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INTRODUCCION 

Durante el trabajo de servicio social que realic6 en la Cár

cel Preventiva de la Ciudad de México, de octubre de 1975 a ju

lio de 1976, se me pidió brindar asesor!a pedagógica a los mae~ 

tres del centro escolar del penal,con el Fin de proporcionarles 

elementos técnicos que les permitiesen erectuar de una manera -

más eFiciente su tar-ea. 

Far-a derinir qué tipo de asesoria se iba a impartir y poder

elaborar un plan de trabajo Fue necesario recopilar datos que -

mostrasen el Funcionamiento del sistema educativo dentro del pe 

nal; dicha inFormación se obtuvo por medio de algunas pláticas

inror-males con los maestros y autoridades del centro escolar 

y a través de la consulta de algunos documentos de uso interno 

del misno csntro; Con la ihformacilln obteni.da 'ºª elaboró el plan 

de trabajo de la asesoría pedagógica, a la que no se aludirá por 

no ser motivo de este trabajo, y que ahor-a sir-ve como enteca 

dente para el presente estudio, ya que a partir de ell~ y de su 

posterior- corroboración durante el desempeño del servicio so 

cial surgen las inquietudes que me impulsaron a realizar este -

trabajo. 

El sistema educativo dentro del penal Funcionaba a través 

del centi-o escolar " Venustiano Carranza " que era dirigido por 

los mismos internos. A esta Forma de Funcionamiento las auto-

ridades y pei-sonal docente del centro escolar le llamaron " au-

togobierno " • Clie entre paréntesis se mantuvo dentro del pen-

nal a lo largo de 17 años./ 

La situaci6n mencionada propició la siguiente inter-rogcnte: 

¿ Desde el punto de vista pedagógico es pertinente el que los -
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asesores de un sistema da educaci6n abierta para adultos en re

clusi6n sean intarnoa? 

Contestar aste pregunta implica otraa qua por lo menos deben 

ser contestadas de manera general~· ya qua su soluci6n conForma

r! a el marco de reFerencie necesario para abordar el tema del -

asesor interno: Las cuestiones que derivan de lo anterior son: 

¿Cuál ºes el marco legal que rodee a le readaptaci6n?~ ¿Cuáles -

son las Funciones de la educeci6n y el trabajo an reclusi6n? 

A partir de las interrogantes anteriores se puede señalar 

que el objetivo de esta estudio es: 

Determinar la pertinencia de le participeci6n de un interno 

como asesor de otros internos en un sistema de enseñanza abier

ta para adultos en reclusi6n·~ a partir de la detennineci6n de -

su Funci6n y de la enumeraci6n da las razones pedag6gicas y so

ciales que avalen o no su partio1paci6n~ 

El objetivo anterior tratará de lograrse a lo largo de los -

tres cap!tulos que integran la tesina;• En el primer cap! tulo 

aparece una descripci6n de las Finalidades señaladas legalmente 

para el trabajo y la educaci6n dentro del penal; en el siguien

te cap!tulo se presenta una descripci6n del Funcionamiento 

real de trabajo y educaci6n dentro del reclusorio; por Último, 

en el tercer capitulo se desarrollan las premisas que Fundamen

tan la participaci6n del interno como asesor de otros internos~ 

Mi interés por realizar este trabajo surgió, de la experien

cia vivida en el penal y con la intención de aportar algunas 

bases teóricas para una reestructuración del sistema educativo 

dentro del !!Ji smo •• 



CAPITULO I •. READAFTACION - EDUCACION Y TRAE \JO 

1: La readaptaci6n~~ 

Uno de los grandes f3roblemas sociales a lo largo de la histo 

ria de la humanidad es y ha sido la delincuencia; Fen6meno que 

desde el punto de vista jur!.dico "•!.:;ea un conjunto de delitos 

que ponen an peligro el equilibrio eocial • .4~·~m [1)9• Este proble

ma ha sido enfa-entado socialmente ··por medio de la reclusi6n, en 

tendida &eta como una reacci6n social al delito para salvaguar-

dar los intereses de la comunidad~ custodiando'~· confin ando o 

aislando del ge-upo social a todo·aqu61 que lo perturba o lo po-

ne en peligro con su conducta.= 

La reclusi6n o privaci6n de la libertad corporal ha sido in.!! ._ 

tituida en M6xico por medio del sistema penitenciario previa l!!. 

gelizaci6n Jur!dica en el Articulo 180: de la Constituci6n Poli 

tica de loe Estados Unidos Mexicanos y en el C6digo Penal; que 

tiene como finalidad principal ",;'4~1 ~;la readaptaci6n social del -

delincuente"~~ 

"El significado primario de la· palabra readaptaci6n es: ~-

repetir, reiterar; y adaptar, derivada da la ra!z adaptare,que 

signirics 1a acci6n de ajustar una cosa a otra~;/."" [2)~· As! 

pues, readaptar signiFica volver a acomodar; pero ¿quién será 

acomodado?, sin duda el delincuente que con su acto delictuoso 

ha violado las condiciones existentes y por lo tanto se ha "de-

sacomodado" o "desajustado"; entonces es necesario "readaptarlo" 

e las circunstancias existentes. La readaptaci6n as! concebida 

se base er, le consi deraci6n ".~.'.de que el ser humano es un pro-

( 1) Gustavo Malo Camacho.' Manual de Derecho Fen.itenciario." p.71 
[ 2) :Idem." 



dueto de loa Factores end6genoa y ex6genos que lo conForman y; 

en sus acciones; si bien siempre orientado por el libre albe--

dr!o, está tembi6n determinado por laa circunstancias del medio, 

raz6n por la cual debe ser responsabilidad del propio grupo so-

cial, darle elementos para ser reintegrado como miembro ~til a 

ella" e 3) ~-; 

En este caso el grupo social proporciona la reclusi6n para -

lograr la readaptaci6n~ que, dicem,sé alcan~ar' a t~av&s del 

";'~..:;;.;trabajo·; la capacitaci6n para 61 mismo y la educaci6n" (4);; 

Sin embargo; se puede decir que de ninguna manera la reclu--

si6n es la soluci6n a la de!incuencia~' ya que la persona que de 

linque lo hace para solventar alguna necesidad y en tanto este 

necesidad no se satisfaga el individuo seguirá buscando su sa--

tisFacci6n: Aet por ejemplo, una persona que delinque para sa--

tisFacer necesidades vitales porque carece de empleo y no tiene 

otra v!a para percibir ingresos estará en posibilidad de come--

ter otro delito hasta que consiga empleo~ es decir, en tanto la 

situaci6n objetiva de un individuo o de ~n grupo no canbia, su 

percepci6n acerca de ello tampoco cambiará; en consecuencia su 

actuaci6n persiste.· 

A~n a· pesar de lo anterior, la reclusi6n sigue buscando re--

adaptar· ál individuo para solucionar la delincuencia por medio 

del trabajo, la capacitaci6n para ~l mismo y la educaci6n; 

2. La Finalidad de la educación en reclusión! 

La educaci6n como instrumento de readaptación está reglarnen-

(3) Idem. 
(4) Constitución Pol!tice de los Estados Unidos Mexicanos. Artt 

culo 180. 
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teda en el Arttculo 1Bo;~ constitucional y en los Articules 20: 

y 11o~i de la "Ley que Establece lea Normas M!nimaa sobre Aeada,e 

taci6n Social del Sentenciado" ( 5), éste 01 timo dice: 

"La educaci6n que se imparta a los internos 
no tendr' solo car~cter acad6mico sino tam- -
bi&n c!vico·, higi6nico, art!stico, F!sico y -
&tico.' Ser& en todo caso; orientada por las -
t~cnicas de la pedagogta correctiva y quedarf. 
a cargo preFerantamente de maestros especial! 
zados"~4 -

Esta ley por un lado, ~e apoya en la corriente educativa le-

gal de nuestro pats~ que concibe a la educaci6n como: 

"~i;·;~\Jn medio Fundamental para adquirir~ 
transmitir y ac~ecentar la cultura; es proce
so permanente que contribuya .al desarrollo 
del individuo y a la transFormeci6n de le so
ciedad; y es Factor determinante para la ad-
quisici6n de conoci~ientoa y para Formar al -
hombre de manera que tenga sentido de la sol! 
daridad social" (6)~ 

y por otro lado postula a la pedagog!e correctiva; Si bien tan-

to en la pedagogla general como en la correctiva existe una me-

ta comOn de tipo Formativo~ en la correctiva se: 

"~ii~·;trata de obtener cambios o enmiendas en 
la personalidad; para el logro de tal prop6s1 
to~ 1 ;;. (es necesario brindar) educaci6n comGn, 
en la Forma de instrucci6n primaria para su-
plir la Formaci6n ético social que debiera 
habar recibido~'.-.; educaci6n proFesional para 
que se sepa valer como un miembro de la comu
nidad; preparándolo para el trabajo; educa- -
ción sexual~!.\'; educaci6n terapéutica, si su
fre alguna anormalidad somática o pslquica, y, 
ademés, reeducación correccional, para corre
gir las deFiciencias de que adolezca su con-
ducta"( 7). 

(5) Me refiero e la Ley que establece las Normas Mlnimas sobre 
readaptaci6n social del sentenciado, publicada en el "Dia
rio Oficial" de la Federaci6n el 19 de mayo de 1971; 

(6) Ley Federal de Educación. Articulo 2o." 
(7) .Jos!§ Pedro Archard. Curso de Fedagogie Correctiva.- La Edu

caci6n del Niño DiF!cil.' p_.20 
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En lo expuesto se plantea el nivel de educaci6n. para loe in-

ternos; de la misma forma se plantea el ideal de trabajo, que a 

continuaci6n se trata~ 

3~ 1 La Finalidad del ·~abajo en reclusi6n~~ , 

El trabajo en recjlual6n está reglamentado en el Articulo 180; 

•constitucional, etn donde se establace que el trabajo y la cepl[!

citaci6n para el mismo son'instrumentoa para la readaptaci6n so 

'cial del delincuente¡ y en el Articulo 100." de la 1:-etY que Esta

blece las Normas Mínimas para la Readaptaci6n Social del Sentan 

ciado, que señala: 

ºLa asignaci6n de los internos al trabajo 
se hará tomando en cuenta loe dqseos~ la v2 
caci6n; las aptitudes; la capacitaci6n lebo 
ral para el trabajo ~n libertad' y el trata
miento de aquellos, as! como las posibilida 
das del reclusol"'io~·· -

El trabajo en los reclusorios se organiz~ 
r¡ previo estudio de las caractertsticas da 
la economta local~ especialmente del merca
do oficial a Fin de Favorecer la correspon
dencia entre las demandas de Asta y la p~o
ducci6n penitenciaria¡ con vistas a la aut2 
suficiencia econ6mica del establecimiento -
~\~.1los reos pegarán su mantenimiento en el 
reclusorio con cargo a la percepci6n que en 
~ste tengan como resultado del trabajo que 
desempeñan~i Dicho pago se establecerá a ba
se de descuentos correspondientes, a una 
proporci6n adecuada de la remuneración.: .• el 
resto del producto del trabajo se distribuí 
ré del modo siguiente: treinta por ciento -
para el pago de la reparación del daño, 
treinta por ciento para el sostenimiento de 
los dependientes econ6mlcos del reo, trein
ta por ciento para la constituci6n del fon
do de ahorros de·' l!ste, y diez por ciento P.§! 
ra los gastos menopes del reo".' 

No se puede omitir que jur!dicamente, el trabajo está siendo 

considerado simplemente como un medio para readaptar a un indi-

vi duo, ignorando completamente que el trabajo "es much! sima más 

que eso. Es la condici6n básica y fundamental de toda la vida -
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humana" (B), ·ya que el hombre siempre ha ten.ido necesidades y 

para satisFacarlas he trabajado, da tal manera qua el trabajo -

se ha convertido e su vez en una necesidad, y ha sido a partir 

de ella qua el ser humano ha desal'"'rollado sus habilidades moto-

ras y por lo tanto su cuerpo, eus habilidades perceptuales y en 

consecuencia la' inteligencia, su habilidad pal'"'a expl'"'esal'"'se y 

por ende formas de comunicaci6n.) Entonces el hombre requiere 

por naturaleza, del trabajo para seguir desenvolvi&ndose como -

tal~· Dado lo anterior se puede deducir que ningOn tipo de rea--

daptaci6n [entendida &sta como una Finalidad a alcanza!'"' por me

dio de una Forma da vida: la reclusi6n) funcional'"'!a sin conside 

rar al trabajo como una actividad humana por excelencia, y si -

el trabajo en reclusi6n es tomado como un instrumento y no como 

una condici6n, se puede afirmar que el trabajo~ desde el punto 

de vista jurtdico, es minimizado.~ 

Una vez señaladas las finalidades te6ricas de trabajo y edu-

caci6n en reclusi6n, es necesario describir el funcionamiento -

l'"'eal tanto de uno como de otl'"'o, a fin de concluil'"' si efectiva--

mente logl'"'an su cometido ~ 1 Esta descl'"'ipci6n se har~ sobre un ca-

so concreto~ la Cárcel Preventiva de la Ciudad de M~xico "Lecum 

(8) Federico Engels~': El Papel del Trabajo en la TransFormación 
Mono en Hombre;~ en Carlos Marx y Federi ca Engel s.· Obras Es 
cogidas en un Tomo; p. 371 
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CAPITULO Il ,· LOS SISTEMA DE EOUCACION Y TRABAJO EN RECLUSION . .._ 

1~ .. El Sistema Edi,Jcativo del Penal.'(9) 

A,; La organizaci.Sn.· 

La educaci6n se llevaba a cabo en el penal por medio del sis 

tema extraescolar de enseñanza abierta para adultos, el cual 

Funcionaba en el centro escolar "Venustiano Carranza", qua brin 

daba los niveles de alf'abetizaci6n, primaria y secundaria~· 

Hasta junio de 1975 el nivel de alFabetización depend!a de -

la Secretaria de Educaci6n P~bllca y empleaba la cartilla de 

alf'abetizaci6n pr"'oporcionada por la misma Secretar.la,· El nivel 

de primaria depend!a también de esa Secretarla a trav~s de la -

Direcci6n General de Primarias en el Distrito Federal No.~2, y -

usaba los libros de texto gratuito elaborados para niños. El ni 

val de secundaria trabajaba por medio de la telesecundaria y se 

adscrib!a a la Dirección General de Educación Audiovisual, se -

auxiliaban de los libros de texto recomendados por la Secreta--

ria de Educaci6n Pública. 

El modelo anterior, según los maestros y autoridades de la -

escuela, no cor~espondia a las necesidades reales de la educa--

ci6n en reclusión, por lo que hicieron las gestiones necesarias 

para implantar el sistema de enseñanza abierta en el centro es-

colar. Para septiembre de ese mismo año iniciaron las clases ba 

jo el sistema de reFerencia. 

(9) Todos los datos estad1sticos que aparecen a lo largo de es
te cap! tul o Fueron tomados de Eusebio Mendoza Avi la; Estu-
dio _para el Establecimi.ento de un Sistema de Educación 
Abierta para Adultos en Reclusión. 



La estructura del sistema de educaci6n incluta dos niveles 

educativos¡ primaria y secundaria, y un nivel especial.1 Loa 

tres niveles estaban a su vez subdivididos en áreas básicas.' 

Los niveles primario,··y. secundario comprend!an 1as áreas de 

a1Fabetizaci6n (s6lo en primaria), español~ matemáticas, cien-

cias naturales y ciencias sociales; y el nivel especial estaba 

integrado por las áreas de idiomas, mecanograf!a, grupo alFa y 

grupo de sordomudos.· Cada una de estas áreas básicas ten!an un 

coordinador general .i 

Para el mejor Funcionamiento de la estructura descrita, los 

maestros adoptaron la siguiente organizaci6n: una direcci6n ge

neral, una subdirecci6n t&cnica y une secretarla escolar~ 

La direcci6n tenla tres secretar!as auxiliares: relaciones -

públicas, acci6n cultural y la auxiliar de la direcci6n: La su~ 

direcci6n técnica controlaba los niveles educativos~ el nivel -

especial y las coordinaciones de las áreas b~sicas~ La secreta

rla escolar dirig{a la secci6n administrativa de la biblioteca 

y la secci6n administrativa del archivo.' 

De las coordinaciones generales da las áreas b~sicas depen-

d!an todos los maestros de la escuela, según el área en la que 

trabajabanº• 

El nivel de alfabetizaci6n Funcionó con la cartilla que pro

porcionaba la Secretar1a de Educación Pública; e1 tiempo prome

dio en el que los internos aprend!an a leer y escribir era de -

seis meses: 

El nivel primario operaba con el sistema abierto de le Prima 

ria Intensiva para Adultos (PAIAD). Se divid!a en tres ciclos, 

inicial, medio y final. Cada ciclo se cursaba en un año escolar 

y empleaban los libros do PAIAD, proporcionados por la Secreta 
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r!a da Educeci6n PGblica. 

El nivel secundario Funcionaba por medio de la secundaria 

abierta y la telesecundaria; empleaban loe libros de texto que 

recomendaba la Secretar!a de Educaci6n Pública y se cursaba en 

el tiempo que cada alumno eligiera~ 

El nivel especial Funcionaba permanentemente y de acuerdo al 

ritmo de cada uno de los alumnos9 no empleaba ningOn texto en -

particular~; 

Los horarios de la escuela ara discontinuos debido al traba-

jo de los internos¡ las visitas Fsniliares y los proceso en los 

ju2gadoso' As! al horario de la escuela comprendla tres turnos, 

de 7:30 a 9:30 horas, de 14:15 a 17:15 horas y de 18:00 a 19:00 

horas.' Ourenta el primar turno hab1a dos sesiones de clase, du-

rente el segundo tres y durante el tareero una; en Función del 

horario anterior se distribuyeron las clases de todos los nlve-

les.~ 

Cada persona escog!a el horario que le conviniese~ pero inda 

pendlentemente de elloí todos deb!an tomar diez horas de clase 

a la semana distribuidas en; una hora pare ciencias naturales, 

una hora para ciencias sociales, cuatro horas para español y 

cuatro para matem~ticas en el grado inicial; dos horas para 

ciencias naturales y !30Ciales y tres para español y matemáticas 

en los grados medio y Final, en el nivel primario. 

En el nivel secundario las horas se distribu1an por igual p~ 

ra las cuatro áreas acad~micas mencionadas. 

En las áreas básicas de alFabetización, idiomas, mecanogra--

f1a, grupo alfa y grupo de sordomudos el tiempo era de 10 horas 

para cada f3rea.• 
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El nivel educativo de -tizeci6n Funcionaba diarianante 

durante dos horas y se formaban tantos grupos como demanda exis 

tiara.; Cabe aclarar que si bien la al fabetizaci6n aparec!.a en -

el organigrama del centro escolar como una ~rea b~sica del ni--

vel educativo de primaria~ en el funcionamiento real se desemp~ 

ñaba como un nivel educativo m~s, ya que para ingresar al grado 

inicial del nivel primario los alumnos deblan saber leer y es--

cribir.~ 

El nivel educativo de primaria operaba en sus tres grados 

con dos horas diarias de clase, éstas se distribulan a lo largo 

de los tres turnos existentes segOn las necesidades de los alu~ 

nos, la demanda escolar y el número de proFe&lres. 

El nivel educativo de secundaria trabajaba solamente el tur-

no matutino en la modalidad de telesecundaria; y la secundaria 

abierta en el horario que los alumnos escog1an¿' Fara ambas 

opciones se proporcionaba asesor!a permanente en las cuatro 

áreas educativas básicas (español; matem~ticas~ ciencias natura 

les y ciencias sociales~~ 

Cabe señalar que la telesecundaria se recibla de dos formas, 

una en la que los alumnos velan la televisi6n en sus dormito---

rios y sólo asist!an a la escuela a pedir orientaciones genera-

les;' Y otra en la que los alumnos asist!an a la escuela a ver -

la televisión, en este Último caso siempre hab1a un asesor du--

rante la transmisión. 

El nivel especial trabajaba en sus cuatro áreas básicas -

(idiomas, mecanograF1a, grupo slFe y grupo de sordomudos) tres 

horas diaramente, una por cada turno.' 



B~~ Los recursos,.~ 

a~j Recursos materiales;1 El centro esteba ubicado en el &rea 

sur del penal en un edificio improvisado que tente tres bloques 

de habitaciones, el primero destinado a las oficinas de la es-

cuela [direcci6n; subdlrecci6n, secretarla escolar, secci6n de 

encuadernaci6n y dibujo); el segundo bloque integrado por diez 

aulas y el tercer bloque con una biblioteca, sal6n de actos~ 

otros sesis salones y los servicios.' 

La escuela contaba en cada sal6n con mobiliario de tipo uni

tario, pizarr6n, escritorio y silla: 

Los materiales para el trabajo del centro eran, papeler!a, -

mimeogr~fo, gises; borradores, proyector de cuerpos opacos, ap~ 

rato de sonido, proyector de cine, microscopios, tres televiso

res y un modelo anat6mico; exist!an adem~s los materiales que -

elaboraban los mismos maestros .... 

b. Recursos financieros: El apoyo econt5mico del centl""'O esco

lar se recib!a del Departamento del Distrito Federal a trav~s -

de la subdirecci6n de la cárcel preventiva~' Este apoyo ascen-

d1a a 128,352 pesos anuales; que se distribu!a de la siguiente 

manera: 



Nombramientos Sueldo Cantidad Sueldo Cantidad 
semanal por pagada por mensual pagada 
persona.' el centro por por el 

semanal me!! P'!. persona. centro 
te;' mensual-

mente;·· 

Director 70.~00 70.00 280. 00 280.00 

Subdirector 63.00 63.'00 2s2.·oo 252;00 

Secretario escolar 56.00 ss.oo 224.00 224.00 

4 coordinadores 56.00 224.·00 224.00 896~ 100 

1 administrativo 56.·oo ss.oo 224;00 224~-100 

5 administrativos 49.·00 245.'00 196.'00 980.;00 

29 pro Fe sores 49.00 1~421 ;00 1ss~ioo s, 684~;00 

5 administrativos 35.:100 175.:00 140~·00 700.00 

13 auxiliares m.:1 29;·00 364~-ºº 112;·00 1~456 •100 

TOTALES 462.'00 2¡ 674.'00 1,848.'00 10~696~00 

Como se observa, el subsidio era destinado en su totalidad -

al pago de sueldos del personal~,, A cada uno, segl'.:m el Código Pe 

nal, le era descontado un treinta por ciento de su sueldo para 

• el rondo de enorro personal, otro treinta por ciento si aGn no 

hab!a pagado el daño cometido y el resto era entregado al inte~ 

no para que dispusiese de él. Si ten!a Familia deb!a asignarle 

a ~sta otro treinta por ciento de su sueldo.· 

El mantenimiento del centro escolar, as! como el abasteci- -

miento de materiales did~cticos era cubierto por las autorida--

des del penal, previa petición del director y subdirector del -

centro escolar y sólo en el caso de que el reclusorio dispusie-

ra da Fondos. 

Para Fines de 1975 la Secretar!a da Educaci6n Pública, a pe-
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ticl6n de los maestros da la escuela, aslgn6 un subsidio anual 

de 650,000 pesos, lo cual permiti6 aumentar loa sueldos, aunque 

no en mucho; ya que el subsidio original asignado por el Depar-

tamento del Distrito Federal Fu6 retirado, asl como el apoyo 

del penal para el mantenimiento del centro escolar y el abaste-

cimiento de los materiales did~cticos.i 

c. Recursos t&cnicos. Como ya se ha mencionado con anteriori 

dad los planes de estudio vigentes dentr-o del penal, eran los -

elaborados por la Secretar1a de Educación Pública, salvo en el 

caso del nivel especial, en el que eran los maestros quienes 

hac!an sus propios programas. Dentro de los recursos técnicos -

se encuentran: 

Objetivos.' En el ~rea de alFabetización se persegu!a que los 

alumnos aprendieran a leer y escribirº· En el nivel de primaria 

que adquirieran los elementos b~sicos de la cultura." En el de -

secundaria elevar el nivel cultural; escalar niveles educativos 

superiores, obtener mayores perspectivas en el trabajo y mejo--

rar las condiciones de vida de los internos;' 

En el nivel especial se pretend!a únicamente brindar a los -

alumnos elementos que les permitiesen desempeñar un oricio o 

bien aumentar su cultura.· As!, en el área básica de mecanogra--

F!a se buscaba que los alumnos aprendieran a escribir a máquina; 

en el área de idiomas que conocieran el inglés como un elemento 

más de cultura; en el área de los sordomudos que aprendieran a 

comunicarse m!micamente y por escrito; y en el área alrs que de 

acuerdo a sus limitaciones personales pudieran desempeñar te- -

reas sencillas (10); 

(10) Es conveniente aclarar que en esta área estaban aquellas -
personas con deFiciencios mentales, en su mayor!a produci
das por drogas. 



M&todos, procedimientos y actividades. Se puede decir que la 
¡¡ 

mayor!a de los maestros cuando empezaban a desarrollar su labor 

docente se limitaban a exponer lo que contenian los libros de -

texto, sin auxiliarse de ning~n otro procedimiento, m~todo o r~ 

curso; de tal manera que las actividades que realizaban se con-

cretaban a la exposici6n oral y a la recepción por parte de los 

alumnos. Sin embargo a medida que adquir1an experiencia y empe-

zaban a reunirse con los otros profesores, su trabajo mejoraba 

e introduc1an otras actividades que apoyaban su labor. A partir 

de estas reuniones de profesores, los maestros elaboraron un do 

cumento que conten!a la pauta técnica para su trabajo; Sintéti-

cemente el documento señalaba lo siguiente: 

Responsabilidad del prof'esor~' 
- Su actitud debe ser de compañerismo e igual 
dad con los alumnos, de comprensi6n a su pro
blem~tica, de orientaci6n, aliento y accesibi 
lidad a las consultas de los alumnos, tanto 
personales como escolares~' Adem'3s su conducta 
debe ser recta y amable-: Debe mostrar esp!ritu 
de servicio a sus compañeros en reclusi6n~~ Se 
r~ el orientador de sus compañeros elevando -
su propia personalidad; 

Desarrollo de la clase.1 

- El objetivo de cada clase debe ser el cum-
pl imiento del programa correspondiente, de 
una manera gradual y progresiva, pero con las 
necesarias adaptaciones para los alumnos a 
quienes va dirigida, de modo que se transmi-
tan conocimientos prácticos y útiles.' Todas -
las clases deben enlazarse con la clase ante
rior por medio de un breve resumen~ Para in-
traducir el tema a desarrollar los maestros -
deben mencionar la utilidad dei conocimiento 
que se va a impartir. 
- El desarrollo del tema debe ser expuesto 
con voz clara y pausada, empleando términos -
sencillos y adecuados al nivel del grupo.· 
- Es importante propiciar y permitir la parti 
cipaci6n de los alumnos por medio de pregun-
tas y discusiones. 
- El maestro debe manejar puntos y temas de -
apoyo para evitar la monotonra de la clase, a 
saber: ejemplos prácticos del tema, an6cdotas, 
hechos de la vida diaria del penal, etc.-



Métodos m artir clase; 
- El maestro ~ebe elaborar un plan de adapta
ci6n del alum~o--:a la clase~· 
- Debe ganarsT la confianza y el respeto de -
los alumnos.' I 

- Debe elabor'r un sistema para Fijar la aten 
ci6n del alum~o, empleando y haciendo conscien 
tes las motiv'ciones de los alumnosf 
- El objetivo de la clase debe ser dado a co
nocer a los a umnos, no sin antes sondear qué 
conocen del t ma, qu& referencia han tenido -
de él en la v da diaria, y partir de ahl para 

. diseñar objet, vos y plan de clase." 
- El maestro 9ebe investigar y conocer los in 
teresas gener~les y particulares de los alum
nos pare cons~derarlos en la preparaci6n de -
su clase~~ i 

Comunicaci6n!1 
- La comunica~i6n que el maestro propicie de
be ser colecttva e individual. 
- La comunica~i6n colectiva se dará principal 
mente dentro f'el aula de clase~ y la indivi-~ 
dual fuera de. sal6n, es decir¡ en le vida ~ 
tidiana del pénal. 
- La comunica$i6n también debe darse por me-
dio de charla$ informales respecto al tema de 
clase.~ 
- También se dar~ por medio del conocimiento 
y empleo del ~6digo de comunicaci6n que mane
jan los alumnqs (calo). 

Caractertstici:as del alumnado~' 
- Los alumnos: del centro escolar presentan º2 
mo problemétióa dominante la falta de précti-· 
ca en el razonamiento, por lo tanto debe fo-
mentarse. Tambi&n son indolentes en lo que se 
ref'iere a reflexionar.' Entonces el maestro de 
be estimularles para solucionar estos proble
mas. 
- Para colaborar en el desarrollo de los alum 
nos, el maestr"'o debe Fomentar la organización 
de actividades recreativas y culturales; 
- El maestro debe tener en cuenta que los 
alumnos tienen un atraso escolar que va desde 
los seis hasta los quince años y más. 

A e su 1 tados de 1 a educaci6n.' 
- Los efectos

0

inmediatos deben apuntar a-los
benef'icios personales del interno, después a 
los Familiares y por 6ltimo a los sociales: 
- El trabajo educativo debe repercutir en los 
procesos juridicos, Facilitando el desempeño 
del reo en su deFensa. 
- Deben encamlnarse al conocimiento profundo 
de la Ley de Normas M!nimas, a Fin de aprove
char el máximo sus beneFicios; 

16. 



- Debe ser eminsntementa Formativa sin olvidar 
el apecto informativo; 

17." 

Preparaoi6n·1 actualizaci6n y oapacitaci6n de los maestro!:!~' Le 

preparaci6n y capacitaci6n de loa maestros se llevaba a cabo en 

dos etapas, la primera en la que los nuevos maestros asistian -

como observador-es a las clases que daban los maestros con mayor 

antigüedad en el centro escolar, ast come a las reuniones de 

proFesores donde aprend1an a preparar sus clases¡ la segunda 

etapa se llevaba a cabo permanentemente; es decir, durante la 

pr~ctica y en las reuniones de proFesores~' 

Las reuniones de profesores se efectuaban cada semana (los -

s~bados por lo general) en un lapso de cuatro horas~ las que em 
pleaban para planiFlcar- el tt.abajo de la semana·i evaluar el de 

la semana anterior- y tratar problemas generales~ 

Estas reuniones de trabajo se organizaban en grupos de proFe 

sores9 cada grupo estaba constituido por profesores que impar--

t!an la misma ~rea básica. 

A lo largo del desarrollo de la reuni6n, todos los maestros 

deb!an presentar, en primer téNTiino, la concentración de las 

evaluaciones obtenidas por los alumnos en la semana anterior, 

en sogundo término, señalaban las causas del alto o bajo rendi-

miento de los educandos; a partir de esto todos evaluaban el 

trabajo de cada maestro y le hac!an las sugerencias correspon--

dientes. 

Después cada maestro presentaba un plan de trabajo para la -

semana siguiente, una vez que se discuttan todos los planes pr~ 

sentados, elaboraban un modelo general por grado, Este modelo -

o plan deb!e contemplar objetivos, temas a tratar, actividades, 

recursos y forma de evaluar. 
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Por Oltlmo discer-ntan sobre los problemas generales de la se 

mana pasada a Fin de buscar soluciones pertinentes; y asl alabo 

rar un inForme de ~rea para el subdirector y director- del cen-

tro escolarº~ 

La actualizaci6n da los maestros se impar-tta por medio de 

conFerencias, seminarios~ cursos y pláticas con especialistas -

que acud!an pertodicamente al penal. Los temas de estos eventos 

eran en su mayorta sobre tecnologta educativa y en algunas oca

siones sobre temas de tipo cul tur-al •· 

dº. Recursos didácticos y evaluaoi6n. Los maestros dispontan 

de los recursos materiales ya mencionados, y a dem~s elaboraban 

auxiliares sencillos para sus clases (láminas, material natural, 

material individual, etc:J 

La evaluaci6n la realizaban generalmente por escrito, por m~ 

dio de cuestionarios o exámenes por tema, de tal manera que s6-

lo realizaban evaluaciones de tipo sumativo.' 

e.·· Recursos Humanos.· El personal humano que integraba el cen 

tro escolar era en su totalidad interno, distribuidos de la si

guiente manera: 

Personal docente, administrativo y manual. Un director, un -

subdirector, 4 coordinadores generales de área, 11 administrati 

vos, 29 pi-ofesores y 13 auxiliares manuales.' 

El director del centro escolar era nombrado por las autorida 

des del penal y su puesto ten!a le misma duración de su senten

cie, si as1 lo consideraban conveniente les autoridades. El di

rector ten!a la facultad de nombrar el subdirector del centro, 

previo visto bueno del director del penal. 

Entre el director- y el subdirector invitaban a las personas 

que Funjir!an como decantes, o en stJ defecto, estudiaban lea so 



licitudes de los internos para desempeñar este puesto; una vez 

estudiada la solicitud era presentada al director del penal pa-· 

ra su aprobaci6n~1 Se pr-ocedta de la misma For-ma para la elec- -

ci6n de administrativos y manuales~; En este l'.rltimo caso s51o 

habla dos requisito~~ saber leer y escribir y tener buena con-

ducta: 

En lo que se reFiere a los maestros, los requisitos eran: 

- Contar con escolaridad mtnima de bachillerato cuando se 

trataba de servir a la educación primaria; y una escolaridad m! 

nima de licenciatura cuando se trataba de la educaci·6n secunda-

ria~ 

- Tener un m1nimo de dos meses de internación.~ 

Aprobar satisFactoriamente un exánen de conocimientos que 

le aplicaban las autoridades del centro escolar."! 

- Estar dispuesto a capacitarse pedag6gicamente para el mejor 

desempeño de su labor.' 

- Haber asumido y mantener una conducta ejemplar durante su 

internamiento~" 

- Comprometerse a asistir a las reuniones de prof'esores: 

El alumnado.· En 1975 entre al 8 y 9% da la población total -

de los ir.ternos (4,500 internos aproximadamente] eran analf'abe

tos, es decir, 350 personas¡ entre el 34 y e 1 45% del tc:t'Fil no -

habian recibido educación primaria completa (1,500)¡ entre el -

25 y el 26% de la población total hablan terminado la primaria 

pero no hab1an iniciado o concluido la secundaria (1,000); y en 

tre un 17 y un 18~~ de la población total hab!an terminado la se 

cundaria (750); por último, alrededor de un 13% de la población 

pose1a estudios de preparatoria o licenciatura. 

Los datos anteriores Fueron la base para le creaci6n del ~i~ 
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tema abierto de educeci6n dentro del penal. La inscripci6n del 

centro escolar variaba constantemente debido a que los internos 

eran sentenciados o puestos en libertad, de tal manera que loe 

datos variaban semana tras semana~' 

Independientemente de lo anterior, asist!an a la escuela un 

promedio de 350 alumnos en el nivel de al Fabetizaci6n, 600 en -

primaria, 70 en secundaria y ninguno para los niveles superio--

res.' 

Actividades educativas complementarias en el penal~ Las acti 

vidades de este tipo que se realizaban en el penal podr!an ola-

siFicarse en dos tipos: 

- Aquellas que organizaban las autoridades del penal y que -

consist!an en espect~culos art!sticos o deportivos a los que 

asisttan algunos de los internos como espectadores; y 

- Las actividades aue oroanizaban los maestros de la escuela 
• oOJ 

como espect~culos, competencias y concursos a los que los inte~ 

nos pod!an asistir como participantes o como espectadores.1 

2.· El Funcionamiento del trabajo en el penal~1 

El trabajo que se desarrollaba en el penal se daba en primer 

término, por imposici6n de las autoridades y no por una estima-

ci6n del mercado de trabajo; y en segundo término, como una f'or 

ma de rudimentario autoabastecimiento del penal; la mayor!a de 

las personas se capacitaban o realizaban trabajos manuales (ar-

tesanales sobre todo), y unos cuantos se preparaban en trabajos 

industriales o intelectuales, que en última instancia serían 

los que darían al recluso la posibilidad de reincorporarse deFi 

nitivamente e la vida productiva al terminar su sentencia.' 

"Alfonso Quiroz Cuar6n ha señalado 'que los talleres en las 

prisiones son industries de miseria•.~;la ratz de esta eitua---



ci6n se localiza en el car~ctef" improductivo, rudimentario y 

grosef"o del trabajo que se real iza en las prisiones.· Mientras -

se contin~e fomentando el 'tallado en hueso' y •cuero','el bor

dado de chaquira', 'las mañanitas', 'fabricaci6n de barcos y ca 

rretas' •· .. es bien poco lo que puede contribuif" el tf"abajo en la 

readaptación"( 11) •· 

El producto de este trabajo era distribuido tal y como seña

la la ley, de tal manera que los internos no ten!an ning~n dere 

cho sobre el pt-oducto de su trabajo; 

3.' Una alternativa para el Funcionamiento del trabajo y la edu

caci6n en reclu5ión; 

A lo largo del trabajo y hasta el punto anterior se han seña 

lado las finalidades teórica de la readaptaci6n, y el funciona

miento real de los instrumentos con los que se le pretende al-

canzar, trabajo y educaci6n, de ello desprendemos las siguien-

tes consideraciones: 

Si bien las reclusión no es la solución a la delincuencia, -

existe y se ha institucionalizado. 

Jurídicamente la función de la t-eclusión es la readaptación 

social del delincuente y en estricto debería bt-indarle: 

a~ Un oficio que le permita al término de su sentencia rei-

corporarse productivamente a la sociedad (para aquellos que no 

dominan un oFicio o p~oFesión). 

b. La escolaridad m!nima exigida para el desempeño de un em

pleo que oFrezca po~ lo menos le ~emuneraci6n necesaria para 

vivir sin privaciones (para las per-sonas que no hubieran cursa

do o terminado la educaci6n b8sica). 

(11) Fernando Garo!a Cordet'O. El Tt-abajo Penitenciario. p.61 



.................... iiiiiil ............ .......---

e; La posibilidad de estudio para las persones que hubiesen 

concluido el nivel b~sico: 

d; La posibilidad da estudio o investigaci6n para las perso

nas que hubiesen cursado los niveles anteriores: 

De los objetivos enumerados, dentro del penal, solo se traba 

jaba para lograr los dos primeros, y como se aprecia en el cap! 

tulo anterior, no se lograban completamente ya que el trabajo 

en el penal no proporcionaba a los internos el conocimiento y 

dominio de un oficio.' Y, por otro lado, el trabajo lo realiza-

ben obligatoriamente•' 

La educación no lograba sus objetivos plenamente, entre 

otras cosas, porque no pose!a un plan educativo global que con

templara los aspectos c!vico, higi~nico, Ftsico y &tico·;1 si 

bien inclu!a los aspectos acad~mico y art!stico; en este senti

do solo transmitía conocimientos aunque a una poblaci6n muy re

ducida. Por lo anterior se puede deducir que no contribu1a a 

acrecentar la cultura y no propiciaba la creatividad; A pesar -

de ello, se observa que el sistema educativo estaba bien organ! 

zado y empezaba a obtener logros a partir de la preparación aca 

démica de sus maestros, y de la concientización de ellos mismos 

sobre la importancia de la educación, no sólo para los internos 

sino para todas las personas en general. 

A partir de estas consideraciones se ha deducido que trabajo 

y educación estaban completamente desligados dentro del recluso 

rio, por lo que no cumplian las rinalidades señaladas juridica-

mente. 

Ahora bien, tomando en cuenta que la mayor!a de los internos 

tarde o temprano se reincorporarán a una ~-0cindad en la que co0 

seguir empleo es cada vez más diF!cil y las exigencias de los -
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patrones son mayores en t&rminos de esco~aridad, caliFicaci6n -

laboral y antecedentes personales; trabajo y educaci6n deber!an 

estar !ntimamente ligados, de tal manera que su objetivo dentro 

y fuera del. penal fuera ".· .• preparar al indi~iduo para su vida 

social, su Funci6n en la. sociedad y su tar-ea en la sociedad.1 .'. 

par-a producir bienes materiales y los bienes espirituales que -

la sociedad necesita~· •• "( 12) ,· Lo cual no ocurr-! a en este caso.: 

Es claro que en tanto en la sociedad libre no haya este tipo 

de educaci6n el objetivo anter-ior.no es realizable dentro del -

reclusorioº~ Sin embaa-ge se podr!a lograr en cierta medida, por 

medio de un plan que contemplace al trabaj9 como la fuente de -

experiencia a ser discutida, manejada y enriquecida en el ámbi-

to escolar. Todo ello para el conocimiento y manejo de las mate 

rias que integrarian los planes de estudio: 

El trabajo com~n, el trabajo que se realizarla para el ve~da 

dero autoabastecimiento del penal y para la venta al exterior, 

ser!a el lazo de unión entre los internos, la Fuente principal 

para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Por supuesto el contenido de cada una de las materias que in 

tegrar!an el plan de estudios de cada uno de los niveles educa-

tivos, estar1a referido al trabajo que desempeñar!an los inter-

nos de cada taller¡ si bien ser1a necesario incluir algunos con 

tenidos de tipo general para todos los talleres. 

La Forma de trabajo descrita implicar1a un replantamiento 

del plan de estudios y de la estructura misma del penal en fun-

ci6n del mercado de trabajo existente y de los recursos materia 

les, financieros, técnicos y humanos del reclusorio. 

(1~Fidel Castro. Educnción ~ Aevoluci6n. p.87 



CAPITULO 111;1 ¿POR QUE UN ASESOR INTEAJ.JO? 

1.· El Asesor. Definici6n y Funcionesºº 

Como se mencionó en el cap1tulo anterior, la educaci6n y el 

trabajo deben conjuntarse en un objetivo com~n que forme al in

dividuo para su desempeño social. Esto se logrará sólo replan-

teando el sistema de educaci6n y trabajo que existe en el penal. 

El replanteamiento implicar!a una estimaci6n del mercado de tr~ 

bajo y, entre otl"'Os, de los recursos humanos, y es p~ecisamente 

en el rengl6n de los recursos humanos donde que insc~ita la prg, 

posici6n de este trabajo: El asesor de los internos deber ser -

interno.; 

Se entiende por asesor aquella persona que voluntariamente -

se presta por un lado, a ayudar a los miembros del gr-upo al que 

~l pertenece para lograr objetivos individuales que él ya ha cu 

bierto; y por otro lado colabora en el logro de objetivos comu

nes del grupo.· 

Si se aplica esta definición a la situación del reclusorio, 

el interno asesor seria un recluso que: e). habiendo cubierto -

un grado escolar 'x' se presta a ayudar a sus compañeros inter

nos a cubrir este mismo grado¡ y b). dominando un oFicio dado, 

está dispuesto e enseñar a los miembros del grupo interesados -

en ello. De tal manera que el asesor interno podria serlo de 

ambas cosas (trabajo y educación) o bien de una, según sus cono 

cimientos, intereses y disposición. 

2. La p_articipación_d~_j._r-iterno como asesor. 

La proposici6n anterior se ha fundamentado en lo siguiente: 

A. La ensehanza y el aprendizaje son actividades inherentes al 
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ser humano.-

8; Una persona interesada en enseñar- lo hará si conoce 

las variables contextuales e indivldua1es del gr-upo en el que 

se pretende enseñar. 

C. Cuando un grupo constituye sobre la base de caractarlsticas, 

intereses y Finalidades comunes, se unirá y organizar~ para tr2 

bajar en el logro da sus objetivos.'' Siendo parte da la organiz2 

ción la elección impltscita o expl!scita de l!deres naturales 9 

o.· En todo grupo constitu1do se dan relaciones de dependencia~·· 

cooperaci6n y competencia, y se mcnifiestan sobr-e todo en las -

relaciones de autoridad; 

E. La autoridad que emana del inter-io~ de un grupo; es respeta

da por sus miembros. 

En seguida se explicará en qué consiste cada una de estas 

aFirmaciones y la relación que guar-dan con la proposici6n cen-

tral de este capitulo: El asesor- de los internos debe ser un in 

terno.· 

A.' La enseñanza y el aprendizaje son actividades inherentes al 

ser humano: 

El hombre ha aprendido desde el pr-incipio de la humanidad.· -

Desde que el hombre surge como tal, a partir de que tuvo la ne

cesidad de usar la mano diferenciándola de los pies empieza a -

trabajar, respondiendo a una necesidad de comunicación, en con

secuencia desarrolla su lengu2je 1 el cerebro y los 6rganos de -

los sentidos; desarrollo que también responde al uso y constru~ 

ci6n de intrumentos como producto y origen de la mano y por lo 

tanto del inicio del trr:ibajo; éste ••. "se diversificaba y perFec 

cionoba de generacion en goneracion e~tendiéndose cada vez e 
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nuevas actividades" ( 13) •· Ast surge el aprendizaje como un pro-

ceso dinámico e inherente al ser humano y como respuesta a nace 

eidades, a partir de la incorporaci6n o creación de nuevas exp~ 

riencias, maniFest~dose en la modiFicación de la conducta. De 

la misma manera y respondiendo tambi~n a una necesidad surge la 

enseñanza como uno de los medios Fundamentales para el sosteni-

miento de la sociedad, teniendo como consecuencia ineludible el 

proceso de la comunicación; 

Es indudable por lo tanto, que la enseñanza y el aprendizaje 

son procesos inherentes al ser humano y por ello todos y cada -

uno somos capaces de aprender y enseñar; por supuesto se apren-

da como respuesta a una necesidad, que en el caso de nuestra so 

ciedad puede ser consciente o inconsciente, real o impuesta. Y 

se enseñará solo lo que se ha aprendido, es claro entonces, que 

ser~ más Fácil enseñar si se conocen las necesidades sociales, 

ya que "Nuestra realidad social fuente de necesidades e intere-

ses,.;; .es en sI misma motivación para el aprendizaje, un apren-

dizaje que necesariamente es activo y cr1tico"( 14). 

De lo anterior se deduce que al ser el interno un ser humano, 

aprende y enseña constantemente, es decir, lleva a cabo el pro-

ceso enseñanza-aprendizaje; proceso que se da en sociedad, en -

el caso particular del interno se da en una comunidad con carac 

terísticas peculiares, como lo es la de la reclusi6n¡ entonces 

el interno aprende y enseña a partir de las necesidades que le 

plantea la comunidad en la cual se encuentra inscrito. 

(13) F. Engels. Op,cit., p.71 
(14) Martiniano ~rredondo Galv,n, et.al. Manual de Did~ctioe 

de las Ciencias Hist6rico-Socioles. p.26 
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As1, el interno está capacitado por naturaleza, para apren--

der, enseñar y por lo tanto asesorar a otros internos. 

8 ;• Ut.ia e_ersona lntersada en enseñar lo har'3 mejor si conoce les 

variables contextuales e individuales del grupo en el gue pre--

tende enseñar. 

Considerando que el aprendizaje y la enseñanza son procesos 

que se dan como respuesta a necesidades individuales y sociales, 

aquella persona que pretenda enseñar o aprender deberla conocer 

dichas Aecesidades y por ende los Factores que las determinan, 

es decir, las variables contextuales e individuales del grupo~· 

Las variables contextuales son aquellos elementos que enrnar-

can y situan al grupo en determinadas condiciones (15). Por - -

ejemplo, la sociedad global, el sistema penitenciario, el sist~ 

ma educativo en reclusión, el centro escolar del penal, el dor-

mitorio al que pertenece el interno, el taller de trabajo, el -

sal6n de clases, etc.· 

Las variables individuales son las caracter!sticas persone--

les de los coparticipantes en la situaci6n educativa (16). Fer 

ejemplo las caracter1sticas psicobiológicas (edad, Formas de 

comportamiento, caracter1sticas F1sicas, etc.), las caracter1s-

ricas socioculturales (clase social de procedencia, preparación, 

actividad laboral, etc.J, las expectativas personales y socia--

les y sus experiencias anteriores. 

Si bien es cierto que cualquier persona interesada en la en-

señanza puede conocer una situación a través de su estudio, tam 

bién lo es que para una persona que vive dicha situación le se-

-----------
(15) U.N.A.M. Cuadernos del Centro de Didáctica de la Universi

dad. Número Espe.ci~l. p.18 
( 16) Idem. 
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rá más Fácil conocerla y detectar las necesidades existentes. -

Es pr-ecisamente ésta, la caracteristica centr-al da los internos•· 

Entonces el asesor inter-no no sdlo conocer!a las variables indi 

viduales y contextuales sino que serian parte da su propia vida, 

por- lo tanto, el estudio y manejo de las mismas partir-la de la 

experiencia. 

Asesor y asesorado discutir!an y estudiar!an su realidad pa

ra emplearla como Fuente de conocimiento y de aprendizaje sign! 

Ficativos, logrando as1 la transfor-mación y autotransformaci6n 

que exige el proceso ed1..1cativo~! 

c. Cuando un grupo se constituye sobre las bases de caracteris

ticas, intereses y Finalidades comunes, se unirá y or-ganizará -

eara trabajar en el logro de sus objetivos. Siend~ parte de la 

organizaci6n la elecci6n impliscita o expl1scita de lideres na 

tura les, 

Desde el principio de la humanidad los hombres se han agrupa 

do y constituido en comunidades con caractertsticas bien defini 

das; As! los internos Forman un gt"'upo con caracteristicas comu

nes, entre las que se cuentan la privación de su libertad, el -

hecho de haber cometido un delito, la convivencia constante den 

tro del penal; de la misma manera les une un propósito esencial, 

la libertad y como condición el término de la sentencia; por úi 

timo, los internos tienen una caracterfstica común, vivir priv~ 

dos de su libertad corporal hasta el t6rmino de su sentencia. 

A partir de lo anterior se inFiere que los internos componen 

un grupo que en principio es Formado en contra de su voluntad, 

ya que se ha decidido por ellos acerca de su futuro y se les 

he impuesto una manera de vivir. Sin embargo una vez dentro dal 

penal se dan los puntos de unión de un grupo, intereses, carac-
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ter1sticas y Finalidades comunas. Todo grupo que se constituye 

con estos puntos debe ser "un proceso en marcha." •• ·(que) modiFi-

ca a/y es modi F icado por- sus integrantes •• ·.se le puede descr-1--

bir como un devenir y no como una cosa"( 17); Y sólo se desar-ro 

llar-á en la medida en que todos y cada uno de los miembros sean 

considerados como personas y no como n~mer-os o piezas substitui 

bles por otras dentro del gran aparato que es la reclusi6n; y -

tengan la capacidad de decidir sobre s! mismos y sus activida--

des dentro del penalº Es decir, se desarrollar~n en la medida -

en que todos y cadar_,,,o de ellos participe en la vida de grupo, 

cosa que no serta muy dirtcil si tienen objetivos comunes y pr~ 

cisos a lograr, que como ya se hab!a señalado ester1an enroca--

dos a la Forma de vivir dentro del penal teniendo como activida 

des Fundamentales la educación y el trabajo; 

En el momento de que todo grupo tiene la posibilidad de orga 

nizar y planiFicar sus propias actividades, toma conciencia de 

ello y pretende empezar a actuar-, surgen los lideres ya sea a -

petici6n del gr-upo o por una autoproposici6n. Ambos tipos de 11 

deres podr!an Fungir como asesores. 

D. En todo grupo constitu!do se dan relaciones de dependencia, 

cooperación y competencia, y se manifiestan sobre todo en las -

relaciones de autoridad. 

En toda relación humana prevalecen tres v1nculos básicos, el 

de dependencia, el de cooperación y el de competencia.(18) 

El v!nculo de dependencia se ha establecido como "natural" a 

partir de consideraciones tales corno que una persona es más 

(17) ~ean Faul Sartre, en Luis Haro Leeb. Manual de Relaciones 
Humanas. p. 175 

(18) Rodolfo Hugo Oohoslavsky. Ps!~opotolop!a del V!nculo Profa 
sor-Alumno: ~1 Profe~or como Aq~nte Socializant~. p. 38-39 



fuerte que otra, que hay quienes poseen exclusivamente los cono 

cimientos y por lo tanto son los anicos que pueden transmitir--

los, que hay personas cuyo status económico les permite centro-

lar el desempeño de otras personas, etc~ 

El v!cnulo de cooperación se da en situaciones donde todos -

los participantes poseen los mismos derechos y obligaciones y -

si bien pueden tener distintos roles, persiguen objetivos comu-

nes.~ 

En el vinculo de competencia existen también los mismos dere 

ches y obligaciones para sus miembros, s61o que la participa- -

ci6n se da en funci6n del logro de objetivos individuales o sub 

grupalesº 

Dado que los vincules descritos aparecen en toda relaci6n 

humana y siendo la educaci6n un Fenómeno social y humano por 

excelencia, estos vincules se darán necesariamente en los proc~ 

sos de enseñanza y de aprendizaje. 

Dentro de este marco la experiencia demuestra que en la rela 

ci6n tradicional de enseñanza aprendizaje (maestro-alumno) " ,, '• 
••• 

el v!nculo que se supone 'natural' y prevalece es el v1nculo de 

dependencia ••• (que) está presente siempre en el acto de ense--

ñanza y se expresa en supuestos tales como: 1).que el proFesor 

sabe más que el alumno, 2).que el proFesor debe proteger al 

alumno de cometer errores, 3).que el proFesor debe y puede juz-

gar al alumno, 4).que el profesor puede determinar la legitimi-

dad de los intereses del alumno, 5).que el proFesor puede y/o -

debe deFinir la comt.micación posible oan el alumno"( 19). Así el 

maestro adquiere ante los ojos del alumno la característica de 

(19) AodolFo Hugo Bohoslavsky. Psicopatologíe del Vinculo Prore 
sor-Alumno: El FroFesor como A9ente Socializante. p.39' 
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autoridad Formal, desde el punto de vista de su origen, e irra

cional, desde el punto de vista de su Funci6n, según la clasiFi 

caci6n de Luis Haro Leeb. 

A partir del contexto anterior se puede decir que la partici 

pación del inte,...no como asesor f'omentarta el vinculo de coopera 

ci6n, dado que él mismo seria parte del grupo y estarla a la · -

vez enseñando y aprendiendo, en consecuencia compartirla el in

terés por el logro de objetivos comunes.-

E. La autoridad emanada del interior de un grupo es respetada 

por los miembros del mismo.· 

La mayoria de los maestros son designados institucionalmente, 

se les conFie,...e por esa v1a capacidad para determinar las candi 

cienes, Finalidades y caracter1sticas de la enseñanza, sin con

siderar que ante los educandos este tipo de maestr-o adquiere p~ 

der y por lo tanto inrunda tema,..., se le considera jerárquicame~ 

te superior a los alumnos y por lo mismo la relación que se dá 

entre maestro y alumno es vertical, lo cual interFiere la comu

nicaci6n y el logro de objetivos de enseRanza y aprendizaje~ 

El interno no seria un maastro y menos aún una pe,...sona im- -

puesta y ajena a un grupo; el i~terno seria en primer lugar eso: 

un interno, y en segundo término, sólo un asesor, una persona -

que por voluntad propia y del grupo adquiere una autoridad ra-

cional e informal. Ser1a racional porque se basa en la igualdad 

de asesor y asesorado, porque la única diferencia entre ambos -

es la destreza para efectuar un trabajo, porque el asesor respe 

ta e sus compañeras y es respetado por ellos; porque los objeti 

vos del orupo son los suyos y porque requiere de la crítica y -

autocr!tica para ejercer su- autoridad. 

Serla inf"orrnal (la autoridad del interno) por-que "no tiene -
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más Fuerza que la que le atribuyen aquellos sobre quienes ee .,..; 

e je rea" e 20). 

Las premisas ahteriores representan las razonez más genera-

les que Fundamentan la participaci6n del interno como asesor de 

otros intea-nos.- Sin embargo existen otro tipo de conslderacio-

nes que es necesario plantear: en primer término toda proposi-

ci6n o alternativa de solución que se de a un problema o a una 

necesidad debe tener viabilidad, es decir, debe ser Factible de 

llevarse a cabo, ya qua de lo canta-ario se colocar!a en un pla

no ut6pico.· Debido a ésto es conveniente señalar cu~les son las 

condiciones que posibilitan la implementaci6n de esta alternati 

va.' 

3~ Condiciones gua posibilitan la realizaci6n de la altea-nativa 

propuesta. 

Un sistema de educación abierta.·' Partiendo de la idea de que s~ 

rian los mismos internos quienes planiFicar!an y organizarían -

su vida dentro del penal basándola en dos actividades Fundamen

tales, educación y trabajo; y que la planiricaci6n de estas 

actividades responder!a a necesidades individuales, grupales y 

sociales; se requiere de un sistema de educación que permita la 

total participación del individuo en su propia educación, el 

avance del proceso enseñanza-aprendizaje en Funci6n dal ritmo -

personal y grupal, la posibilidad de autodeterminar en qué mo-

rnento se ha obtenido un logra, es decir, la posibilidad de que 

tanto el interno como el grupo de internos señalen y evaluen su 

aprendizaje y por último la necesidad de que Gs~ mismo evaluen 

el trabajo. 



Dentro ele nuestra sociedad ·Sel Gnico sistema cFicial que se 

ajusta e las caracter1sticas anteriores es el Sistema de Ense-

ñanza Abierta para Adultos, que señala que la educaci6n para 

adultos "es una Forma de la educaci6n extraescol ar que se basa 

en el autodidactismo y en la solidaridad social como los medios 

adecuados para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y -

Fortalecer la conciencia de unidad entre los distintos sectores 

que componen la población"( 21) ." Si bien esta deFinición de edu

cación no corresponde a la adoptada en el presente trabajo, de 

alguna manera si permitirte su desarrollo. 

Condiciones legales. Cabe chora enumerar y s61o a manera de re

Ferencia; las condiciones legales que Favorecen la alternativa 

propuesta, en lo que se reFiere a su implantación. 

En .el articulo décimo del Cbdigo Penal se establece que nin

g~n interno podrá ejercer Funciones de autoridad, empleo o car

go alguno, salvo cuando se trate de instituciones para Fines de 

tratamiento en el régimen de autogobierne. El interno como ase

sor, jur1dicamente, quedar1a inscrito en este art!culo. 

Por otro lado el aspecto educativo estar!a avalado por el 

articulo tercero constitucional, en la medida que establece a -

la educación como una garantía; por los artículos segundo, sex

to, décimo, décimo primero, vigésimo, cuadragésimo séptimo y 

cuadragésimo octavo de la Ley Federal de Educación; y por los -

artículos segundo, tercer-o y sexto de la Ley Macional de Educa

ción para Adultos. 

El artículo segundo de esta última Loy apoya lo establecido 

por el art1culo dieciocho constitucional que señala a la educa-
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ción y al trabajo como los instrumentos de readaptación social; 

El articulo tel"'Cel"'o da esta Ley establece qua "Toda per-sona po

drá participar en actividades de pr-omoci6n de la educación pat"a 

adultos o de asesorla a los educandos, como contribución raspen 

sable a la elevación de los niveles sociales, culturales y eco

n6micos del pa!s"; Lo cual autoriza la par-ti cipaci6n del intel"'

no como asesor.· 

El articulo sexto de la m~sma Ley señala que es responsabili 

dad del Estado promover, establecer- y organizar los servicios -

permanentes de educaci6n para adultos, de tal manera de que el 

sistema penitenciario es un aparato del Estado, ~ste tiene la 

responsabilidad jur-1dica y Financiet"a de promover y colaborar 

en la or-ganizaci6n del trabajo y la educaci6n dentro del penal~ 

Apoyan también esta proposición los al"'ticulos segundo, déci

mo y décimo primer-o de la Ley que Establece las Mermas M!nimas 

sobre Readaptación Social de Sentenciados, cuyo contenido ya se 

mencionó en este trabajo; 

4. · Problemas detectados para la irnplantaci6n de la alternativa 

propuesta. 

Por Último y como requisito indispensable de toda alternati

va es pertinente destacar algunos de los obstáculos que se pre

ven para llevarla a cabo. 

a. Los internos están acostumbrados y han internalizado como 

"natural" el vínculo de dependencia meestro-alumno, autoridad

reo¡ por lo tanto su reacci6n ante una nueva forma de trabajo y 

educación podría sor de resistencia consciente o inconsciente; 

tanto mayor cuanto más profunda sea le enajenaci6n y menor la -

conciencia de la situ8ci6n prevaleciente. Esta resistencia será 



en su momento, y aún antes motivo de estudio, y en consecuencia 

de preparaci6n para las personas que conviven dentro del penal. 

b; Si bien. no existe ley alguna que prohiba esta alternativa, 

habrá quienes señalen que no es viable, arguyendo quizá que los 

valores morales, sociales, éticos, etc. del delincuente ponen -

en duda la pertinencia de su participaci6n: Es indudable que 

~sta es una cuestión polémica, sin embargo la enseñanza de la -

delincuencia será un peligro hasta el momento en que sus causas 

reales sean solucionadas~· Es decir, que hasta que la si tuaci6n 

objetiva del delincuente no cambie, su posibilidad de reincide~ 

cia persiste; Es entonces posible que se enseñe a delinquir, pe 

ro tambi~n es posible que se enseñe y aprenda una Forma de ana

l izar los por qués de la delincuencia; que se enseñe también a 

trabajar teniendo como punto de partida el trabajo común.-

e;· El principal obstáculo ser!a 1 a enorme posibilidad de que 

~sta, como toda nueva alternativa, sea absorbida por el sistema. 

Este Fenómeno se da constantemente en nuestra sociedad ya que -

casi todas las innovaciones son controladas a través de la re--

presión o de la mediatización. 

Por Último,es conveniente señalarque si bien la Cárcel Pre

ventiva de la Ciudad de México " Lecumberri " ya ha desapare

cido, el estudio elaborado a partir del trabajo en ella y por-, 

ende la alternativa propuesta podrían aplicarse a otros cen·.1·~ 

tras penitenciarios del pa!s. 
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CONCLUSIONES 

1. Las personas que delinquen si bien han agredido a la sacie-

dad, en su gran mayoría lo han hecho como respuesta a necesida

des propiciadas y no satisFechas por esa sociedad. 

2. En tanto las condiciones de vida y las posibilidades de tra

bajo sean de supervivencia para grandes sectores de la pobla--

ci6n, su posibilidad de delinquir es inminente. 

3. En la medida que las condiciones objetivas del individuo que 

delinque no cambien, su necesidad persiste y por lo tanto su po 

sibilidad de reincidencia permanece. 

4. La delincuencia como Fenómeno y problema social ha sido en-

Frentado por medio de la reclusión. 

S. La reclusión como instituci6n social persigue la readapta--

ción social del delincuente por medio del trabajo, la capacita

ción para el mismo y la educación. 

6. Una de las instituciones de reclusión en M~xico Fu~ la C&r-

cel Preventiva de la Ciudad de México "Lecumberri"; en esta ins 

tituci6n el sistema educativo Funcionaba bajo la dirección y -

cuidado de los mismos internos. 
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7. Como se señala en la introducción, esta Forma de Funciona---

miento prevaleci6 durante los últimos diecisiete años. 

B. Las modiFicaciones qua se dieron en el sistema educativo del 

penal Fueron hechas a instcncias de los mismos internos y como 

resultado de 1as necesidades emcnadas del trabajo diario. 

9. Se puede decir que la organizaci6n adoptada para los años 

1975-76 era bastante buena y mejoraba a medida que los internos 

asesores se capacitaban. 

10. La calidad del trabajo t~cnico de los maestros tambi~n mej~ 

raba con ~a práctica, la capacitaci6n y sobre todo el interés -

por parte de los internos. 

11. A pesar de lo anterior, los resultados en el aprendizaje de 

los alumnos eran m!nimos. Esta situación, según opinión de los 

mismos maestros, se debla a: el carácter obligatorio de la ense 

ñanza¡ la incongruencia entre los programas y planes de estudio 

con las necesidades y situación real de los internos y de la vi 

da en reclusi6n; las necesidades económicas de la mayoría de 

los internos; la carencia de un trabajo remunerativo; el caree-

ter oFensivo y r~p~~sivo de la vida en reclusi6n, etc. 

12. A partil"' de las consideraciones anteriores se puede ºafirmar 

que tral:ajo y educación estaban totalmente desligados dentro 

del penal. 



13. El panorama anterior permite aFirmar que de ninguna manera 

la reclusi6n ee la soluci6n a la delincuencia, ya que su solu--

ci6n radica en la modiFicación de las circunstancias existentes 

en la sociedad libre. 

14. Si bien la reclusi6n no subsana la delincuencia si podr1a -

proporciona~ al delincuente elementos que disminuyan o eliminen 

la posibilidad de reincidencia. 

15, La readaptaci6n como Finalidad del penal se debería enten--

der sólo en el sentido de que a través de ella, se proporcione 

al delincuente los elementos necesarios para que una vez en li-

bertad, satisFaga las necesidades que le obligaron a delinquir. 

16, Los elementos que le permitirán a1 delincuente solventar --

necesidades al reincorporarse a la sociedad son: 

a. El dominio de un oFicio o trabajo. 

b. La escolaridad mínima requerida por el mercado de traba

jo. 

c. El conocimiento y dominio de técnicas para aprender a -

aprender. 

d. El conocimiento de la realidad y la habilidad para inter 

pretarla. 

e. Contar con el apoyo social para su reinserción a la vida 

social. 

17. El. logro y adquisic~~Ól"l de ,los elementos anteriores se dará 



s6lo cuando el delincuente participe en un proceso transForma-~· 

dor del medio, que al propio tiempo lo transforme a s1 mismo. 

18. La educación y el trabajo son actividades humanas por exce-

lencia que propician aprendizajes significativos. En esta medi 

da se puede decir que son los instrumentos idóneos de readapta-

ci6n. 

19. Si bien el proceso transformador se debe dar en la vida co-

tidiana del penal, también debe estar reforzado por un plan edu 

cativo y de trabajo que colabore en dicho proceso, propiciando 

aprendizajes signiFicativos. 

20. Dicho plan deberá estar elaborado de tal manera que la edu-

cación y el trabajo estuviesen íntimamente ligados y uno Fuese 

Fuente de otro. 

21. A partir de lo anterior, los internos deberán trabajar en -

talleres produciendo bienes materiales la mitad del tiempo, y -

la otra mitad la dedicar1an a actividades educativas. 

22. Las actividades educativa~ cubrirían un plan de estudios 

que tuviese como Fuen~e pri~ordial el conocimiento y estudio del 
., ' --·--.'._- .-, .--. --·- -· 

of'icio o proFesión que el interno desarrollase en los talleres. 

Adem•s da contemplar algunos contenidos generales que proporci~ 

nen el individuo técnicas para aprenr:!ar a aprender y elementos 
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que les permitan analizar la realidad social y por ende la suya 

propia. 

23. Los bienes materiales que producir!an los internos estarían 

destinados al autoabastecimiento del penal y a la venta al mer-

cado externo. 

24. El producto del trabajo deber1a ser manejado por los mismos 

internos. La venta al exterior ser!a controlada, de ser posi--

ble, por ex-internos del mismo penal. 

25. Dado que la Forma de trabajo y estudio dentro del penal se-

r1a controlada por los propios internos, los asesores de ofi---

cios y estudios, deber!an ser de los mismos internos. 

26. Los internos serian los asesores de sus propios compañeros 

y por lo tanto detentar!an una autoridad emanada del mismo gru

po, en esta medida dicha autoridad sería racional e inFormal. 

27. En la medida que la autoridad emana de un grupo que tiene -

características, objetivos e intereses comunes, 5erá ejercida -

en función del mismo grupo. 

28. Los internos componen un grupo con características comunes, 

intereses y obJeti vos simiiE:Jr.es~ 
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29. La enseñanza y el aprendizaje son actividades inherentes al 

ser humano, por lo tanto cualquier persona está en posibilidad 

de enseñar y aprender. 

30. El interno al Formar parte del grupo en el que funjiría co

mo asesor, podria conocer y manejar crlticamente las variables 

contextuales e individuales de dicho grupo. 

31. Fara llevar a cabo el planteamiento anterior, ser!a necesa

rio hacer una revisi6n exhaustiva de los sistemas carcelarios -

de diferentes sociedades y de los grupos de trabajo y educación 

que funcionan por medio de la autogestión. 

32. Serla necesario imp1ementar las ideas anteriormente expues

tas y por lo tanto elaborar un proyecto experimental que deter

minase si las ideas propuestas funcionan. 
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