estableci~icntas de reclusión ~cdios educativos •orales 
tcrapeóticos asl Cú•O el trabajo y Ja capacitación para el •ismo 
y Ja for~a de asiste~cza disponibles a fJn de facilitar al 
interno su Readaptaci~n prr1gresiva a la vida en libertad. 
Asl •ism~ se establecerán los sistemas para la realización de las 
act.ividades laborales de capacitacibn para el trabajo •edidas 
asistenciales, educativas~ culturales, recreativas, deporti11 as, 
sociales y para Ja cn~unic~ci~n con el exterior y Ja recepcibn de 
visita:;". 

3.20. R F l A c'r o N C O 11 F L F X T F R 1 O R 

El factor 
penitenciaris•o cl~sico fue Ja relación entre el recluso con el 
exterior. Peor todavla que olvidar}~. el penitenciariSDO que 
recorda~os inscribió sus regulaciones u~a forma 
e.!<pliciti'311/Cnte adl'f:r.sa a esta relaci,'>n. Por lo que r1i siquiera 
per~iti~ el enlace del penado cnn sus cnleqas del cauti1,erio. El 
~andato corriente, asentado en Jos *uros de los reclu$nrios o 
procla~ado de viva voz, una de las pncas 1•nces que lus recl11sos 
oirla11 durar1te el interr1uJ1iiento fue siler1tiu•. 

Ve esta for•a se •archaba. forzadamente contra la 
naturale:a. habla ideado una Tor•a de c~;tigo terrible, la ~ás 
severa, Ja m~s pe~etrante de todas, porque el $enti~iento de Ja 
relaciflT1 se ve.ia dfJ e;te llodo cor1trariadu y al 111art;ifi'r1 rJe la 
relacibn qer~1haba la de~encia. 

Todu el régieer1 carcelario se /1aya 1•crtebrado 
sobre el concepto de trata•iento. 

No se protestará nunca contra ciertas práctica3 
riooristas sobre el contacto del reo con sus 1•isitantes. La 
pr~senc1a de Jos custodios, las barreras de vidrio, las barreras 
de ala•bres, los •icrbfonos ocultos y otros dispositiv~s que 
convierten Ja vJsita una ansiosa ~irada, son inad~isibles 
cuando el visitante es el defensor. pero no lo ~en~s cuando 30 
trata de s11s familiares. 

Es preciso derri1•ar este aparato sadista, ya que 
perdura en un crecidlsi~o nügero de prisiones aOn en aquellas que 
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$E! dicen ter1er la.::: t~=r,i..:d.5 •a-~ "g1oderr1a.~, debí:' /.3 •=1.;_~t, .. d13 
diriger1!E t·uscar lro. .""E..;1.u·i.fii·l p0r •.•~r<.-._~ 'fll,:;:<'i•t-"'S ,,,.., t.o:~r,.¡:_.e~;r,."fa 

brutal.r.~r,l: 1J de ur1a $cila 1 e:: Jv qur: _:E J,>.;1·.:; er• Ja,¡ re.;tar1tes 
hcra; de trata~fEnto. ~referimos Ja pr;;¡~ri ~ullJcio~a y Ja 
~·i~ita 1r.~t1r7,al. cor, t._ .. /n.- J,•$ rJe:;~1.>s que la solemr.idad ir.humana 
prbdiga cri restricc1PnE.;. • -

HO debe de pasar por alto la vi:ita Jnti~a 
.,rehte a un prolon9ado de la Inst1tucibri en alqunas re9ioneg drl 
•Undo, se han alca~:ado re~onendaciohe$ ti2idas, re1•cladvras del 
descont¿h~O rai: ~rccuente5Ente puritana que Ja custodia 
prooueve, y en CJl:ros se ha da.:iu •archa atras las 
de.,icier••:1.1s •1e ur. :;i.:tcaa que cori•iucer1 a pensar que t.:.ido 
$isteQa de visita se~ual pris1óri es desaconseJable, aqul 
surgen, es ~1erto grandes proble5as. Dejare•os de lado los que 
quieran mirar o fabricar el disciplinario y el purit~nisfto. 

Las cuestfrir.es ceritrale; que pro~ueven la visita 
lritiQa tier.en que 11 er ct•ri Ja dece~3ia y el acceso de au}eres 
galante~•· 

3.21. ASISTLHCIA POSLIBLRACIOHAL.-

El enpla=amianto for•al de esta aateria todavla suscita algunas 
cuestiones. Las plantea, ade•~s, la designa~ibn •is~a del teDa, 
que oscila entre la asisteÍlcia pos-iri3titucionaJ, protecci~n 
correcional, rehabllitacibn de llberadvs as13tencia, 
pospenitenciaria y patr~hat~s para liberad11~. 

Ahora bien, es claro que el tratamiento que se icparte para quien 
ha dejado de hallarse privado de su libertad r10 puede ser -¡a, er1 

ri9or, el penitenciario; no por ello se encuentra des\•InculadP de 
rigor.~ penitenciario; no por eJJ ... ., :;e er1•::Jentra da.~vir1culad~1 de 
este, sin embargo aparece ~~•o algo extra~o ~ di~ta~te del misno; 
por el contrario esa natural prolo~qaci)n, 3U re~~!e o 
corona~ient0. En este sentido el trata~ie~t~ gener~l del penado 
fpara Ja 11~ertad •ediataJ. o del trata~ient.• del re., prbxi•o a 
la liberaci~h (para J~ llbertad in~ed:at~J y Ja asi~tencia 

posliberd~i,•n3l (para el bu~n gu~e de la :~t~rtad actual) ~on 

eslab~~~s de una s~Ja cadpna, variedades t~~porales de un •is•o 
tema .• qu¿. se supor1en y er1trela:=an. e:rta i.:Jea c.or1 1·._.,ruulaci0ri y 
t~cr.ico;.:.er,te de1·ectuc._-::c. preside er1 ]ll$ order1a»:1er1to;¡ que 
considerah a la ~ase d~ recuperación, ta~~ que se si~1:~ en 
libertad, cv•o parte integral del $Í$tE~a pe~itenciario 

progresi1•0: lo es en ca~b10, del tratasiento. Y co~ ralaci~n al 
no~bre, $e ha considEra~o necesaria Fl empleo del nosbre de 
asistencid posliberacional, donde se refiere especifi~aaente al 
liberado y 3e excluye a los egresados de tnstituci~he~ que 
ir1volucr.:m, er1 el sent-ido estricto uria privaci.!lr1 penal de Ja 
libertad; tal serla Ja hipbtesis de los egresadns de Uh 
estab!ec1:,icnta de salud, taapoco habla de a3istencia 



pospen1tenciaria porque el liberado, puede serlo de institucihn 
diver$a de penite~ciaria; por ütra parte la idea de 
patronat'''~ ~u¡ ~ircun3taoc1aJ, limita indeb1damente Ja 
aateria, cir=:er1d .. 1la _~,11,, a ur10$ de J1•s orgar1i$sos que a.:tüar. en 
este terreno. La frase rehab1l1tac16n de liber~d0$ 1 fin~l~Ente 1 
podrla en alg~n ca30, uc~~Jnnar confus1~~ con el Instituto Penal 
de R~habilitacibn. 

A !u largo de $U historia tanto en el capltulo pre11entivo (ad 
continendD~) co&o en el estricta•ente penal (sasd puniendosJ, y 
sobre tod~ en el curso de las d~cadas rec1entes que han cargado 
al a.:Gnt<~ s~bre la lla~ada r~adaptac1ón o rehabiJitacibn social 
cor1.;J.:JeriJT1d.:.o al reo s1-:>l>re todo c11Yo ur1 ser in.:Jdaptado o un 
inhabiJ esto es 1nválido social Junto con los minusválidos 
flsicos y pslquicos- la c~rcel el do)do co•ün de la reclusión 
in~tituc1~naJ de los delin~uentes ''nor~ales" en ,,rdinarios1 h~n 

acuaulado serie de paradojas y producido P•Jr y tant~ 

contrad1ccin~e; de diflcil solución que han creado a la p~;tre 
crisis. 

Ade•~s de la justicia preservante- otra es su capacidad 
prag•ática de la prisibn preventiva que anticipa al •o~ento de la 
pena o determina una penalidad sin culpabilidad al •enos 
for~al~ente- se antoja cada vez •ás hipot~tica y CP•pro5etida en 
un 1•a$tO nü~ero de casos la posibilidad de preparar para la vida 
libre- que el des19riio f'or .. al de la car.:el i1portur,j.Jad 
terapeQtica •ás alla •~s de pr0gra~as retributivos, 
e_ie'llfplares de expiaciór1 en un 1t1e.Jio de cautii•erio, d11r":1e t(>dl.I 
conspira contra Ja libertad. 

Independienteaente de la naturaleza que revista la pena privativa 
de Ja libertad (sea retribución SEa sancib11 inpregnada de la.idea 
de fln a~n cuando coa0 es claro f'inali;tas son en todo caso aQn 
cuando de d1vers~ signo los cuatro sentidos posibles de la pena 
retr1bu1rp e\piar, e)eapJiiicar, readaptar). lo cierto es que 
seme)ante ~ed1da s1rve ae;or lt>s intereses de Ja sociedad 
CUiH1dL1 se le ejecuta er1 1·0,""llil tal qu~ quieri se ve sujeto a ella 
queda so~etido durante el 1ntEr~a~icnto a la terápia adecuada 
para preparar su re1r1•:Lirp11ra•:1.'ln soci.11. Asi la per1a de prisii"Jn 
de Ja que Hectar SoJ13 Guiro~a ha dicho acertada~ente que debe de 
ser aplJ~dda c0n t~c~zca y a•or 1 a: parejo atiehde en todo su 
objetivo fihal: la libertad del sentenczado no su per&ah~ncia eh 
Ja pr1sibn, 3U adecu~cl<'ih a e~ta pers1qu1ente e~clus1~h social. 

Pc•rque el fin de la pri51~h prin~JpdlAente es preparar hombres 
libre.-;., r10 a.:,1stu11.brar a los re.:1us1JS la vi-:J,J por t"uer::J 
patol~yica artif1cial de las prisiones. Por lo que es l~~ehtable 
y veces d~loroso las ocacioheS que el liberado una ve: que 
s~lió no tarda ~uchn tienp0 en voli•cr a delinqu1r, y vualve una 
1•ez »as u pri.;ibr1 •• Er1 efecto el h1•E.·~re que es asl pr.1cede por1er 
En mani~rest,, $U in~apac1dad rcprr•chable a un torpe 
trataQie~t1J penite11ciaria o Ja existehcia de un re~ed11J social a 
punto ~~pEro y ~iser~hlr, que obligar al sujeto optar por la 
c~rcel. 
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3.22. EL PROBLEHA DE LOS LIBERADOS.-

Quienes se preocupan de estos proble•as hablan de una quiebra de 
la per•a co•o •edio de rescate: Hogaño Hachi.i ~eñalaba; "de 
segundo castiqo; de una verdadera pe11a que coaier.~a- y asJ se 
res~aEn todas las apreciaci~bes- cua11dv el egresa de Ja 
prisió11; es, dice (reproduci•os lineas escritas ardes de 
ahora), ca•o si nu~ca cori~luyese el sujeto de pagar esa udeuda 
con Ja sociedad" que se habla popularaente lejos de elln, la 
deuda se prvlor19a '°º" la ter1acidad er. el curso de la libertad, de 
tal suerte de que .isi liberado parece aco•pañar con ir1deleble 
sello, la •arca crufl que distingue y estigaatiza. El •ayor 
fracaso de los s1steaas correcior1ales- se ha escrito taabieri 
con~iste en la ~arencia de Jos •edios efectivos para la 
reincorporacibn ~ucial; del liberado. Las prisiones, en efecto, 
n~ preparan para la libertadn.(29). 

CJ verdadero eal del proble•a no ter•ina aquJ por lo que a lo 
individual aqueja al liberado sino a•enaza presente persistente 
de la reincider1·=ia. e.s decir, de los •ales que pudiéran aquejar a 
Ja so~iedad. Est• noble consideración basta para no confiar 
deaasiado en Ja filantropl~, quitar a Ja asistencia su carácter 
ocacional y verla co•o un hacer necesario. 

Son cuatro etapu$ las que atraviesa el liberado despues de la 
prisión es casi i~posible hallarlas en la práctica: Fase 
explo$.iva, durante :a que el •niño social'" que es el liberado ha 
de aprender nue5'-:~ó:'r,te a vivir, inclusive, en situacior1es 
ele•entales; Fase -:J'-0:;>resiva, de adapta.:ibn dificil, eri el que er1 
el •edio familiar :e siente hostil, los a•igos Je huyen Fase 
alternativa, en la cual lucha contra Ja sociedad que lo rechaza y 
volvera al ca•ino de el deli"to, en donde los de•ás lo esperan y 
lo iT1vitar1 al retor110 la de fijación paede correr en Jos ser1ti.;Jos 
el del regreso al delito que va a convertir al h1>•bre 
reincidente y •~s turde en huesped habitual de las prisiones, y 
el de Ja adaptación a la vida social nor•al. 

Es aqul er1 donde Ja prisión c"usa el •.is grave daño y donde por 
enci•a ha de hilar •ás fina•ente el trata•ieT1to penitenciario y 
actuar con •ayor dedicación, hora •ie asistencia 
posliberac,1.onal. En el a•or porque la prisión destruye Ta•ilias y 
solo deja co•o residuos, laboriosos e ir1utiles recuerdos 1u1 el 
trabajo porque de~•.:ali'f"lca al ho•bre para Ja lucha -:ordra Ja 
vida, invadi~nd~J. salir airo~a•eT1te de la ~ontieTlda 
selec"tiva en la .;:ie solo los •aS' aptos sobre~•Jver1. La 
reins"talación en e: ~>gar debe de vencer Ja disnciacibn y :a 
extra~eza; el rE~~0•odo el trabajo ha dr snrt~ar Ja 
descali'f"icaciOn laboral. 

No tanto por la fuerza cuantitativa sino por la gravedad 
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~uaJitatii•a es preciso su•ar de Jo aDterior El probleaa de Jos 
liberados incorregibles dificil•eDte adaptable~, que pertene~en 
al grupo de que jamás deberian de haber salido de la prisión. Son 
estos prihcipal~ente los que requieren con aayor apremio requiren 
el auxilio de J,1s organi$~Os asistenciales, pero son estos 
taabién Ius ai;~~s sujetos que son indeseables porque hasta el 
•is=o Patronato los rechaza, en uso torp~ de un derecho de 
adaisibn que aqui resulta tan injusto co•o socialmente peligroso. 

Y aón los reco•endables Jo acreditar~n. Acaso 
certificado de la prisi6n, en que deje constancia de un buen 
co•portaaiento penitenciario y, por tanto, de su condicibn de e~ 

reos? Esto, que constituye un obstaculo frecuer1te11erite 
insuperable 1 ha llevado a la prep(•sici~n 1 extre•a •js ~·aliosa 
co•o denuncia que co•o viable s'•lucibn 1 de per•itir al liberado 
el ca•bio de n~mbre de cancelacibh de antecedentes en el 
archivo penal. 

Lo cierto es que no solo las e•presas cierran sus puertas al 
liberad1.." cuando le requieren probar que carece d• antecederites 
penales- probar, pues,. que no es el •is•o, sino otra persona que 
ya est~ regenerado, que le per•itan la oportunidad de de•astrar 
quien es. 

El •ayor fracaso de los siste•as carcelarios escribe Lloyd Ohlin 1 

#consistente en la carencia de las •edios efectivos para la 
Reincorporaci~n Social del liberadoH f30J. En uso de un slAil se 
pudiera decir qu~ en nuestras pris1ones son COMO las jaulas que 
atan a las aves, naturalgente creadas para el vuelo- co•o el 
ho•bre para la libertad pero sustraldas a ~l por el 
encarcela•iento y la •utilacibn de sus alas; cuando se abre la 
puerta de Ja Jaula el ave no va a saber volar o no va a poder 
hacerlo coso no Je coloque•os grotescaaente una prótesis que haga 
del •al •odo a veces de las alas verdaderas. 

El trata•iento de preliberacibn se inserta el trata•iento como 
fase de un Ulti•o destino para que el reo poco a poco reciba el 
egreso inte•pensivo y trauaático conduciendolo hacia la libertad 
a pasos de convaleciente de un aal •oral. 

uEl tratamiento de preliberacibn cuyos riesgos son •lni•os se le 
instaura t~cnica•cnte y que s~lo una desbordante cautela 
<verdadera parálisis del trata•iento penitenciarinJ pudi~ra 

rechazar 1 "fuE' recci•eridado abier ta119er1 te por el Segundo Corigreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Trata•iento del 
Delincuente <Londres 19601 y apareJa por fuerzas y ~edidas de 
se•ilibertad tales co•o los per•isos diarios o fJn de seDana o la 
asignación de establecimientos Penales abiertos instituciones que 
cobráron carta. de naturaleza pri•ero en el Derecho Penitenciario 
del Estado de 11e.'!r:ic1> y mas tarde er1 el naciorial aleritarJo p1,, su 
consagración expllcita en la Ley de Nor•as Hlnima~ de 1~71. 

Es evidente que la se•ilibertad permite al recluso habil•ente 
asistido por lo$ servicios de trabajo social •ejor reintegracibn 
en el doble plano fa•iii~r y laboral µrincipal•ente. Se trata eh 
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suaa en deshacer la adaptacJón al reclU$L•rio. •ás n0 de •anera 
brusca sino gradu.al, y dE e~~table•:er de nuevo tar;,bz~n 

gradual•ente la ad~ptacJ~n del individuo a la sociedad y de esta 
a aquel" (31) 

Por lo que en síntesis dire•os la rehabilitación i•plica riesgos 
sugilre din~•ica constante, necesita desidida voluntad de 
renovación, no te•eridad pero si valor; nv arrojo insensato, pero 
sl disposicibn resuelta e•prender tr•dos y ~ada uno de los nuevos 
ca~inos que la tarea solicite y el elencv de estos caa1no~ dista 
•ucho aún de haberse agotado. Por eso quien quiera llevar con 
tiviesa ti•idez y burocratls•o al terre~o penitenciario quien 
transfor~e la prudencia en cautela y Ja cautela vn t~•or qui€n 
coabata c~n escepticis•o y la ironia lo que incapa~ de cometer 
con la voluntad ha errado gravemente la función. 

OtrcJ muro que frena Ja obra penitenciarza ostenta un nv•bre de 
aolde benaventino, los intereses creados. En este aundo •i~~sculo 
en donde es posible ponerle tarifas a los bienes sin olvidar ni 
siquiera aquellos co•o la luz constituyen todavla dones de la 
Divinidad para eJ hoebre libre. Donde el ali•ento la prepotenciJ 
Ja holganza el vicio Ja servidu•bre el sexo tienen un precio 
elevado prosperan los intereses creados dentro de las prisones. 
Por lo que si no nos propone•os a llevar una tarea verdadera de 
Readaptación Social y Prevención del Delito fracasar~ todo 
intento de Horali:acibn dentro de las cárceles, tenecos que 
conbatir todas Jos vicios que existen dentro de estas, y sanear 
todo el ente penitenciario porque esta tarea es de todos nosotros 
y de la; gen~racic1nes prb~iaas que busca•os y van a buscar una 
justa imparticibn y administración de la Justicia, haciendo a un 
lado Jos intereses creados, el co111padrazqo 1 las ir1fluencias y Ja 
Prepotencia de euchos funcionarios que entorpesen el buen •anejo 
Penitenciario, a un lado la Corrupción y el •al •al •ane}o 
ad•inistrativo, va•o.!'" todos adelante y aporte•os la voluntad que 
palpita en todos nosotros las generaciones futuras lo agradecerá. 
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e o H e L u s 1 o H E s 

1.-Es de Jaoentarse por desgracia que en Héxico asl co•o ~D Ja 
»ayoria de Jos paises de Latinoa~~rica no existe un verdadero 
plan definido acerca de la· Prevencibn. La actividad en la 
realidad es puramente rEpresiva ya que se espera que el indi11iduo 
coMeta alqün Jelito para repriairlo. por 10 que n" se ataca al 
hecho dc/1.;tuos~ directa~e~te, ni a las causas que J~ producen!' o 
a los fa•:tL,r.,:>_:: que lo faa•orecen!' por Jo que debe de e .. :i.•tJr y :;e 
debe de r:rz.ept.'::ar a f41r¡.,ar '-'"ª Polltica Pre~1 erit1va que ataque el 
aa/ y des~ubra cuales son las causas que lo proyectan y una 
encontrado se proceda aplic~r t~cnicas para reducir la 
criair1alidaQ. 

2.- El ca•ino para la solucibn del problema de la delincuencia na 
debe de ser el represivo~ la tendencia cri~inolbgica general 
tiiene que ser la pre1•ención. por esto que es tan JAportante el 
encontrar adecua 0f(1S sistemas de e1•aluacibn de resultados. 

3.-Para llevar acabo una verdadera Readaptación Social efectiva 
el Estado tendr<i que encargarse ~~s de ror•a personal y directa 
de la administración de Penitenciarias asl cn•n de todos los 
proble•as que presenten y carencias que lo cnnforman. Vigilar aas 
Jos pr<1gra•as de Readaptaci1"in, los •edios de trataaiento asl coao 
las evaluaciones que se tengan que llevar a Ja práctica; observar 
y clasificar el funci11na•iento del siste•a de custodia pieza 
clave e i•portante que ella pueda estar el ~xito de Ja 
Readaptación. 

4.-Taobi~n se tiene que lle1•ar acabo por •edio de las 
autoridades PenitenciarJas, que exijan que al Preso se le 
practique un adecuado e.% .i•en de personalidad, par a detectar a 
tieapo que trata•ient11 se Je debe de adecuar, a cada uno de ellos 
en for•a particular c~•o si ;e tra~jra de un a$Uhto en particular 
y pro•vver toda cJa;e de progra•as TerapeütiCO$ que esten 
ehcaainado5 princzpalmente a la rehabilitación del Preso al Seno 
de la Colectividad que al final de cuentas es lo que se busca y 
se espera., 

S.-Ta•bidn tehe•os que tener presente, que el trata•iento 
progres1vo tdcnico se tiene que aplicar de ~anera efecti1·a por 
aedio de la Terápia adecuada y el personal idoneo. pues es el 
medio •ás propJcio para que el sentenciado se vaya integrand11 de 
•anera progresiva a Ja Sociedad .. 
Por lo que no SE debE de de;ar al ~a1·9en el 
liberados, no se les pueje aband~11ar 

prisibn; puestp que se encuentrQn "" 

proble•a de los re~s 
vez que egresan de Ja 
estado de d~scontrul 
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t.u1t<:> fi.sfc_.._1 :i.:ritaJ y aoral; ya que el tie111p1l en Ja p ... i:.~11'Jr: lt:> 
b,.rra ."'Jf! tl1dv sus ,::•rtt11:irn1cr1to~; y ,:,.;t1111.:1a•::'es. ti!.les ·='."to el 
trab3Jo o dE ~iertu oficio si es que aJquha ~o: lo tu1•1cr0n y en 
c1ert(1 flOlll!T1to .SE 1€- l'-2 u vol~'Er a ::.E-r ia•:1l 1·,1J1 1 t.'r .:i ·1el:r•l;'Ulr
Pc1r J,• ,?ue :.~e det..e de re11 isar perj.._1d1.:ar:ier1te el tratinJo que 
"torgu el Patr<-•t1at(I Je Jns Libera•111.;, para su .aie•:ti11 a 
Re~dapt~cibn Social. 

6.-Las medidas Preventivas en nue.stro pals parecen no interesar 
aucho, por lo que se ha hcho poco al respecto siendo la base 
principal de las •edidas represi11 a5 ya que sin e~istir esto s~lo 
Je resU:.r~ al estado erifrer1tarse d.ia a dla respor1sabili::a.r.d1:ise de 
Jos delincuentes que egres~n a prisión y siendo cada u~0 de }o$ 
rE.'os ur1 co.,pr<l•lSíl que .se he.;ha a <:Uf!$tas el Estad;:i porqu~ teridr.i 
que abocar-~e en for•a dzre.:.ta er1 t1..)d1.1 Jv que dure Ja ir1star1•:ia 
del procedzt11ie11to para rEgresarJo a la sociedad c11110 u11 _,..er Util 
re'fora~·"Jc1 y ::;anea:ío de t1.:>Jo ir1tentt1 que te119a el liberado a 
~olver a reincidir. 

7.-Serla en gran parte positivo que llev~ra a cabo una 
publicidad •ás a•plia en cuanto a las penalidades c~n~or•e el 
Cbdi9t1 Penal Vigente ya sea por los •edios d• la Radio Tele11isibn 
u otr~s medios prdcticos, para que se den a conocer al qrueso de 
la poblacibn las consecuencias y p~nalidades que l~egasen a 
e~'frentarse si Jlegar~n a coaeter cierto acto delictuoso o una 
o•isJ,'i11 er1 cua11t,1 a la violaciOr, de alguna Ley.. Ya que aucha 
gerite puede saber que u11a -:onducta deter•ina.:la puede llegar a ser 
alg~n delito pero auchas veces nn saben las secuelas que pudiésen 
resultar en cuanto a Ja sancibn de las Leyes. Co•o e)e•plo se 
pudieran se~alar la• campafias que actual•ente se est~n llevando a 
cabo ET1 contra de las drogas y las consecue11cias que puede haber 
por el cor1suao y el tra.'fzco de estupref'acientes. ya que estos 
puede~ ~arcar la vida del sujeto en Ja carceJ. 

S. -En Héxico te11e•os Ja f'iree esperanza que u11 "futuro no •uy 
le)ar10 se lleguer1 a PL"'ner en practica todos estos siste•as de 
trataaientos •édicos, asi coeo tod1>> y cada uno de las 
aportaciones a realizadas por Jos Juristas, aedicos, 
cri•in~lngos, legisladores en la •atería, etc, que han hecho 
grande~ aportacinnes a la Ciencia Penitenciaria pero que por 
desgracia a Jos aalos •arie)os tar1to de Personal de las pri.;innes 
cnao ~~Jos •anejos adainistrativos y a los intereses creados 
dentr~ de las c~rceles y reclusoritis, no se toaan en cuenta todas 
esta_~ ap.:•rtacior,es, y u11ica•ente se encargar, Jos Directiv,•s de 
estas Instituciones para enrriquEcerse a costillas de los 
Interr1os~ 

?.-Por Jo que llegó a la Conc/usibh que en néxico. Si existen 
•uchos estudios, trataatentos, análisis, aportaciones de grandes 
personalidades, co•o Criair1blo.:¡os, .Juristas, Doctos en la 
Hateria, Legisladores,asl co•o estudiosos del Verechc1 que se han 
encaair1ado hacia la investigación de las ..:ausa.; de la 
Delincuencia y de los Crl•enes y ta•bi~n sobre la Preven~ibn Jel 
delitn y la Readaptacibh del Velzncuente al Seno d~ Id 
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C<1Ject1vi.:Jad. Per 1 de 1a1f1Erdarse que por desgracia que eri 
tantos a;;os de e_::tudios pra-=ti•:iJS 'I aportaciones cier1tlTica-s 
sobre Jo3 4e/Jh~ueritE~ y cri•J~ales Jas Instituciones 
Penitenciarias, Ja~ han destruJdo ya que el interno ,,~ puede 
tener riing~n tipo de a••ancE ~" cuanto al trata0ierito terapeútico 
porque E'll(ÍSte eJ terril•lt! ••H1strLJ11 tar1ti:1 burocr.it1c<> asl e,,.,, 
todos las malos •~~e)os y Jos grandes intereses creados dentro d~ 

las cJr.:eles y re~Ju~ori•>S. que ser}a en f~r•a increlble que un 
su)et~ pueda salir sin que•aduras del infierno d.,nde vi1•e. en 
µveas paldbras no puede salir un P1~so de la c~rcel Readaptado si 
vil'Í~ por un lapso de tieap~ X en •edio de tod~ tipo de 
Corrupci~n,aiserla, •al trato, Jasti•ado y vejado en su per;.·na 
bienes, etc. Por lo que serla auy positivo desde &i pu~to d~ 
''ista sdr1edr la.$ cárcele.s y reclusorios er1 todos su;,;: r.i1 1 ele:s p.1ra 
que se pueda hablar •UY pro~to que en H~~ico si existe una 
~erdadera Readapt~~i~n del Preso a Ja Sociedad •••• 
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