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I N T R o D u e e I o N 

El hombre actual, éste que hoy rcalizu los grandes 

avances de la ciencia y la técnica, éste que se desenvuelve en 

un mundo ni siquiera imaginado por sus antepasados, éste que -

practica las artes, éste que en política es el más versado, é~ 

te que las ejerce, l'íste que es el gobernado ,NECESITA EDUCl\CION. 

Porque a pesar de sun logros científicos, tccnol6-

gícas, econ6micos, pol!:ticos, administrativos, etc .. , no ha po

dido vivir en armonía con sus semejantes, en virtud de que no

estimula los grandes valores humanos, y no desempeña su papel

u oficio con plena conciencia de beneficio, porque conoce la -

miseria, desigualdad, el egoísmo y el desee de poder y riqueza 

para aplastar todos los rincones de la tierra, sin dejar fuera 

ese lugar llamado PRISION. 

En segundo lugar considerando el trabajo no como -

mera terapia ocupacional, sino como el encauzamiento del inteE 

no hacia actividades productivas, y en forma directa influirá

en el cambio hacia conductas más positivas y a futuro, quizá • 

represente su modus vivendi honesto y respetable. 

Sin embargo, en necesario recalcar el hecho de que 

se necesita tener verdadera vocación y espíritu de lucha para

alcanzar tales objetivas y brindarle al interno, cuando alcan

ce su libertad, la ayuda necesaria para que la sociedad lo --

acepte en forma plena y digna, y para olvidar la "Etiqueta" de 



presidiario, en virtud de que ya cwnpli6 con la deuda contra!-

da. 

En el momento de su liberación es cuando se debe -

reforzar el apoyo, para que el ex-interno se adapte a su vida

externa de acuerdo con los lineamientos que la 5ociedad persi-

gue. 

El motivo que nos llevó a la realización de este -

trabajo, e_s el compromiso que la sociedad tiene con las perso

nas que se encuentran recluidas en las Instituciones de ReadaE_ 

tación, de las cuales se pretende formar seres productivos y -

responsables para que esta sociedad en la que vivimos los ace~ 

te, as! como ponocer la inquietud de c6rno se desarrollan .1os -

int~rnos dentro de dichas Institucion~·s, y' si efectivamente se 

llevan a cabo las condiciones que por este motivo nos presenta 

la Ley dé Normas M!n1.mas, no para conocer el tipo.de delito 

que cometieron, .sino para conocer su conducta ~en reclusión. 

En la elaboración del presente trabajo, se preten-

de dar una visi~n de los antecedentes que ~uvieron las prisio

nes en el pasado, no dejando fueia de ~Stas, la época Prehisp~ 

nica donde se dan los primeros antecedentes de las prisiones -

y continuando con el sistema que impera· a partir de la Conqui~ 

ta, donde pr~cticarncnte se da el trasplante de las Institucio-

nes europeas en el territorio americano hasta el momento de la 

Independencia, que es el momento donde se gesta la construc--

ci6n de una penitenciar!a y de las colonias penitenci~rias has 



ta llegar a la actual.Penitenciar!a; as! como a los Recluso--

rios Preventivos y los Centros Femeniles de estos Qltimos; tr~ 

taremos de dar una perspectiva de lo que es la educación, des

de la época donde se inicia el trabajo como pena, hasta la fe

cha, as! como su evoluci6n, los antecedentes con los que se -

cuenta, vistos desde el punto de vista de instrumentos rehabi

litadores. 

Si bien es cierto que los internos '.:.ienen un corn-

promiso ~acial,. también lo es que la sociedad ll~mcse como se

llame, debe apoyar Ql esfuerzo que 6ston realizan. 

Parte de este trabajo se dedica en forma muy espe

cial a la colaboración que tuvieron las Autoridades del Reclu

sorio Preventivo Oriente y de la Penitenciaria de Santa Martha 

Acatitla. 
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CAPITULO I 

PRIMERA PARTE 

CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA PENA 

a) CONCEPTO. 

Desde la antigliedad, la expresi6n "penaº significa 

tanto en el lenguaje vulgar corno en el jurídico, una aflicc:i.6n, 

w1 mal, un castigo; y os 16gico,_toda vez que como acertada.me~-

te lo indica 1:;?1 Doctor Rodr!.guez Manzanera Luis~ " .... si fuera-

un bien no seria pena, s~ría premio".• 

Así con este criterio, enunciaremos Varias defini-

cienes que consideramos ,imp<;irtantcs, dadas pór destacados pen~ 

listas y crimin6lÓgos: 

Fernando Castellanos Tena, la considera como "el -

castigo legalmente impuesto por el estado al delincuente, para 

conservar el orden jurídico" (1). 

Don Constancia Bernaldo de Quiroz, nos dice, "la -

pena es y ·ha sido siempre en todas partes, la reacci<5n social-

jur!dicamentc organizada contra el del~to"(2). 

Eugenio Cuello Cal6n la define como "el sufrimien-

(1) Castellanos Tena Fernando, Ob.Cit. pág. J06 
(2) Bernaldo de Quiroz Constancia, "Criminología" / México, 1953; 
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to impuesto por el estado en ejecución de una sentencia, al --

culpable de una infracci6n penal" ( 3). 

Rugo N. ViP.yra, dice, la pena es 11 1.:-i. medida que --

priva de un bier. jurfclico dcterr.:.inatln en la l(J'.:{, impue>sta !JOr-

el estado por medio de los órganos jurisdiccionales competün--

tes, al culp;1ble de una inft·acci6n punible, previo el proceso-

panal corrcspondiente 1'(4). 

B~stenos estas d~finicioncs, para afirmar que la -

pena es esencialmente reprcsivG, pero no ataca el dr·.t :i.t:o i.~n --

sus elementos ps.fquicos y sociol6i;icos, ni tiene eficacia eti~ 

16gica anticriminal, que JUStifique el cali.ficat:i.vo de preven-

ci6n delictiva. 

"Las penas rcali7.an una funci6n dircctam.~nte rcpr~ 

si va y tienen un fin retribut.ivo propio de el las; no son sino-

formas humanas sociales del ca5tigo y de la retribución moral; 

con procedimientos que la sociedad emplea para defenderse con-

tra sus enemigos exteriores 11 (5} . 

Siendo la pena consecuencia del delito por cuanto

que ~ste es acci6n punible, e imponi~ndola el estado al delin

cuente en función del Jus Puniendi, su noción requiere la polf 

tica criminal, pues si la culpabilidad se basa en libre albe--

(3) Cuello Calón Eugenio, "La Moderna Penología 11
, España, 1958. 

(4) N. Vieyra Rugo, "Penas y Medidas de Seguridad", Ob.Cit. pág. 
22 

(5) Código Penal, Exposici6n de Motivos, México, 1929. 
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dr1o, la pena sera retribución del mal por el mal, expiación y 

castigo y si por el contrario, se basa en la peligrosidad so-

cial acreditada por el infractor, entonces la pena será medida 

de acuerdo a la deft::nsa y aplicable a los sujetos según sus 

condiciones ir:.dividuales y qu.,; garunticc el intcr6s social. 

Dificil es en realidad, dar una exacta y concrcta

definición de la pen.:i, ~;-¡ tómi.no:: generales podemos decir que

es un medio ele lucha contra el de ll to, un medio de re pres it.5n o

defensa social impuesto legítimamente por el estado, por el pe

ligro de 11uevos delitos. 

Por es~tas, ra·zone~, nos sumamos a todos aquel los -

que sostienen que l~ pena es ejemplar. 

b) IMPORTANCIA DE LI\ 1'ENI1 Pl\RA Ll\ REHl\BILI'fACION. 

MU.cha rcpc.rcusión han tenido en la penolog!a rnoder 

na las doctrinas que. señalan como importancia suprema de la pe

na la reforma del penado y su readaptación a la vida social. El 

movimiento moderno en el campo de ejecuci6n de las penas de pr!_ 

vaci6n de libertad, en ~odo casi total proviene directamente de 

esta idea. Dejando aparte remotísirnos antecedentes y otras doc

trinas ,el precedente rn~s inmediato ha de buscarse en la teor!a .

elaborada a mediados del siglo pasado por Carlos David Augusto

Roeder, profesor de la Universidad de Heidelberg. Concebía (!ste 

la pena como el medio racional y necesario para reformar la vo

luntad injusta del delincuente, reforma que no hab!a de limitar 



se a la mera legalidad externa de sus actos, sino a lograr una

!ntima y completa justicia de su voluntad(6), había que aspirar 

por consiguiente a unn prof\::nda y doble enmienda, moral y jurí

dica. 

La pen~ ha alcanzado en nuestro tiempo difusión ª!!! 

plísima cntr1~ los pen61oryog de la Europa Occidental (Inglaterra, 

B~J:gica, Holanda, F'rancia), países escandinavos y parl:i.cularme!!_ 

te en Estc1dos UnidC1s donde se rechazaban ardorosamente los con-

ceptos ñe rct:ribuci6n y castigo que son sustituidos por el tra-

tamiento de los delincuentes fund:!dO sobre el estudi:o de su peE_ 

sonalidad y dirigido a conseguir su reforma y readaptaci6n a la 

vida social, o a su sr~gregaci6n de ln misma en el caso de suje-

tos irreformables. 

Carnelutti,sobre un plano fundamentalmente moral -

y religioso, ha forrnulddO w1a doctrina que enlaza estrechamente 

las funciones represiva y correctiva de la pena, llegando a la -

conclusión de que el delito queda reprimido cuando el reo ha a!_ 

canzado la enmienda y el arrepentimiento(?). 

(6) La teor!a correccional ve en la pena puramente el medio ra
cional y necesario para ayudar a la voluntad injustamente -
determinada de Wl. miembro del Estado, a ordenarse por sí -
misma, porque y en cuanto la desarmon!a que nace de su des
orden perturba la armonía de todo el organismo de aquél, 5~ 
gtln ella, en esto radica el fundamento y fin de la pena, y
el criterio para establecer su género y grado. 
Augusto Roedcr Carlos David, ºLas Ooctr in as fundamentales -
reinantes sobre el delito y la penaº, Madríd, 1876 Ob.Cit.
págs. 235 y siguientes, 

(7) Cuello Calón Eugenio, 11 La Moderna Penologí.a", El problema -
de la Pena, Ob.Cit. pág. 15. 



Por otra parte, un gra~ ntlmero de delincuentes no-

desprovistos de moralidad y del scntimi<mto de la dignidad peE_ 

sonal no necesitan ser reformados, corno quienes delinquen mov~ 

dos por un fuerte !mpetu pasional respetnble, o por irnpruden--

ci~, o por ignorancia muchas veces excusable, cuando son cfec

tivalllent.e impulsados por móviles de est.a índole. OC modo di ve=:_ 

so 1 otro::> delincuentes no son, o no u.parecen asequiblcis o. un -

r~gimen rt~formador, en particular los criminales habituales y-

profesionale!;l., y aun no poco~ que, no obstante delinquir por -

primera vez, son en extremo pclig::.-osus por su·.tnclina.ci6n al 

d~lito, corno loJ denominado~ delincuenteG por tendencia. Así -

pues, masas enormes de deli..ncucnt~s o por no estar necesitados 

de tratamiento reeducativo, o por ser considerad6s como refrac 

tarios al mismo, escapan a la actuación reformadora, que ~ería 

superflua o ineficaz para ellos. M~s cuando se trate de suje-

tos necesitados de reeducación y reforma, si no son refr~cta-

rios por completo a la actuación resocializadora, deben ;er -

sometidos a ella hasta ~onseguir su readaptación a la vida so-

cial. 

Intentar su readaptación es un deber moral y so---

cial y al realizar.tal función la pena cumple su misión más h~ 

mana. 

La doctrina moderna va restringiendo la tesis de -

la incorregibilidad, lo que ensancha en modo considerable el -

campo de aplicación de la pena reformadora, como ~o prueba el

nuevo sentido que inspira el tratamiento de lbs delincuentes -



habituales peligrosos -hasta hace poco limitado a medidas eli

minativas-, que toma en cuenta la posibilidad de su readapta-

ci6n social. 

Desde hace largo tiempo se ha discutido la cues--

tión de la incorregibilidad de ciertos delincuentes. El delin

cuente nato, en la concepción lornbrosiana, era un criminal in

corregible, pero actualmente gran nt.1mero de crimina listas re-

cha=aban la idea del delincuente inaccesible por complclo a la 

acción reformadora. Ya un criminalista italiano del siglo XVII, 

Antonio Mateo { 8), repudiaba la presunción de incorregibilidad, 

preguntaba quién está s~guro de ella y recordaba el deber cri~ 

tiano de no desesperar de la corrección del malvado, no obsta~ 

te, perseveraba en la opinión entonces corriente, de la habitu 

do insabilis, la costumbre incurable de delinquir resultaba -

por presunción al tercer hurto. 

Actualmente, muchos cri.minalistas, no suelen admi

tir la expresi'5n "delincuente incorregible", en un sentido --

absoluto, como individuo refractario por completo a toda actu~ 

ci6n reeducadora, y la incorregibilidad como un concepto inmu

table. La personalidad del supuesto incorregible no es algo -

r!gido e inflexible, sino sujeta más o menos a influencias de

diverso g~nero. La posibilidad de corrección depende de consi-

(8) De Criminibus, Lib. 47, Título I, Capítulo IV, Nllrnero B 
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derable n11mero de factorc.!S, de la edad -a veces el criminal en 

durecido y resistente al iuflujo educador se humaniza con el -

transcurso de los años-, de los rn~todos educativos empleados,

de su modo de reaccionar en l.:t prisión, incluso acontecirnicn-

tos incsperadrJs pueden influir de modo decisivo sobre el repu

tado incorregible. Por est::i, se considera muy posible que el i:!. 

corregible de hoy ,cor, el correr del tiempo de-je de serlo. En -

esta materia creemos lo m~s acertado afirmar que gran ntímero -

de los llamados inc0rregibh:-;;, son con mucha frecuencia delin

cuentes no corregidos. Ln incorregibilidad inmutable más bien

se concibe sobre base pnto16gica. Un hombre psíquicamente sano 

no deja de ofrecer espcranz.:is de reforma.' Sin embargo, no hay

que .dejarse llevar de un oi)timismo desmedido. Los medios de -

corrección de ,que t:oy disponemos, c!5tc es un hecho indudable, -

fracasan con suma frecuencia en su aplicación a grandes masas

de criminales que serán por tanto, una constante amenaza para

la sociedad. 

En los años posteriores a la segunda Guerra Mun--

dial, un nuevo rnoVimiento cient!fico en el campo penal ha alca~ 

zado considerable extensión, la llamada nueva defensa social.

En realidad no constituye una doctrina unitaria, está "integra

da por grupos y hasta por direcciones personales, que mantie-

nen posturas no siempre coherentes, y a veces diversas y dis--

. tan tes. Hay en ella posiciones extremistas, aun cua:ido la may5: 

r!a de sus componentes mantienen opiniones más modcrc'.3.das que -

en gran parte pueden ser aceptadas por penalistas menos innov~ 
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dores. Su creador e impulsador, Filippo Gramática(9), sostuvo 

y sostiene una actitud radical compartida por algunos de sus

inmediatos colaboradores. En su concepción de la defensa so-

cial rechaza toda idea de derecho penal represivo que "debe -

ser reemplazado por sistemas preventivos ... y por intervenci~ 

nes educativas y reeducativas 1
' y postular "no una pena para -

cada "delito", ~ino una medida para cada persona". La pena e~ 

mo sufrimiento impuesto al delincuente debe ser sustituida 

por completo por la resocialización de los sujetos antisocia-

les para los que, de modo análogo al derecho a la pena, defe~ 

dido por Roedcr, proclama un verdadero derecho a se~ sociali-

zados. Estas doctrinns radicales y ctrns sust.cntadas por sus-

colaboradores, han motivado fuertes recelos entre algunos pe-

nalistas que ven en ellas justamente una amenaza para las ca!;_ 

capciones tradicionales de "delito" y "delincuentc 11
, para el-

principio de legalidad de delitos y penas, para la misma cxi:!_ 

tencia del derecho penal y para la garant!a de los derechos -

de la persona(lO). 

Pero estas opiniones puramente personales "no re--

presentan ni obligan a todo el movimiento científico de la o=.. 

fensa Social 0 y algunos de sus elementos directivos para disf_ 

par dudas y eliminar desconfianzas sobre su finalidad y cante 

(9) Ibidem 
Revista de Defensa social pág. 112 y siguientes, Filippo -
Gramática cita en pág. 27 de "La Moderna Penolog1a 11

• 

(lO)Las Doctrinas reinantes sobre el delito y la pena en sus -
interiores contrndictorios, Traducción española, Madrid., -
1876 pág. 43, Vénse Cuello Calón 11 1,il. Moderna Penologia I". 
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nido afirman rotundamente que esta doctrina no supone la supr~ 

si6n del derecho penal, ni repugna ni pone en duda la existen

cia ni laS expresiones ºdelitos", "delincuentes" y 11 penas 11
, -

que no rechaza los criterios de responsabilidad y culpábilidad, 

que no aspira. a impon~r un derecho penal del autor, que repu-

dia la supresi6n del Código Penal, qu.e no renuncia en modo al

guno al principio de lcgalid;:id, que entre sus principios fund~ 

mentales destaca con vigor el respeto de los derechos de la -

persona y de la dignidad huma:>~. 

Los rasgos esenciales del movimiento de Defensa so

cial, comunes a cuantos lo integran, a los radicales y extre-

mistas, como a los que dentro de 61 mantienen una postura rnod~ 

rada, tal y corno prevenci6n especial, la readaptación social -

de los delincuentes y su tr.::itarnicnto desprovisto por completo

de sentido represivo. 

e) CLASIFICACION DE LAS PENAS. 

La capacidad e inventiva del hombre, es indudable -

que son infinitas, si as! como ha inventado una gran variedad

de sistemas de comunicación, de aparatos que sustituyen partes 

vitales del cuerpo humano, diseñado las más exóticas y comple

jas arquitecturas y obras de ingenier1a, también ha tenido --

gran capacidad inventiva para crear un sinnúmero de penas· y -

sistemas represivos, para poder elegir entre ellos, la más ade 

cuada a las caractcr!sticas personales de cada uno de los de--
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lincuentes. 

"las pPnas puerlP.n clasif'icar~e de at::uerdo a su aut~ 

nonifn, \"lqr~r:'!i,C.n, rlivi~ihi] .,.da•l, a.ril ir:ihil ir1<"ld, !'"r>n, fin y hicn 

jurídico" (11). 

Atendiendo a esta cl.:isificaci6n que hace Rodríguez

Manzanera Luis, tenemos: 

"I. De acuerdo a su autonomía: 

a) Principales.- Este tipo de penas, se dan por 

s! solas y no implican la existencia de otra pena¡ as! tenemos 

la pena de muerte, la privativa de libertad, etc. 

b) Accesorias.- Vienen a ser el complemento de

las principales, con la finalidad de reforzar aquéllas. As! t~ 

nemas, por ejemplo, inhabili taci6n para ciertos cargos, limita -~ 

ci6n en el ejercicio de algunos derechos, etc. 

II. Por su duración: 

a) Perpetuas.- Cuando se priva al delincuente -

de un bien jur1dico p~ra siempre, tal es el caso de la muerte

y de la cadena perpetua. 

b) Temporales.- Cuando al reo se le priva temp~ 

ralmente de un bien jurfdico, como lo es la privaci6n de la li 

bertad temporal. 

(11) Dr. Rodríguez Manzanera Luis Ob.Cit. oág. 39 y siguientes. 
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III. Por su divisibilidad: 

a) Divisibles .. - Las compuestas por un lapso cr~ 

nolúy.il..:v u ...:.ua.i1LJ'.d. 111aL~riól. u.prcci<::ib!..:, qoc con~i.~nte rlivi.~io--

nes o graduaciones, tales como la multo, prisi6n, confiscaci6n

dc bienes, etc. 

b} Indivisibles.- Aquellas que no admitan divi-

sión, realmente son penas que por su esencia misma, no son sus-

ceptibles de fraccionarse como la pena de muerte (no se podria-

concebir la idea de morir en partes}. 

IV. Por su aplicabilidad: 

a} Paralelas.- Cuando existen dos penas a apli--

carse: prisi6n y detcnci6n. . . 
b) Alternativas.- Cuando existe la posibilidad -

de escoger entre dos tipos de penas diferentes y por lo tanto,-

se aplica una u otra, prisión o multa. 

c) Conjuntas.- cuando se aplican dos o más penas 

simultáneamente, o una y trae aparejada a la otra. Prisi6n más-

trabajo. 

d) Unicas.- Cuando la pena que se va a aplicar -

al caso eoncreto es una y solamente· una, no existiendo otra po

sibilidad. 

V. Por el fin que se proponen: 

a) Reparatorias.- Buscan ante todo, resarcir el -

daño causado por el acto antijurídico. 

b} Represivas.- Con una finalidad exclusivamente-
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retributiva. 

e) Preventivas.- Enfocadas principalmente a ull tr~ 

to que adapte al sujeto susceptible de delinquir. 

d) Eliminatorias.- Pretenden eliminar al delincue~ 

te del seno de la sociedad. 

VI. De acuerdo al bien jurídico del cual priva: 

a) Capital.- Cuando se le privn de la vida al de--

lincuente. 

b) Corporal.- Provocan un sufrirn:i.ento ul reo en su 

persona {mutilación, azotes, golpes, marcas}. con este tipo de 

penas se busca principalmente l<i intimidación y ejemplifica--

ci6n. 

e) Infamante.- Busca avergonzar o humillar al reo. 

d) Restrictiva de Libertad.- Restringen la liber-

tad del reo en cualquier forma. Es menester tener presente Que 

toda pena es restrictiva de derechos en general. 

e} Pecuniarias.- Son aquellas que afectan directa

mente el patrimonio de las personas. 

f) Laboral.- Consiste en pcner al reo a trabajar,

utilizá.ndolo como fuerza de trabajo. Esta es una de las penas

más antiguas, aún mas que la de prisión. Esta pena, que anali

zaremos mas adelante detenidamente, puede ser un verdadero tr~ 

tamiento que incida en la readaptación del interno. En la ant~ 

gUedad se aplicaban las galeras, trabajos en las minas, obras

portuarias, etc. 
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g) Centrífugas.- Se trata de sacar al delincuente 

del lugar en el que ha delinquido: destierro, deportación. Se 

le enviaba al reo fuera del país sin opción de regresar, en -

M~xico se usa de un estado 0 otro. 

h) Ccntr!~eta.- No puede salir del lugar en que -

se encuentra el reo, la pena clásica, prisión. Desde los tiem 

pos más remotos lia.s.td auestros df.as todas la sociedades han -

poseído un sistema de penas. Para la reforma y rehabilitación 

de lo::; culpables, con pe1:!.odos de inhumana dureza o con eta--

pas de carácter hwnani t.ario, con fin<'llida<les difercn tes, fc-

roz o moderada,· la pena es un hecho universa.!" (12). 

"Una comunidad que renunciara a su imperio penal, 

escribe Maurach, renunciar.fa a si misrna 11 {13}. 

d) FIN DE LA PENA. 

La privación o.restricción impuesta al condenado -

de bienes jur!dicos, de su pertenencia, vida, libertad, propi~ 

dad, etc., causa en el culpable el sufrimiento con profundo -

sentido humanitario, corno las modernas penas de prisión siem-

pre es causa de aflicción para el que la sufre. 

La pena ha de ser establecida por la ley, el prin-

(12) Ibidem plg. 40. 

(13) Bernaldo de Quiroz C. 11 Nuevas Teor!as de la Criminalidad" 
Madrid 1898, p§g. 214. 



17 

c5pia de lc;.'.:!.li::!.:.:: ¿e !~ pcn.:., :a..:.1141. pocna, sine l~g~, l .. p . .1~ iloy 

tiene hondas ratees, exige que la pcn3 en su clase y cuant!a,

~e imponga ~~ ~cuc=~c con lo o~dcj.~Jo p~r l~ ley. 

vio juicio penal. 

LL:. ¡1en<: ~s la just.:: rc~ribuci6: .... del mal del delito 

proporclc•nnd:::! :'.\ 1~. C'..1l;_.;.:tbiliC::id del reo, y d.c ac'..lcrdo a su pe±:, 

sonalidadr e:st·6 en su esencia :1'.ntima. La idea de retribución -

exige que al mal del delito siga la aflicci6n de la pena para

la reintagraci6n del orden jur1dico violado. 

La pena es siempre retribución. No importa que, 

aun sin pretender conseguirlo, produzca efectos preventivos 

que alejen del delito a los rnic~bros de la colectividad, por -

miedo al mal que contiene, co~~ generalmente se udmitc, ni que 

aspi ~e directl?r.v::; t.~ ::-. ~'=!r.,cj .:!:1 te .ft:::::i.6n Ge pro· ... ·cncil!n gan.::i:al .. 

~icrr.~rc ·:~n.cc.!:-v.:. .:u !:~ti.;¡¡o ~ontido rctril.JuLivo, su 

P~r.?nr,i::!. de castigo :~e c.= !.:;. =~t:-i!:.ü.ció;;. .;orr.o dlgu.nos af.i.Lman -

el orden y el cquilib=io, que sor. funda,."'!'lentc C.e la vida moral

y social, y protegerlos y restaurarlos en cu.so de ser quebran

to dos pc.r el delito, aspir.::i.cioncs qac no son, como ciertas dos 

trinas !:·.:>sti~ncn, idczi.lcs y ci.bstractz:s, sino reales y tangi---

bles. 

Algunos autores, aunque le asiqnen como fin la pr~ 

vención de los delitos (prevención general y especial), es re-
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cho, 

Mas l~ ?~na ~o li~i~~ su f~~ci6~ 3 la reali7.a~i~n-

ción de un relevante fin práctico, que es la prevcnci6n <le la-

del.incucnc.i 3., at:n cua:'.d"J ~s":c qut:?dc t.:i.r:.bi~n, 'l en gr.:!n parte, -

encomendado a } as medidas Ce ::;egt:.!:idaC, Cumple scmej;i,nte fjna-

lidnd preventiva actu:indo sobr·~ el <lel in cuente y tambi~n sobre 

la colectividad. 

Crea en el delincuente motivos que, por temor a la 

pena, le aparten de la perpetraci6n de nuevos delitos (intimi

dación} ~ si es necesario (cuando se ~plica a sujetos degrada

dos) y posible (en c~so de suj'etos reformables), tiende a su r~ 

forma y reincor::>orac.i6r: a la vida social (correcci6n} . Pero si 

el culpable es insensible 3 la in~i~idaci6n y no es suBce~ti--

ble de refor~a, lu pcr.~ po= r3Z6~ del peligre que r~rr~sent~,-

debFJrti J.Spi!'o.:: sep:i.::.:..:<!.c =~ 1:: ::::::::..-;iC.aC. social (cli~:!..!"P'",,..ión) . 

En todos estos ca~cs ln pena ~ct~a Circctamcnte sobr~ el ~Pli~ 

cuente y realiza un.:i. f-..:nci6n de prcvenci6n especial. 

La justa retribuci6n es la m~dula de la pena, sin

ella ne es pos~ble h~blar de justicia penal. Mas su naturaleza 

retributiva no es obst~culo para que sea. aplicnq~ con finali-

dad reformadora, a la que debe aspirarse con el mayor empeño -

cuando tal fin deba y puedn ser alcanzado. 
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SEGUNDA PARTE 

IMPORTANCIA DE LAS PENAS PRIVATIVl\S DE LA LIBERTAD 

a) SISTEMAS PENITENCIARIOS EN MCXICO. 

De ordinario, los penalistas y penitenciarios an-

tiguos sol!an dividir las penas de prisión en dos grupos o 

clases, llamando a las unas, penas privativas de libertad;y a

las otras, penas restrictivas de J.a misma, como si hubieran a!_ 

gunas que arrebataran al preso toda libertad y otras que se -

limitaran a mermársela. 

Serta un grave error tornarlo así, pue3to que no -

hay poder humano alguno que pueda suprimir del todo la liber

tad completa de los hombres, sobre todo aquella que radica en 

el fuero interno donde no llegan sino los poderes interiores-

del sujeto ( 14 l . 

Al respecto, nos hemos atrevido a elaborar una d~ 

finici6n muy particular de lo que consideramos viene a constL 

tuir la pena privativa de libertad: 

"La pena privativa de libertad es la restí:'icción-

que sufre un sujeto de su libartad corporal par tiempo deter ~ 

minado, condicion~ndolo a vivir en un esoacio f!sico y somet~ 

(14) Bernaldo de Quiroz Constnncio, 11 Leccioncs de D'.?!recho pe
nitenciario", M6xico 1953, Im;Jrenta Universitaria, pág.-
32. 
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do a un específico tratamiento de readaptación tendiente a cam 

biar la conducta del sujeto, de tal forma aue le nermita rein

corporarse a la sociedad de la cual fue opartado por su condus 

ta antijurídica". 

-Analicemos esta definición: 

I. "Es la restricción que sufre un sujeto de su l!_ 

bertad corporal ..• 11 

En efecto, aquel sujeto al ~ue le es impuesta la -

pena privativa de libertad sufre necesariamente restricción de 

la misma, pero como hemos señalado en l!neas anteriores, es ün~ 

camcnte corporal,- esto es, se le priva de trasladarse de un l~ 

gar a otro~ imponiéndole por lo tanto una limitación de moví-

miento y comunicación, lo cual viene a ser la espina dorsal de 

esta.clase de pénas. 

II. " .•. condicionándolo a vivir en un espacio f!si 

co y sometido a un específico tratamiento de readaptaci6n ten

diente a cambiar la conducta del sujeto ••• 11 

Al referirnos a la privación de la libertad, debe

mos entender a ésta por la pena de prisi6n, lo cual resulta -

obvio, que dentro de lo que viene a formar el espacio físico -

en el que los seres en libertad se desenvuelven, la prisión -

viene a constituir por ende, una superlimitaci6n tanto a sus -

movimientos como a su comunicación. 

Respecto al sometimiento a un tratamiento de rea-

daptaci6n, es el objetivo principal de los Centros de Readapt?-

ci6n para devolver a un suj-eto completnmcnte distinto a la so-
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ciedad, donde un dfa se atrevió a Qelinquir. 

Es realmente ~eco lo que se sabe en relaci6n a los 

sistemas pcnitencjarios existentes en México, en la 6poca pre-

hispánica. 

De los datos con los que contamos ( 15), podemos --

concluir que en T'."ealidad no existió sistema oenitenciario alg!!. 

no; no hab!.a cárceles por la se;,cilla razón de que el encarce-

!amiento como pena no figuraba entr~ las sanciones impuestas -

a los infractores. Se trataba de un sistema penal como medio -

de represión del delito a base de intimidacidn, era un castigo 

impuesto como v~nganza, pero jamás con fines de rehabilitación 

o de incorporación a la sociedad. 

Podcnos encontrar ciertas variantes en el derecho-

penal precortesiano segCln las características especiales de e~ 

da grupo. 

LOS AZTECAS. 

La Ley Azteca era brutal y de hecho no existía el-

delito, los individuos desde su infancia segu!an una conducta-

correcta en virtud de que aauel que transgredía las normas de-

conducta sufría serias consecuencias. 

(15) Datos obtenidos de diversas publicaciones realizadas par
la Oirecci6n neneral de Reclusorios y Centros de Readapta 
ción Social.-Profesor Piña y Palacios Javier, 1978. -



Entre los ~zteca~ no exi~t:ía ln ne~esidad de c5rc~ 

les preventivas, en virtud de q·ut.:' jaulas y cercados cumplían -

la misión de lo que hoy se conoce cc.:nv cárcel, su objetivo ---

principal era confinar a los prisioneros antes de ser juzgados 

o -sacrificados, 81 nombre de ~si:.as prisiones era el de "Cuauh-

calli'1 que significaba ''Jaula o Casa de Palo'', o 1'Petlacalli 11
-

que significa ''Casd de Esteras''. 

La descripción de cárcel servia t1nica.mcntc como l~ 

gares de detenci6n breve, antes de oue fueran juzqados 9or el-

EmperadoL Azteca, quien ejecutaba las sentencias con el auxi--

lio del Supremo Consejo de Gobierno {'l'latocan) formado por 

sus familiares en número de 4; los pleitos duraban 80 días, el 

Tlatocan celebraba audienci'as públicas sentenciando sin apela-

ci6n (16) • 

Fray Diego de Dur5n nos hace a su modo una descriE 

ción de estas prisiones diciendo: que. es una galera grande, ª!:. 

cha y larga, donde de una parte y de otra, hab1a una jaula de

maderos gruesos con unas planchas gruesas por cobertor y abr!an 

por arriba una compuerta y rnet1an allí al preso, tornaban a t~ 

par y pon1anle una loza grande, allí empezaba a padecer mala -

fortuna, tanto en la comida como en la bebida, por haber sido-

cruel de coraz6n aW1 para consigo mismo, unos con otros que ha 

habido en el mundo y as! los tenfan encerrados que veían sus -

( 1 G) Carrancá y Truj illo RaCll, cita do por Carrancá y Rivas Raül, 
p~g. 19. 
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negocios ( 17). 

Eran distintas las prisiones por deudas "Teilpil~ 

yan" r prisiones criminales existtan c>n Tlaxcala, Michoacán y

en otras pa.rtcs. 

D'Vieyra, describe de la siguiente manera el Hospf. 

tal de san Hip6lito el cual e~taba 5ituado en el que otrora -

fuese la cárcel ind!gcna: 

"La primera (Casa de Demente.3) que esti1 a cargo de 

los religiosos de San Hip6lito, es en realidad una de las f~-

bricas que se llevan en M~xico la atenci6n pues es una maravi

lla, su construcci6n, planta y simetría, se compone de tres -

magníficos patios que median en el convento cuya pe!."'spectiva -

parece un teatro de aquellos que usaban los romanos para espe~ 

táculo donde lidiaban las fieras. Pues a nivel as! en lo bajo

corno el lo alto, están las jaulas de los dementes, con sus --

puertas de finísimo cedro y en las paredes abiertas troneras -

por donde se puede comunicar la comida a los dementes furiosos, 

sin peligro de su furia y en la pared, inv:ívi tas unas es caler~ 

llas de mamposter!a por donde se sube a las jaulas altas, las

que tienen en circunferencia un corredor de una vara de ancho

carcada de balaustras de hierro con el ~ismo modo, simetr!a y

arquitectura que los de abajo. 

Y es de advertir que todas esas jaulas están bajo

de portale~ que forman unos claustros hermos!simos 11
• 

(17) Ibidom plg. 16 
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ContinOa diciendo el Dr. Juan 0 1 Vieyra: 

"Estos tre~1 pátios, en dos de ellos pudiera, con

grandc amplitud, lidi.:irse toros. En uno c:stá una hermosísima-

fuente con otras dos tazas y desde un curioso pilar aue sirve 

de pedestal, dc¡:;ciende el chorro pi.·incipal ü las referidas ta 

zas que por diverso~ conductos urroj~n el agua a la fuente 

dando lúcida vista (1 todo este explayado palio. 

Tiene LJ.bajo una cap.illa muy curiosa aseada y dev~ 

ta, con una roja que lE: sirve cle puerta para que puedan los -

dementes, que estti.11 en sus intervalos cir misa por la parte -

de afuera 11
• 

"'l'icnc el refrcctorio donde con gran comodidad e~ 

ben hasta 200 dementes, con sus mesas y bancas de firme para

come~ y es divertido asistir a comida o cena, pues aunque so-

lo ,,,concurren los que est~n tolerados y no furiosos, suelen t!:._ 

ner mil gracias. Les sirven las viandas los religiosos, con -

gran humildad y modestia y en inter1n comen o cenan está un -

religioso cantando con un tono triste, teniendo para ello un-

catecismo en la mano. 

La cocina es una pieza hermosa con todas sus corrt~ 

didades y antes de ent1·ar a ella, está otra pieza que sirve -

de repostería con su media naranja de artez6n en la techumbre 

y muchos estantes de loza para el servicio. 

Es digno de maravilla que aquellos hombres faltos 

de juicio furiosos o no, a Ja voz de un religioso niño que es 

el que los cuida el dta de t1oy, se sujetan con tanto mirarnie~ 
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to y respeto que él sula es bastante para auardar a todos los 

locos 11
• { 18), 

LOS MAYAS. 

Los mayas tampoco ten!nn casas de detenci6nf ni -

cárceles bier. construfdas y arregladas, dado que no las nece

sitaban por lo rápido de lu averiguación y castigo de los de

lincuentes. La cárcel era, tambi6n entre ellos, tlnicarncnte un 

medio del que se val!an para dPtcncr a los delincuentes y az!:_ 

gurar guc no se sustrajeran de la acci6n penal. La 11Jaula de

Palo" sólo serv!a p.:lr« espcra2: la ejecución de la pena. Por -

otra parte, el del íncucnte no demoraba esperando el castigo:-

11 ~ •• at.:1banle las m~·rnos por atrás con fuertes y largo~• cordc-

les fabricados de henequén, pon!anle al pescuezo una collera

hecha de palo~ y de inmediato er.o llevado a presencia del ca

cique para que le impusiera la pena y lo mandase ejecutar" .(19} 

Eligio Ancona, en su ºHistoria de Yucatán 11
, nos -

dice: "El C6digo Penal Maya aunque puede ser presentado como

una prueba de la moralidad de este pueblo, contenta castigos

muy severos y generalmente desproporcionados a lü culpa, de-

fecto de que adolece la legislaci6n primitiva de todos los paf 

ses".(19). 

( 18) Ibidem. 

( 19) E:liqio lü1cona có. ta do por C11rrancG y Ri vas Rat:il, o<\q, 39 
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No había más aue tres penus: La de muerto, la es

clavitud y el resarcimiento del daño nuc se en.usaba. La prim'=. 

ra de ~stas, se imponía al traidor a la patria, al hornicida,

al adtlltero y al que corrompía a una virgen. La segunda,al l~ 

drón, al deudor, al extranjero y al prisionero de querra. Y -

por último, ~e condenaba al resarcimiento de perjuicios al 1~ 

drón que pod1a pagar el valor dr.! lo hurtado¡ asimismo, al ma

tador de un esc.lavo,quc se libraba de la pena pagando el mue~ 

to o entregando otro siervo {20). 

Las cjrccles consistíar. en unas grandes jaulas de 

madera, expuestas al aire libre y pintadas con sombríos colo

res, adecuados sin duda al suplicio aue aquardaba al preso. 

ZAPOTECAS. 

En esta cultura, la delincuencia era mínima. Las

prisiones muchas de las cuales aün se conservan, son auténti

cos jacales sin seguridad alguna y a pesar de ello los indíg~ 

nas presos no suelen evadirse, lo que constituye un indiscut~ 

ble antecedente de las modernas c~rceles sin rejas. 

uno de los delitos que con mayor severidad se cas 

tigaba entre los zapotecas, era el delito de adulterio. 

La mujer sorprendida en adulterio era condenada -

(20) Ibidem. 
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a muerte si el ofendido lo solicitabu, pero si C'stc le pcrdo-

naba, la mujer ya no pod!a volver a juntarse con él, intervi-

niendo, al efecto, el Estado paro custigarla con crueles y n~

tables mutilaciones (.:iquf r-c::.-cibinos ya un notable antecedente 

de lo que hoy en dfn conocemos nor querella). 

El c6mplice de la adtiltera era rnultadv con severi

dad y obligado n tr.:ibajar para el sostenimiento de los hijos -

en el caso de que los hubiera como frute• de la unión dclictuo

sa. 

El robo se casti.gabn. con penas corporales como la

flagelación en pQblico, pero si el robo era de importancia, el 

castigo impuesto era la muC"rtc y los bienes del L:id.r6n se cc-

d!an al robado. La embriaguez entre los jóvenes y la desobe--

diencia a las autoridades se sancionaban con penas de encierro 

y con flagelación en casos de reincidencia. 

Es de notarse unu diferencia de enfoque entre los

aztccas, mu~{US j:' zapotccas por lo que respecta al delito de -

adulterio. El cómplice de la adúltera, que entre los aztecas y 

los mayas podía sufrir la pena de muerte, entre los zapotecas

dnicamente era multado y obligado u sostener a los posibles h~ 

jos nacidos del adulterio. En cambio la mujer, entre los zapo

tecas al igual que entre los aztecas era condenada a Muerte, -

no asf entre los mayas, que a la probable muerte añadían una -

pena menos severa, es decir, la vergüenza e infamia de la mu-

jer. 
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LOS TARASCOS. 

Existen realmente escasos datos sobre la atlrninis-

traci6n de justicia y sistemas penitenciarios de los turascOS; 

no obstante, hemos obtenido alqunos indicios de la obra "Rela 

ci6n de Michoac.§n". 

Po~ ejcmnlo: durante lo que ollos llamaban "Chu~-

taconcuaro 11 el sacerdote mayor (Petamuti) interrog.:i.ba a lo~ -

acusados que estaban en las cárceles esperando ese d1a y acto 

continuo, dictaba su sentencia. 

Cuando el delincuente cr:l prinario y t.~1 dc·lito l~ 

ve, sol.o se le ürnonestaba en público. En caso de reincidencia 

por cuarta vez, la pena s~lo era la cárcel. 

Para el homicidio, el adulterio, el robo y la de

sobediencia a los mandatos del rey, la pena era de muerte ej~ 

cutados en público~ El proct-:?d.i.miento para aplicarla era a pa

los para después incinerar los cadáveres. 

En la fiesta gue ellos hac1an y que denominaban -

fiesta del 11 1\huataconcuaro", el Petamuti hac!a al pueblo el -

relato de su raza, después interrogaba a los acusados y dict~ 

ba su sentencia y, precisamente cara demostrar que nada empa

ñaba la gloria de su raza, ni siquiera los peores crímenes, -

~stos se castigab~n con la muerte y se quemaban luego los ca-

d.'.1veres. 

A pesar de que la supervivencia de las costumbres 

indfgenas en estos aspectos de delitos y penas fueron severa-
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mente sentenciados por las leyes de la Colonia, lograron per

sistir en muchos casos, y sin embarqo la influencia del Dere

cho Penal Precortesiano como tal, es nulo en el Derecho de la 

Colonia y en el México Independiente y actual. 

b) EPOCA COLONilú. 

En la época color~L31 el sistema penitenciario re

presentó el trasplante de las instituciones juridícas espafio

las a territorio americano. Existún al respecto numerosas cé

dulas,. ordenanzas, leyes de Cort6s, que fueron con anteriori

dad a las Leyes de Indias de 1680, 

Estas Leyes de Indias constituyen obviamente la -

médula espinal de las Luyes de la Coloni.a y dedican sus títu

los seis, siete y ocho a reglamentar el sistema penal impera~ 

te en la época colonial. ( 21) 

Dichos títulos versaban con los siguientes rubros: 

Tttulo seis: "De las cttrceles y carceleros 11 

Tttulo Siete: "De las visitas de la cárcel" 

Título Ocho: 11 De los delitos y penas 11 

Hay sin embargo, algunas disposiciones que se de-

ben recordar por su importancia y relaci6n con los sistemas P!:., 

nitenciarios, citaremos por ejemplo las Ordenanzas para la di

rección, régimen y gobierno del cuerpo de mine ria de la Nueva-

(21) Ibidem p:lg. 45 
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España y su Tribunal de 1873, promulgadas par el Virreynato y 

que contienen disposiciones penales especiales; las Ordenan-

zas de Gremios de la Nueva España,cuya vigencia fué de 1524 a 

1769, señalaban sanciones para los infractores. 

En febrero dt:: 15:!4 el gobierno adquiri6 en doce -

pesos, unas casas ubicadas en la primt!:r,·¿¡ calle. de Monterilla, 

y el 14 dl~ mayo de 1Eú2 se: n:n.nCu:.·on h;:¡ccr l:Js obras necesa---

rias para adaptari..:i:-. a li.-::?siO.cnci-:. de l\yuntu.!'liento, la cárcel, 

la cernicer!n mayor y la all¡óndiga. 

En 1714, el eJificio constru!Cu antcrio=nente se

encontraba en grado tal de deterioro, que el Duque de Linares 

ordenó el levantamiento de un nuevo edifico, el cual alberga

ra la alh6ndiga, casas de cabildo y la cárcel, siendo conce-

sionada dicha obra al Marqu6s de Altarnira para que se encarg~ 

se de la dirección de la obra y su costo. 

con respecto a la cárcel, hab!a mandado entregar

con los bienes de Don Rodrigo de Rivera, de acuerdo con Real

Orden del lºde junio de 1710, dos mil setecientos cuatro pe-

sos (2,704) para la construcci6n de la cárcel en virtud de -

que no cumplió su obligación para con la municipalidad de cons 

truir dicho recinto a causa de lo cual muri6 quebrado, qued6-

suspendida la obra por tiempo indefinido. No fue sino hasta -

el 4 de febrero de 1724, que se terminó l.:i abra. 

La c~rcel fué llamada "De la Ciudad", por ser el

lugar en que se confinaban los reos sujetos a la jurisdicci6n 

de los alcaldes ordinarios. 
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El 26 de octubre de 1725, por una orden suprema, -

fu6 extinguida, quedando sólo un corto depósito de detenidos,

importante para el despacho de turno de los jueces letrados. 

Esta c~rccl de la Ciudad prevaleció aún en el Imoc 

ria de M~ximiliano,lü cual para estas épocas era solamente un

dep6sito de presos, por los delitos de robos, asalto, cuchill~ 

das ~{muertes, forzamientos, vicios abominables y todo cuanto

más malo pueda imaginarse debido n la ociosidad, pero princi-

palmcntc por falta de un Reglamento que consagrara penas seve

ras capaces de frenar tanta criminalidad. 

Tambi6n existieron otras Instituciones penales tal 

como la constru!da en el siglo XVI, denominada ºReal C.;ircel de 

Corte", la cual fue destruida posteriormente por un incendio -

provocado por un not!n en el año de 1692. 

Otra prisión célebre, ful! la denominada "Cárcel de 

la Acordada", llll.mada as! por haber cobrado vida en la resolu

ci6n acordada por Audiencia de Ndxico en 1710 y fue creada pa

ra mantener en ella a los ladrones dom~sticos, ganzucron, ca-

pcadorcs, heridores, matadores, fascinerosos y turbadores de -

la quietud ptlblica. 

Pnra juzgar a este tipo de delincuentes, existi6 -

el llarn~do Tribunal de la Acordada, establecido por el Duque -

de Linares de li11, por resoluci6n de la Real i\Udicncia, otor

gándola facultades de policía rural. 

Era un tribunal que juzgaba sumariamente, sentencie_ 

ba y ejecutaba a los malhechores ante un escribano para dar fe 
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de lo actuado. Esta c~rcel sirvió eficazmente hasta 1757. 

En el cap!tulo Cuarto veremos con m~s detalle los

Sistemas Penitenciarios existentes en cada una de estas prisi~ 

nes,as! como la pena de prisi6n y reglamentación. 

e) MEXICO INDEPENDIENTE. 

Por decreto de fecha 7 de octubre de lS-48, se aut~ 

rizó la construcci6n de una Penitcnciar!a en el Distrito Fede-

ral; posteriormente esta ctircel fue trasladada al edificio oc~ 

pado en aquel entonces ~or ei Colegio de Niñas de San Miguel -

de Belérn, por lo que fue conocida como "C~rcel del convento o

Casa de Be~~m" / y fue adaptada de tal forma que pudiera alber

gar a todos los presos que estaban en la Ex-Acordada y en el -

presidio de Santiago. 

Ahí se organi~aron talleres de diferentes clases,a 

fin de dar ocupaci6n al mayor namero posible de reclusos: hubo 

talleres de herrer!a, carpinter!a, zapatería, hojalatería, sa~ 

trer1a, etc. Sin embargo, esta c~rcel funcion6 desde que fue -

fundada, sin base legal, hasta el año de 1871 en el que se pr~ 

mulg6 un C6digo Penal en el que se sientan las bases sobre las 

cuales dcber!an organizarse los oresidios. Para ese entonces,

en este reclusorio se hab!a ca~do en vicios tales corno robo, -

lesiones, prosti tuCión, ·homicidios, etc. 

Era tan corrupta la situación nara ese entonces. -

que estaba tan arraigada y era imposible su erradicaci6n con -
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medidas que nunca tocaron el fondo del problema. 

Este c6diqo adoptó el Sistema Penitenciario Progr~ 

sivo Irlandés o de Croffton, cuyas caractcr!sticas son las si-

guientes, 

1, Inconunicaci6n absoluta o parcial, diurna y nos 

turna. 

2. Celda o incomunicación nocturna y trabajo e in~ 

trucci6n diurna. 

3. Departamento especial para reos de excelente -

conducta con permiso para salir durante el d!a. 

4, Conclu!a, concediendo al derecho a la libertad

preparatoria. 

La cárcel general conocida corno "Cárcel de Belém", 

scrv1a de prisi6n para todos aquclloz puestos n disposición de 

la autoridad poltt!ca y de las autoridades judiciales, ü exce~ 

ci6n hecha de los delitos rr.ilita.rcs y por los menores de edad, 

atln cuando se había previsto un departamento p¡¡ra jóvenes may.e_ 

de nueve años y menores de dieciocho; no obstante en la cárcel 

de Bcl~rn nunca se hizo esa separación. 

En realidad la cárcel se encontraba dividida en d~ 

versos departamentos: para hombres, para mujeres, para encauz~ 

dos, para sentenciados, y para detenidos a disposición de la -

autoridad, 

La c~rcel mencionada, era una cárcel ~ro~iscua, 

sin régimen alguno. 
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En la sección de hombres permanec!an juntos proc~ 

sados y sentenciados, siempre que la. pena de prisión no fuera 

de aquellos que dcber1an e:-(tinguirsc en lo penitenciaría. 

As! funcion6 la cárcel de Bel6m hasta el 26 de 

enero de 19 33, fecha en la que por decreto publicado el 30 

del mismo mes, se destinó para cárcel general de la Ciudad de 

M~xico, un lugar que se dijo estaba acondicionado en el edif! 

cio de la Peni tenciar!a; as1 fue corno se trasladó la pobla---

c16n de Bclém a la Penitenciar!a del Distrito Federal y ésta, 

que no era una c~r9el promiscua, rápidamente se convirtió en

tal, dada la corrupción que imperaba entre el personal peni-

tenciario y las mismas autoridades. 

La antigua fortaleza de San Juan de UlGa, se uti

lizaba corno prisi6n, allt,como se sabe, el Almirante Band!n,

después de ocho· meses de bloqueo, con que inició Francia sus

operaciones contra Vcracruz en la guerra llamada de r.os Past~ 

les, decidi6 emprender su ataque general el 27 de noviembre -

de 1838 (22) . 

Fue una prisión destinada al confinamiento de pr~ 

sos políticos o. especiales por alguna raz6n. De tal forma que 

fueron hu~spedes de la misma, bandidos de leyenda corno Chucho 

el "Roto" y patricios como Don Benito Juárez. 

(22) Carrancti y Rivas RaGl, "Derecho Penitenciario 11
, Ed. Po-

rraa, México, 1981. 
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Las Islas Marias, vienen constituyendo una verdad~ 

ra Colonia Peni.tenciaria·, fun creada por dr:!crcto cx9cdido ~n -

junio de 190R por P1 que c:p ere~ .::! su ve? la pc:m.::i ~e Ccpc:::-t..1-·· 

ciOn. Estaba rie~tina~~ o rPoc: conden~~os ~ dich~ pcn~ ~· ecpc~

de directamente, aún hasta nuestros d!a~ de la Secretaría de G~ 

bernaci6n del Gobierno Pederal. 

En ef~cto, para poner a funcionar dichas Islas, se 

acondiciono el Código Pen.11 de 1908, estableci~ndosc la pena -

de relegar, C!lle contnbct cnn dos pcr!od0s: el p:!:'ir:terc, ~e pri--

si6n celule'tr con incoMunicacidn p:1.rcial; y el segundo, de prisión 

tambi~n, pero con trabajo en coman dentro o fuera de la cárcel 

bajo custodia inmediata, debiendo permanecer los reos, incomu

nicados entre s! durante la noche. 

El 29 de julio de 1908, se ex,>idi6 otro decreto -

por conducto de lR Secretar!a de Justici.:1, contoni.cnrlo r:lispos!_ 

ciones reglamPntaria~ de la innovndn pena rlc rclc~aciO~. 

Ante la impo5ihilidad de scgn:!r llenando lns cárc~ 

les existentef; f?'n nu~~tro pa!s, el cabicrno Me:':ica:io cor..prc:i 

las Islas Martaf;, pro?iedad Oe particulnre~, en l~ c~ntidad de 

$150,000.00 (CIENTO CINCUENTT\ MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Están ubicadas en los litorales del Pacffico, frcn 

te al Estado de Nayarit. 

Las Islas Martas, de nombre María Madre, Mar!a Ma9_ 

dalena, Mar!a Clcofas y San J11anico, fueron destinadas a colo

nia penal, habi~ndose tomado posesión de ella~ el 8 de julio de 

1905, funcionando únicamente Ja primera de (Ülas o sea la Isla 
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Mar1a Madre. 

La constituci6n d0 estas islas, representa una i~ 

no~:.:i.::i6n d~r.trc de! !:;i~lcm.:l p-.:n.it1o:nciurio de esa 6oc .... a, puc..z-

to r;-.¡c np:..rccc .:!n 1-.uostru legisla.ci6n la pena d~ ¡-t,;le:g.::i.ci6n. 

d) PENITENCIARIA DE LA CIUDAD OC MEXICO (LECUMBERRI) 
PENITENCIARIA DEL DISTRITO FEDERAL. 

Abundaremos un poco sobre este penal, por ser el-

antecedente inmediato de nustros Centros de Readapta.ci·.::;¡¡ So--

cial (Reclusorios) • 

La cárcel de Lecumberri, mejo~r conocida como "El

Palacio Negro", naci6 bajo el régimen presidencial de Don Por 

firio Dl'.az. 

La Penitenciaría del Distrito Federal, porterior-

mente llamad:>. C<irccl I'revcntiv'1 de lu Ciudad de México, se e!!l 

pez6 a const1:uir en 1881, cuando el GoLierno del DisLrito Fe-

dcr.:'11, ccmision6 a. los Licenciados Jos.:! Ives Limantou.::, Ni---

guel S. Mace do, .:i lus GenGrale.s Jos6 Ceba.llos, Pedro Rinc6n -

Gallardo y a los IngcnicroB Antonio Torres Torija, I:1nilio ·sa-

gallo y Francisco Vera, para formular el proyecto de la peni-

tenciar!a. 

su construcción sigue atendiendo a modales france 

ses de tipo radical. 

Originalmente el prorecto· de la penitenciaría, -

era para 700 reclusos, pero despu6s se llevó al cabo~una rnodi 

ficaci6n para dar cabida a 1,200. 
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Este penal, fue construido bajo el sistema pan6p-

t1co (23). 

El pan6ptico es una de las obras m~s conocidas de 

Jeremtas Bcntham, quien para la mejor administración de la 

Institución, propone: separaci6n de sexos, trabajo, alimenta-

c1ón e higiene. 

La idea era empezar un sistema progresivo de reh! 

bilitación sobre la base del trabajo y de la educación, bus--

cando que tuviera verdaderamente una funci6n rehabilitadora -

poniendo en pr~ctica los ordenamientos que establecen las le-

yes de 1871, las cuales divid!an la pena del recluso en tres-

etapas; la primera, aislamiento celular diurno: la segunda, -

vida cornün durante el d!a en la escuela y en el trabajo; y teE 

cera, aislamiento celular nocturno. 

La arquitectura quedó exclusivamente a cargo del

Ing. Antonio Torres Tor1ja y la dirección de las obras a car

go del Ing. Miguel Quintana. 

Este penal de Lecumberri, fue construido en los -

terrenos conocidos corno "Cuchilla de San L~zaro", sobre una -

superficie de 32,700 ~etros cuadrados y con un costo total de 

$ 2'396,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 5gI5 MIL -

(23) Panóptico deriva de las palabras "pan", que significa t~ 
do y "6ptico 11 que quiere decir visión. 
Establecimiento circular, con una torre de vigilancia al 
centro en la que el guardián, con s6lo girar 360°, tiene 
el control total de los vigilados. 
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PESOS 00/100 M.N.). 

El 29 de septiembre de 1900 fue inaugurado el ed~ 

ficio de la Penitenciar!a del Distrito Federal, bajo los mej~ 

res auspicios, ya que fue una de las mejores penitenciar!as,

s1 no es que la mejor de Antérica Latina,construida con tal ob 

jeto y utilizando la tecnolog!a más avanzada de la época. 

Durante los primeros años, la prisión funcionó es 

pl~ndidamente y aun cuando el sistema de reclusión puede par~ 

cer inhumano en nuestros tiempos, en aquel entonces era visto 

como uno de los m~s avanzados del mundo. 

Constituyó realmente un orgullo durante el régimen 

del Porfiriato, funcionó bajo el sistema progresivo irlandés

de Croffton. 

La plan ta "del mencionado edificio, ten!a una for

ma radical. En el centro del pol!gono (denominado as! por de~ 

embocar en la "Torre de Observación", ocho crujías y los dive~ 

sos corredores que daban acceso a la salida) , se levantaba -

una torre de acero, cuya altura aproximada era de 35 metros. -

'contaba con 322 celdas del primer per!odo, 388 para los del -

segundo (separación celular de los reos durante la noche y 

trabajo en coman durante el d!a) y 104 para los del tercer p~ 

r!odo. 

Las cruj!as, tenían rn~s o menos tres ~etros y me-

dio de largo por dos de ancho, constaban de un lavabo y uno o 

dos camastros, distribuidos en forma de literas de cemento, -

todo en completo estado de desaseo en donde convivían en alg~ 
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nas, hasta siete u ocho internos, a los cuales se les vestia

con ropa azul de mezclilla y gorra; tanto en ésta corno en la

espalda de la chaqueta, llevaban el narnero que les correspon

d!a al ingresar. 

LA VIGILANCIA. 

Se llevaba a cabo por un cuerpo de vigilancia, -

que se turnaba periodicamcnte (tres veces al día}, auxiliado

el qua se encontraba en turno, por un preso de confianza, al

quc se, le denominaba "mayor", quien era auxiliado a su vez -

por un grupo de internos también de su confianza, (cabe hacer 

mención que fue en este establecimiento, donde pudimos perca

tarnos que imperaba, con suma radicalirlad,la 11 ley del más --

fuerte", de ah! que se justifique de que existieran catego--

r!as entre los internos} • 

LISTA DE PRLSENTE. 

La primera lista, se les pasaba a las 5:00 de la

mañana, teniendo que formarse ~ara ello. 

La segunda formación, se llevaba a cabo a las ---

7:00 de la mañana. 

La tercera lista, convocados para ello con toques 

de corneta, era a las 16:30 del día. 

Por la tarde se llevaba a cabo, otra acción simi-

lar. 

La Gltima formación era a las 19:00 para abando--
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narse el reo a su encierre. 

LA COMID,'\. 

El desayuno les era proporcionado al toque de el~ 

r!n a las 4:30 de la mañana y consistía ~n un bolillo y caf~. 

A la comida se le dio nombre r>eculiar de ºrancho" y les era -

servido en los utensilios que el interno nresentara para quc

_los fuera depositado, no importando en ou~, lo im~ortante era 

comer, este alimento consistía en sopa, carne, frijoles y un

bolillo. 

La hora de la comida era en la tercera forrnaciónr 

siéndole ministrado el alimento, .en el mismo recipiente aue -

horas antes había utilizado para el pri~er alimento. La cena

consist!a en lo mismo que el desayuno. 

El aspecto laboral lo trataremos en el siguiente

cap1tulo, al igual que el aspecto educativo. 

EL SAflO. 

Al interno se le obliqaba a tomar el baño dos ve

ces por semana. 

LA GIMNASIA. 

Se llevaba a cabo un d!a ~or semana, generalmente. 

de tres a cinco de la tarde. 
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LA SECCION MEDICA 

Contaba con sala para enfermos, sala para operados, 

departamento ocular, cl!nico dental, rayos X, laboratorio, etc, 

todos con aparatos ndecuados. 

Las estadfstica:. mostraban casos infeccjosos en e-

levado porcentaje principalmente de s!filis. 

La separación por delitos, estaba prevista por cr~ 

jias, pero dada la desorganizaciOn que en tiempo imperó en esa 

Institución, se hizo caso omiso provocando que se mezclara to

do tipo ae delincuentes entre st, esto es, sentenciados con -

procesados. 

Las fichas que formaban los expedientes de los pe-

nados, conten1an lo siguiente: 

Longitud y anchura de craneo 

Longitud de la oreja izquierda 

Longitud del pié izquierdo 

Longitud del antebrazo 

Posteriormente se pasaba al reo a la fotografia de 

frente y perfil; en seguida, se archivaban los datos en casi-

lleras colocados en orden alfab~tico. 

El tiempo transcurrió, y lleg6 un momento en que -

exist!a un déficit marcado de celdas que ·albergaran a los pcn~ 

dos, al haber sufrido esta penitenciaria una sobrepoblaci6n, a 

tal grado que e:1 el año de 1957, hubo la necesidad de inaugu-

rar otra celebridad penitenciaria .. La Cárcel de Santa Martha -
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Acatitia 11
, dejando la funci6n de c~rccl preventiva a lo que -

fué Lecumberri, misma '!lle se sustituyó por los actuales Reclu

sorios. 

Tristemente c~lebre fU8 en realidad este presidio, 

pues fue cunJ de corrupción y explotación del interno, testigo 

de suicidios de gente desesperada a la cual se negaban hasta -

los rn.1s ínfimos scrv.icios; paredes que ocultaban un retardo -

mental en sut:. ambiciones; atmósfera de las m~s degraduntes ac

ciones del ser humano y solapa de tantas y tantas vejnciones -

que reducían la calidad humana y el raciocinio de los mc>.Cado-

res de ella. 

e) LOS ACTUALES RECLUSORIOS. 

Las Instituciones de Reclusión con que se cuenta -

en el Distrito Federal, están a cargo de la Dirección General

de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, la cual depe!:!_ 

de directamente del Departamento del Distrito Federal. 

El Centro Femenil de Rehabilitaci6n Social, estaba 

ubicado en Iztapalapa, D.F., ahora se encuentra en Tepepan, X~ 

chimilco, D.F. es una Instituci6n qur fue creada en el año de-

1954, para la reclusi6n de internos del sexo femenino,_ funcio

naba en una forma mixta: una sección de la cárcel, como preve~ 

tiva;y otra,como penitenciaria. 
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CAPITULO II 

LA EDUCl\CION COMO MEDIO DE READAPTl\CIO!l 

PRIMERA PARTE 

EVOLUCION HISTORICA 

a) ANTECEDENTES DE LA EDUCACION PARA ADULTOS EN RECLUSION. 

La historia educativa en M~xico, la podemos divi-

dir en tres períodos, que correponden a las tres etapas de su

desenvolvimiento: la precortesiana, la colonial y la indepen-

diente. 

La instrucción pQblica, entre los aztecas, era a -

cargo del Estado y comenzaba una vez que hab!a conclu!do la r~ 

cibida en el hogar. Dos escuelas la proporcionaban: El Calme-

cae, donde acudían los nobles y predominaba la enseñanza reli

giosa, y el Telpochcalli, escuela de la guerra, a la que asis

tían los jóvenes de la clase media. El resto del pueblo reci-

bia sólo la educaci·~n dom~stica y as! se mantenían las diferen 

cias entre las diversas clases sociales. 

Semejante era el sistema que segu1an los mayas, -

aunque en términos generales la educación de los nobles com--

prend1a, además de la enseñanza religiosa, otras disciplinas, -

corno el cálculo, la astrolog1a y la escritura, a las que se --
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les conced1a interés singular¡ y la que se. otorgaba a los j6v~ 

nes de lu clase medía, fue menos militarista que la que imperó 

en el pueblo azteca. 

h lo largo de los tres siglos de la etapa colo--

nial, la enseñanza estuvo dirigida por ol clero; fue por eso

fundarnentalmcnte dogmática, esto es, sujeta u los principios

religiosoE. ~ 

Merece especial mención la obra educativa 9e los

misioneros que llegaron a tierras de Nueva España en el Siglo 

XVI: Bartolomé de las Casas, Pedro de Gante, Juan de Zumárra

qa, Bernardino de Sahagún, Toribio de Ben avente "Notolin!a 11
, -

Alonso de la Veracruz~ Ellos fundaron las primeras escuelas -

en las principales ciudades del pa1s, con el propósito medular 

de instruir al ind1gcna en la religión cristiana; la enseñan

za del castellano, inicinndo su incorporaci6n a la cultura de 

occidente. 

Es importante citar como hecho sobresaliente de e~ 

ta ~poca, que el 25 de enero de 1552, abrió sus puertas la --

Real y Pontificia Universidad de México, la que en unión de la 

de San Marcos, en Lima, Pera; fueron las primeras fundadas en

tierras de Am~rica. 

Ni en España, ni en los dem~s paises europeos, --

existia la idea de que la educación fuera uria de las funciones 

del Estado. Acorde con este principio, en Nueva E:sp_aña las el~ 

ses populares pemanecieron en su mayorra analfabetas,. pues la -

enseñanza primaria fue ~eficiente y quedó en ~anos del clero -
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o de particulares. 

Una vez lograda la Independencia, el Estado adqui

rió la facultad de promover la ilustración, llev~ndose a cabo, 

en base a lo que se denominó la enseñanza rr.utua, esto es, los

alumnos ro~s aventajados1 coluboraban en la ~rdua tarea de edu

car. 

En 1803, fuE: establecida la Dirección General de -

Instrucci6n POblica~ la Constitución de 1857, fiel a sus ten-

dencias liberales, dcclar6 en su art'.i.culo 3o. la libertad de -

enseñ.:inza. 

El esp!ritu de la reforma, había de manifestarse -

en la Ley Drg~nica de Instrucción Pablica, promulgada por Don

Beni to Ju4rez, que establecía la enseñanza primaria gratuita,

laica y obligatoria. 

En el Siglo XX, hechos de gran relevancia se han -

suscitado en el campo educativo. 

En 1910 se creó la Universidad de México, 

En 1917, los diputados se pronunciaron en contra -

de la intervenci6n del clero en materia educativa. 

Para llegar a definir un conce~to de 11 '.Educaci6n de 

Adultos", es necesario valorar los esfuerzos que en esta mate

ria han realizado diferentes países y que han servido de pauta 

a discusiones y congresos internacionales. 

Es a partir de 1945, cuando cobra verdadera ítnpor

tancia la preocupaci6n por una educación para adulto::;, que con

cluye en la creación de una nueva pedaqoq!a de adultos y de -h· 
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sistemas educativos suficientemente ágiles y elásticos para -

ser aplicados en la variada gama de problemas y circunstancias 

que se presentan. 

Al efecto, la UNESCO ha convocado a los siguientes 

Congresos: 

En 1949, se celebra en Elsenor, Dinamarca, la I co~ 

ferencia Internacional de Educaci6n de Adultos. "Toda educa--

ci6n debe ser un proceso de adaptaci6n del individuo al mundo

cn que vive y puesto que ese mundo está en constante evolución 

}.' el individuo es uno de los agentes del cambio, la adaptaci6n 

debe constituir un ~receso continuo y no algo que se dé por -

terminado para siempre en los años de la infancia y de la ado

lescencia. 

En 1960 es Montreal, Canad~, la sede de la II Conf~ 

rencia Internacional de Educación de Adultos, que tiene como -

especial prcocupaci6n 11 La educaci6n de adultos en un mundo de

evoluci6n 11
• Es también en este Congreso donde se señala que la 

alfabetizaci6n y la educaci6n de adultos deben integrarse a 

formar parte del aparato administrativo de la educaci6n nacio

nal para dejar de considerar esta actividad como una campaña o 

una acción suplementaria. 

En 1965, se realiza el Congreso Mundial de Minis-

tros de Educación, para la Liquidaci6n del Analfabetismo, en -

Teherán, Irán. Aquí se reconoce la importancia de la alfabeti

zación como ayuda para el desarrollo económico y social de los 

pueblos; asf corno toma fuerza el concepto de alfabetización --
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funcional, se recomienda que ésta no se limite a las nociones

de la lectura, escritura y cálculo, para que conduzca tanto a

la cultura general como a una iniciaci6n profesional. 

En 1972,en Tokio, JapOn,se celebra la III Confere~ 

cia Internacional de Educaci6n de Adultos. En esta reuni6n ya

se enfoca la educaciOn de adultos en el contexto de una educa

ciOn permanente, cuya finalidad es enseñar a aprender o que -

procure colocar al individuo en condiciones de completar y re

novar sus conocimientos durante toda su vida. 

Como consecuencia de la evolución de estos concep

tos, se puede caracterizar a la educacidn de adultos corno: 

* Una acción educativa que responda a la realidad

del hombre y de su medio f!sico y social. 

* Reali2aci6n en forma global e integrada a las a~ 

tividades del hombre, su familia y su comunidad. 

* CapacitaciOn y valoración del recurso h~rnano para 

hacer que el hombre se convierta en sujeto del desarrollo int~ 

gral de si mismo y de su comunidad. 

La educación de adultos ha recibido diferentes no~ 

bres en los Qltimos años: Alfabetización, Educación del Adulto, 

EducaciOn Fundamental, EducaciOn para el desarrollo de la com~ 

nidad, Educación Permanente o continua y Educación Liberadora. 

Cada concepto a su vez trata de precisar el alcan

ce y la funci6n que ha de cumplir en la formaci6n del hombre. 

Es as! como el término Andraqog!a o Educación del-
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Adulto ha tomado nuevo significado para determinar el proceso 

formativo del mismo, quien debe desarrollar su capacidad, pa

ra pensar, comprender y comunicarse, as1 como para actuar y -

prepararse por sí mismo, como corresponde a su condición de -

hombre comprometido a trabajar por su propio desarrollo y el

del pa1s. 

Creemos en la educación del adulto, porque como -

persona humana no es una realidad centrada en s1 misma;y he-

cha de una vez para siernpre,la persona no sólo tiene que hacer 

cosas, sino sobre todo tiene que hacerse a sí misma. 

El hombre es una realizaci6n proyectada hacia la

perfecci6n plena. 

Hablar de Educaci6n de Adultos es creer en la per 

sona corno proceso de llegar a ser, como proceso en el cual se 

alcanza valor y dignidad mediante el desarrollo de las poten

cialidades. Contribuir a formar la propia personalidad y su -

capacidad de autodeterminaci6n,es el propOsito y problema más 

grave de la eaucaci6n. 

b) LA EDUCACION PENITENCIARIA. 

Los antecedentes de la EducaciOn en los Sistemas -

Penitenciarios Mexicanos los podernos concretizar en algunos -

conceptos: 

Remont~ndonos a la primera exposici6n oficial del

Sistema Penitenciario, podemos precisar lo siguiente: El 7 de-
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octubre de 1848 se expidió un Decreto del Mi.nistro de Helaci~ 

nes Don Mariano Otero, estableciendo en el Distrito Federal y 

Territorios Federales que: "Los detenidos, presos y sentencia 

dos, no habían de reunirse ni aun para el trabajo, actos rel!_ 

giosos y ejercicios: a todos se les dar~ trabajo, lectura e -

instrucciOn primaria a los que la necesitan, permitiéndoseles 

frecuente comunicación con sus familiares y personas libres 11
• 

(24) • 

Más tarde, en 1871,bajo la influencia del jurisco~ 

sulto mexicano Mart!nez de castro, se organiza el Sistema Pe-

nitenciario aprovechando las ideas del penalista francés Ort~ 

lán, haciendo la mención siguiente: 11 
••• separación contínua-

de los reos entre s! y su comunicaci6n amplia con personas e~ 

paces de instruirlos y moralizarlos 11
• Para lo anterior, se es

tableci6 una junta que se le llamó 11 Protectora de Presos", a-

dem~s distribuyó el producto del trabajo de los reos entre la 

mejora de las prisiones, pago de la responsabilidad civil y -

ahorro para cuando saliera en libertad, or9aniz6 la pena de -

prisión en todas las partes y sobre la base de producir la e~ 

rreccidn moral de los delincuentes, sin exagerar las esperan

zas de sus resultados. Aprovechó todas las enseñanzas de la -

ciencia de aquella ~poca. (25) 

(24) Barrag:in Barrag~n Jos~, "Legislación Mexicana sobre Presos 11 

(25) Cárceles y Sistemas Penitenciarios, Secrctar!a de Gobcrnü
ción, Seri¿ A, [J&g. 4, 



Igual tendcr1c1a ticn~ el COdig0 Penal de 1929 en -

el que se 3ab.t.:i someramente de la instrucción de los presos. -

Ya en 1931 el C6di90 vibra en el ~rabito del Derecho Penal, la.

sonora claridad del humanismo haciendo rebotar de prisión en -

prisión el eco de una fórmula nueva de responsabilidad social-

11No hay delincuente sino hombrc- 11 y, con el ánimo de proyectar

su sombra protectoreo. sobre la vida de los seres ma.rgi.nados, fu!!_ 

damenta las medidas correctivas con buses en el trabajo y la -

educaci6r.. 

En 1957 surge de la Organización de las Kaciones -

Unidas, las "Reglas M!nimas para el Tratamiento de los Rcclu--

sos", después de haberse considerado por varias Comisiones <le~ 

de 1933. En ese año (1957), las Naciones Unidas hacen un llam~ 

miento a los gobiernos de los pa!ses en favor de la aplicaci6n 

de las reglas m1nimas que sobre educaciOn habla en el Capítulo 

de Instrucci6n y Recreo (Artfculos 77.1, 77.2 y 78). 

En 1971,en México.se expide la Ley de Normas M!ni

mas sobre Readaptación Social de Sentenciados,que ya se carac

teriza como una de las bases para la readaptaci6n social, ha·-

ciendo referencia a una educaci6n integral, cambiando los cri

terios de castigo por golpes de cultura, respetando la digni-

dad del hombre, ayud~ndolo a superarse y salir del mundillo d~ 

lincuencial para convertirse en sujeto productivo. Esta ley es 

consecuencia de la preocupación que se tuvo en la reforma del

artículo 18 constitucional en 1964-1965 en lo que se marca el 

inter~s por el carnbio del sist.;>ma penitenciario. 
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La educación especial en Reclusorios y Penitencia

r!as (ahora Centros de Readaptacidn Social)_, comenzó a darse a 

conocer una vez que se expidió la Ley de Normas M!nimas y para 

el IV Congreso Penitenciario, la Dirección General de Educa--

ci6n Especial,por conducto de la Escuela Normal de Especializ~ 

ci6n,prcsent0 su ponencia "La preparación de Maestros Especia

listas para el Tratamiento de los Reclusosª, mEls tarde,, en el -

V Congreso Penitenciario,vuelve a participar la Escuela Normal 

de Especialización con la ponencia "Educación Penitenciaria",

dándose los 1.ineamientos de ln Educaciór: !"ersonalizada. que 11!::.. 

vase irnp11cita la Educación Espccir.~. La aceptaci6n de esta ü!_ 

tima ponencin recogi6 frutos en varios Centros, sin embargo no 

podemos hablar de una unificación, ya que en el tll timo Congreso 

{VI) , no se dió imp.>Jrtancia a la Educaci6n Especial, sino por

el contrario se habl6 de qut; los maestros de las escuelas en -

los Centros fueron los propios internos, ponencia que prcsent6 

el Sr. Eusebio Mcn<loza Avila, Ex-Directo= ée la Escuela •venu~ 

tiano Carranza~,que funcion~ba ~n el Reclusorio de Lecwnberri. 

Dudamos de la acep~nción que és~e pudiera tener, pues viendo -

las bases de w1a educación correctiva q:u~ l.leva impl!cito un -

programa afectivr ~~1e se fundanenta en una escala de valores y 

una ejercf taci6~ C<? htibitos, exige el rr:aest!"o un cierto testi

monio moraJ.., ur; cümulo de co!locirnientos psicopedag6gicos y una 

conciencia clara y hones-ca de lo ~-!uc se pre-=.ende. 

Consideramos asf que la educación de: adulto, pa~-
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tiendo de ese derecho inalienable que todo ser humano tiende -

a perfeccionarse, a crecer, desde que nace hasta que muere, d!:_ 

be responder al intento de estimular a todo adulto para que 

vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida, en 

base a sus características individuales y en torno a su vida -

comunitaria de compromiso existencial. 

Podemos delimitar entonces que el proceso educati

vo tiene por objeto perfeccionar al ser humano que viene inma

duro en sus potencias y facultades, hasta llegar a conseguir -

de ~1 un hombre con cambio, es decir ~ua llega a la madurez, -

que está en posición y recto uso de todos los valores humanos

para alcanzar su fin. 

Es indudable que todo hombre tiene una capacidad -

de perfeccionamiento mientras existe la vida •.• y estos alum-

nos, personas como cualquier otra, pueden y deben aspirar a es

te derecho. Posición que nos hará considerar no ya el concepto 

de educación de adultos, sino el dinámico proceso educativo a

la largo de la vida del hombre como una permanente tarea inaca 

bada, desarrollada a través de los niveles y grados. 

Hablar de educaci6n especial penitenciaria es par

ticular de las orientaciones de la UNESCO en materia de una 

educaci6n permanente que lleve a nuestros int~rnos a buscar la 

oportunidad de SER P!!:RSONAL en el momento y lugar que les co-

rresponda vivir. 
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SEGUNDA PAR1'E 

PRINCIPIO LEGAL Y FUNDA.MENTACION 

a) ARTICULO 18 CONSTITUCIOl>AL. 

r~l del ita es un f1:!n6meno que altera la vida de la

comunidad social, no sólo en el momento en que se comete, sino 

por su trascendencia en la vida y pro~reso individuales y co-

lectiVos, lo que impide se desarrolle una convivencia social -

mas acorde a los valores que la rigen. 

Desde el punto de vista social, el sujeto que com~ 

te un delito posiblemente presente sfntomas de desadaptaci6n -

que lo impelen a rechazar los cuadros y valores de la comuni-

dad a la que pertenece. Por lo tanto,incuire en una conducta -

delictiva, se considera que ha roto con ese sistema de convi-

vencia en el que se desenvuelve, el cual tiene su cimiento en

cierto cllrnulo de valores aceptados y puestos en vigor por la -

sociedad. 

Al hombre antisocial o asocial oue ha sido señala

do por la justicia como respon~ablc de una conducta criminal,

º bien a quien se cncu0ntra sujeto a un 9roceso penal, para -

que sea demostrada en su caso, su probable responsabilidad en

los hechos que se le imputan, al h<:)mbrc que er. cualauiera de -

ambas hipótesis se ~ncuentra privado de su libertad, ya sea -

purgando una condena, ya bajo prisi6n cautelar, serfJ menester-
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buscar paralelamente con la pena, su r.e~daptaci6n social (26), 

a través de la educación, el trabajo y ld capacitación para -

~ste de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 p~rrafo sc-

gundo de nuestro máximo ordenamiento legal, al establecer: 

ARTICULO 18.-" ••• Los gobiernos de la Federación y 

de los estados organizan el sistema penal, en sus respectivas

jurisdicciones, sobre la base de trabajo, la capacitaci6n para 

el mismo y la educación como medios para la readaptación so--

cial del penado, esto habrá de lograrse principalmente sobre -

la base del trabajo y la educación, entendiendo esta ~ltima, -

como un recurso rcsocializador en toda la acepción de su signi 

ficado, involucrado as!, no s6lo la instrucción, sino todo un-

proceso de transformaci6n integral de la personalidad, por me

dio del desarrollo de las capacidades f~sicas y mentales, mor~ 

les y art1sticas del ser humano que le permite realizar sus f~ 

nes en niveles más elevados de convivencia y llevar una vida -

ordenada, es decir, la educación integral que bajo fundamentos 

~tices, idealmente debió haber recibido en la familia, en la -

escuela y en la sociedad. 

Esta tarea, es especifica del roaestrot la cual co~ 

siste en comentar la cultura en todas sus manifestaciones. 

{26) Es conveniente aclarar, aue no todos los hombres que han
sido privados de su libertad, deben ser considerados como 
desadaptados sociales, afirmarlo, es neqar todo valor hu
mano. 
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Por tal razOn, siendo la educación un proceso per

manente <le formación del hombre que conlleva qrandes benefi-

cios individuales, familiares y sociales, no puede ser trunca 

do por el hecho de encontrarse privu.do de st.: libertad, sino -

que por el contrario, tcndr~ que ser reforzado, puesto que 

por medio de la instrucción, -:?1 individuo podr.1 comprender 

méls fácilmente lu sociedad en la que se desenvuelve y de la -

cual es partícipe¡ la obligación del profesor, ser.1 ayudar a

que el interno logre precisamente ese desenvolvimiento en lo

social, en lo psíquico y en lo físico y aue obLenqa un cc:ruil~ 

brio entre su libertad individual y la libertad del gruoo al

que pertenece, que se acomode y ajuste al medio familiar y se 

convierta en un sujeto autosuficicnte, contribuyendo al desa

rrollo de formas de vida mc1s justas y mcjorc~s. 

b) ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL. 

"La educación que imparta el Estado -Federacidn, E~ 

tados, Municipios-, tender~ a desarrollar arrn6nicamente todas

las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el

amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacio

nal, en la independencia y en la justicia: 

I. Garantizada por el articulo 24 la libertad de -

creencias el criterio que oricntar.1 a dich.:i. S!ducacidn se man-

tendr~ por completo, dJeno a cu~lqui~r doctrina rcliqiosa y, -

basado en lo.3 resultados del progreso cicntffico, luchará con-
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tra la ignorancia y sus efectos, las scrvid~~bres, los fana-

tismos y los prejuicios. Además: 

a) Ser~ democrática, considerando a la democracia 

no solamente corno una estructura jur1dica y un régimen polft!_ 

co, sino como un sistema de vida fundado en el constante mej~ 

ramiento económico, r .. :>cial y cultural del pueblo. 

b) Ser§ nacional en cuanto -sin hostilidades ni -

exclusivismos- atender~ a la comprensión de nuestros proble-

mas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de 

nuestra independencia pol.!ti.-::a, al aseguramiento de nuestra -

independencia econ~mica y a la continuidad y acrec~ntar.iicnto

de nuestra cultura. 

e) Cm\ tribuir~ a la mejor convivencia humana, tan 

to por los elementos que aporte a fin de robustecer en el ed~ 

cando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y

la integridad de la familia, la convicción del inter6s general 

de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar -

los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los 

hombres, evitando los priv.ilcgios de razas, de sectas, de gru

pos, de sexos o de individuos. 

II. Los particulares podrán impartir educaci6n en

tados sus tipos y grados. Pero por lo que concie:::-n-e .:i la eC.uc~ 

ciOn primaria, secundaria y normal y a la de cualguic~ tipo a

grado, destinada a obreros y a campesinos, deber..1.n obtene!" pre

viamente, en cada caso, la autori~aci6n expresa del poder pG--
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blico. Dicha autorización podr~ ser negada o revocada, sin 

que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno; 

III. Los planteles particulares dedicadas a la 

educaciOn en los tipos y grados que especifica la fracción a~ 

terior, deberán ajustarse, sin excepci6llr a lo dispuesto en 

los p~rrafos inicial I, y II del presente art1culo, y, además 

deberán cumplir los planes y los programas oficiales. 

IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de 

los cultos, las sociedades por acciones, que exclusiva o pred~ 

minantemente, realicen actividades educativas, y las asociaci~ 

nes o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo

religioso, no intervendrán en forma alguna en planteles en que 

se imparta educación primaria, secundaria y normal, y la desti 

nada a obreros o a campesinos. 

V. El Estado podrá retirar, discrecionalmente, en

cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los -

estudios hechos en planteles particulares; 

VI. La educaci6n primaria será obligatoria; 

VII. Toda la educaci6n que el Estado imparta ser&-

gratuita y 

VIII. Las universidades y las dem~s instituciones

de educación superior a las que la ley otorgue autonom!a, ten

drán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a s1 mis-

mas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la-
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cultura de acuerdo con los principios de este artículo, resp~ 

tanda la libcrt~d de cátedra e investigación y de libre exá-

men y discusi6n de las ideas; dcterminarlln sus planes y pro-

grama.s: fi jartin los términos de ingresos, promoci6n y pcrma-

nencia df."' su personal acad~rnico; y .:id.ministraran su patrimo-

nio4 Las relaciones laborales, tanto del personal académico -

como del administrutivo, se normarán por el apartado A del -

articulo 123 de esta Constitución, _en los términos y con las

modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo confor

me a las características propias de un trabajo especial, de -

manera que concuerde con la autonomía, la libertad de cátedra 

e investigación y los fines de las instituciones a que esta -

fracciOn se refiere. 

IX. El Congreso de la Unión, con el fin de unifi

car y coordinar la educación en toda la Repüblica, expedirá -

las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función so-

cial educativa entre la Federaci6n, los Estados y los Munici

pios, a fijar las aportaciones econ6micas correspondientes a

ese servicio pOblico ':l a señalar las sanciones aplicables a -

los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las dispo

siciones relativas, lo mismo que a todos aquéllos que las in

frinjan." 

La Ley Reglamentaria de este articulo constitucio 

nal, es la Ley Federal de Educación (publicada en el Diario -

Oficial de la Federación de fecha 29 de noviembre de 1973, es 
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tructurada jur1dicarnente en la Ley Nacional de Educaci6n para 

Adultos publicada en ol Diario Oficial de la Federación de fe 

cha 31 de diciembre de 1975). 

Por lo que respecta a la educaci6n de adultos en

reclusi6n, la Secretaria de Educación Pública,por conducto de 

la Escuela Normal de Bspec1alizaci6n y de la Dirección General 

de Educaci~n Especial (área de Infractores e Inadaptados so-

cia les), en coordinación con la Dirección General de Recluso

rios del Departamento del Distriro Federal, atendiendo a la -

poblaci6n interna, bas~ndose en los lineamientos que, para -

tal efecto marca el artículo lB constitucional, en su párrafo 

segundo ( 27 l . 

e) LEY DE NORM.AS MINIMAS. 

La Ley de Normas M!nimas sobre Readaptación Social 

de S(~ntenciados, establece en los siguientris articules: 

ARTICULO 2~- "El sistema penal se organizará sobre 

la base del trabajo, la capacitaci6n para el mismo y la educa

ciOn como medios para la readaptación social del delincuente". 

ARTICULO 11~- "La educación que se imparta a los -

internos no tendrá solo carácter académico, sino también c1vi

co, social, higi~nico, art1stico, f1sico y ~tico. Será en todo 

(27) Ver pl!.gina No. 53. 
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caso orientada por la técnica de la pedagog!a correctiva y -

quedará a cargo, preferentemente, de maestros especial izados 11
• 

ARTICULO 16 ~- "Por cada dos d!~s de trabajo se h~ 

rá remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe 

buena conducta, participe regularmente en las actividades e-

ducativas que se organicen en el establecimiento y revele por 

otros datos efectiva readaptación social ••• 11 

Por Qtlimo mencionaremos El Reglamento de los Re

clusorios del Distrito Federal, que al efecto establece: 

ARTICULO 4 ~ - "El Departamento del Distrito t"ede-

ral, empleará en sus establecimientos de reclusión, medios -

educativos, morales, terap~uticos, as1 como el trabajo y la -

capacitaciOn para el mismo, y las formas de asistencia dispo

nibles, a fin de facilitar al interno su readaptación progre

siva a la vida en libertad. 

ARTICULO 6~- "El Jefe del Departamento del Distri 

to Federal, expedirá los reglamentos, ingtructivos y manuales 

de organización y procedimientos para el funcionamiento de -

los reclusorios. En estos instrumentos se precisarán las nor

mas relativas a: instalaciones, seguridad y custodia, manejo

presupuestal y sistemas y técnicas de administraciOn y gobie~ 

no interiores, selección, capacitaciOn y atribuciones del pe~ 

sonal directivo, administrativo, t6cnico y de custodia, nor-

mas de trato y formas y métodos para el registro, ingreso, -

observaci6n, clasificación y tratamiento de los internosª ---
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Asimismo, se cstablecerc."in los sistemas para la realizacl6n de 

las actividades laborales, de capa~itación para el trabajo, -

médicas, asistencíales, educativas, culturales, recreativas,

deportivas, sociales y para la comunicaciOn con el exterior y 

la recepción de visitantes. 

ARTICULO 7~- 1'La organización y el funcionamiento 

de los reclusorio~; deberán tender u conservar y a fortalcccr

en el interno la diC,Jnidud tlum..1.na, (l manLener su propia estiIB! 

ci6n, propiciar su su~~raci6n personal y el respeto a s! mis

mo y o los dcm5 s. " 

COMENTARIO ¡, LA LEY DE NORMAS MINIMAS. 

De acuerdo a la funcl.ón que tiene el Sistema Peni:, 

tenciario de ~)rganizu.ción, debemos tener en considcraci6n que 

la educación y el trubajo juegan un papel fundamental dentro

de los Centros Penitenciarios, ya que son el móvil que nos -

llevará a conocer cuá'.les son los valores de los internos des

de el punto de vista de la moral, cultural y ético, si bien -

es cierto que el trabajo dignifica al ser humano, la educa--

ci6n lo viene a comple~entar en su dcsnrrollo intelectual. 

Tomando en cuenta que el trabajo es una de las 

formas más efectivas de terapia ocupacional, es tambi6n una -

forma de alentar a los in ternos a que en el momento de gue -

tengan que abandonar el Centro Penitenciario, tengan un ofi-

cio para dejar de delinquir, ilSÍ t~rnhi~n el trabajo les será-
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tomado en cuenta para la remisión total de la pena, es decir,

por cada dos d1as de trabajo, les ser~ disminuido uno de cond~ 

na, misión que se cumple en la actualidad y que está. dando re

sultados positivos. 

Por lo que respecta al Reglamento de los Recluso-

rica, se está cumpliendo, en virtud de que va de la mano con

la Ley de Normas Mínimas, ya que existen programas de capacit~ 

ciOn para el personal que labora en estas Instituciones,mismo

que se imparte por personal especializado en Centros de ReadaE_ 

taci6n Social, como es la Secretaría de Gobernaci6n,para el m:_ 

jor desempeño de sus funciones. 
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CAPITULO III 

PRIMERA PARTE 

DE LOS RECLUSORIOS PREVENTIVOS 

a) GENERALIDADES. 

ARTICULO 41 ~- 11 oesde su ingreso a los reclusorios 

preventivos, se abrirá a cada interno un expediente personal; 

que se iniciar~ con copia de las resoluciones relativas a su

detención, consignación y traslado al reclusorio, de otras d! 

ligencias procesales que correspondnn y, en su caso, de los -

documentos referentes a los estudios que se hubieren practic~ 

do. 

El expediente se integrará cronológicamente y con~ 

tará de las secciones siguientes: Jur!dica, Médica-Psiquiátri

ca, Psicol6qica, Laboral, Educativa, de Trabajo Social y de -

Conducta dentro del Reclusorio. 

En caso de ser trasladado el interno a otra Insti

tución, deberá ser remitida a ésta, copia del expediente de -

aqul!l". 

ARTICULO 69:- "Para los fines del tratamiento que

sea aplicable y del cómputo de d1as laborados, se consideran -

corno trabajo, las actividades qt18 los internos desarrollen en

las unidades de producción, de servicios c~cncralcs, de rnante--



nimiento, de enseñanza y, cualesquiera otras de carácter inte 

lectual, art1stico o material que, a juicio del Consejo Técni 

co Interdisciplinario y con la aprobaci6n de 6ste, sean dese~ 

peñadas en forma programada y sistemática por el interno. 

Se excluye de lo dispuesto en el p.trrafo anterior, 

la asistencia corno alUii'no a los cursos regulares de las inst~ 

tuciones educativas". 

A pesar d~ sue la educación es un elemento tan -

esencial en el tratamiento de readaptación social del interno 

y una de las bases del Dístema penitenciario, junto con el 

trabajo y la capacitación para el mismo, como lo estipulan 

los articulas 18 Constitucional y 2 de la Ley de Normas Míni

mas, es de considerarse que a la fecha no se ha tomado en --

cuenta este aspecto en forma seria y formal para la remisi6n

de la pena, como lo indica el articulo 16 de esta altima ley:• 

••• siendo descartada la participaci6n de actividades educati

vas en lo referente a aprcndiZüje, para el c6rnputo de d1as la 

borados como lo determina el articulo anterior". 

El cual, como es de observarse, determina clara-

mente las actividades que tienen carácter de remisi6n y excl~ 

ye,como dice en el segundo p~rrafo del mismo artículo,la asis 

tencia como alumno a instituciones educativas. 

Esta, consideramos, ha venido perjudicando grand!!_ 

mente la participación del interno en actividades educativas

y no favorece lo que el art1culo 7c del mismo reglamento rnen·· 

ciona "estimular la superación personal 11
, además, lógicamente-
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para la persona recluid~ siempre estar~ en primer t6rmino su

libertad ~ por lo tanto, para conseguir el beneficio de Remi

sión Parcial de la Pena, se comisiona en actividades labora-

les, productivas, que aparte de computarle los d!as laborado~ 

percibe un salario por escaso que éste sea. 

Por lo tanto, esta situación en la que se ha veni 

do relegando a un aspecto tan importante y de un valor tan -

grande en el tratamiento de readaptación social de la persona 

privada de su libertad, obliga a modificar el art!culo 69° -

del Reglamento de Reclusorios, el cual, segnn la informaci6n

obtenida, hará notar que se oontará, para la remisión parcial 

de la pena, la asistencia como alumno a instituciones educati 

vas, dentro de un horario diurno de B horas en las que se con

jugaran el trabajo, la capacitación para el mismo y la educa-

ci6n. 

Por tal razón y para la correcta aplicación del a~ 

t!culo 69, en su modificación, se har! necesario un manejo té~ 

nico del procedimiento a utilizar~ que se ciña estrictamente a 

una evaluación cuantitativa y cualitativa de los cambios prod~ 

cides en una persona interna corno resultado del procesa educa

tivo especial readaptativo. 

El anteproyecto del sistema que se pretende estru~ 

turar y que se considera m!s adecuado, justo y lo más objetivo 

posible para que se otorgue al interno la remisión parcial de

la pena por su partícipaci6n en actividades educativas, dentro 

de una institución de reclusión, es un sistema decimal que se-
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basa en la combinación de los aspectos de aprovechamiento, -

asistencia y conducta observada del per!odo en que se resuel

ve satisfactoriamente un curso programado, bien sea de un ni

vel acad~mico o de un curso programado de actividades cultur~ 

les o art1sticas (talleres); esto será posible en funci6n de -

los resultados alcanzados, corno cuantificado el nGmero de --

d1as de remisi6n parcial de la pena. 

b) APROVECHAMIENTO. 

Como resultado de la función, enseñanza, aprendiz~ 

je; y se puede cuantificar no solo por las calificaciones al-

canzadas en cada una de las áreas que conforman el programa de 

cada curso o nivel y que se promedian, sino también por el --

tiempo en que los objetivos fueron alcanzados y las activida-

des cubiertas. 

c) ASISTENCIA. 

Como la disciplina del interno para acudir y perm~ 

necer en el sitio que se destine a recibir atención educativa

dentro del establecimiento de reclusión. 

d) CONDUCTA. 

Como el comportamiento, colaboración y desarrollo

que se haya observado durante el per!odo establecido para rea-
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lizar el curso o nivel de que se trate. 

Este sistcma,como ya se hab!a mencionado, contro

lar~ la participación del interno en las actividades tanto -

educativas como académicas y culturales, lo mismo que art!st! 

cas en cursos regulares y de enseñanza abierta con las corre~ 

pondientcs aclaraciones y condiciones atendiendo los niveles

de alfabetizaci6n, primaria, secundaria, preparatoria y prof~ 

sional. 



SEGUNDA PARTE 

DEL SISTEMA DE TRATl\MIENTO DE LA EDUCACION 

a) GENERALIDADES. 

ARTICULO 75~- "La educación que se imparta en los

reclusorios se ajustará a las normas de padagog1a aplicables a 

los adultos privados de libertad, en cualquier caso, la de ca

rácter oficial estará a cargo de personal docente autorizado. 

Se impartirá educación primaria a los internos que no la hayan 

concluido". 

ARTICULO 76~- "La educación obligatoria en los ce!! 

tros de reaclusi6n se impartir§ conforme a los planes y progr~ 

mas que autorice la Secretaria de Educación POblica, para este 

tipo de establecimientos. 

La OirecciOn General de Reclusorios y Centros de -

Readaptación social podr~ convenir con la propia Secretaria de 

Educación, o con otras instituciones educativas públicas, los

arreglos que procedan para que los puedan realizar o continuar 

diversos estudios en el periodo de reclusión". 

ARTICULO 78~- "Cada reclusorio contará con una bi-

blioteca". 

El Manual de Funciones de los Reclusorios, también 

contempla la educación en los siguientes articulas: 



69 

ARTICULO 46~- 11 Para el desempeño de las funciones, 

el Departamento de Actividades se integrar~ de las siguientes-

unidades: 

* Centro Esc0lar 

* De Enscfianza ;\bierta 

* De f\Ctividades Culturales, Recreativas y Oeport!, 
vas." 

ARTICULO 4 7 e;"- "Corresponderá a 1 Departamento de Ac 

tividades Educativas y Sociales: 

* Cumplir con los programas que en materia de ens~ 

ñanza especial autorice la Secretaría de Educación Pt1blica. 

* Vigilar la ejecuci6~ de los programas de educa-

ci6n primaria y obligatoria. 

* Organizar y llevar a cabo programas permanentes-

de alfabetizaciOn. 

* Procurar que los internos segan su hivel de ese~ 

laridad, avancen satisfactoriamente en los estudios que ini--

cien o hayan iniciado. 

* Promover actividades culturales, art!sticas, e!-

vicas, recreativas y deportivas para los internos. 

* Elaborar y proponer a la Subdirección Técnica -

los programas operativos para el cumplimiento de las funciones 

asignadas. 

* Reportar a la Subdirección Técnica sobre el <lesa 

rrollo de sus funciones. 11 
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ARTICULO 49~- "Para ser Jefe del Departamento de -

Actividades se requerirá, además de lo prescrito µor el artíc~ 

lo anterior, haber obtenido una pr~ctica profesional como m!ni 

mo de dos a:ios en algt'.in rE;clusorio". 

En cuanto al tratamiento. - "Es un proceso pedag6g!_ 

co y curativo susceptible de modificar en un sentido socialrnen 

te adecuado, el comportamiento del sujeto, para hacer favorable 

el pron6stico de su reincorporaci6n a la vida social, como in-

dividuo capaz de adaptarse al m1nimo ético social ~Je constitu 

ye e 1 fundarnen to de la ley penal" ( 20) • 

La Ley de Normas Mínimas. establece el tratamiento 

penitenciario para individualizar la pena-tratamiento-readapt~ 

ciOn con base en el trabajo, la capacitaci6n para el mismo y -

la educación. 

b) LA INDIVIDUALIZACION. 

La propia ley establece en su art1culo 60°, que el 

tratamiento ser! individualizado, con aportación de las diver-

sas ciencias disciplinarias pertinentes para la reincorpora--

ciOn social del sujeto, consideradas sus circunstancias perso-

nales. 

Para que el tratamiento adquiera verdaderamente --

(28) Dr. Cuevas Sosa Jaime y Dra. García Cuevas Irma, Ob. Cit. 
p~qina 113. 
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c.::c 1~¡:1ti~: U<.: .:.:nuividual, se requiere de la realización de un e_::: 

tudio intcrdisciplin2rio, en virtud de la g6nesis mdltiple del 

delito. 

Podemos distinguir tres etapas en la individualiza 

ci6n: 

PRIMERA: En cuanto a la aplicación de la Ley penal, 

al dejar al arbitrio del Juez, el manejo de los ma.ximos de la

pena, lo que permi~e aplicar al mismo tiempo, el criterio del

juzgador, atendiendo al caso concreto. 

SEGUNDA: El juzgador, habr~ de tomar en cuenta las 

características personales del sujeto, la participación que en 

el ilícito haya tenido el inculpado, y por tlltimo el hecho de

lictuoso, a fin de determinar los factores externos de su con

ducta y los internos de su personalidad, que habr.:tn de fijar -

las bnses principales para la individualizaci6n de la sentencia. 

TERCERA: La individualizaci6n del tratamiento a -

que el inculpado habrá de someterse durante su permanencia en

reclusi6n. 

e) ELEMENTOS DEL TRATAMIENTO, 

Podemos distinguir dos tipos: 

Los Objetivos.- La cl~sificaci6n, terapia rnOltiple 

y,dentro de ésta, como dos pilares fundamentales, el trabajo y 

la educación. 



Los Sub~ict..i. vos_ - L~ el pers0r.a.l pcní tenciario. 

d) CLASIFICACION. 

Ei término clasificaci6n penitenciaria, designa a~ 

tualmcnte el proceso con el que el personal penitenciario tra-

ta de conseguir el objetivo dr: ln rc=:.daptaci6n social utiliza!!, 

do el tratamiento indi_vidualizado{29) .. 

Existen dos c~itcrio~ funda~cntales pura llevar a-

cabo la clasificación: 

GEOGRA.FICO: Que permitira ~bicar al interno en el-

lugar mas apropiado, desde un punto de vista social y de acueE_ 

do al medio ambiente gue únpere en el lugar de reclusi6n. 

ESPECIALIZADO: Determinarj el lugar o establecí---

miento al que haya de remitir al infractor, para que se le pr~ 

porcione el tratamiento al que ha se sujetarse, de acuerdo al-

dict~men emitido previamente, por el centro de observaci6n, --

(maniobras judiciales, anexos psiquiátricos, prisiones de seg~ 

ridad máxima o mínima, penitenciarías, colonias, etc.). 

e) LA READAPTACION SOCI;J,. 

Es una labor técnica, que se debe llevar a cabo al 

través de acciones y estrategias, tendientes a: 

{29) Dr. Cuevas Sosa Jai:-:-ic: y ::iru. Garc~c. Cucv.::ts Irrr.a Ob. Cit.
p~gina 12 ~. 
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Incrementar el nivel escolar y cultural del pen~ 

do. 

Proporcionarle en forma palpable, una verdadera

capacitaci6n para el trabajo. 

Que esa capacitación, redunde en un favorecimie~ 

to a su actividad laboral. 

Que exista una vrientación de su conducta, hacia 

labores más sanas y constructivas. 

El incremento del acervo educativo y cultural, se

r~ la estrategia central, siendo las dem~s acciones, periféri

cas en el tratamiento. 

Debemos hacer énfasis en la orientación conductual, 

la vivencia de valores y la ejercitaciOn de· hábitos como los -

medios que ayudarán a la rehabilitaciOn personal del interno -

para lograr una positiva readaptaciOn social. 

Para que el interno llegue a formular su proyecto

de vida, caracterizado por una escala de valores, que le perm~ 

tan realizarse en plenitud, es necesario que se le prepare un

arnbiente de valores, donde prevalezca la justicia, la verdad,

la autenticidad, el servicio, el compañerismo, la confianza, -

en fin, es todo un mundo diferente en un ambiente concreto en

el que realmente se carece de ellos, lo importante de esta di

rectriz es propugnar porque el interno no se conforme con la -

situación, sino que luche por todos esos valores. 
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f) OPERATIVIDAD. 

Siendo la educación uno de los elementos esencia-

les en el tratamiento del interno, no podr~ darse en forma ai! 

lada, sino que será una consecuencia de la explotación que el

Departamento de Pedagog1a, en relaci6n con las áreas de Psico

log1a, Trabajo Social, Criminología, Psiquiatría y Servicios -

Médicos, realice de sus conocimientos, habilidades, destrezas

y aptitudes para marcar la 11nca base y controlar su seguimie~ 

to en el Centro Escolar. Actualmente se le denomina Centro Ed~ 

cativo y Cultural. 

Por ser de competencia de éste la realizaci6n de -

los estudios padagOgicos para la clasificación, canalizaci6n y 

ubicaci6n del interno a las actividades educativas y cultura-

les, se debe llevar a cabo una exploraci6n tendiente a detec-

tar y ubicar al interno en el grado acad6mico que le correspo~ 

da mediante: 

l. Aplicaci6n de una entrevista pedagógica, que -

conten9a aspectos escolar, cultural y deportivo. 

2. La localizaci6n de la poblaci6n con necesidades 

pedag6gicas mediante entrevistas y aplicación de pruebas acad! 

micas, que permitan ubicar adecuadamente al interno, en el ni

vel escolar que le corresponda y en la actividad cultural que

le agrade. 

3. La aplicaci6n de pruebas dirigidas a las perso

nas que en su entrevista pedag6gic~, manifiesten ser analfabc-



tas, qu.c i:mplicarán c•jercícios de inn<lur.:ici6n :nvtr iz., atención 

y cjecuci6n; lo cual dnrj una linea base pura s~ proceso do -

enseñanza-aprendizuje. 

4. Estudios ped~gógicos profundos en los casos so 

licitados que servirán para obtener un panorama más amplio s~ 

bre la personalidad del interno. 

S. La información obtenida en la entrevista peda-

gOgica, que será entregada ,,. la Jefatura del Centro de Obser

vaci6n y Clasificaci6~, para los fines de dicho Centro(30}. 

6. Entrega al Jefe de 1 Centro Escolar, de las re-

laciones de personas que requieran de sus servicios, para que 

a su vez, se coordinen las diferentes áreas y lograr una me--

jor participación del interno. 

7. Las evaluaciones académicas aplicadas poste--

riormente a la entrevista pedagógica, se realizar&n en una e~ 

cala numé:rica. 

8. La detección de los problemas de aprendizaje,-

para su canalización a las áreas correspondientes. 

(30) El art1culo 6° de la Ley de Normas M!nimas sobre Readapta
ci6n Social de Sentenciados, establece aue se debera clasi 
ficar a los reos en instituciones especializadas, donde eS 
tarSn sujetos primero a observaci6n, con objeto de separar 
los y repartirlos en establecimientos de seguridad máxima-;'° 
media u rn!nima, colonias o carnoru~entos, etc. tomando en -
consideraci.On sus condiciones Como delincuenter;. 



TERCER;\ PAPíT.: 

LA DIRECCION GENERAL DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACION 

SOCIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL FRENTE AL 

PROBLE!-!A PENITENCIARIO. 

La. atención del aspecto educativo de la poblaci6n

interna dentro de una fnstitucidn de reclusión sf! da a travlls

del Centro Educativo y Cultural (antes Centro Escolar) que fu~ 

ciona en cada estableci~iento. 

Estas escuelas tieneri por objeto promover la educ~ 

ci6n, tanto en el aspecto académico corno cultural, tratando de 

que la persona interna logre alcanzar mayores niveles escola-

res asumiendo tareas tales corno la de fomentar en ~ste la cul

tura, el deporte, la socializaci6n y la recreación, que compl=._ 

mentan, amplían y fortalecen la formación del individuo. 

Con este fin, la Direcci6n General de Reclusorios

y Centros de Readaptación Social, ha elaborado un programa tés 

nico educativo en el que conternpla los campos de accidn men-

cionados y de los cuales sus objetivos son los siguientes: 

a. Lograr el mayor desarrollo posible de las capa

cidades del interno para obtener madurez ~~ocional. 

b. Fomentar el desar!'"ollo de ~pti tu.des intelectu.1-

les, f1sicas, worales y artísticas. 

c. Fortalecer la creatividad del interne, 



77 

d. Reforzar la ejercitación normativa que pcrmita

al interno vivir en arrnon!a con la humanidad. 

e. Dotar al educando de valores y hj'bitos social-

mente deseables para desempeñarse efectiva y positivamente en

sus .actividades diarias. 

f. PrOJJJciar la solidaridad humana por medio de la 

comprensi6n y aceptación de las habilidades y destrezas pro--

pias de los demás. 

g. Favorecer la comunicación y la aceptaci6n del -

interno. 

h. Promover el mejoramiento de la vida laboral, fe_ 

miliar y social. 

i. Proporcionar al interno una capacitaci6n que le 

permita incorporarse a una actividad productiva. 

j. Desarrollar las capacidades de razonamiento y -

juicio críticos del educando, 

k. cultivar el hábito del estudio dentro del marco 

de una educación permanente. 

l. Lograr en el interno la capacidad de proyectar

los valores, h~bitos, conocimiento e instrumentos culturales -

que ha adquirido o reforzado en una transforrnaci6n pusitiva -

que incida en un mejoramiento individual, familiar y social. 

El logro de estos objetivos van íntimamente rela-

cionados con el personal docente responsable de las instituci~ 

nes educativas de los reclusorios, por ello, todos los maes--

tros que laboran en estos centros de estudio d<;bcn ser prepar~ 
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dos espec!ficamente para desempeñar una tarea tan difícil, pe

ro a la vez tan noble y de una gran satisfacción profesional,

como lo es su valiosa participación educativa en el proceso de 

readaptación social de la persona privada de su libertad. 

Esta preocupación fue objeto de que la Escuela Nor 

mal de Especiali zaci6n, entre las distintas áreas que atiende, 

capacitara a los maestros con esta inclinación y denominar~ a

esta il!.rea como "Inadaptados Sociales o Infractores". 

Por tal razón, compete a la Dirección General de -

Educación Especial la atención de estas personas y su campa de 

acción se encuentra enmarcado en el articulo 20 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación Pablica. 

No obstante, aun cuando sabemos que el maestro es

pecialista en el ~rea de inadaptados sociales e infractores es 

el profesionista id~neo para el desarrollo de la actividad ed~ 

cativa con adultos en reclusidn, actualmente .Y desde 1976, cuan 

do se inauguraron los Reclusorios Preventivos Norte y Oriente

y posteriormente el Sur, para sustituir a la antigua Cárcel de 

Lecurnberri, con una nueva concepci6n en el objetivo de refor-

mar el sistema penitenciario en forma m~s técnica y humana co

mo es el ideal del Dr. Sergio Garc!a Ram!rez, no se ha dado el 

caso, por lo menos en ningrtn centro educativo de algQn reclus~ 

rio en el Distrito Federal, de contar con una plantilla de pe~ 

sonal docente especializado, las razones son varias: 

1.- La Direcci6n General de Educación Bspecial no-



delimita su compel011c.ta L'n la altJnción di:J j,reu d.:¿ inadapt-a<lo~ 

sociales e ixlfractores en toda la extensión del obJetivo con -

el que se maneja ~l plan de estudios de esta especialidad en -

la Escuela Normal de Espccializaci6n y mtls concrct.::i.r.iente en lo 

referente .:i. 5u intervención en la e>ducaci6n de adultos en re--

clusi6n, argumentando que por pertt:~necer a la Subsccretar1n de 

Educación Básica, solami;.~nte le corresponde atender a los meno-

res infractores. 

2.- Por tal razón, su participación en la elabora--

ción de programan h:J. sido nula y en la integración de planti--

llas de profesores en establecimientos da rcclusi6n ha sido m! 

nima, proporcionando hastn el año escolar pasado de uno a cin-

co maestros,cuando mucho,en la formaci6n de las mismas. 

3. - La Dirección Gencr.:i.l de Educación especial ma-

nifiesta desinter~s por la atencidn de esta ~rea, ya que no tra 

ta de conocer su funcionamiento, sus intereses y sus necesida-

des. 

Por otra parte, la Direcci6n General de Recluso---

rios y Centros de Readaptación Social, perteneciente al Depar

tamento del Distrito Federal, presenta tarr~i6n una problemáti-

ca al respecto: 

* En 1976, inicio de los nuevos Reclusorios, con--

trató profesores en su mayor!.a normalistas, otros especialis--

tas y algunos de profesional incompleta,para que se hicieran -

cargo de este aspecto, otorgando a las instituciones Norte y -

Orie11tc, una pl.:i.ntill.:i. de 18 maestros, dándoles una c~tegor!~ -
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de Profesor "C" y con un sueldo menor que el que se obtiene e<?_ 

mo docente en Educación Primaria, con derecho a disfrutar de -

un periodo de vacaciones de 20 d1as al año, 10 cada semestre. 

* A la fecha, lüs plantillas de profesores han di~ 

minu!do considerablemente, ya que por necesidades de cadr.i. i.ns

titución, algunas de estas plazas son proporcionadas al perso

nal que las direcciones de las rni!;mas consideran mé'ts indispen

sables que un maestro, otras plazüs se pierden por no ser ocu

padas en el tiempc lfr.lite y en algunas ocasiones son comisíon~ 

das por la Dirección General, aun cuando existan sus excepcio

nes, todo depende de la importancia que para cada director re

presente este aspecto. 

Como es de notarse, esta situación no ofrece en -

ningQn caso estimulo para el maestro, ya normalista, ya espe-

cialista, aunándose esto a la política que sigue la Direcc16n

General de Educaci6n Especial al no proporcionar incremento -

econ6mico alguno y si bien es cierto que esta profesión no es

t4 bien remunerada, como lo es, es bien sabido por todos los -

estudiantes de esta especialización desde el inicio de su ca-

rrera, es de reconocerse que para muchos, la situaci6n en lo -

que a economia se refiere no estrt para guiarse por la vocación. 

Esta política de ambas dependencias, sumada al ese~ 

so presupuesto por parte de la Dirección General de Recluso--

rios y Centros de Readaptación Socia~ destinada a las activid~ 

des educativas en lo que respecta a recursos materiales de of~ 

cina, did4cLicos, de bienc& y aclividades culturalest art1sti-
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cas y deportivas, ha ocasionado que el tratamiento de readapta

ción social en su aspecto educativo no est6 logr.:indo el 6xito

que debe alcan~ar. 

Pero a pesar de las carencias tanto de carácter p~ 

lftico como económico, los centros educativos y culturales de

los reclusorios funcionan con un per5onal docente reducido y -

con las caractcr!sticas como en cualquier lugar de trµbajo, -

unos con unc:i verdadcr.3 vocación peni tenciari.:i y otros desempe

ñando la labor por una necesidad de tr,1bajo, pero cie todos ze

justifican plenamente dentro de :os establecimientos, ya que -

estos albergun una población interna cscolarmentc muy heterog~ 

nen, encontrando desde analfabetas hasta profc~ioni~tas; a c~

te respecto merece mencionarse que la tnrea del cüntro educuti 

vo y cultural est.1 encaminada a atender a toda l.:i pobL:ici6n y

no 0.nicamente en su antigua concepción, la de alfabetizar y lo 

grar la educación básica, la firme intención es la de colabo-

rar a la superación del interno, facilitando los medios educa

tivos a través de diversos convenios con diferentes dependen-

cías tales como enseñanza abierta, el Instituto Politécnico Na 

cional, la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, etc. 

Esta labor que se inicia en el Centro de Observa-

ciOn y Clasificac:t6n por parte del Departamento de Pedagogía y 

que continaa su seguimiento en el Centro Educativo y Cultural, 

debe realizar las siguientes actividades: 

a) Aplicar los planeB y programas educativos elab~ 



radas por parte de la D.irccci6n Geni;.•ral de Educación Especial 

~· la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readapta-

ci6n Social. 

b) Elaborar un diagnóstico y un pronóstico pedag~ 

gico del interno. 

e) Apoyar la clasif icaci6n del interno durante su 

estancia en la institución. 

d} Ubicar adecuadamente al interno en actividades 

educativas. 

e) Proporcionar elementos de información básica -

para el tratamiento. 

f) Planear las actividades acad~micas, culturales, 

art1sticas, deportivas, recreativas, cívicas y socLi.lcs acor

des a las necesidades de la población y a los recursos del es 

table cimiento. 

g) seleccionar la metodología rnrts eficaz para el

logro de los objetivos, atendiendo al interno en los aspectos 

individual y social. 

h) Determinar los criterios de evaluaci6n y con--

trol. 

i) Difundir la actividad en todo el establecimie~ 

to. 

j) Evaluar constantemente las actividades. 

k) Proporcionar soluciones alternativas de los pr~ 

blemas presentados para incrementar la eficiencia. 
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Las actividades educativas permiten una mayor adaE 

taci6n social, porporcionandc al interno la oportunidad de in~ 

ciar y continuar sus estudios y ubicarse en actividades de ca

rácter socio-cultural, artístico, deportivo, etc., dándole po

sibilidades de clccci6n para el buen uso de su tiempo libre. 

Los niveles acad~micos que se atienden en estos -

centros son: Al fabctización, primaria / secundaria y comienza a 

dar marcha la preparatoria. 

Las dos primeras, son atendidas en cursos de asis

tencia regular, pero se manejan los textos de enseñanza abier

ta, espec!ficarnente para adultos. 

Los niveles restantes se atienden en dos modalida

des, tanto de asistencia diaria, como bajo el sistern.1 de ense

ñanza abierta, utilizando también los libros de esta rtltima en 

ambas formas • 

El avance y terminación de cada nivel, dependen -

más que nada del interés, de la capacidad y del ritmo de trab~ 

jo de cada interno, ya que la labor educativa es individualiz~ 

da teniendo en cuenta las diferencias personales, adem4s de -

ser la forma de trabajo que más ventajas ofrece dentro de es-

tas instituciones, :1a que existe una poblaci6n escolar flotante 

(situaciOn más marcada en los Reclusorios Preventivos) • 

uno de los factores principales que influyen para

que ésta se considere así, es el desinter~s que muestra el in

terno,ya que tiene la necesidad de trabajar tiempo completo p~ 

ra ayudar a su familia, sufra~ar sus propios gastos, traslados, 
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libertades, beneficios, etc., tambi6n podemos contar entre las 

causas de deserción, la angustia que sufre el interno por su -

situaciOn jurídica, sus problemas emocionales, familiares y e

con6micos, contando adem~s la falta de una disposición por pa~ 

te de las autoridades que establezca la obligatoriedad de edu

carse, independientemente de la poca coordinación entre las 

áreas de talleres, v~sita familiar, actividades deportivas, 

etc. 

Los niveles de alfabetización y primaria son aten

didos generalmente por personal externo; secundaria y prepara

toria son atendidos por uno o dos maestros externos, si se ca~ 

sidera necesario,se comision~n algunos profesionistas internos 

para que colaboren en el desarrollo de .los programas en sus -

distintas areas y grados, siendo denominados éstos 11 Asesores". 

Los estudios realizados por el interno tienen rec~ 

nacimiento oficial,pcr lo tanto, la certificaci6n de los mismos 

los hace la dependencia educativa de colaboraci6n. 



CAPITULO IV 

EL TRABAJO COMO MEDIO DE READAPTilCION SOCIAL, 

EVOLUCION DEL TRABi\JO Pr:tHTENCIARIO. 

PRIMERA PARTE 

a) ANTECEDENTES, 
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El trabajo es otro aspecto fundamental para el tr~ 

tamiento del interno, no como pasatiempo y mantenerlo ocupado, 

sino con la finalidad de crear un hábito ocupacional que hará

en el interno, al recupcr~r su libertad, tender a la búsqueda de 

actividades productivas. 

El trabajo, de una forma u otra consideramos pert! 

nente hacer una breve referencia histórica al respecto y su e

voluci6n en diversos centros penitenciarios, so pena de ser 

reiterativos en algunos aspectos. 

Los antecedentes más remotos del trabajo en las -

prisiones, los encontramos cuando el Estado en su funci6n de -

tutor de las normas sociales, impone a los infractores de ~s-

tas, el trabajo como pena, esto es, el trabajo aflictivo. 

11 Desde tiempos muy remotos el poder público impuso 

a los penados la obliaaciO:~ a~ trabajar, no solo con el aflic

tivo propósito de causa~l01· tJ'l srufrim1c~to, ?ino t~rnbi6n cori-
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la finalidad económica de aprovecharse de su 0sfuerzo 11 {31). 

Esta clase d2 trabajo, perduró durante muchos si-

glas: en Roma, es inportante mencionar que se aplicaba la 11 da

matio inmetalJum 11
, pena que se ejecutaba cavundo en las minas

del rey. contenida entre las disposiciones de las Doce Tablas, 

se condenaba al penado ü ser arrojado a las fieras ó·a la apl~ 

caciOn de trabajos forzados. 

C~rcel holandesa, cuyo nombre proviene de la ocup~ 

ciOn de los reclusos que consistia en raspar o tallar maderas

de diferentes especies, de extraordinaria dureza, que se util~ 

zaban como colorantes. 

11 El sistema de Rasphuis, era bastante duro, no pe~ 

semos en un sistema moderno de readaptación, para la corrcc--

ción se utilizaban principalmente castigos corporales, es de-

cir golpes, azotes, etc. (32). En ese tiempo el trabajo era co~ 

templado únicamente corno medida disciplinaria o de correcciOn. 

En la puerta del Rasphuis esta el escudo de la pr~ 

siOn, que representa un carro tirado por dos leones, jabal!es

y tigres, a los cuales el conductor azota con un látigo: el --

(31) Cuello Calón Eugenio Ob. Cit. página 409. 

(32} Dr. Rodríguez Manzanera Luis Ob. Cit. pácina 133. 
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significado, es que si hasta los animales más salvajes pueden 

ser domados, no debe desesperarse al corregir a los hombres" 

(33). 

Por su parte, John Howard, quien se dedicO al est~ 

dio y conocimiento de las prisiones, no solo de su pa!s, sino

de toda Europa, abogó en todos los aspectos por la reforma y -

mejoramiento de las cárcelesyproclarnO por la imperativa nece

sidad de que fuese creada la implantación del trabaje corno me

dio moralizador. 

Resulta pues, de gran importancia apoyarnos en la

apariciOn de los sistemas penitenciarios, por ser en ~stos do~ 

de encontramos las bases fundamentales del trabajo implantado

en prisión, con un nuevo sentido; ya no aplicado como trabajo

aflictivo, sino m~s bien en &entido de corrección y en algunos 

casos de utilitarismo. 

Fue ensayado en 1790 en Walthut Street, en donde -

al reo se le proporcionaba instrucción social, industrial y r~ 

ligiosa, asign~ndole un trabajo que fuera compatible con sus -

inclinaciOnes .. 

En este sistema de aisla~iento celular en el que -

el recluso trabaja en fo::ma aislada, no se puede lograr de ni~ 

(3 3) Ibídem p/igina 13'. 
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guna forma el coeficiente productivo <lel trabajo en común, ap~ 

nas comienza a abandonarse la idea de que el trabajo debe ser

aplicado en forma aflictiva, es el momento de la transforma--

ci6n de éste, para imponerlo como parte de un sistema en el -

que se persigue la reforma del reo. 

Las criticas que se desenvolvieron en torno al si~ 

tema, fueron muy fuertes, no sd'lo en el r~gimcn de trabajo, s!_ 

no en sus bases que eran realmente las de regeneración del de

lincuente mediante la búsqueda de un sistema adecuado. 

a 3 l SISTEMA AUBURN. 

Sistema en el que encontramos un incremento de tr~ 

bajo, por haberse llevado a cabo, la implantación de talleres y, 

por lo tanto, se hizo m~s activa la participación del penado. 

a 4 l SISTEMA PROGRESIVO. 

Este sistema se dió tanto en España como en Ingla-

terra. 

En España se implement6 el Sistema Montesinos, cuyo 

m6todo consist1a en medir la duración de la pena, por una suma 

de trabajo y de buena conducta impuesta al condenado. Este tr~ 

bajo, le era impuesto en la segunda fase de presidio que deb!a 

cumplir. 

El Sistema Ingl~s o de Maconochic, presentaOa la -

misma característica que el Sisternn Montesinos, salvo que en -
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aquel., eran utilizados, un cierto nümero de vales, que repre-

sentaban sus actividades que realizaban en la prisión, inclu-

yendo el trabajo desarrollado. 

a 5 ) SISTEMA IRLANDES. 

En este sistema, la disciplina era mas suave, los

reos eran empleados en el exterior, de preferencia en trabajos

agr!colas. 

Este sistema, tiene gran importancia, por haber s!_ 

do el que implanta el "Trabajo Agrícola", es difícil precisar

bajo qu~ condiciones se desarrollaba, pero constituye el ante

cedente del trabajo desarrollado por presos en granjas y que -

se desarrolla en los países donde se ha implantado la c~rcel -

abierta. 

Desde los tarascos, mayas, aztecas, que son las -

tres razas fundamentales de ind!genas que poblaron nuestro --

pa1s, encontramos ya una forma de cárcel, pero de ninguna for

ma apreciada ~sta, como un sistema penitenciario, puesto que -

los ah! recluidos, no eran sometidos a sistema alguno de rea-

daptaci6n, sino que la cárcel de entonces, serv!a Gnicarnente -

para guardar a los transgresores de las normas, en tanto les -

era aplicada la pena respectiva, y as! evitar su sustracción -

de la justicia, quedando a todas luces excluido el trabajo o -



cualquier forma que condujese a la readaptación del sujeto. 

Ya en la ~poca colonial, surgen las primeras pri

siones organizadas, en donde el aspecto laboral, presenta un

nuevo giro, con miras al tratamiento del reo, no contemplado

éste corno pudiese ser visto en la actualídad, pero s! con el

cbjeto de lograr en la conducta del sujeto. 

b) LA CARCEL DE LA ACORDADA. (1710), 

El 2 de octubre de 1842, se expidió la Orden del -

Ministerio de Justicia, que aprobó el Reglamento para la Cár-

cel de la Ex-Acordada y el contrato celebrado para el estable

cimiento de talleres en la misma, 

Esta fu~ la primera y más importante innovación -

dentro de las prisiones mexicanas, puesto que por medie de este 

contrato, se aprobó la intervención de los señores Sánchez y -

Tello de Meneses. 

A continuación transcribimos dicho convenio: 

"CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL SUPREMO GOBIERNO DE LA REPUBLICA,

POR MEDIO DEL MINISTRO QUE SUSCRIBE Y LOS SEOORES DON JOSE SAN

CHEZ FEIJOO Y DON PEDRO TELLO DE MENESES, CON EL OBJETO DE EST~ 

BLECER TALLERES DE OFICIOS Y ARTES EN LA EX-ACORDADA DE ESTA -

CIUDAD". 

l. Los nominados señores Sánchez Feijco y Tello de

Meneses, se obligan a hacer las erogaciones necesarias para el

establecimiento de dichos talleres en los t~rminos que más ade-
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lante se dirá. 

2. Se han se establecer dichos talleres para que -

se ocupen en ellos todos los presos que estén formalmente por

auto motivado de prisi6n, y las mujeres que se encuentren en -

igual caso, exceptu~ndose de esta obligación los presos de am

bos sexos que paguen la distinci6n de que hablará el reglamen

to, los cuales tampoco tendrán acción a ninguna de las venta-

jas que disfruten los que trabajen. 

3. Los talleres que de pronto se han de poner, --

serán para hombres los siguientes: sastrer!a, carpintería y z~ 

pater!a; para mujeres: lavado y costura. 

4. Si los empresarios quisiesen agregar otros ta-

lleres a los expresamente fijados, lo podrán hacer con acuerdo 

del supremo gobierno. 

S. Para poner en corriente estos talleres, los em-

presarios ministrarán toda la herramienta que fuere precisa, -

las materias primeras, composici6n de locales necesarios al -

efecto y seguirán ministrando semanariamente sueldo de depen-

dientes y demás gastos para que siga corriente el estableci--

miento. 

6. Los locales que puedan destinarse a los talle-

res, se pondrán a disposición de :os empresarios, en el conceE 

to de que pudiendo establecerse mu~hos de ellos en los dormit~ 

rios, se servirán de éstos de manera que no embaracen el que -

entren a dormir en ellos los presos. 
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7. El supremo gobierno nombrará una persona de su

confianza que firmará las facturas de compras, las escrituras

de contratos, los libros de ventas, las memorias de gastos, 

con el objeto de quedar satisfecho de la legalidad de estos d~ 

curnentos, y será un interventor en todo lo que se practique 

sin mezclarse absolutamente en la direcci6n, dando cuenta en -

caso de que no le conste y poniendo su visto bueno en lo que -

est~ conforme. 

8. Los empresarios pondrán de entre ellos un dire~ 

tor de los talleres y nombrarán los maestros, inspectores, ce

ladores y demás empleados que fueren necesarios para el arre-

glo de los talleres. su dotación se fijará de acuerdo con el -

gobierno: Su nombramiento será exclusivo de los empresarios, -

mismo que su separación, cuando sea conveniente, pero el go--

bierno tendrá el derecho de hacerlos remover cuando lo estima

re necesario. 

9. Las obras que se hagan en los talleres de la -

cárcel y no sean de contrato, se venderán en un almacén públi

co que al efecto se pondrá la venta al por mayor de dichas --

obras, cuyo valor pase de 200 pesos, y no se presente postor -

que en lo particular proporcione alguna ventaja sobre su costo, 

podr~ hacerse en almoneda pGblica; tanto estas ventas como las 

que se hagan por menor o de cualquier otro modo, se asentar~n

en el acto de verificarse, en su libro respectivo, por el de-

pendiente del almacén y este asiento será rubricado por la pe~ 
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son a de que habla ~'?n articulo 7 º, en prueba de legalidad. 

10. El producto total de estas ventas se recoger~

diariamente por los empresarios, y con el de las distinciones, 

que percibirán tambi6n, se depositarán en una c;:,1ja que para e~ 

te efecto se pondrá en la cárcel, con dos llaves, de las que -

una tendr~ la Junta de Cárceles y otra los Empresarios. 

11. Todos los gastos que ministren los empresarios, 

se cargar~n a la memori~ semanaria. 

12. Luego que comience a haber ventas, se sacará

cada semana la cuenta del producto de ellas y se abonar~ a la

rnemoria de aquella misma semana. 

13. Si el importe de la venta semanaria no cubrie

ra el valor de la memoria de la propia semana, el faltante que 

resultó se agregarA al cargo anteri.or. 

14. Si el importe de la venta semanaria cubriese -

el valor de la semnna y dejare sobrante,~ste se dividirá en -

dos partes iguales: la una de ellas se abonará a los ernpresa-

rios, en cuenta de lo que hayas ministrado y se les est~ de--

biendo de las semanas anteriores y la otra parte entrar~ al -

fondo coman de que se hablará despu6s. Luego que los cmpresa-

rios estén cubiertos de lo que hubiesen ministrado en las sem~ 

nas anteriores, el importe de las ventas semanarias, dcducido

el de la memoria, inrJl::'Asará íntegro al fondo común. 
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15. El fondo cor1Gn se repartirá semanariamente. e:!. 

tregando el 20 por 100 a los empresarios y el resto quedar~ a

beneficio de la casa para los objetos que designa el reglamen-

to" (34). 

bl) REGLAMENTO DE LA CARCEL DE LA EX-ACORDADA. 

ARTICULO l ~- "Esta c.1rcel sOlo servir:! para los -

individuos que se declareri por cualquier juez de la capital --

formalmente presos, o para los sentenciados al servicio o tra-

bajo de la cárcel". 

ARTICULO 5~- "Todos lCls presos de la Ex-Acordada, 

serán obligados a trabajar en los talleres establecidos en --

ella. seran distribu!dos en los talleres seg(¡n su respectiva -

aptitud". 

ARTICULO 6~- "SOlo serán exceptuados de la oblig~ 

ci6n del articulo anterior los presos que pertenezcan a una --

profesi6n que no sea de trabajo de manos o a los que por cir--

cunstancias particulares sean eximidos por la junta que esta-

blece este reglamento. Los presos exceptuados del trabajo han

de pagar dos reales diarios, que entrarán al fondo de la c~r-

cel y ~sta no tendrá obligación de mantenerlos". 

( 34) Barragán Barrag~n José, "Lcgislaci6n Mexicana sobre Presos, 
Clrceles y Sistemas Penitenciarios (1790-1930), México 1976 
p4ginas 157 y siguientes. 



ARTICULO 7~- "Todos los presos trabajadores en -

los talleres, serán asistidos con buena comida y vestidos y -

tendrán derecho a la parte que les corresponda del fondo se-

gOn este reglamento." 

ARTICULO 12~- "Reglamentará también a la junta -

bajo la misma aprobación del supremo gobierno, las obligacio

nes del inspector que se norrW~e, segdn el artículo 7° de la -

contrata celebrada con los empresarios de los talleres de la

cárcel". 

AR'11ICULO 13':- "Esta junta depositará en un arca

de dos lla\•cs, todo el producto de las rentas de las obras de 

los talleres;y de estas llaves, una tendr~ el prefecto y otra 

cualquiera de los empresarios". 

ARTICULO 14~- "Se hara cada semana la distribu-

ci6n de los haberes de que habla el art1culo anterior, aplic! 

do a los empresarios y al fondo de la c~rcel, lo que corres-

ponda segfin la contrata". 
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ARTICULO 15?- "La parte destinada a la c~rcel, se 

depositará tambi~n en una caja de tres llaves, que tendrá una 

cada individuo de la junta". 

ARTICULO lG~- "Este fondo de la cárcel tendrá -

por objeto asistir a los presos trabajadores con comida y ve~ 

tido y el sobrante se dividirá entre todos ellos, segan los -

d1as que hubieren trabajado y de lo que a cada uno se le dar~ 
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su cuenta 11
• 

ARTICULO 17':- 11 El sobrante que resulte a favor de 

los presos, no se les entregará sino hasta que salgan de la 

cárcel y solo se les permitirá a los que tengan familia darles 

la mitad de lo que ~cngan a su favor y lo que entregará el mi~ 

me preso en presencia de cualquiera de los individuos de la -

junta11 (35}. 

Podemos observar claramente, que al trabajo dese~ 

peñado an esa prisión, estaban obligados todos los reo5. 

Los talleres establecidos fueron cinco, reparti-

dos de la siguiente manera: 

Sastrería 

Carpinter1a 

Zapater1a 

Hombres 
Lavado 

Mujeres 
Costura 

Es relevante lo preceptuado pcr el artículo 16 del 

citado Reglamento, ya que establece que se distribuya en forrna

individual el fondo de reserva, de la siguiente manera: una pa~ 

te destinada a la asistencia de los reo3 trabajadores, con ali

mentación y vestido:y el sobrante, se dividirá entre todos 

ellos, según los d1as trabajados. 

(35) Barragán Barragán José Ob. Cit, páginas 154 y siguientes. 
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c) CARCEL GENERAL DE DELEM. 

En este presidio, la Comisión del Ayuntamiento, -

organizó talleres de distintas clases, siendo creados los de -

herrer!a, carpintería, zapatería, carrocer!a, sastrer1a, tela

res, etc., llegando a .ocuparse gran parte de la poblaci6n. 

No obstante la buena intención de las autoridades 

de la 4poca, al paso de los años esta institución fue decayen

do en prostitución y corrupción por no ser aplicado correcta-

mente el Reglamento Interior de la misma. 

En el año de 1900, el entonces Presidente de la -

Repdblica, Don Porfirio D1az, expidió el Reglamento General de 

Cárceles, el cual en su Tftulo Segundo, Capitulo Tercero, esta

blece las condiciones de trabajo en la cárcel General de Méxi

co, destac~ndose el contenido de los siguientes art1culos: 

ARTICULO 172~- 11 Al pasar un preso a la sección de

sentenciados,se le destinará al trabajo qua le designe el Al-

calde, conforme a los articules 77 a 79 del Código Penal". 

ARTICULO 173~-"Para los reos condenados a prisión 

o arresto mayor, será obligatorio el trabajo,debiendo ellos 

mismos, siempre que la adrninistraci6n no pudiese hacerlo, y al 

efecto, los reos a quienes no pueda darse trabajo por la pri-

si6n, podr!n vender sus artefactos a particulares u ocuparse -

en los trabajos que éstos les encarguen, con autorizaci6n del

Alcalde y siempre con la intervención del Administrador". 
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ARTICULO 174~-"Se proh!be toda violencia f!sica

para hacer trabajar a los reos, a los renuentes sin causa ju~ 

tificada se les r0ndrá en absoluta incomunicación por doble -

tiempo del que dure su renuencia Esta se anotará en el regis

tro de conducta de los presos". 

ARTICULO l75 ~-"Para los efectos del art1culo ant!ó. 

rior, luego que un reo se rehuse a trabajar, será puesto en i~ 

comunicación y cada uno de los d!as siguientes se le otorgará 

si aQn persiste en su negativa, hasta que manifiesto 5U volun

tad de trabajar. El d!a que haga tal manifestación, se le dara 

trabajo si pudiere desempeñarlo en el separo, y en todo caso -

se le conservar~ separado por un tiempo igual al que hubiere -

transcurrido durante su renuencia'-'. 

ARTICULO 179 ~-"Todos los reos condenados por del~ 

tos comunes o arresto mayor, o a prisión, quedan sujetos a que 

el producto de su trabajo se distribuya conforme a los artfcu

los 85 y 86 del C6d igo Penal" . 

ARTICULO 181:-"El trabajo sdlc se suspenderá los

domingos y los d1as de Fiesta Nacional".(36) 

Corno es de notarse, este Reglamento contiene dis

posiciones que con gran énfasis se centran en lo que ha traba-

(36) Barragán Barragán José Ob. Cit. página 494. 
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jo se refiere, de tal forma que, rasuremos a comentar brevcmen 

te algunos de sus artículos. 

El artículo 173°, inarca la obligación de tr~bajar. 

En los artículos 174° y 175°, se establece la pr~ 

hibici6n de ejercer la violencia física para obligar al traba

jador interno a desempeñar aspectos laborales, no obstante, se 

ordena su incomunicuc16n por cierto tiempo, hasta en tanto no

acepte trabajar; esta situación, es totalmente incongruente, -

puesto que se ejercía o se intimidaba al reo, J1asta que se lc

obligaba a confesar que "quería" laborar. 

Indiscutible resulta resaltar la importancia que -

reviste el Código Penal de 1871, en relación al trabajo carce

lario, pues establecía que los delincuentes fueran encarcela-

dos en prisiones y dcpartnmentos diversos, atendiendo al caráE 

ter de la atenci6n, sexo, edad; así, las mujeres irían a un de 

partamento alejado de los varones; los menores de edad, a un -

establecimiento especial donde recibirían educaci6n moral y ff_ 

sica; y los varones sentenciados a quienes les faltaran seis -

meses para cumplir su condena, en un establecimiento apropiado, 

en donde se les permitiera salir a la calle, a desempeñar ca-

misiones o a buscar trabajo en tanto les era otcrgada la libe~ 

tad preparatoria (articules 94 fracs. I, II y III; 127 y 280). 

Por otro lado, organizó el trabajo de los reclusos, 

atendiendo tarnbi6n al sexo, edad y salud del interno. Prohi--

biendo estrictamente a los guardas y alcaldes, el uso de la -

violencia ffsica para obligar al reo a trabajar (artfc\1los 77, 
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78, 79 y 80). 

El art!culo 81, dispon!a que los individuos cond~ 

nades a sufrir la pena de prisi6n o reclusión y los sentencia

dos a arresto mayor por delitos del orden comdn, fueran emple~ 

dos en las obras y artefactos que necesite la administración -

po.blica y que los reos pudieran ejecutar sin ir contra lo dis

puesto en el C6digo. 

Se ordenó al Alcalde formar un fondo económico de 

reserva con el 20% ó 25> de las ganancias oblenidas con el pr~ 

dueto del trabajo del preso, pudiendo aumentar este fondo, in

dividualmente, en 5%, cuando el reo obten~a trabajo de fuera y 

en otro 5%, cuando el reo obtuviera su libertad preparatoria. 

Si el reo no colabor.:l.?a en los talleres de la pr!_ 

siOn y el trabajo que desempeñaba se lo proporcionaban persa-

nas externas, el fondo de reserva podía incrementarse hasta un 

75%. Por dltimo, el fondo de reserva pod1a aumentar en un 10%, 

cuando el reo,por su laboriosidad, se hac1a m~recedor a grati

ficaciones. 

Las normas que conten1a este Código, fueron de -

gran ayuda para la superación del reo y el trato humano en la

prisi6n, al comenzar a avanzar en forrr.a positiva hacia la fij~ 

ci6n de reglas penales, que llevaran un control con respecto -

al trabajo. 

d) PE~ITENCIARIA DEL DISTRITO FEDERAL (1900). 
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La reglamentación del trabajo en este penal caus6 

muchas polémicas antes de ser implantado: "bastindose en el ar-

t!culo Sº constitucional (1857), que señalaba que nadie pod!a-

ser obligado a prestar un servicio ajeno a su voluntad, los p~ 

ritanos católicos de la época se empefiaban en afirmar que el -

trabajo en las prisiones debía ser voluntario"(37). 

''Por su parte, el ala liberal de la Cámara, encab~ 

zada por el diputado Cosmes, no dejó de comentar que el esp!r~ 

tu benigno de las leyes no debia aplicarse a quienes habían --

atentado contra la sociedad, seña lande la incoherencia de que-

la holganza privara en las prisiones, siendo que el trabajo --

era la base de todo el sistema penitenciario" ( 33). 

En este establecin1iento, se implantaron los si---

guientes talleres: Fundición, herrer!a, sastrcrfa, zapatería,-

granito, hilados, carpinter!a, ebanistería, curiosidades, ira--

prenta, trabajos de mimbre y sornbrerer!a, los cuales estaban -

destinados para laborar en ellos, únicamente los hombres; para 

las mujeres, se establecieron los talleres de costura y corte. 

Para el año de 1966, solamente se encontraban fu~ 

cionando la imprenta, fundici6n, zapater!a, carpintería, sas--

trer1a y panader1a. 

En el Centro Escolar "Venustiano carranza", tam--

(37) Colleti Aldo, "La Negra Historia de Lecumbcrri", :16xico -
1977, Ob. Cit. plgina 30. 

(36) Ibidem plgina 31. 
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bi~n encontraban ocupaci6n los internos, yu fuera profesores,

personal administrativo o de intendencia, llegando a laborar, -

alrededor de 80 internos. 

Por su cuenta, algunos internos laboraban en sus

dormitorios r0~lizando trabajos de artesai:!a~ como cuadros, -

llaveros, barcos a escal~ bolsas, etc. No ob3tantc la calidad

del producto, y el !ior.:1rio de las jorn.":l.das de trabajo, las re

muneraciones que se les otorgaba .:i los obreros internos, eran

irrisorias y humillantes. Nos unimos al sentir y pensar del 

Maestro Eugenio Cue] lo Cf1l6n, al expresar que 11 El trabajador de 

be ser remunerado conforme al valor de su trabajo, según su ca 

lidad y cantidad, así lo exige la justicia 11
• 

Hace depender la cuantía de la retribución de la

gravedad de la pena impuest·l, es traer a la valoración del tr~ 

bajo una estimaci6n de car.1.cter represivo completamente despl~ 

zada. 

La remuneración debe ser fijada sobre la base de

los salarios de los obreros libres. 

"Si un preso en trabajo libre gana una cierta suma, 

debe ganar lo mismo en prisión, es absurdo suponer que el trab~ 

jo cb un hombre ernpeor~ cuando es recluido en el establecimien

to penal"(39). 

"No existe disposición alguna legal que permita p~ 

(39) Cuello Calón Eugenio Ob. Cit. página 438. 
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gar a una .persona cantidad in~erior al salario m1nimo, por la-

sola cincunstancia de encontrarse sujeto a prisión preventiva" 

(40). 

Concluiremos lo respectivo a esta institución, di 

ciendo que se creó el ambiente propicio para llevar al cabo la 

explotación del reo, hasta su máxima expresión. 

e) ISLAS M.<'\RIAS. 

Con respecto al trabajo que se ha realizado en --

las Islas Marías por parte de los reclusos, diremos que princ!_ 

palrnente el hcnequ6n, las salinas y la madera. 

La producción de henequ~n es controlada por una -

empresa estatal denominada 11 Promoci6n y Desarrollo Industrial, 

S.A. de c.v. , quien tiene a su cargo el manejo de las unida-

des de trabajo en las Islas Marías y el impulso de la indus--

tria penitenciaria. 

En la Colonia se encuentran delegaciones de dive~ 

sas Secretar1as,como lasde: Desarrollo Urbano y Ecología, Agr~ 

cultura y Recursos Hidráulicos, Comisión Federal de Electrici-

dad, etc. 

La Colonia cuenta con una planta embotelladora de 

refrescos cuya razón social es "Tres Marías", entre los talle-

(40) Adato de !barra Victoria, 11 La Cárcel Preventiva ele la Ciu 
dad de M6xico ''Lecumberri", vista por un Juez", Editoriar 
Botas, México, 1972, página 56. 
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res se encuentran los de soldadura, sast1·eria, zapatería, hoj~ 

later1a, carpinter:ía ¡ renovándose la tecnolog~a, cada vez mc1s, 

de tal form;:i q·uc el 11 colono 11 (41) labora por la mañana. y por -

la tarde asiste al Centro de Capacitaci6n Industrial para rcc~ 

bir adiestramiento. 

La Isla M:iria Madre, se encuentra dividida en ca~ 

parnentos, los cuales albergan una cierta cantidad de colonos, -

de acuerdo con el tiempo de trabajo que se realice; ~stos son-

los más importantes. 

1. Jos~ Ma. More los, en donde los colonos se ded! 

can al corte de madera, plantíos de henequén y siembra de rna!z. 

2. Francisco I. Madero, lugar donde se desarro--

llan las siguientes actividades: vigilancia, bomberos, ayudan-

te de enfermero, cocinero, albañil, etc. 

trabajo: 

3. nalleto, contiene las siguientes unidades de -

a) Planta desfibradora de henequén. 

b) Fábrica de cordel. 

e) Talleres de: Mecánica automotriz y hojalat~ 

r!a, herrer!a, soldadura, sastrería, taller 

de artesanías, madera y zapater!a. 

d) Planta industrializadora de productos del -

mar. 

(41) Denominación que adopta el sujeto en la Colonia Penal, -
sustituyendo a la del reo o interno. 
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e} Panadería. 

f) Tortiller1a. 

4. Rehilete, campamento en donde se encuentra ub!_ 

cada la embotelladora de rcfrP.scos, establos, viveros, apia--

rios, porcinos, criaderos de fauna silvestre, etc. Ln rela--

ciOn con esto, las actividadcE laborales son variadas,desde -

agricultor, pe6n, vaquero, cte. 

5. Venustjano Carranza, campamento en el que se -

dedican al pastoreo de ganado vacuno y ovino, fabricación de -

cal y tabique. 

f) RECLUSORIOS PREVENTIVOS. 

cuentan actualmente con diversos talleres indus-

triales, tales como: 

a) Carpinter1a 

b) Sastrer!a 

e) Imprenta 

d) Metal-Mecc!inico 

e) Artesanias 

f) Acumuladores 

g) Zapater1a 

h) Granito y Mosaico 

De hecho, constitu:t•en féibricas que sin lugar a d~ 

das, podr!an ser encuadradas dentro de la llamada pequeña in--
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dustria de 1.:1 transformnci.6n. 

Los recursos ccon6micos son modestos, dado el in~ 

cia de este µro,Jram.-. de Fomento Industrial Penitenciario. 

La industria de carpinter!a tiene una producci6n

mcnsual de 1,000 pi~·zas,entre las cuales se fabrican, entre --

otros; puertas de m.:i.dcra, bancos pura üscuela 1 juguetes educa

tivos, muebles de cualquier tipo, cestos para ropa, libreros,

etc. 

IMPRENTl\: Tiene capacidad de producci6n de 4 1 000, 

000 de impresiones, en las cu~les se hnccn todo tipo de impre-

siones y papelería para industrias, en color y blanco y negro. 

SASTRERIA: Produce mensualmente 6,500 piezas, corno: 

uniformes, overoles, batas, trajes, rnaquinofs, chamarras, es-

tos artfculos,en todo tipo de tela. 

METAL-MECllNICO: Su capacidad de producción ascie!O 

de a 2,000 piezas mensuales,entre las cuales se fabrican: bo-

tes de basura, bancos para escuela, anaqueles para el comercio, 

puertas, herreria tubular, rejas, etc. 

ARTESllNIAS: Esta industria produce 1,000 piezas -

mensuales, tales como: barcos de juguete, medallas, esclavas, -

prendedores, pinturas, etc. 

ACUMULADORES: su capacidad de producción asciende 

a 1,000 piezas mensuales, aproximadamente. 

ZAPATERIA: Se fabrican mensualmente 3,200 piezas

de zapatos para niños, niñas y adultos. 
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GRANITO y MOSAICO: Se produce entre 700 y 770 me

tros cuadrados de: terrazo de 0ranito, mosaico de pasta, mesas 

prefabricadas, etc. 

Todos estos tal]eres constituyen o CJeneran fuP.ntes 

de trabajo para los internos que tjenen una motivaci6n pilra que 

al quedar en libertad, puedan vivir digna y honestamente con el 

producto de su trabajo. 

g) PENITENCIARIA DEL DISTRITO FEDERAL. 

cuenta con los siguientes talleres: 

a) Saster!a 

bl Zapater!a 

c) Carpinter1'.a 

d) Herrer!a 

e) Pirograbado 

f) Artesanías 

g) Carrocer!as 

h) Mec<!.nica 

i) Laboratorio Dental 

j) Fábrica de Acumuladores 

k) Taller de Cer&mica 

También contiene el establecimcitno un apiario don 

de laboran internos de extracción campesina. 

11 Una de las grandes conquistas del penitenciarismo 

actual, es el derecho productivo, con su justo sentido de forro~ 
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ciOn y aprovechamiento económico, del que, dada la tendencia-

actual de la pena, no solo es de intimidaci6n, residuo arcai

zante, sino de reestructuración íntegra de la personalidad, -

avance a~n no complementado en su totalidad, situación que no 

pod!a mencionarse en ninguna de las ~pocas que antecedieron a 

la contempor4nea" (42). 

(42) Dr. Garc1a Ram1rez Sergio, "Los Derechos Sociales del Pue
blo Mexicano", Primera Edición, I:ditorial Porrtla, Ob, Cit. 
p4gina 268. 
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SEGUNDA PARTE 

EL TRABAJO A TRAVES DE LI\ LEGISLACION PENAL 

a) CODIGO PENAL DE 1929. 

El trabajo dentro de las prisiones siempre se ha -

contenido dentro de las leyes penales: no fue sino hasta el año 

de 1971, que contempló en su Libro Primero, Título XIII, Cap!t~ 

lo Priméro, Reglas Generales sobre las penas, avocándose al tr~ 

bajo de los presos y la distribución del producto de ese traba

jo, utilizando la clasificación por sexos y edades. 

En cuanto al Código Penal de 1929, fu~ sobresalie~ 

te, la legislación que en materia de trabajo carcelario conte·-

n!a; se establece el trabajo en forma obligatoria como elemento 

de las penas de relegación, segregación y prisión mGltiple. He

aqu! su contenido: 

ARTICULO 211~- "Todo reo condenado a una sanci6n -

privativa de libertad y que no se encuentre enfermo o inv.:1.l.ido, 

se ocupará en los términos que dispongan los respectivos regla

mentos en el trabajo qu~ le designe el consejo supremo de Defc~ 

sa y Prevenci6n Social. 

El trabajo, en todo caso, deberá organizarse no s6 

lo con fines de educaci6n y de higiene, sino tambi6n para alca~ 

zar la habilidad tGcnica de los condenados y la utilidad econ6-
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mica. 

El sucl<lo, salario o jornal que se pag\le a los -

reos, ser~ igual al de los trabajaJorcs libres del mercado -

más cercano al establecimiento penal". 

ARTICULO 21::!~- 1'Los arrestados y los reclusos -

por delitos pol1ticos, se ocuparán en el trabajo que elijan, -

con tal que no se oponga a ello el reglamento del estableci-

miento "en que se hallcn 11
• 

ARTICULO 213~- "Al designar el trabajo a que de

ban dedicarse los reos, se tomará en consideración su sexo, -

edad, estado habitual de salud, constituci6n física, vida pr~ 

cedente y aptitudes para dicho trabajo 11
• 

ARTICULO 214 ~- "Se proh!be toda violencia Hsica 

para hacer trabajar a los reos. A los renuentes se les pondrá 

en incomunicación por los días que dure su renuencia. Esta se 

anotará en el registro que deberá llevarse en los cstabloci-

mientos de detención conforme a sus reglarnentos,ast como tam

bi~n todos aquellos hechos que den a conocer lo conducta que

cada reo observare durante su condena. Todos estos datos se -

dar~n a conocer al Consejo Supremo de Defensa y Prevención S~ 

cial, para que este declare la procedencia de la retcnci6n 11
• 

ARTICULO 215 ~- "Los sentenciados a segregación, -

relegación o arresto por delitos comunes, scr¿n empleados en

las obras o artefactos que ne ce si te la adrninistrilción pCíblica 

y que puedan ejecutar o en los tralJajos que el Consejo Supre-
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mo do Defensa y Prevención Social les sc~ale de acuerdo con -

sus apti tudcs ''. 

ARTICULO 21G?- 11 Si no pudiere djrs0le ocupaci6n -

podr<'.in vender su~~ <trt..::f,:icto,., a purticulo.rt.?s, u o.:.:up,:r~;c f.:n t.r~ 

bajos que éstos le~ encarguen, siempr0 que no pugnen con los -

reglamentos de los el'::tablcc1mientos pc-nalcs~ per.o nunccJ. se peE_ 

mitirá que emprcsa1:ios o contratistas tomen por su cuenta los

talleres de los establecimientos penales, ni que esp(~culon con 

el trabajo de los presos'', 

ARTICULO 217 ~- '1 Cua.nd0 hubiera uglomcr.:tci 6n de -

reos en los establecimientos penales o dificultad para organ~ 

zar en ellos convenientemente los trabajos, el Consejo Supremo 

de Defensa dispondrá que se organicen campamentos n los que -

sean trasladados reos para que extingan sus condenas en un to

do o en parte, dnstin~ndo5elcs .J. L.1 construcción de ferrocarri 

les, apertura de carreteras o canales, desmonte o desecación -

de terrenos u otros trabajos ptí.blicos". 

ARTICULO 218 ~- 11 Los campamentos penales se establ!::_ 

cerán de preferencia fuer<l de las poblaciones y en ellos esta-

ran los reos bajo segura custodia y sujetos a un régimen senci

llo, cuyos pormenores se fijarán cr. cada caso en atcnci6n a las 

circunstancias de la obra pe1blicd respectiva 11
• 

ARTICULO 219~- "Sólo se destinarán a los campamen

tos: reos varones condenados a arrestos o segn .. °"gact6r1 y que: por 

su edad, constitución ffs.:i.ca, cstaCo de !-ialu-1, oficio u ~-.cupa--
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ci6:-i 'nhi tu.::.:, ;:;e,:¡,n apto[.·~ .J jn1ci0 ,:_.. C01!:St'jo de Defensa y -

Prcvenci dn Suci :11, p~:rc: el t1·al.:-d.jc que :1uy.J. de enconc•nd.1rse-

les. L,:,s ro..."::.:;; ._·-::i:1d'2:10:1dos .:1 sc:s:.c<- •]C;Cic".SJ1 para quienes r;o haya -

cc.:.o..:::.s ._n e:l luc;.:ir en que lu i..:;...:l;:..in9an,scr<'tn dcstin:-!d0~::; a un -

carnp<.im .ntu". 

Af\'J'ICULü 220;- "l~l cst.ablccer lo5 campa111cntos p~ 

nales, se dcterminar<'i: 

I. La obra pública en uue deban trabajar los reos¡ 

II. El 1 ugar donde haya de establecerse el campamento; 

IlI. El tiempo que deba sustituir al campamento, el --

tiempo que sc.J. siempre prorrogable; 

IV. El número de reos que deba haber en el campamento, 

los cstablecir:'.ientos pennles en donde haya de sa-

lir y las bas~3 para su selección, incluso las san 

cienes a que hayandc estar condenados, especifica~ 

do el tiempo mfnimo y me'iximo de la condena; 

v. Las clases de trabajo que hayan de establecerse y

los jornales que por cada uno se pagar~n; 

VI. El r~gimen a que haya de estar sujetos los reos d~ 

terminando expresamente las horas de trabajo y las 

condiciones relativas a alojamiento y servicio mé

dico en los términos del artículo 123 de.la Consti 

tuci6n de la Rep~blica, y 

VII. El personal de administración y de vigilancia del

ca~pamento, así como las fuerzas que deban dar cu~ 

todia 11
• 
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ARTICULO 221~- ºTodo reo privado de libertad está 

obligado a pagar su alimentaci6n y vestido, del producto de su 

trabajo". 

ARTICULO 222~- 11 El resto del producto del trabajo 

de los condenados a arresto, segregación, relegación o reclu-

sión, se distribuirá por regla general del modo siguiente: 

I. un 40% al pago de la reparación del daño; 

II. Un 30% a la familia. del reo, cuando lo ne ce si te, y 

III. Un 30% para formar al reo un fondo de reserva 11 
.. 

ARTICULO 223~- "Si la reparación del daño hubiere 

sido cubierta, o si la familia no est~ necesitada, las cuotas

rcspectivas se aplicarán,por partes iguales, a los demás fines 

señalados en el articulo anterior." 

ARTICULO 224 ~- "La porción que el Gobierno debe -

percibir, nunca excederá de la cantidad real y efectivamente -

que pueda gastarse en el reo, y cuando éste no pueda sufragar

con el producto de su trabajo los gastos que causare, se le -

ejecutará en sus bienes s6lo en la parte que exceda de la can

tidad que la ley fije como patrimonio familiar". 

ARTICULO 225 ~- "El fondo de reserva de los reos -

que fallezcan antes de cumplir su condena o de salir en liber

tad preparatoria, se aplicar~ por partes iguales a la repara-

ci6n del daño y a la familia del fallecido". 

ARTICULO 226 ~- "De las cantidades cor.signadas al

fando de cada reo, se podr~ emplear hasta un 50% en dar auxi--



11-i 

lit'::> extraordinarios a su famíiia para subvenir las necesida

des que se deriven de accidente corr.probado, y hasta un 10% en 

gratificaciones del mismo reo, durante el tiempo que se hicie 

re acreedor a ellas por un buen comportamiento 11
• 

ARTICULO 227~- "Por familin se entiende, para los 

objetos del artículo anterior, al cónyuge, los ascendientes y 

descendientes y los hcr:nanos que vivan un la casu a cxpensas

del reo al tiempo que éste fuere aprehendido". 

ARTICULO 228?- 11 Con la parte destinada para gra

tificarse al reo, podrá v~riar su alimentación o adquirir los 

objetos que quisiese y que lícitamente puedan dársele confor

me al reglamento del lugar de detencil'.511; el resto de los fon

dos se entregar~n a cada reo en los t~rrninos que prevengan -

los reglamentos respectivos 11
• 

COMENTARIO AL CODIGO PENAL DE 1929. 

Podemos apreciar que el artículo 214, prohíbe ut~ 

lizar toda violencia f!sica para obligar a trabajar al reo, p~ 

ro acepta la incomunicaci6n para aquéllos que se muestren re-

nuentes, situación por demás incongruente, toda vez que el per

juicio ex.is te, ya sea aplicando la incomunicación o el mal tra 

to o violencia f!sica. 

El artículo 215 establece el empleo de sentencia

dos en las obras o artefactos que necesite la administración -
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pública, o en los trabajos que le destinare Prcvcnci6n Social. 

Aunque contenga el Código Penal de 1929, grandes 

innovaciones e11 est3 materiares lógico suporier que no alcanza 

ba el avance que se hubiere qucr ido, por lo que al igua 1 que -

marca nuevos beneficios sigue aceptando otras disposiciones -

favorables. 

El artículo 21G, contiene dos aspectos muy impo~ 

tan tes: 

1° La carencia de una forma de organización den

tro de sus talleres que hiciera posible el desarrollo de los

rnisrnos, para provecho del recluso. 

2° El temor de utilizar nuevamente a contratis-

tas como intermediarios, despu~s de haber un resultado negat~ 

vo con anterioridad, haciendo más palpable la necesidad de -

controlar el trabajo en la cdrcel. 

El articulo 217, en 61 se pone de rclievcla fal

ta de establecimientos penitenciarios en esa ~poca~auxili~nd~ 

se al gobierno para resolver este problema conla i~plantación 

de campamentos de trabajo. 

Los artículos 218, 219 y 220, señalan la forma -

en que funcionar~n dichos campamentos penales. El artículo 220, 

fracción VI, constituye un d~bil intento de acudir al art1cu

lo 123 constitucional para regir la actividad del preso trab~ 

jador. Pero, sin embargo~es significativo y de suma irnportan-

cia esta fracción, puesto que aunque todas las disposiciones

dc este ordenamiento, en ~atGria de trabajo son confusas, in-



116 

con1plctaB ~ CL'l•trudictcriü.$, cst.a fr~1cci6n rl2'presenta la luz -

que ilumina toJos l~s demjs nrt5culo, y que afin en la actual -

vigencia no se cncucJ1tra contenida. 

Los dem<í;:; urtrc~1los, únicum~nte se refieren a la

distribución del ¡Jr0L~ucto del tr~bajo, n1isma que hasta la fe-

cha se sigue utiliznndo. 

b) CODIGO PENAL DE 1931. 

Nuestro actual Código Penal, solamente dedica ci!:._ 

co artículos paru reglamentar el trabajo en la prisi6n, conte

nidos en el Título Cuarto, Capítulo II, y son los siguientes: 

ARTICULO 79 ~- "El gobierno organizará las cárcc-

les, colonias penales, penitenciarías, presidios y establcci-

mientos especiales donde deban cumplirse las detenciones pre-

ventivas y las sanciones y medidas de seguridad privativas de

la libertad, sobre la base del trabajo como medio de regenera

ción, procurando la industrialización de aquéllos y el desarr~ 

lle del espíritu de cooperaci6n entre los detenidosº. 

ARTICULO 80~- ºEl gobierno, dentro de los princi

pios generales consignados en el articulo anterior, podrá esta 

blecer, con carcicter perrnanen te o transitorio, campamentos pen~ 

les a donde se trasladarán los reos que se destinen a trabajos 

que exijan esta forma de orqanizaci6n". 

ARTICULO 81~- "Todo reo privado de su libertad y-
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que no se encuentre enfermo o inv~lido, se ocupará en el tra

bajo que se le asigne de acuerdo con los reglamentos interio

res del establecimiento en donde se encuentra. 

Toda atención privativa de libertad se entender~ 

impuesta con reducci6n de un d!a por cada dos de trabajo, --

siempre que el recluso observ~ buena conducta, participe rcg~ 

larmente en las actividades educativas que se organicen en el 

establecimiento y revele por otras datos efectivos su readap

tación social, siendo esta ültima condición absolutamente in

dispen~uble. Este derecho se har~ constar en la sentencia". 

ARTICULO 82 ~- "Los reos pagarán su vestido y al!_ 

rnentaci6n en el reclusorio con cargo a la percepción que ten

gan por el trabajo que desempeñen. El resto del producto dcl

trabajo se distribuir~, por regla general,del modo siguiente: 

I. Un 30% para el pago de la reparacitSn del daño; 

II. Un 30% para el sostenimiento de su familia; 

III. Un 30% para la constituci6n del fondo de ahorros 

del mismo y 

IV. Un 10% para los gastos menores del reo". 

ARTICULO 83 ~- ''Si no hubiese condena a reparación 

del daño o este ya hubiere sido cubierto, o si los dependien-

tes del reo no cst~n necesitados, los porcentajes implicados -

se distribuirán entre los conc€ptos que subsistan, en la propoE_ 

ci6n que corresponda, excepto el destinado ~ gastos menores -

del reo, que ser~ inalterable en el 10% sefialado," 
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COMENT,\RIO ,\L CODIGO PENl,L DE Ll 31. 

El articulo 79, tema como principio lo enmarcado 

en el artículo 1e constitucional, segundo p~rrafo, fijando co 

mo base "el trabajo para la regcncraciCin del detenido." 

El 80, acepta tambi~n l.:i.. irnplantaci6n de campa-

mentas penales de trabajo para reos, siguiendo los lineamien

tos del código anterior. 

El art!culo 81 es el más sobresaliente, señala -

en primer tl?rmino "todo reo privado de su libertad y que no -

se encuentre inv~lido, se ocupar~ en el trabajo que se le --

asigne, de acuerdo con los reglamentos interiores del establ~ 

cimiento donde se en cu entre 11 
• 

Al parecer, en fonna imperativa, el reo debe ded~ 

carse al trabajo que le es asignado sin tomar en considerd--

ción su vocación ni sus intereses purticulares. 

El trabajo penitenciario se encuentra contempla

do en diversos ordenamientos legales vigentes, no obstante, -

en nuestro particular punto de vista, en ninguno de ellos se

erunarcan los derechos que el trabajador interno debe gozar. 

Objetivizando, encontra~os que el interno traba

jador no tiene adscripción al seguro Social o Institución al

guna que se haga cargo de su salud como ocurre con todo trab~ 

jador externo; no tiene de racho a la indemnización en caso de 

sufrir un accidente en el desempeño de sus labores, si por re 

querimiento de la institución se ve forzado a laborar horas -
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extraordinarias, no goza del paga de ellas; y si por alguna -

circunstancia et trabajo excede de los seis días laborables.no 

tiene derecho a un descanso semanal. 

Prácticamente desconoce sus obligaciones como tr~ 

bajador, todos estos problemas derivados de las lagunas legis

lativas en materia penitenciaria. 

Cuando el interno al ingresar a algún centro pen~ 

tenciario se dice que pierde también sus derechos, no es que -

los pierda, es de considerarse que se incurre en uctos de ex-

plotación, situación que es claramente negativa y perjudica a

la sociedad, 

No olvidemos que en gran escala los sistemas pen~ 

tenciarios de un pa!s son el reflejo de la sociedad que los -

contiene. 

Sin embargo, es importante resaltar el beneficio

de la remisión parcial de la pena, lo cual constituye un est!

mulo considerable y relev~nte, pues influye en el ánimo del i~ 

terno en la bdsqueda constante y más rápida para la obtcnci6n

de la libertad. 
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e o N e L u s I o N E s 

1. La lucha contra e 1 crimen existe desde épocas 

muy remotas, de una manera perenne y relevante. 

2. Las penas impuest.:is en la antiguedad, no eran 

proporcionales al delito cometido, revestidas de crueldad y -

sadismo. 

3. La pena primitiva de libertad, más que aten-

der a la readaptación, era apreciada como expiación y castigo. 

4. La prisión ha sido como el eje de los siste-

mas represivos. 

5. La pena privativa de libertad, es restrictiva 

de la misma, puesto que no se priva en su totalidad al ser h~ 

mano que se le impone. 

6. El $Ujeto interno en un centro Ce reclusi6n,

es sometido a un tratamiento espec!f ico de readaptación en b~ 

se al artículo 18 constitucional, piedra angular del derecho

penitenciario mexicano. 

7. No todos los individuos en reclusión requie-

ren forzosamente ser readaptados. 

8. La base del tratamiento será la educaci6n, el 

trabajo y la capacitación para el mismo. 

9. Los primeros sistemas penitenciarios, no con

templaban el trabajo corno medida rehabilitadora del sujeta, -

sino como castigo y forma de explotar la fuerza de trabajo del 

reo. 
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10. La educaci6n para adultos en reclusión, ha~ 

ta fechas recientes era impartida por. profesores internos, -

si tuaci6n aberran te por carecer en su mayoría de los conoci-

mien tos id6neos para su aplicación. 

11. Una de las deficientes fundamentales en la

importancia educativa, es la falta de interés y vocaci6n por

parte de los profesores que realizan esta área. 

12. La educación es un elemento b~sico indispe~ 

sable y esencial en el tratamiento de readaptación social del 

interno. 

13. Las instituciones de reclusión deben funci~ 

nar bajo las bases del sistema penitenciario del artículo -

18 Constitucional y 2° de la Ley de Normas Mínimas, que son -

el trabajo, la capacitaci6n para el mismo y la educaci6n. 

14. El personal id6neo para atender el aspecto

educativo de los adultos en reclusidnres el maestro especia-

lista en el ~rea de inadaptados sociales e infractores. 

15. La labor interdisciplinaria de las distin-

tas arcas que conforman la instituci6n~corno son: Trabajo so-

cial, Psicología, Pedagogía, servicios M~dicos, Psiquiatría y 

Criminologfa,deben realizarse y tener por objeto proporcionar 

al interno un verdadero tratamiento técnico. 

16. La individualización del tratamiento es la

forrna que mayores posibilidades ofrece socialmente a la pers~ 

na privada de su libertad. 
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17. Toda actividad que incluya los aspectos ed~ 

ca ti vos y laborales, debe cumplir las etapas de plane.acJ.ón, -

ejecución, evaluaci6n y ser objeto de control y registro tanto 

de su seguimiento corr.o de los avances obtenidos. 

18. La participación activa y constante de los -

familiares y d~ lct comunidad debe estar contemplada en el tra 

tamiento Ue reudaptaci6n social del in terno para la aceptaci6n 

y apoyo que a 6st.a deben brindar, tanto dentro de la institu

ción de reclusi6n como en su vida en libertad. 

19. La Direcci6n General de Reclusorios y Cen-

tros de Readaptación Social, debe impartir cursos de capacit~ 

ci6n y actualización al personal que trabaja en las institu-

cianes de reclusi6n~a interesados en prestar sus servicios -

tanto como directivos, técnicos de custodia, dando a conocer

prirnordialrnente los objetivos en dichas instituciones para -

que laboren de acuerdo a ellos, debiendo seleccionar al pers~ 

nal que entre sus caracter!sticali reuna la vocación y la cap~ 

cidad necesarias para favorecer el adecuado tratamiento del -

interno, siendo sus actividades objeto de una supervisión pe

riódica. 

20. La educación dentro de un reclusorio debe -

cumplir una función orientadora, formativa e informativa y t~ 

ner el car~ctcr que señala el art1culo 11 de la Ley de Normas 

Mínimas.al referirse no solamente al car~cter acad6mico, sino 

también cívico, social, higi~nico, artístico, físico y ético. 
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21. La educación dentro de un establecimiento de 

reclusi6n debe tener carácter de obliqatoriedad. 

22. La participaci6n del interno en actividades

educativas, debe ser objeto de remisión parcial junto con el

trabajo y la capacitación para el mis~o, dentro de un horario 

diurno de ocho horas. 

23. El trabajo es un medio de dignificación del-

hombre. 

24. El trabajo realizado dentro de una institu-

ci6n de reclusión, debe tender a formar un individuo consciente 

de su participación responsable en la vida social productiva,

que tenga como consecuencia su seguridad, estabilidad econ6mi

ca e independencia. 

25. Es imprescindible la aplicación de pruebas -

para detectar aptitudes e intereses del interno y de esta for

ma, ubicar adecuadamente al interno en una determinada ~rea la 

boral. 

26. La capacitación para el trabajo es una etapa

que debe ser cubierta como elemento básico, elemental en el 

aprendizaje de un oficio, la cual debe ser impartida por el 

personal competente, capaz de inspirar confianza y seguridad -

al interno para que éste desarrolle al máximo sus habilidades

y destrezas~ 

27. Toda actividad considerada como trabajo, debe 

ser remunerada. 

28. La remuneraci6n que se otorgue al interno oor 



12-1 

el dcscnf:i.. .. .:;-..c de su trabi:i.jo, debe- ser just..:-:, r-,-!ra que solvente 

sus propios gasto~)" lu¿ de su ~amilia, evita~.do así los gra~ 

des problcm.:ls que por care::ncias económicas desintegren la fa 

milia. 

29. ~o~ medio del trabajo, s0 debe fomentar en

el interno el a~atan:icnto de norrnils y lineamientos que favo-

rezcan ln bu..:>na r.1archa J.cl centro L1borul, adem~s de reforzar 

los hábitos de puntu<1.lld.J.c1 y asisl.encia, favorecer la cooper~ 

ci6n, la solidaridad y el respeto a s! mismo y n los demás. 

30. El cómputo de dias labora.dos, debe ser el -

resultado de un control correcto para reulmente beneficiar al 

interno en una forroa justa y adecuada; y a la par de esto, debe 

garantizarse la adquisición y el dominio de una actividad lab~ 

ral que le permita al interno vivir con ella en el exterior y

asequrarnos de esta manera, que existir~ un factor menor que -

lo acerque a la reincidencia. 



125 

B I B L O G R A F A 

Adato de Ibarra Victoria, La Cárcel Preventiva de 

la Ciudad de M~xico "Lecumberri" vista por un Juez, Ed. Botas, 

México, 19 72. 

Barragán Barragán José, Leoislaci6n Mexicana so-

bre Presos, Cárceles y Sistemas Penitenciarios (1790-1930), Ed. 

Serie Legislación 4 Secretaría de Gobernaci6n, México, 1976. 

Dernaldo de Quiroz Constancia, Derecho Penitencia 

ria, Ed. Imprenta Universitaria, México, 1~53. 

Bcrnaldo de Quiroz Constancia, Crirninolog1a, Ed.

José M. Cajica Jr., México, 1948. 

Carrancá y Rivas Raúl, Derecho Penitenciario, CáE,. 

cel y Penas en M~xico, Ed. Porrúa, Segunda Bdici6n. 

Carrancá y Trujillo Ralll y Carrancá y Rivas Ralll, 

C6digo Penal Anotado, Ed. Porrlla, México, 1980. 

Castellanos Tena Fernando, Lineamientos Elementa

les de Derecho Penal, Ed. Porrlla, México, 1976. 

Coletti Aldo, La Negra Historia de Lecurnberri, -

Libro de Contenido, México, 1977. 

Cuello Cal6n Eugenio, La Moderna Penoloc1a, Ed. -

Bosch, Barcelona España, 1974. 



.126 

Cuevas Sosa Jaime y García de Cuevas Irma, ~ 

cho Penitenciario, Ed. Jus, K6xico, 1974. 

De Tavirn Juan Pablo y López Vergara Jorg:, Diez 

Temas Criminolóq ice::::; Actuales 1 Investigaciones y Conferencias, 

Mlixico, 1979. 

García p,;.m1rez Sergio, Manual de Prisiones, Ed.-

Botas, México, 1970. 

Piña. y Palacios Javier, Ln C5rcel de la Perpetua 

Inquisici6n y la Real Cárcel de Corte de la Nueva España, Ed. 

Botas, M!;xico, 1971. 

Rodr!guez Manzanera Luis, Criminoloq:ía, Ed. Po-

rrUa, la. Edición, M~xico, 1979. 

Rodríguez Manzanera Luis, Apuntes de Penología,-

Mlixico, 1975. 

Publicaciones y Revistas 

C&rceles y Sistemas Penitenciarios, Serie A, Se

crc tar!a de Gobernac.l6n. 

De Criminibus, Lib.47, Titulo!, Capitulo IV, No. 

8. 

Publicaciones de la Dirección General de Recluso

rios y Centros de Readaptación Social, Prof. Piña y Palacios -

Javier, México, 1978. 



Leyes y Códigos 

Ley de Normas M!nimas 

Código Penal, Exposición de Motivos, 1929. 

Código Penal, M~xico, 1931. 

127 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Concepto y Naturaleza de la Pena
	Capítulo II. La Educación como Medio de Readaptación
	Capítulo III. De los Reclusorios Preventivos
	Capítulo IV. El Trabajo como Medio de Readptación Social, Evolución del Trabajo Penitenciario
	Conclusiones
	Bibliografía



