
,;2 ;Je: 
d)->'-j 

UNIVERSIDAD NACIONAl AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

"ARAGON" 

FACULTAD DE DERECHO 

"ESTUDIO GENERAL ACERCA DE LA IMPORTANCIA 
DE LA LIBERTAD PRE - LIBERACIONAL EN EL 

SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO". 

T E s 1 s 
QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 
PRESENTA; 

.,...._ _____ Y,ICTOR JAVIER PEREZ CABRERA 

if~lS CON 

) i111l = OiiGEH 
/j ll A'14GOn 

--=--__ .. _ SAN JUAN DE ARAGON, EDO. DE MEXICO 1990 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



l!IDICB 

INTRODUCCION. 

CAPITULO 

LA PRISION. 

ANTECEDENTES BISTORICOS 

A. ROMA ••••••••••••••••••••• , • , •• , •• , •••••••••••••• 

1. Prisiones Abiertas ......................... . 

2. Selecci6n de Delincuentes ..............•.... 

B. INGLATERRA , ••• , ................................ . 

l. Organización de las Prisiones Inglesas 

2. La Prisi6n Abierta en el Sistema 

Penitenciario Inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

C. FRANCIA ••••••• , •••••••••• , •••• , •• , • • • • • • • • • • • • • • 16 

l. Sistema Penitenciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

2. Casabianda l 7 

O. MEXICO ••••••••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • 21 

l. Or1genes de la Prisión Mexicana y su 

Evoluci6n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 21 

CAPITULO II 

LEGISLACION. 

A. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 



B. LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE 

REDAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS •••••.••..••••• 34 

C. REGLAMENTO DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE 

READAPTACION SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL .•••••••• 65 

C A P I T U L O III 

FORMAS DE LIBERACION DE LA PRISION. 

A. LIBERTAD CONDICIONAL .••.•.••.•..• , • • • . • • • . • . . • • • 85 

1. Origen y Desarrollo • . . • • • • • • • . . • • • . • • • . • • . • • 85 

2. Su Eficacia como Medio de Readaptaci6n 

Social . . . . • • • • . • • • • • • • • • • • • . . • • . . • • • • • • • . • .. 88 

3. Resultados ••••••.••••••..••.••••••.•..••••.• 91 

B. PRISION ABIERTA ••••••••.•• , ••.••••••• , • • • . • • • • . • 93 

C. REGIMEN PROGRESIVO ESPECIALMENTE EL 

TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL ••••••.•••••••••••••• 99 

C A P I T U L O IV 

IMPORTANCIA QUE LA LIBERTAD PRELIBERACIONAL REPRESENTA 

PARA LA READAPTACION SOCIAL DEL INTERNO. 

A. REFORMA CARCELARIA •••••••••••••.•••••••••••••••• 108 

l. La Readaptaci6n Social del Interno •••••••••• 109 

2. La LiberaciOn • .. • • • • • .. • • . • . • . . • • • . • • • . • . • • • 111 

3. Permisos de Salida, ventajas e 

Inconvenientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 



B. ESTUDIO DEL REGIMEN ABIERTO ••••••••••••••••••••• 121 

l. Beneficios para la Poblaci6n Penitenciaria ... 121 

2. Riesgos que Representa • • . • • . • • • • • . . • . . • . • . • • 123 

C A P I T U L O V 

ASISTENCIA PENITENCIARIA Y POSTPENITENCIARIA. 

A. TRATAMIENTO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 129 

l. PropOsito ••...••.•••..•..•.....•.•••.•.••••. 130 

2. Tipos de Tratamiento .•••.•.•••.•.••.•••••••. 132 

B. CONSEJO TECNICO INTERDISCIPLINARIO • • • • • • • • • • • • • • 137 

l. 

2. 

Equipo Humano 

Funciones que Desarrolla 
138 

140 

C. TRABAJO PENITENCIARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 143 

l. su Importancia 143 

D. LA FAMILIA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 148 

l. Papel que Representa a Nivel 

Penitenciario •••••.•••••.••••••.••••.••.•••• 148 

E. EL PERSONAL PBliITENCIARIO ••••••••••••••••••••••• 151 

l. SelecciOn y capacitaciOn del Mismo ••••••.••• 151 

F. PATRONATO PARA REOS LIBERADOS ••••••••••••••••••· 158 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

162 

165 



I H T R o o u e e I o H 

El presente trabajo es reflejo de la preocupaci6n pór

brindar a los hombres internos en los centros penitenciarios 

un mejor tratamiento, para reivindicarlos a la sociedad y h~ 

cerlos sentir dueños de su plena libertad. se trata de rel! 

jar las tensiones f1si=as y mentales en que viven los presos, 

de crear el campo propicio para el empleo de ~todos educat! 

vos que rescaten al hombre del submundo del crimen. 

La prisi6n abierta está a la orden del día. Es tema -

importante en los Cong~esos penitenciarios y está presente -

tambi~n en las c~tedras y en conferencias, así como en las -

revistas. Surgi6 como una audaz tentativa para salvar al r~ 

gimen penitenciario desmoralizado. 

Es importante señalar que el tratamiento prcliberacio

nal es la forma adecuada para preparar al interno al rece 

brar su libertad. 

En los últimos años se ha vigorizado la opi~i6n respe~ 

to al servicio que los centros de reclusión deben prestar a

la comunidad, reincorporando a la vida libre, hombres cona -

cientes de sus responsabilidades. 

El conocido autor Elias Neuman, nos dice que mucho se

ha hablado de la reeducaci6n del hombre delincuente a fin de 

que pueda reingresar en la sociedad como elemento útil, res
tnur~ndose en ~l, los sentimientos de sociabilidad y ¿qu~ es 

lo que hacen? : tlo arrojan a una celdal 

La experiencia penitenciaria de los últimos tiempos 
evidencia que la prisi6n abierta puede proporcionar al hOID -



bre que delinque condiciones de sociabilidad, pues permite -

relativa libertad de movimiento, convivencia familiar y con-

tacto con el mundo exterior. 

La ausencia de rejas, cerrojos, muros, vallas, soldados 

o guardias, da al reeducando la sensaci6n de que dej6 de ser

un hombre arrinconado, una criatura al margen, visto con des

dén o sospecha por los agentes de la autoridad. 

Con todo esto se trata de buscar una relación más ínti

ma entre el interno y la armonía social del mundo libre, asi

como los efectos esenciales de la readaptaci6n social. 

561~ as1, con la idea bien clara de que el interno per

tenece a la comunidad y no a la cárcel, los programas peniten 

ciarios alcanzar&n su permanente misi6n resocializadora. 



C A P I T U L O I 

LA PRISION. 

AllTBCBDEllTBS HISTORICOS. 

Las c&rceles surgen cuando el hombre tuvo necesidad de

poner a buen recaudo a sus enemigos. 

Las primeras cárceles fueron cuevas, tumbas, ca\~ernas, -

etc. lugares inhóspitos a donde se enviaban desterrados a los 

enemigos del estado. No eran precisamente cárceles en el sen

tido moderno del término tal como las conocemos en la actuali 

dad. Eran lugares adaptados para cumplir con la finalidad de: 

separar a todos aquellos que eran considerados peligrosos pa
ra la sociedad y el estado. 

"Se ha dicho que el origen de la palabra cárcel lo en -

centramos en el vocablo latino coercendo que significa res 

tringir, coartar; otros dicen que tiene su origen en la pal~ 

bra -carear- término hebreo que significa meter una cosa•. -
(1) 

Constancio Bernaldo de Quiros, nos dice que w1a prisi6n 

son unos brazos autoritarios que dominan forcejeanteE al mal

hechor fugitivo o sorprendido en flagrante delito. Despu~s -

por unas cuantas horas m!s, es el árbol infeliz, el pilar en

que el malhechor bien amarrado aguarda el juicio. Por alti

mo, cuando estas escenas se repiten demasiado, todos los dias, 

(1) Cuevas Sosa Jaime e lrma García de Cuevas. Derecho Penitenciario. -
Editorial Jus. Estudios Jur1dicos.,J~xico,Distrito Federal. 197'7. -
p. 25. -



es la construcci6n fuerte, incómoda y desnuda, en que la dil~ 

ei6n de los procesos forza a que esperen semanas, meses, años 

enteros, los qu~ despu§s de la sentencia, han de salir para -

que el fallo se cumpla, en forma de muerte, de mutilaciones o 
de azotes". (2) 

La cárcel no se ha hecho para castigo, sino para custo

dia y seguridad de los reos, sin embargo, suele imponerse por 

pena en algunos delitos que no son de mucha gravedad-

En las cárceles además de la privación de libertad exi~ 

ten incomodidades, molestias y malos tratos, as1 como los ab~ 

sos introducidos por la codicia, dureza y mala fe de los su -

baltcrnos a través de los cuales, hacen padecer a los misera

bles que tienen la desgracia de estar all! encerrados. 

Existe (y ~ato es lo peor) una perjudicial mezcla de t~ 

da clase de delincuentes, el deudor, el enamorado, el contra

bandista, el que delinqui6 m§s por fragilidad que por malicia 

y corrupci6n, el que cometi6 algunos de aquellos excesos que

son incomparables con la hom:br1a del bien. Todos éstos están 

confundidos con el ladr6n, con el asesino, con el blasfemo, -

con el perjuro, con e3 falsario y el trato de unos con otros

y los malos ejemplos más contagiosos que las enfermedades epi 

démicas, cundiendo por todos como un cáncer, hacen perversos

ª los que no lo eran, convirtiéndose de esta suerte las c~rc~ 

les destinadas para la·custodia de los reos, en escuelas de -

corrupci6n y seminario de hombres malos y dañinos a la socie

dad. 

La primera prisión construida en el mundo culto fue la-

(2) Bernaldo de Quiros, Constancio. Lecciones de Derécho Penitenciario .. -
Editorial U.N.A.H. Textos Universitarios. México, Distrito Pederal.-
1953. p. 41. 
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de Gante en B~lgica, mandada edificar por orden del Burgomae~ 

tre de la ciudad, Vizconde Alain XIV e inaugurada en el año -

de 1773, cuando todavia existia el glorioso John Howard. 

Catorce años despu~s de la c&rcel de Gante en 1787, se

presenta el modelo bautizado con el nombre de •pan6ptica" (t~ 

do a la vista} por su creador, el famoso hombre de leyes Jer~ 

mias Bentham. Presentaba Bentham su modelo como una sencilla 

idea de arquitectura para guardar a los presos con m§s segur! 

dad y econom!a y para trabajar al mismo tiempo en su reforma

moral, con medios nuevos de asegurarse de su buena conducta y 

de procurar a su subsistencia despu~s de la libertad. Este -

sistema tuvo poco éxito en la prActica. 



A) ROM A. 

El estudio de la prisi6n en la historia romana, la m§s

antigua, nos conduce a la figura arquitectónica de la cárcel. 

La fundaci6n de la primera cárcel en Roma se debe al tercero

de los Reyes Romanos, Tulio Hostilio, que reinó en los ar.os -

620 a 670 antes de Cristo, 

Fue hacia el año 640 después de Cristo, cuando encontr~ 

mas la cárcel (construida) tanto en Grecia como en Roma, des

tinada a encerrar a los enemigos de la patria. 

•En Roma se recuerda la cárcel conocida cor. el nombre -

de -Mamertino- construida por Aneo Marcio, el cuarto de los -

Reyes y en la cual estuvo prisionero San Pedro'". (3) Esta 

cárcel también se llam6 Latomia, donde se tenla instalada una 

"oreja" que era como un puesto de escucha para sorprender los 

secretos de los presos, imprudentemente dejados en conversa -

cienes que los delataban". 

También en Roma encontramos la llamada cárcel por deu -

das, destinada a albergar a los deudores hasta que por si mi~ 

mos o por otro abonasen la deuda. 

En Roma, la cárcel no pas6 nunca de ser lo que ahora es, 

una antesala, una sala de espera para el castigo, que se rec.!, 

b1a en otras formas, casi siempre mucho más duras. 

En el año 320 de nuestra era, hallamos en el Derecho R.9, 

mano, la magnifica Constituci6n Imperial de Constantino, que

es para nosotros el primer programa de Reforma Penitenciaria. 

Se limita a cinco preceptos fundamentales: a saber: 

(3) Cuevas Sosa Jaime e Irm.s García de cuevas. op. cit. p. 25. 



PRIMERO: No es precisamente carcelario, es el de la aboli -

ci6n de la crucifixi6n, como medio de ejecución, -

reservado para gente de condición inferior o para

delitos de los m~s atroces. Este precepto surge -

a consecuencia ·ael cambio de religiones, ya que el 

arte cristiano no interpret6 los métodos de ejecu

ción y utilizó la crucifixión que s6lo se convir -

ti6 en un instrumento de dolor e infamia. 

Ya los puntos subsecuentes de dicha Constitución -

son todos de reforma carcelaria; 

SEGUNDO: Ordena la separación de los sexos en las prisiones; 

TERCERO: Prohibe los rigores infitiles en las cárceles, el -

uso desmedido de esposas, cepos, cadenas, etc. 

CUARTO: 

QUINTO: 

Declara la obligaci6n del estado de mantener a su

costa a los presos pobres; 

Ordena que en toda prisión haya un patio bien aso

leado para alegr1a y salud de los presos. 

1. Prisiones Abiertas. 

Rafael Gar6f alo, manifiesta que en la actualidad exis -

ten en Italia no menos de diez prisiones abiertas. 

Enumera las siguientes: 

"a) Asinara (en la Isla de Asinara} con capacidad para 

600 hombres; 

b} Castrados (en Coghiari, sudeste de Cerdeña) para -

750: 

e) Isili (en Nuoro, Cerdeña Central} para 500; 

d) Mamone (también en Nuoro) para 500; 

e) Tramariglio (en Sassari, Alghero) para 600 penados1 



f) Alqhero (Isla de Capraia) para 350; 

q) Gorqorha (Isla de Gorqorha) para 290; 

h) Pianosa (Isla de Pianosa) para 300; 

i) Bellaria (en Gallarte Varese) con capacidad para -

500 hombres. Esta última es probablemente la m~s

importante y fue creada en el año de 19s1•. (4) 

El mismo Gar6falo, advertido de que en su gran mayor!a

se hallan en Islas, termina por reconocer que: "S6lo se opo -

nen a la evasión los obst!culos creados por la naturaleza". -
(5) 

Tr!tase al parecer de magn!f icos establecimientos pena

les, cuya productividad en el orden econ6mico se liga exitos~ 

mente a un tratamiento de readaptación, donde los condenados
gozan de absoluta libertad, hay adem§s ciertos grupos que van 

y vienen por las Islas y suelen dormir fuera de los pabello -

nes centrales. 

2. Selección de Delincuentes. 

A trav~s de la historia y en diversos paises, ya se ti~ 

ne en mente hacer una distinci6n de delincuentes. 

En Holanda a principios del siglo XVII surgen Institu -

tos para hombres y mujeres, tomando como base el trabajo para 

su readaptaci6n social, teniendo como características funda -

mentales una f~rrea disciplina, la frecuencia de los castigos 

corporales y la persistencia de las condiciones de promiscui

dad. 

(4) Neuma.n, Elias. Prisión Abierta. Una Nueva Experiencia Penológica. 
Editorial De.palma. Buenos Aires, Argentina. 1962. p. 317. 

(S} Loe. cit. 



"M!s sin embargo, el Instituto que tiene el mérito de -

haber sido el primero en hacer una distinción entre jóvenes y 

adultos, y adem!s, haber hecho una posterior clasificación e~ 

tre jóvenes ya condenados y j6venes de conducta irregular, lo 

encontramos en Roma, con el nombre de •aospicio de San Miguel" 

creado por el Papa Clemente XI en 1703 y c;ue en la actualidad 

todav!a se encuentra en Porta Portese, Italia y que tiene por 

objeto acoger a los j6venes delincuentes•. (6) 

"El trata.miento a ellos reservado era esencialmente 

educativo, con tendencia a la instrucci6n religiosa y a la en 

señanza de cualquier oficio que les permitiera vivir honesta

mente cuando regresaran al seno de la sociedad". (7) Durante 

la noche se les tenia aislados en celdas y en el dia apren 

aran oficios y trabajaban en comGn; el aspecto b!sico de es

te método es la educación moral que era impartida por religi2 

sos y quienes combinaban recompensas con medidas disciplina -

rias. 

En cuanto a la selección de delincuentes encontramos 

que en Bellaria (se cree que es la fi.nica prisi6n abierta en -

estricto sentido en Italia) son enviados delincuentes previa

mente seleccionados, bajo juramento de no evadirse y someter

se estrictamente a las regla• disciplinariaa de vida en comfin 

all1 imperantes. 

La principal actividad es la agricultura, pero el trab~ 

jo artesanal e industrial se encuentra muy adelantado (zapat~ 

rtas, carpinter!as, industrias mec!nicas, reparaci6n de maqu! 

narfa, etc.} 

(6) Cuevas Sosa, Jaime. op. cit. p. 27. 
(7) Loe. cit. 
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La Administración penitenciaria central, tiene la res -

ponsabilidad de determinar las reglas para seleccionar a los

delincuentes que serán transferidos a este régimen, fundándo

se en las labores que dcber~n realizar y en la posibilidad de 

readaptación que presenten. Las categorías legales quedan -

descartadas. Se orienta a los internos mediante la educaci6n 

instrucci6n escolar y profesional, conforme a sus personalid~ 

des y grado de cultura, Las ventajas son considerables y las 

evasiones son minimas. 



BI INGLATERRA. 

l. Organizaci6n de las Prisiones Inglesas. 

"Durante la primera mitad del siglo XVI, se instaura en 

Inglaterra la primera casa de correcci6n para mendigos, vaga

bundos y prostitutas, con objeto de frustrarlos y en esa for

ma corregir sus vicios•. {8) 

John Howard destacado estudioso a nivel penitenciario -

(naci6 en Hackney, hoy suburbio de Londres en 1726) fue un 

gran reformador, se aflije hondamente par el estado de las 

prisiones inglesas y dedica su vida a mejorar la situaci6n de 

los penados, emprende activa campaña por diversos paises eur2 

peas y comprueba que las prisiones de esos paises tienen como 

la se Inglaterra un doloroso denominador común, el espanto. 

En todas ellas hay un total abandono para los reclusos, 

nadie piensa en ellos y a nadie interesa el estado en que vi

ven, se les amontona sin separación de sexo y hasta niños ha

cen vida comQn con los adultos, de quienes escuchan los peo -

res relatos y aprenden la manera de cometer los delitos; los 

locos y los idiotas sirven de diversi6n a los dem§s y todos -

est!n amenazados de caer bajo la fiebre, tifo, pest~ carcela

ria o viruela, causando la muerte de gran número de reclusos, 

tanto entre los encerrados por delitos como entre los presos

por deudas. 

sus estudios y observaciones sobre c4rceles y hospita -
les son de extraordinario interés. 

Su presentaci6n en el Parlamento contribuy6 a la apro -

(8) cuevas Sosa. op. cit. p. 26. 
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baci6n de dos leyes: 

a) Una sobre liberaci6n de presos absueltos y; 

b) Otra para la conservaci6n de la salud de los pre -
sos. 

En su obra •El Estado de las Prisiones•, John Howard e~ 

pone sus observaciones y sienta las bases de una total Refor

ma Penitenciaria, tomando como elementos fundamentales los 

que se practicaban en el Hospicio de •san Miguel en Roma": 

Educaci6n religiosar trabajo organizado; higiene, alimenta -

ci6n y aislamiento. 

Contempor!nea de la obra de John Howard, fue la del re

formador del Derecho Penal, Cessare Bonnessana Marqu~s de Be

ccaria. Ambos desarrollaron sus actividades en la misma ~po

ca, entre la aparición de sus obras: De los Delitos y de las 

Penas (17641 y El Estado de las Prisiones (1776). 

La obra de Beccaria, tuvo sentido pol1tico y jur!dico,

la de Howard tiene una finalidad mSs humanitaria. Beccaria -

llev6 a cabo su obra con plwna y papel en la paz de su gabin~ 

te de trabajo, Howard visit6 gran nt'.lmero de las prisiones eu

ropeas, vio de cerca su horrible vida, tuvo estrecho contacto 

con loe encarcelados y arriesq6 su salud y su vida exponi~nd2 

se al contagio de las enfermedades carcelarias, que al fin -
causaron su muerte. 

Beccaria fue un gran pensador, Howard un hombre de ac -
ci6n. Sin embargo, la obra de ambos tuvo un fondo comün, la

lucha contra la injusticia y la barbarie para implantar un r! 
gimen penal más suave y respetuoso de la dignidad humana. 

El precursor del sistema de Howard, fue Alejandro Maco-

10 



nechie, quien en la prisión de Norfolk, cre6 un sis~ema de V~ 

les o marcas que equivalian a un premio de buen comportamien

to. 

Suprimi6 las condenas de duraci6n fija y estableci6 que 

la libertad era el precio de la actividad, el estudio y la 

buena conducta. 

El tiempo de la condena pod!a ser m!s largo o más corto 

según el ntímero de vales que fuera capaz óe ganar el recluso, 

o sea, que el porvenir de éste estaba en sus manos. 

•El rígido principio de Maconechie fue: nada por nada•. 

(9) Todo se podia dar, ropa, alimentos, meJor alojamiento, -

trabajos de confianza, hasta la libertad, pera todo se debía

paqar con los vales de buen comportamiento. 

A fines del siglo XIX, Inglaterra crea un novísimo sis

tema llamado •progresivo", que es más bien un resultado eclé~ 

tico, pues recogi6 lo bueno de otros sistemas y rechaz6 lo 

que consideraba malo en ellos. 

El sistema progresivo o sistema de marcas, comprende 

tres periodos: 

11 a) Aislamiento ce.lular continuo; 

b) Aislamiento celular nocturno y el trabajo diurno -

en coman, reglamentado con silencio absoluto; 

e) La libertad condicional que se obtiene mediante v~ 
les de buen comportamiento". (10) 

(9) Patiño Rodriguez, Julio. El Penal de las Islas Marias. Editorial -
C.N.A.H. México, D.F. 1965. p. 64. 

(10) Ibidell\. p. 32. 
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A principios de este siglo se esfuerza el sistema in 

glés de lo.e; "Borstals", cuya aparici6n se remonta al año 1908 

a t1tulo experimental y en virtud de una ley aprobada por el

Parlamento y cuyo sistema tiene como finalidad ~1 tratamiento 

especifico de los j6venes delincuentes mc1s allS de cualquier

tipo de castigo. 

El movimiento de reformas comenz6 a precisar sus princi 

pales objetivos: 

"1. Rehabilitaci6n del sentenciado; 

2. !ndividualizaci6n del tratamiento; 

3. Trabajo productivo y adiestramiento profesional; 

4. Programaci6n del periodo posterior a la libertad; 

s. Detención de larga duración a los delincuentes ha

bituales". (11) 

Posee Inglaterra uno de los más completos sistemas peni 

tenciarios del mundo. La experiencia en que se ha cimentado

tiene por base los diversos reg!menes y m~todos que fueron 

practicados, determinando las categorías de delincuentes, me

diante lo que se denomina individualización judicial, crimin2 
16gica y penitenciari~. 

Es menester por lo tanto, exponer aunque brevemente el

sistema de organizaci6n de las prisiones inglesas para com -

prender,plenaniente las referencias que se hagan con respecto

ª las prisiones abiertas y la experiencia en ellas obtenida. 

En Inglaterra, todos los detenidos convictos, son reci-

UU Loe. cit. 
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bidos primero en prisiones locales. La circunstancia de que

cumpla su condena en la prisi6n local o sea trasladado a otra 

prisi6n, depende en parte de su edad, de la naturaleza de la

condena que reciba, de su extensi6n y de su historia y carác

ter personal. 

2. La Prisi6n Abierta en el Sistema Penitenciario 

Inglés. 

La prisión abierta ocupa un lugar destacado 2n el sist~ 
ma inglés y es aplicado en la siguiente forma: 

a) Prisiones Locales. Algunas prisiones locales de -

máxima seguridad tienen pequeños campamentos "sat! 
lites~ para treinta u ochenta hombres, situados a 

cierta distancia de la prisión, que ~rabajan baje

les auspicios de la Comisi6n Forestal. 

La selecci6n la efectfia el mismo Director del Pe -

nal, quien considera la aptitud de los penados pa

ra conducirse bien y la posibilidad de que no abu

sen de la confianza que se les otorga. Esto gene

ralmente sucede cuando se trata de condenas breves. 

Se ha decidido recientemente para aliviar la supe~ 

poblaci6n penitenciaria, abrir por lo menos una 

prisi6n de tipo campamento y otra para alojar más

de trescientos hombres de las categorias de presos 

civiles y con condenas breves. 

b) Prisiones Regionales. "Las de Wakerfield y Maids

tone", son prisiOnes regionales de máxima seguri -

dad. El principal objetivo de estos campamentos -
es completar la inetrucci6n de los internos en la

que se refiere a la responsabilidad personal; "Las 
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de Sudbury 11
, son prisiones aut6nomas de rl!gimt?n -

abierto, para más de trescientos hombres. Los 92 
bernadores (Directores) para seleccionar los hom

bres que alojarán en estas prisio~es, consideran

con mucho cuidado a cada uno de ellos, para saber 

si se amoldarán a las condiciones del ftrégimen 

abierto": "Askham Grange", es una prisión de in~ 

trucci6n para mujeres en régime~ completamente 

abierto, las caractertsticas pri~cipales del tra

tamiento residen en el trabajo obligatorio y el -

aprendizaje en cursos ele econom.:.a do::iéstica ./ pu~ 

ricultura. Por otra parte, cuando la condena es

tá por expirar se permiten salidas y Faseos por -

la vecindad sin la más rn1nim.a vigilancia. 

c) Prisiones Centrales. La pris16n ce:'ltral de Lay -

hill, fundada en 1947 en el cor.dado de Gloucester, 

es un campamento plenamente abierto y autónomo. -

Los sentenciados de esta categc~ta sen traslada -

dos primero a las prisiones locales, posteriorme~ 

te a las centrales, donde se les observe cuidado

samente por personal experto dura~te todo el tiem 

po que fuera necesario, hasta en tanto, puedan i~ 

tegrarse al r~gimen abierto. 

El tr~bajo de Leyhill se desenvuelve en los campos o -

en los talleres. Existen cursos de aprendizaje nocturno, 

dándoseles rn§ritos por notas sobresalientes. Los reclusos -

suelen concurrir a conciertos, festivales, etc. 

Por último, es importante señalar que en Inglaterra no• 

s6lo se explotaba inhumanamente a los penados, sino que tam -

bi~n eran deportados por los países explotadores de colonias, 

se les transportaba a muchos kil6metroe de distancia de su 
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país, para someterlos a trabajos forzados, y muchas veces no

pod!an volver a su lugar de origen, por esa raz6n o por impe

dimentos legales, a ésto se le conoce con el nombre de "Oepo~ 

taci6n•w 

Desde el año de 1597 a 1776, gran número de criminales

Y deudores fueron enviados a tierras americanas, pero ante 

las protestas de Benjam1n Franklin, los ingleses se vieron Íffi 

posibilitadas· de tener cárceles en sus c~lonias americanas, -

por lo que resolvieron enviarlos al Africa, donde casi todos

perecíeron por el clima y las epidemias. Otra solución más -

drást~ca tcdavía fue la de destinarlos a barcos viejos ancla

dos en los puertos de las Islas Inglesas, dando un aspecto 

s6rdido, brutal y desmoralizjdor. 

En enero de 1857, estas formas de cumplimiento de cond~ 

na fueron suprimidas par el Parlamento, ya que las peripecias 

sufridas son inenarrables,donde el hambre y las enfermedades

polulaban por todos lados. 
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C) PRl\llC:rA. 

l. Sistema Penitenciario. 

La primera ideolog!a moderna penitenciaria sur9i6 en el 

Periodo mAs significativo de la historia humana6 que fue el -
siglo XVIII; naci5 en Europa, y sus precursores fueron los fi 
lOsofos franceses, como Voltaire, Diderot, Montesquieu, etc.

quienes se dieron cuenta de las condiciones infrahumanas, de

las sanciones y de la situaci6n de las c§rceles que ten!a su

pa!s. 

En 1490, se implanto el sistema de los galeras a todos

los malhechores que dentro de su jurisdicci6n y poder, ha 

brian merecido la pena de muerte o castigos corporales, y tam 

bián aquellos que escrupulosamente podtan ser declarados inc2 

rregibles, de vida y conducta perversa. 

"En el pleno siglo XVIII, Francia, parec!a planeada pa

ra arruinar a los ciudadanos. Las penas eran arbitrarias y 

b!rbaras, crueles y exageradamente severas, variando de ser -

quemados vivos a la tortura de la rueda, de la condena a las

galeras, a las diversas formas de mutilaci6n, a la fustiga 

ciOn, la marca candente en forma de V, con el fin de identif! 
car a los ladrones... ( 12) 

En 1898, en los arrabales de Par!s, en Fresnes aparece
la prisiOn conocida con los nombres de "peine doble- o •espi

na de pescado~, su creador fue el Arquitecto Pouein. 

Rompiendo definitivamente con las tradiciones del siglo 

anterior, en el tipo de •peine doble. o •espina de pescado•,-

(12) Ibidem. p. 27. 
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las galeras interiores, así como los talleres de trabajo y a! 

gunas otras dependencias importantes, contaban con mucho sol

y amplitud en los mismos, todo ésto favoreciendo a la higiene 

del recluso. La construcción de la prisi6n podía ampliarse -

tanto como se quisiera. 

De esta manera, el tipo de la prisiOn de Fresnes, se ha 

hecho uno de los más acreditados y favorecidos en nuestro 

~iernpo. 

2. Casabianda. 

a} Historia. El principal establecimiento de régimen 

abierto francés es el de Casabianda. En este lu -

gar, bajo el segundo imperio se construyeron irnpoE 

tantes edificaciones y los trabajos de irrigaci6n

efectuados le dieron extraordinario impulso. En -
tales circunstancias se decidiO erigir un penal e~ 

paz de alojar a gran número de condenados. 

Hacia 1885, el establecimiento debi6 ser clausura

do al producirse una epidemia de malaria. 

A finales de la última guerra, fue reabierto y po

co después de la administraci6n penitenciaria fra~ 

cesa, entrevi6 la posibilidad de crear all1 una 

prisi6n abierta. 

En 1948 fueron recibidos los nuevos reclUsos y pa

ra 1950 se alcanz6 un m&ximo de 220 condenados. 

En los primeros años de funcionamiento, los conde

nados se dedicaron a la reconstrucción de edifi 

cios que se hallaban en ruinas.Posteriormente, se

encauz6 el trabajo penitenciario con mayor sentido 

terapéutico y de instrucci6n hacia los cultivos 

agrtcolas y ganaderos. 
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b) Caracter!sticas. Casabianda responde exactamente

ª la definici6n de prisi6n abierta, fundada sobre
los tres puntos siguientes: 

l. Ausencia de precauciones materiales contra la -

evaci6n, es decir, no tiene muros, cerrojos, b~ 

rrotes, guardias o centinelas exteriores o sis

temas de rondas: 

2. Régimen de autodisciplina respecto de los dete

nidos. Aquellos que no tienen fuerzas para re

sistir la tentación de evadirse y los indisci -

plinados que no desean permanecer en este tipo

de establecimientos, son exclu1dos de él; 

3. Llamado al sentimiento de responsabilidad del -

interno. 

Se establece una compensaci6n, ya que el hecho de
tratarlos como seres responsables es ordinariamen

te suficiente, para que se comporten como tales, -

amén del sentido profundo que puedan tener acerca

de los beneficios que el régimen abierto les ofre

ce. 

El establecimiento desde el punto de vista admini~ 

trativo es autónomo, pues los distintos organismos 

(Direcci6n, administraci6n, economato} necesarios

para su funcionamiento, le pertenecen exclusivamen 
te. 

e) Selecci6n de Delincuentes. En casabianda los re -

clusos deben pasar forzosamente por un estado de -

prisi.6n preventiva, en un establecimiento de segu

ridad y luego por una prisión de concentraci6n, 

donde tendr&n que esperar que el Centro .de Orient~ 

ci6n, prepare el expediente para su transferencia. 
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Los penados no son enviados a Casabianda por una -

medida de recompensa, sino porque se considera al

establecimiento como el que más se aviene a su pe~ 

sonalidad, teniendo en cuenta cada caso. 

Actualmente Casabianda recibe a todos aquellos que 

tengan fecha de liberaci6n definitiva, esa fecha -

no deberá ser demasiado cercana para que ~ste se -

habitúe a las tareas de la Institución, y puede de 

ese modo obtenerse un m1nimo de apreciación sobre

su personalidad, e inversamente lo que resta cum -

plir de la condena no deberá ser excesivo, pues se 
reputa que entonces existirá el riesgo de la eva -

si6n. 

También Casabianda recibe de preferencia a canden~ 

dos que están capacitados para trabajar, sobre to

do en tareas rurales, tomando en cuenta las cir -

cunstancias sociales y someti~ndolos a un exámen -

médico-sociol6gico. 

Los reclusos además de efectuar trabajos de agri -

cultura y ganadería, realizan obras de artesanía -

rural e industrial de reparaciOn, mantenimiento, -

panader1a, cocina y lavandería. 

LA DEPORTACIOll B1' FRJlllCIA. 

Francia adopt6 este sistema inglés en el año de 1791, -

mandando a los reincidentes de determinados delitos a Magada_!. 

car, pero la destrucci6n de un buque imposibilit6 la idea. 

ExistiO en una de las Guayanas Francesas, la Isla del -

Diablo, que fue convertida en prisi6n, inaugurada por el Capi 

Un Drey fus. 

Allí el clima es caluroso durante todo el año, es una -
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enorme selva virgen, donde existen los peligros más terribles. 

Una cosa era la Guayana vista a través de la legislaci6n y 
otra muy distinta la re.alidad que viv1an los detenidos. 

Las personas liberadas debtan conseguir trabajo en el -

término de diez dias o justificar los medios de subsistencia¡ 

de lo contrario se les recluta nuevamente por la acusaci6n de 

vagabundaJe. 

La Gnica forma de escapar de tanta crueldad era la eva

si6n, y quien logr6 hacerlo con éxito y trascendencia fue Re

né Belbenoit, m~s sin embargo, fue detenido en Colombia, pero 

logr6 exitosamente volver a recuperar su libertad. 

Un autor se preguntaba c6mo Francia, de refinada cultu

ra, podia mantener· esa verguenza carcelaria, y en el año de -

1936, el socialista LeOn Blwn, termin6 con tan horripilante -

colonia. 
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D) MEXICO. 

l. Ori9enes de la Prisi6n Mexicana y su Evoluci6r.. 

a) IM!xico Prehisplnico. 

El ilustre maestro Raal Carrancá y Rivas, nos dice que: 

•en nuestros publos primitivos la cárcel se us6 en forma ru -

dimentaria, desconociendo toda idea de readaptaci6n sccial•.

(13) La c!rcel aparece en un segundo o tercer plano. 

Los Aztecas. Los autores e historiadores que se ~an 

ocupado de las cárceles existentes entre los aztecas, no son

coincidentes, ya que unos indican algunas y otros incluyen a

otras. 

En relaci6n con las cárceles localizadas, se deri\•a la

existencia de las siguientes: 

l. El Teilpiloyan. Fue una prisión menos rI9iCa, para

deudores y para reos que no deberian sufrir la pena de ~uerte; 

2. El Cuauhcalli. Cárcel para los delitos más graves,

destinada a cautivos a quienes deberia serles aplicada la pe

na capital; 

3. El Malcalli. Una cárcel especial para los cautivos

de guerra, a quienes se ten!an un gran cuidado y se obsequia

ba comida y bebida abundante; 

4. El Petlacalli. Cárcel donde eran encerrados los re

os por faltas leves. 

Los Mayas. Por su parte, usaban como cárcel unas jau -

las de tnadera para los prisioneros de guerra, los condenados-

(13) cattancá y Rivas Raúl. Derecho Penitenciario (c~rcel y penas en Héz.!. 
co) .P.c:Ut.Porrúa. M§xico •. 1981. p. 49. 
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a muerte, los pr6fugos, los ladrones y los adúlteros. 

Los Zapotecos. A su vez conocían la c&rcel para dos t! 

pos de delitos, a saber: 

a) La embriaguez entre los j6venes; 

b) La desobediencia a las Autoridades. 

Los Tarascos. Se ha insistido en que muy pocos datos -

se tienen sobre las Instituciones legales y la administraciOn 

de justicia entre los tarascos. 

Las cárcelen entre los tarascos serv1an exclusivamente

para esperar el día de la sentencia. 

Por último, hay delitos que se castigaban en ese tiempo 

con brutal ferocidad, revelando una organizaci6n social bajo

condiciones militares y religiosas. Por lo tanto, es una ci

vilizaci6n que no logr6 grandes conquistas juridicas. 

b) México Colonial. 

El objetivo fundamental de la prisi6n en esta época lo

fue la seguridad del prisionero para evitar su fuga. 

En la Colonia con el tiempo adem&s de las c&rceles exi~ 

tieron los presidios, los que hubieron de servir como fortal~ 

zas militares de avanzada para ensanchar la conquista, como -

medio de poblar las provincias remotas y como establecimien -

tos penales; asi existieron entre otros, los presidios de 
Baja California y Texas, asimismo se conocieron c§rceles ti

po fortaleza como las de San Juan de uiaa, en el Puerto de V~ 

racruz y la de Perote, todas las cuales aün exist!an despu~s-
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de la Independencia. 

Al fundarse la Colonia de la Nueva España, el régimen -

penitenciario encuentra base importante en Las Partidas, don

de se declara que el lugar a donde los presos deber.in ser co~ 

ducidos ser! la C!rcel Pública, no autorizándose a particula

res tener puestos de prisión, detención o arresto, que pudie

sen constituir c!rceles privadas. 

En la Nueva Recopilaci6n de Leyes, se establecen algu -

nos principios como son: 

l. Separación de internos por sexos: 

2. Necesaria existencia del libro de registro; 

3. La existencia del capellán dentro de las cárceles; 

4. Prohibici6n de juegos de azar en el interior de 

las cárceles; 

S. El principio de que las prisiones no debertan ser

privadas, no obstante lo cual el sostenimiento de

los presos quedaba a cargo de los mismos, afin 

cuando existi6 el auxilio a los pobres por v!a de

la limosna. 

Entre otras disposiciones, en relaci6n con la materia -

fueron consideradas las siguientes: 

l. Se orden6 la construcci6n de c~rceles en todas las 

ciudades. 

2. Se procur6 el buen estado y trato a los presos; 

3. Se prohibi6 detener a los pobres por incumplimien
to en el pago de sus obligaciones; 

4. Se prohibi6 el quitarles sus prendas; 
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S. Se intent6 proteger al preso de los abusos en las

prisiones. 

En 1820 se reforma el mismo reglamento que posteriorme~. 

te es adicionado en 1826 y se establece el trabajo como obli

gatorio. 

La reforma penitenciaria se dej6 sentir en México des -

pu~s de 1914, particular interés merece el Decreto de 7 de o~ 

tubre de 1848, en el que se orden6 la construcciOn de establ~ 

cimientos de detención y prisiOn preventiva de correcci6n, p~ 
ra jOvenes delincuentes y de asilo para liberados y fue enco

mendada a una junta directiva la redacci6n de un Reglamento -

de Prisiones. 

Posteriormente, Mariano Otero ordenaría la construcci6n 

de la Penitenciar!a, cuyo inicio se produciría hasta 1985, p~ 

ra ser terminada en 1897 e inaugurada en 1900. 

En el año de 1910, cuando la Revoluci6n Maderista abr!a 

nuevos caminos en los horizontes de México, las principales -

prisiones del Distrito Federal eran las siguientes: 

La Penitenciaria, la Cárcel General y las casas de Co -

rrecci6n para menores varones y mujeres, establecidas estas -

dltimas, respectivamente en Tlalpan y Coyoac~n. Tambi~n de -

pend1an de la Federaci6n, la Colonia Penal de las Islas Ma 

rías a las que se enviaban hombres o mujeres condenados a !a

pena de relegaciOn. 

En cada poblaci6n de la República había en ese entonces 

una cárcel que en las cabeceras de municipios estaba a cargo

del Ayuntamiento, y en las cabeceras de Distrito a cargo de -

la Autoridad política, lo mismo que en las capitales del est~ 
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do. 

En la Ciudad de México se encontraban a carqo del Go -
bierno Federal los siguientes establecimientos penales: 

La C~rcel General situada en el edificio que se llamaba 

Belem, estando destinado a procesados r sentenciados judicial 

mente que no eran trasladados a la Penitenciaria de la Ciudad 

de M~xico. 

Por lo que toca a la prisi6n militar, ésta ocup6 el edi 

ficio que fue el Colegio de Santiago Tlaltelolco, allI se en

contraban los reos por delitos del fuero militar, 3 disposi -
ci6n de la Comandancia Militar del Distrito y de los Jueces -

Militares. 

A su vez, la antigua fortaleza de San Juan de UlGa, en

el Puerto de Veracruz, se utilizaba como prisi6n. A dicha 

fortaleza eran destinados los reos incorregibles, especialmen 

te aquellos a quienes les era conmutada la pena capital, por

la de prisión extraordinaria de veinte años. 

Es importante también mencionar la Casa de Corrección -

para menores varones, que permaneció hasta julio de 1908.Allí 

se internaban a los menores de edad cuyos padres lo solicita

ran y que fuesen sentenciados por las autoridades judiciales. 

As! tambi~n, existi6 en esta ~poca una casa de corree -

ci6n para menores mujeres, dividida en tres departamentos 

iguales: 

l. Para la educación correccional de las niñas cuyos

padres pidieran justificadamente su internaci6n, -

as! como los menores sentenciados judicialmente a

educaci6n correccional; 
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2. Para niñas encausadas; 

J. Para niñas sentenciadas a reclusión. 

Se contaba adem!s con talleres de labores manuales. 

En cuanto a la Colonia Penitenciaria de las !~las Ma 

rias, cabe decir que por decreto de fecha 12 de mayo de 1905, 

el Presidente Porfirio Diaz destina a colonia penitenciaria a 

las !~las M~r!a Madre, Ma=!a MRgdalP.n~, Maria Cleo:as y San -

J~anito. 

A partir de entonces, la Isla Madr~, que ha sido en rA~ 

lidad asiento exclusivo de la colonia, salvo ocasionales y 

transitorios poblamientos en las otras islas, presenci6 el 

curse de millares de reclusos a los que con el tiempo se les

denomin6 colonos. 

Las Islas tuvieron distintos destinos preferentes: alo

jamiento de los reos más peligrosos, lugar de concentraci6n -

cte presos políticos, reclusorios para vagos, maleantes y vi -

ciosos. 

Hoy su poblaci6n se ha moderado debido a una política -

acertada, en el sentido de s6lo trasladar a quienes sea posi

ble proporcionar, verdaderamente, casa digna y adecuada ocup~ 

ci6n. 

El nintema penal está organizado sobre las bases del 

trabajo, la capacitación para el mismo y la educaci6n coro.o m~ 

dios para lograr la readaptación social del delincuente. 

Es variada la fuente de ocupación de los colonos; a s~ 

ber: Agricultura, ganader!a, fruticultura, mecánica, hojala

teria, electricidad, carpinteria, etc. El trabajo es obliga-



torio, no se les paga un salario elevado, pero tampoco se de

ja al colono con las manos vac1as, y para todos aquellos que

deseen ganar más dinero y que son obedientes y disciplinados

se les permite trabajar fuera de su horario en otras activid~ 

des. 

La poblaci6n para el año de 1970, alcanzaba la cifra 

aproximada de 2,000 personas, de las cuales 985 son colonos y 

el resto empleados de la Secretaria de Gobernaci6n, marinos -

que ejercen la vigilancia, empleados de otras dependencias, -

familiares de colonos, familiares de empleados del gobierno y 

visitantes familiares. 

Los colonos pueden transitar libremente, pero tienen la 

obligaci6n de pasar lista una vez por la mañana y otra por la 

tarde. 

Cuentan con medios de cornunicaci6n tanto externa como -

interna, electrificación, captaci6n de agua potable, hospita

les, campos deportivos, escuelas, bibliotecas, etc. 

El gobierno y la administraci6n de las Islas Marias que 

da a cargo del Ejecutivo de la Oni6n, por conducto de los fu~ 

cionarios que éste designe, los cuales dependerán de la Seer~ 

tar1a de Gobernación. 

En atención a que la Isla Mar1a Madre se destin6 a un -

penal federal, ~ste tiene como autoridad mS.Xima al Secretario 

de Gobernaci6n y después de él, como autoridades importantes, 

figuran el c. Director General de Servicios Coordinados de 

Prevenci6n y Readaptaci6n Social (antes Jefe del Departamento 

de Previsi6n Social} y el Director General de Administración, 

ambos de la citada Secretaria de Gobernación. 

Estos tres funcionarios, constituyen el cerebro, es de-



cir, de donde emanan las disposiciones que habrán de decidir

los destinos del penal y de las personas que alli residen, ya 

como empleados, ya como colonos. 

ETAPAS DEL PENITENCIARISMO EN !IEXICO 

Estas se ejemplifican claramente con los reclusorios 

que ha tenido: 

La Real C!rcel de Corte de la época virreinal que se e!! 

centraba ubicada a un costado del Palacio Nacional, en ese e!! 

tonces Palacio Real, contaba con dos puertas principales a la 

Plaza Mayor y entre ambas estaba edificada la Real Cárcel de

Corte que ve a un lado esa plaza y otro la plazuela de la 

Real Universidad. Estaba destinada a procesados y sentencia

dos, funcionando a la vez la cárcel de la Diputaci6n, dedica

da a los detenidosr en 1832, la c&rcel de Corte fue traslad~ 

da al antiguo edificio de la Acordada y en 1863 se pas6 al 

edificio del colegio de niñas de San Miguel de Berthlem, par

lo que en ese entonces la C!rcel Nacional fue conocida con el 

nombre de cárcel de Belem¡ dicho reclusorio se encontraba en 

el solar que hoy ocupa el Centro Escolar Revolución. 

En el año de 1900 se inaugur6 el edificio de la enton -

ces penitenciaria, que fue construida en los terrenos conoci

dos con el nombre de cuchilla de San Lizaro. Al desaparecer

la c&rcel de Belem, en el año de 1933, el edificio de LecUinl>!:: 

rri funcion6 como Penitenciaria y C!rcel Preventiva. 

M~xico ha entrado en la etapa cientifica a partir de la 

promulgaci~n de la L.ey que establece las Normas M1nimas Sobre 

Readaptaci6n Social de Sentenciados, que entr6 en vigor el 19 
de junio de 1971, la que como su nombre lo indica, trata de -

resocializar al delincuente a través del trabajo, la capacit~ 
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ción para el mismo y la reeducaci6n; el tratamiento a cargo

del cuerpo técnico integrado por Psiquiatras, Psic6loqos, Tre 
baJadores Sociales, Pedagodos, etc. 

La Penitenciaria del Distrito Federal, fue creada con -

criterio humanista, para que loa reclusos de la cárcel de Le
cwnberri, estuvieran en mejores condiciones y pasaran a la 

nueva Institución al ser sentenciados y poder as!1 dar cumpli 
miento a lo que establece el articulo 18 Conatitucíonal. 

Con la promulgaci6n y aplicaci6n de la Ley que estable

ce las Nor:n.as Mínimas sobre Readaptación Social de Sentencia

dos1 Santa Martha Acatitla ha entrado al periodo cienttfico -

de la ejecución penal; aplicándose actualmente el tratamien
to preliberacional en todas las fases que encierra la Le.y cn

su articulo¡ asi, como la remisión parcial de la pena que e~ 

tablece el artrculo 16 de la Ley mencionada; por lo que la P~ 

nitenciar!a se ha reestructurado en su construcci6n, organiz~ 

ción y en su funcionamiento. 
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CAPITULO II 

LEGISLACION. 

A) COllSTIT!JCIOll POLITICA DB LOS ESTADOS UllIDOS MEXICAJIDS. 

Los Pilares con los que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sustenta al derecho penitenciario,

se encuentran en el articulo 18. 

Es importante señalar que el "Derecho Penitenciario es

un conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de -
las penas y las medidas de seguridad o bien la relación jurí

dica que se establece entre el estado y el i!'lterno". (14} 

Del precepto Constitucional se deduce la legislación 

cundaria, trátese de la Ley que establece las Normas M1nimas

sobre la Readaptación Social de Sentenciados. 

Las Constituciones del antiguo estilo sean remotas o r~ 

cientes, se han ocupado a menudo dentro de su catálogo de de

rechos humanos en fijar un sistema de garant1as para el pri -

sionero. Dentro de esta 11nea, lo que preocupa es asegurar -

un trato digno al encarcelado. Se trataría de una expresión

ante todo humanitaria, que destierra de las cárceles o preten 

de hacerlo, el trato brutal, la violencia, el tributo, etc.,

Y quiere reconocer y conocer en el preso a un ser humano que

merece consideraciones adecuadas a su dignidad. 

Cabe hacer notar que en nuestra historia Constitucional 

como en la historia social, hubo desde siempre un definido in 
terés penitenciario. 

(14) Ibidem. p. 27. 
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En el itinerario de reformas y adiciones al artículo 18 

el primer gran capítulo corresponde a las promovidas en 1964, 
vigentes a partir de 1965. La Unica adici6n propuesta por el 

Ejecutivo que la inici6 estableciendo en el artículo 18 este

texto: "Los gobernadores de los estados, con la previa auto

rizaci6n de sus legislaturas, podr&n celebrar convenios con -

el Ejecutivo Federal, para que los reos sentenciados por del! 

tos del orden coman, extingan su condena en establecimientos

renales de la federaci6n". Es evidente que renacian aquí vi~ 
jas y constantes preocupaciones. Seguía siendo desolador el

panorama de las cárceles, no se cwnpl1a con lo establecido -

por el artículo 18, se carecía de Instituciones dignas y de -

leyes apropiadas, el personal penitenciario mucho distaba de

ser siquiera medianamente idóneo, en términos generales. 

No s6lo se fijaron las bases para el régimen de conve -

nios entre la federación y los Escados, sino además se incor

poraron novedades importantes. Se plante6 el concepto de re~ 
d3ptaci6n social, indispensable para la adaptación al medio y 

preparación para la convivencia. Se agregaron elementos al -

tratamiento; al trabajo se añadieron la capacitaci6n para el 
mismo y la educación tan amplia como se quiera, pero en todo

caso, una educación especial que por encima de instruir, so -

cialice. 

Otro gran paso del constituyente permanente en 1965, 

fue la incorporación del tema de los menores infractores en -

la carta fundamental. Al plantearse un cuarto párrafo del a~ 

ticulo 18 que dice: "La federación y los gobiernos de los E~ 

tados establecer§n instituciones especiales para el tratarnien 

to de menores infractores". Quedó abierta la puerta para una 

reconsideraci6n a fondo del problema constitucional del enjui 

ciamiento de los menores. El nuevo texto permite cancelar el 

debate sobre la constitucionalidad de los Tribunales para me-
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nares y de las Instituciones que han sucedido a ~stos, como -

es el caso de los Consejos Tutelares. 

Por su reciente fecha y trascendencia, merece reflexi6n 

separada la reforma que en 1976 se inici6, para quedar plaSJD!. 
da en el art!culo 18 Constitucional en el año de 1977. Esta

permite al Ejecutivo Federal celebrar convenios con potencias 

extranjeras para el intercambio de prisioneros de diversas n~ 

cionalidades. 

Esta novedad Constitucional, única de su rango en el 

mundo, merece comentario sobre sus orígenes y objetivos: 

La transnacionalizaci6n o la internacionalizaci6n de 

ciertos delitos, entre los que figuran el co~ercio con estup~ 

facientes y psicotr6picos, as! como en medida oucho menor, el 

robo de tesoros arqueo16gicos, ha determinado la presencia de 

reos extranjeros en c&rceles nacionales. Lo mismo ocurre tr~ 

tándose de pa!ses extranjeros, ahí donde hay una gran migra

ci6n para satisfacer necesidades de mano de obra; tal es el -
caso de los Estados Unidos de Amárica, por lo que toca a tra

bajadores mexicanos, así como tambián en distintos países de

Europa. No se trata en ningún momento de personas que hubie

sen adoptado una nueva nacionalidad o de individuos adoptados 

a una comunidad diversa de la de su origen; sino de aquellos 

individuos quienes o6lo temporalmente se hallan en un pa!s 

distinto del suyo y en el cual delinquen. No tiene sentido -

hablar de readaptaci6n social en un medio diverso de aquél, -

al que después como excarcelado se incorpora el delincuente.

Hacen falta la comunidad del idioma, la comunidad de la cult~ 

ra y la coincidencia de los valores humanos. Este es el vas

to problema que ha exigido soluciones. 

En el V Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevenci6n -
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del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ginebra, septiem 

bre de 1975) despert6 considerable atenci6n la propuesta de -

iniciar la preparaci6n de m~todos para facilitar el intercam

bio internacional de reclusos. M~xico resolvi6 el asunto me

diante una reforma necesaria al art!culo 18 Constitucional. 

Entre las disposiciones legales expedidas como canse 

cuencia de un análisis del artículo 18, destaca la Ley que e~ 

tablece las Normas Mínimas sobre la Readaptaci6n Social de 

Sentenciados, que entr6 en vigor el 19 de junio de 1971, lla

nada as!, porque ha procurado fijar s6lo las bases elementa -

les, mínimas verdaderamente sobre las que en su hora y con m.e, 

yor detalle ae edifique el sistema penitenciario completo, 

a~í de la Federaci6n como de los Estados de la RepQblica. 

Entre aquellas figuras a la cabeza, la selecci6n y la -

formaci6n del personal penitenciario, y evidentemente, la 

creaci6n de un sistema digno de ese nombre. 
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B) LEY QOB ESTABLECE LAS NORllAS llillDL\S SOBRE LA 

READAPTACIOll SOCIAL DB SEllTl!llCllllOS. 

Antes de que esta Ley apareciera en nuestro medio juri

dico, se hac!a necesaria que desde las misa.as ratees de la 

constituci6n el problema quedara resuelto. 

Por fin se elabor6 el texto vigente como consecuencia -

de un análisis del articulo 18 Constitucional. 

La Ley que establece las Normas Mini.mas sobre la Reada2 

taci6n Social de Sentenciados, es publicada en el Diario Ofi

cial de la Federaci6n el 19 de mayo de i971 y entra en vigor

el 19 de junio de 1971. 

Muchos son los que juzgan que en esta Ley se contiene -

el primer plan de política penitenciaria nacional. 

Por la importancia de la misma es necesario conocer sus 

origeii.es: 

El Congreso Nacional Penitenciario de M~xico, celebrado 

en 1969, recomendó la elaboración de un proyecto de c6digo .t! 

po de ejecuci6n penal, aplicable en toda la Repfiblica, alcan

zando una conveniente unidad legislativzi. en este campo. Pero 

así mismo recomend6 a los gobiernos estatales elaborar y exp~ 

dir leyes propias de ejecuci6n penal. La Ley que establece -

las ~ormas M!nimas sobre la Readaptación Social de Sentencia

dos ha seguido camino distinto y propio. 

La ley fue proyectada por iniciativa del entonces Presi 

dente de la República Licenciado Luis Echeverr1a Alvarez, re~ 

pendiendo a antiguos anhelos seguramente, cabe recordar que -

siendo Subsecretario de Gobernación, presidi6 la delegación -
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mexicana al Segundo Congreso para la Prevenci6n del delito y
el tratamiento del Delincuente de las Naciones Unidas, reali

zado en Londres en 1960~ es probable que desde entonces haya 

deseado que su pa!s acatara la resoluci6n del Consejo Econ6mi 

ca y Social de este organismo internacional, aprobada en 1957 

mediante la cual se invit6 a los Estados miembros a conside -

rar en sus respectivas legislaciones penitenciarias las Re 

glas M!nimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 

los Reclusos, adoptados por el Primer Congreso, celebrado en

Ginebra en 1955. 

La Ley que establece las Normas M!nimas sobre la ReadaE 

~aci6n social de Sentenciados, no s6lo posee una importancia

regional, sino nacional. 

Si las Reglas M1nimas para el Tratamiento de los Reclu

sos de las Naciones Unidas, han venido inspirando numerosas -

legislaciones penitenciarias en el mundo, tal cual ha aconte

cido con las propias Normas M!nímas Mexicanas, es de esperar

se que las aludidao Normas M1nimao constituirán un poderoso -

estimulo para que las entidades federativas recojan los prin

cipios progresistas que contiene en una u otra forma. 

En si mismas las Normas Mini.mas poseen una significa 

ci6n bastante relativa, toda vez que aún las más perfectas 

disposiciones legales poco representan si no son aplicadas s~ 
bia y correctamente. Es sabido que esta Ley no ha sido expe

rimentada en algunas entidades de la República Mexicana, no -

obstante que se haya en vigencia. Pero debe de reconocerse -

que en la Ley que establece las Normas Mínimas, se puede en -

centrar el m&s s6lido pilar para implantar una excelente polf 
tica penitenciaria, toda vez que integra un plan org!nico de

modernos preceptos factibles de hacerlos funcionar en la rea

lidad Mexicana. 
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En este caso espec!fico de las Normas Mínimas, se ente~ 

der!a por "Plan" al instrumento legal que determina las deci

siones coordinadas que deber~n tomarse en el terreno carcela

rio para lograr cient!ficos objetivos, claros y coherentes. -

Consigna los m~todos que habrán de emplearse para alcanzar m~ 

tas definidas. 

Es incuestionable que la Ley que establece las Normas -

Mínlmas sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados, es un plan 
a largo plazo y que tiene fuerza obligatoria en el Distrito -

Federal, para las diversas entidades federativas es sólo un -

plan indicativo, no obligatorio sino optativo. 

Por lo breve en cuanto al número de articulas, hacemos

el análisis de cada uno de ellos que integran la Ley que est~ 

blece las Normas M!nimas sobre la Readaptación Social de Sen

tenciados: 

Art1culo lo. 

"Las presentes Normas tienen como finalidad organizar -

el sistema penitenciario en la Rep6blica, conforme a lo 
establecido en los artículos siguientes". 

El primer arttculo de los s6lo dieciocho que integran -

la breve ley, trata de organizar el sistema penitencia

rio mexicano. 

Art1culo 2o. 

nEl sistema penal se organizar! sobre la base del trab~ 

jo, la capacitación para el mismo y la educación como -

medios para la readaptación social del delincuente•. 

El presente articulo establece que el trabajo y la edu
caciOn constituyen los elementos fundamentales del tra-
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tamiento. Con esto no queremos decir que con el traba

jo y la educaci6n se agotan las posibilidades legales -

del tratamiento, ya que existen otras medidas en benefl 

cio del interno y de su grupo familiar, tales co~o: la

atenci6n médica, la asistencia social, la educaci6n, a~ 

tualmente el deporte, etc. que son muy importantes para 

su readaptaci6n. Figurando entre otros algunos que 

constituyen el marco institucional indiopensable: el -

personal id6neo y los establecimientos adecuados. 

El artículo 20. acoge fielmente lo establecido por el -

artículo 18 constitucional. 

Articulo Jo. 

"La Direcci6n General de Servicios Coordinados de Pre -

venci6n y ReadaptaciOn Social, dependiente de la Secre

taría de Gobernaci6n tendrá a su cargo aplicar las nor

mas en el Distrito Federal y en los Reclusorios depen -

dientes de la Federación. Asimismo, las normas se apl!_ 

carán en lo pertinente, a los reos sentenciados federa

les en toda la República y se promover& su adopci6n por 

parte de los Estados. Para este último efecto, as! co
mo para la orientaci6n de las tareas de prevenci6n so -

cial de la delincuencia, el Ej~cutivo Federal podr~ ce

lebrar convenios de coordinaci6n con los Gobiernos de -

los Estados. 

En dichos convenios se determinar! lo relativo a la 

creaci6n y manejo de Instituciones penales de toda !nd2 

le, entre las que fiqurarán las destinadas al tratamie.!! 

to de adultos delincuentes, alienados que hayan incurr.!_ 
do en conductas antisociales y menores infractores, es

pecific!ndose la participaciOn que en cada caso corres

ponde a loa Gobiernos Federal y Locales. 
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Los Convenios podr!n ser concertados entre el Ejecutivo 

Federal y un s6lo Estado, o entre aqu~l y varias entid~ 

des federativas simult§neamente, con el prop6sito de e~ 

tablecer, cuando as1 lo aconsejen las pircunstancias, -

sistemas regionales. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo prescrito -

en el art1culo 18 Constitucional, acerca de los conve -
nios para que los reos sentenciados por delitos del or

den común extingan su condena en establecimientos depen 

dientes del Ejecutivo Federal. 

La Dirección General de Servicios Coordinados de Preve~ 

ci6n y Readaptaci6n Social tendr~ a su cargo, asimismo, 

la ejecución de las sanciones que, por sentencia judi -
cial, sustituyan a la pena de prisi6n o a la multa, y -

las de tratamiento que el juzgador aplique, así como la 

ejecución de las medidas impuestas a inimputables, sin

perjuicio de la intervención que a este respecto deba -

tener, en su caso y oportunidad, la autoridad sanitaria. 

Crea el artículo 3° el 6rgano pertinente para el desa -

rrollo de la reforma correccional y penitenciaria. Esto 
incumbe, en los t~rminos de tal precepto a la oirecci6n 

General de Servicios Coordinados de Prevenci6n y ReadaE 

taci6n Social. 

Determina el articulo 3° que la DirecciOn General cita

da aplique las Normas Mini.mas en el Distrito Federal c2 

mo en los reclcsorios que dependen de la Federaci6n, 

siendo el único Reclusorio Federal que existe hasta ah~ 
ra en la República: La Colonia Penal de las Islas Ma -

rías. Se contempla a los numerosos internos federales

recluidos en establecimientos que técnica y administra-
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tivamente dependen de los Estados de la República; en

estos últimos casos, la Direcci6n General de Servicios

Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social ha de -

apoyarse en los 6rganos directivos e interdisciplina -

ri:>s locales. 

No descarta el articulo 3° el sistema convencional a 

que ha dado lugar el articulo 18 constitucional. Este

se refiere solamen~e a convenios para el traslado de in 

ternos a comunes establecimientos dependientes de la f~ 

deraci6n (por ejemplo, el traslado a las Islas Marias}. 

En la Ley de Normas Mínimas se abarcan diversos prop6s! 

~os a saber: adopción de las normas por parte de los -

Estados, orientación de las tareas de prev~nci6n social 

de la delincuencia, creaci6n y manejo de instituciones

de tratamiento. Ahora bien, entre estas se engloba ·10-

mismo a las destinadas a delincuentes adultos -típicas

cárceles preventivas o penitenciarías, colonias y camp~ 

mentas penales, instituciones abiertas, centros de ob -

servaci6n, etc. -como a centros destinados a individuos 

que han incurrido en conductas antisociales, esto es, -

centros para la ejecuciOn de las medidas asegurativas:

manicomios judiciales fundamentalmente, como a institu

ciones para menores infractores. 

Articulo 4°. 

PERSONAL. 

•para el adecuado funcionamiento del sistema penitenci~ 

rio en la desiqnaci6n del personal directivo, ad.minie -

trativo, técnico y de custodia de las instituciones de

internamiento se considerar! la vocaci6n, aptitutles, 

preparaci6n acad~mica y antecedentes personales de los

candida tos" • 
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El art!culo 4° advierte que la buena designaci6n del 

personal, es en alguna medida, requisito para el adecu~ 

do funcionamiento del sistema penitenciario. Distingue 

las cuatro categor!as que en el trabajo de c!rceles se

advierten: la directiva, la administración, la t€cnica 

y la de custodia. Todas ellas unidas interdisciplina -

riamente, constituyen el "Equipo humano•. 

No hay ni puede haber miembro del personal que se halle 

fuera del equipo de tratamiento que carezca de co¡:¡,e:tido 

terapéutico. El m~s espec!fico y modesto quehacer ad -

ministrativo debe conocer de intereses terapéuticos. Lo 

mismo ha de practicarse al personal que ejerce la cust2 

dia. De aquí depende que surga la readaptaci6n o, por

el contrario, las peores corrupciones y los más dramát! 

cos fracasos. 

Sobre este mismo punto ha de insistirse también, en !o

que concierne al personal t~cnico, no basta que tenga -

la profesión, si no ostenta la especialidad: medicina

penitenciaria, trabajo social penitenciario, pedagog1a

correccional, psicología penitenciaria, etc. 

El articulo 4° alude a todo lo anterior y establece pa

ra ello, cuatro criterios de selecci6n: 

a} La vocaci6n, 

b} Las aptitudes, 

e} La preparación acadé:mica, tanto anterior como po.st~ 

rior al ingreso en el servicio, 

d} Los antecedentes personales de los candidatos. 

Articulo 5°. 

"Los miembros del personal penitenciario quedan sujetos 

a la obligaci6n de seguir, antes de la asunci6n de su -
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cargo y durante el desempeño de éste, los cursos de fo~ 

maci6n y de actualizaci6n que se estable&can, así come

de aprobar los exlmenes de selecci6n que se implanten.

Para ello, en los convenios se determinar! la particip! 

ci6n que en este punto habr! de tener el servicio de s~ 

lecci6n y formación de personal, dependiente de la Di -

recciOn General de Servicios Coordin~dos de Prevenci6n

y Readaptaci6n Social". 

En realidad el articulo So. &e relaciona con el 40. en

cuanto habla de axSmenes de seleCci6n. esto es, de adm1 

si6n a los cursos preparatorios y en definitiva al pro

pio servicio. 

El art1cul~ So. de la citada Ley de Nortnas M1~imas, con 

fiere a la Oirecci6n General de Servicios :oordinados -
de Prevenci6n y Readaptación Social, !r.ter:enci6n en la 

formaci6n del personal carcelario, a trav~s de conve 

nios con los Estados, la formaci6n del personal se ha -

venido desarrollando ininterrumpidamente por la Secret~ 

ria de Gobernaci6n, sobre todo mediante cursos naciona

les, regionales y por especialidades. 

Por filtimo, el prop6sito del articulo So. es hacer ver

que si el personal penitenciario no siqt;e los cursos de 

actualizaci6n a que est! obligado o no aprueba los exá

menes, cesar! el servicio. 

Articulo 60. 

SISTl!llA. 

MEl tratamiento serA individualizado, con aportaci6n de 

las diveraas ciencias y disciplinas pertinentes para la 
reincorporaci6n social del sujeto, consideradas sus ci~ 
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cunstancias personales. 

Para la ..,jor individualizaci6n del tratamiento y t"""'!!. 
do en cuenta las condiciones de cada medio y las posib! 

lidades presupuestales, se clasificarl a los reos en 

instituciones especializadae, entre las que podrln fi":n:! 

rar establecimientos de seguridad n.&xima, media y mtni

ma, colonias y campamentos penales, hospitales psiquiá

tricos y para infecciones e instituciones abierta&. 

El sitio en que se desarrolle la prisi6n preventiva se

rá distinto del que se destine para la extinciOn de las 

penas y estar!n completamente separados. Las mujeres -
quedarln recluidas en los lugares separados de los des

tinados a los hombres. Los menores infractores serán -

internados, en su caso, en instituciones diversas de 

las asignadas a los adultos. 

En la conatrucciOn de nuevos establecimientos de custo

dia y ejecuci6n de sanciones y en el remozamiento o la

adaptaci6n de los existentes, la Direcci6n General de -

Servicios Coordinados de PrevenciOn y ReadaptaciOn So -
cial tendr! las funciones de orientaci6n t~cnica y las

facultadea de aprobaci6n de proyectos a que se refieren 
los convenios•. 

El articulo mencionado ordena que sea el tratamiento i!!. 

dividualizado y obliga por ello, a la acciOn interdis -
ciplinaria para que se aplique el aismo. No es conceb!, 

ble, hoy d1a, un tratamiento que se aleje de la acci6n
interdisciplinaria. Por ello a las c!rceles ha llegado, 

para siempre el equipo técnico, que es un elemento hWD!, 

no que realiza importante y delicada labor. 

El referido n1111eral propugna la creaciOn de institucio-
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nes especializadas en las que s~ agrupe a los internos, 

seqGn ciertas caracter!sticas en las que se agrupe a -
los internos, segGn ciertas caracter!sticas, que permi

ten crear poblaciones homog~neas, cuyo tratamiento obe

dezca a principios, m~todos y a prop6sitos comunes. 

El articulo 60. se ocupa de la separaci6n que ha de me

diar entre procesados y sentenciados, cuya justifica 

ci6n resulta obvia. Si aGn no se clasifica a aquellos

como delincuentes debe mantenérseles separados de quie

nes, por haber reca!do en su contra sentencia condenat.2_ 

ria, se hallan formalmente sujetos a proceso y, por lo 

mismo, dado el propósito actual de ~sta, es decir, lo -

grar la readaptaci6n social. Con ello se evita la pro

miscuidad, que es uno de los males más ásperos del en -

carcelarniento. 

Igualmente, se ocupa de otra clasificación: las muje -

res deber&n estar separadas de los hombres, as! como 

los menores lejos de los adultas. Esta separación, tan 

necesaria, no fue advertida en las viejas prisiones: no 
se consolida por completo en todas las actuales. 

Por lo que se refiere a los menores de edad, ha de de -

cirse que el lugar de internamiento de éstos, debe ser

totalmente distinto del de reclusi6n de los adultos, no 

s6lo para evitar la promiscuidad y el contadio criminal, 

sino porque siendo los jóvenes infractores incapaces de 

derecho penal, la medida de internamiento a la que se -

hallan sujetos difiere en su naturaleza de la que grav! 

ta sobre los adultos. 

La Direcci6n General de Servicios Coordinados de Preveg 

ci6n y Readaptaci6n Social, es un 6rgano de uniforma 
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ci6n t~cnica con alcance nacional, se le atribuyen fun

ciones de tal tipo para la construcci6n o la rehabilit~ 

ciOn de reclusorios. 

La multicitada Direcci6n General de Servicios Coordina

dos, ha concluido el proyecto de reclusorio tipo, con -

forme el cual se propone erigir los centros de readapte_ 

ciOn social, que con intervenciOn federal se construyan 

en la RepQblica Mexicana. 

Art1culo ?o. 

"El régimen penitenciario tendr& car!cter progresivo y
t~cnico y constar&, por lo menos, de per!odos de· estu -

dio y diagnOstico y de tratamiento, dividido este filti

mo en fases de tratamiento en clasif icaci6n y de trata

miento preliberacional. El tratamiento se fundarl en -

los resultados de los estudios de personalidad que se -

practiquen al reo, los que deberSn ser actualizados pe

riOdicamente. 

Se procurar& iniciar el estudio de personalidad del in

dividuo desde que ~ste quede sujeto a proceso, en cuyo

caeo se turnarS copia de dicho estudio a la autoridad -
jurisdiccional de la que aqu61 dependa". 

El articulo 7o. establece que el r~gimen penitenciario

tendr& car!cter progresivo y t~cnico, ésto quiere decir 

que se har! un estudio de personalidad por etapas, por

que no podr1a alcanzarse de un s6lo golpe el prop6sito

del internamiento. 

Este r~qimen constar! por lo menos, de periodos de est.,!! 

dio y diaqn5stico y de tratamiento, dividido este últi

mo en fases de tratamiento en clasificaci6n y de trata-



miento preliberacional. 

Durante la primera fase citada el interno deberl estar

aislado de los demás y ser& observado por un társino de 

30 dtas; durante ese tiempo el interno deber~ ser visi

tado por el Director del establecimiento penitenciario, 

por el m~dico, el psic6logo, etc., es decir, por todo -

aquel equipo humano que forman el Consejo T~cnico Inte~ 

disciplinario. Al final de la observaci6n se emicir! -

un diagn6stico en el que se señalan las condiciones de
salud del interno, sus tendencias al trabajo, a que la

bores es m~s conveniente asignarlo, su calidad moral y
con qué qrupos de internos va a convivir, es decir, que 

esta convivencia le deje ventajas y no situaciones que

pueden ser negativas, tanto para él como para las pers~ 

nas con las que va a convivir•. (15} 

Hecho este ex~en, se inicia el periodo din!m.ico de la
reclusi6n que es el que subsistir~, pero la observaci6n 

será la que determine las nuevas formas de trata.miento. 

Tambi~n se habla de la clasificaci6n, que es un concep

to nuevo que consiste en agrupar a todos los internos,
tomando en cuenta sus aptitudes profesionales, nivel JDE, 

ral, cultural, capacidad de colaboraci6n, etc., todo é~ 

to con una doble finalidad: 

l. Determinar el establecimiento penitenciario adecua

do; 

2. Seleccionar en el interior del establecimiento el -

programa de tratamiento eficiente y concreto. 

El prop6sito del internamiento preliberacional es, dis-

{15) Ibidem. p. 148. 
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minuir los rasgos de encarcelamiento y crear una solu -
ci6n de continuidad cada vez más f&cil y expedita hacia 

la vida libre. En el per!odo de preliberación pierde -

presencia la c!rcel, que por definici6n implica encie-

rro, y empieza a adquirir la vida en libertad. 

Es aconsejüble que el estudio de personalidad, se prac

tique desde que el sujeto posee la condici6n de preces~ 

do como dice la parte final del artículo ?o., porque 

as! el encarcelado, recibir! cierta atenci6n y desde un 

principio se le conocerán sus características en virtud 

del estudio de personalidad, y el juzgador tendr~ los -

elementos necesarios para que en el momento procesal 

oportuno le permitan individualizar la sanci6n. 

Artículo So. El tratamiento preliberacional podr~ com -

prender: 

I. Información y orientaci6n especiales y discusión -

con el interno y sus familiares de los aspectos 

personales y pr~cticos de su vida en libertad; 

II. M~todos colectivos; 

III. Concesión de mayor libertad dentro del estableci -

miento; 

IV. Traslado a la instituci6n abierta, y 

v. Permisos de salida de fin de semana o diaria con -

reclusi6n nocturna, o bien de salida en d!as h!bi

les con reclusi6n de fin de semana. 

El artículo So. de la Ley de Normas M!nimas, establece

la importancia y el carácter novedoso que para nosotros 

representa el tratamiento preliberacional. 

Este articulo nos proporciona un amplio catál090 de me-
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didas preliberacionales, todas ellas atentas a la ra -

z6n del tratamiento y a su progreso, y siempre previas 

a la libertad preparatoria o condicional, que para es

te fin actGa m~s bien como una libertad total que como 

una preliberaci6n. 

El articulo Bo. consagra las medidas preliberacionales 

sugeridas por un Segundo Congreso de las ?1aciones Uni

das sobre Prevenci6n del Delito y Trata.oiento del De -

lincuente (Londres 1960), apoyadas en la experiencia -

mexicana mtis reciente y alentadora al tiempo de f ~r.nu

larse las Normas M!nimas, es decir, del Centro Peniten 

ciario del gstado de México, cuyo reglamento interior

las ha consagrado. 

Las cinco fracciones de que consta el articulo 80. de

jan ver una preparaci6n gradual para la liberación de

finitiva de mayor o menor restricción. 

En este proceso se hace necesaria la participaci6n de

los familiares y amigos externos del recluso; ellos -

son el marco fundamental del retorno, por lo mismo in

dispensable. La inforrnaciOn, la orientaci6n y la dis

cusi6n a que alude la fracci6n I son un elemento pre -

vio natural del esquema completo de la preliberaci6n. 

Los m~todos colectivos y la concesi6n de mayor liber -

tad dentro del establecimiento son otros pasos prepar~ 

torios m§s hacia la puesta en libertad del reo. Esto

ocurre cuando se aplican por haberles llegado su turno 

las medidas previstas en los art!culos 4o y So de la -

presente Ley. 

El sistema abierto y la concesi6n de permisos de sali

da reclaman establecimientos adecuados. No ea conve -
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niente que las salidas se aáministren a partir de la 

prisi6n cerrada, tomando a ~sta como punto de salida y
de regreso. Las prisiones internas y externas que se -

ejercieren sobre el reo podrían dañar el sistema y fru~ 

trarlo, en casos particulares. 

Se debe observar que el r~gimen diseñado por el art!cu

lo So. tiene s6lo carácter terminal con respecto al si§_ 

tema de tratamiento progresivo-t~cnico dentro del cual

se ejecutan las penas privativas de libertad. Ho es e!! 
tonces un sustituto de la prisi6n, sino su punto final. 

Otra cosa es la muy útil condena especial a sistemas de 

semireclusi6n, que no traen consigo un sistema de c!r -

cel cerrada, sino siempre implican la media vía entre -

el internamiento riguroso y la existencia libr~. Para

cierta categoría de sujetos, a los que daña sobremanera 

la reclusión, cuya peligrosidad es leve y que han sido

sentenciados a penas de privaci6n de libertad breves, -

la semireclusi6n es recomendable. 

Art!culo 9o. 

1'Se crear~ en cada reclusorio un consejo Técnico Inter

disciplinario, con funciones consultivas necesarias pa

ra la aplicaci6n individual del sistema progresivo, la

ejecuci6n de medidas preliberacionales, la concesiOn de 

la remisión parcial de la pena y de la libertad prepar~ 

toria y la aplicaciOn de la retenci6n. El Consejo po -

drá sugerir tambi~n a la autoridad ejecutiva del reclu

sorio medidas de alcance general para la buena marcha -

del mismo~ 

El consejo, presidido por el Director del establecimie~ 

to o por el funcionario que le sustituya en sus faltas, 
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se integrar! con los miembros de superior jerarquia del 

personal directivo, administrativo, t~cnico y de custo

dia y en todo caso f orrnarSn parte de él un médico y un

maestro normalista. Cuando no haya médico ni maestro -
adscritos al reclusorio, el Consejo se compondr! con el 

Director del Centro de Salud y el Director de la escue

la federal o estatal de la localidad y a falta de estos 

funcionarios, con quienes designe el Ejecutivo del Est~ 
do". 

El art!culo 9o. de la Ley de Normas Minimas, crea el 

fundamento sobre el que se erige el sistema progresivo

t~cnico, que hace posible en definitiva, una recta indi 

vidualizaci6n del cuidado terap~utico: el Consejo In -

terdisciplinario, introducido en reciente fecha en la -

experiencia penitenciaria de la República Mexicana. 

El articulo 9o. fija tanto la estructura como la compe

tencia del Consejo. Dada su concepciOn interdisciplin~ 

ria est4 compuesto por los miembros de superior jerar -
quia, esto es, con los responsables de áreas de trabajo, 

del personal directivo, administrativo, t~cnico y de 

custodia; en reclusorios bien dotados es numerosa la -

representaci6n de los miembros del ~rea técnica, por e~ 
pecialidades. Marca el art!culo 9o. un limite mtnimo:

siempre formar!n parte del Consejo un M~dico y un Maes

tro Normalista. 

Dado el propOsito federalizador o generalizador de la -

Ley de Normas H!nimas, a la que nos referimos anterior
mente, al comentar el articulo lo. la ley no pod!a per

der de vista el planteamiento de un criterio para la 
aplicaci6n de estos extremos en lugares donde se carece 

de un amplio aparato tácnico, como acontece en la mayo-
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ria de los casos. Para ello se dispone que a falta de

médico o de maestro normalista adscritos a la c!rcel se 

recurra al Director del Centro de Salud y al Director -

de la Escuela Federal o Estatal de la localidad, inclu

sive a otras personas designadas por el Ejecutivo de la 
entidad. 

El segundo aspecto regulado por el arttculo 9o. es el -

que se refiere a la competencia de los consejos, que 

tie~e una doble finalidad: por una par~e el exámen de

medidas generales sobre la marcha misma del reclusorio, 

ésto significa que el consejo puede y debe analizar los 

asuntos sistem4ticos y reglamentarios, es decir, que su 

función es consultiva nunca autoritaria ni ejecutiva. -

Por otra parte el consejo tiene a su cargo la regula 
ci6n del tratamiento individualizado: dispone de todo

lo necesario para obtener los resultados que brotan del 

estudio integral de personalidad. 

Es por ello que en manos del consejo se han puesto fun

ciones consultivas necesarias para la aplicaci6n indivl:, 

dual del sistema progresivo y la ejecución de medidas -

preliberacionales. 

Art!culo lOo. 

qLa asignaci6n de los internos al trabajo se hará toma~ 

do en cuenta los deseos, la vocaciOn, las aptitudes, la 
capacitación laboral para el trabajo en libertad y el -

tratamiento de aqu~llos, as! como las posibilidades del 

reclusorio. El trabajo en los reclusorios se organiza

rá previo estudio de las caracteristicas de la econom!a 
local, especialmente del mercado oficial, a fin de fav~ 

recer la correspondencia entre las demandas de ~ate y -

la producci6n penitenciaria, con vista a la autosufi 
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ciencia econ6mica del establecimiento. Para este último 

efecto, se trazar~ un plan de trabajo y producci6n que

ser& sometido a aprobaci6n del Gobierno del Estado y, -

en los t~rminos del convenio respectivo, de la Direc 

ci6n General de Servicios coordinados. 

Los reos pagar!n su sostenimiento en el reclusorio con

cargo a la percepci6n que en éste tengan como resultado 

del trabajo que desempeñen. Dicho pago se establecer~

ª base de descuentos correspondientes a una propo=ci6n

adecuada de la remuneraci6n, proporci6n que deb2r~ ser

uniforme para todos los internos de un mismo estableci

miento. El resto del producto del trabajo se distribui 

r~ del modo siguiente: treinta por ciento para el pago 

de la reparaci6n del daño; treinta por ciento para el

sostenimiento de los dependientes econ6micos del reo, -
treinta por ciento para la constituci6n del fondc de 

ahorros de ~ste, y diez por ciento para los gastos men2 

res del reo. Si no hubiese condena a reparaci6n del d~ 

ño o ~ste ya hubiera sido cubierto, o si los dependien

tes del reo no están necesitados, las cuotas respecti -

vas se aplicarAn por partes iguales a los fines señala

dos, con excepci6n del indicado en último t~rmi.no. 

Ningún interno podrá desempeñar funciones da autoridad

º ejercer dentro del establecimiento empleo o cargo al

guno, salvo cuando se trate de instituciones basadas, -
para fines de tratamiento, en el régimen de autoqobier

no". 

Postula el articulo lOo. del trabajo como una terapia,

un modo de recuperaci6n, un medio para obtener la rea -
daptaci6n social de sentenciados, tomando en cuenta: 

los deseos, la vocaci6n, las aptitudes, la capacitaci6n 

laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de 
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los internos, as1 como las posibilidades del reclusorio. 

si el interno no es otra cosa, como se ha dicho, que un 

trabajador privado de la libertad y si el propósito fi

nal de la pena de prisi6n es preparar al individuo para 

un desempeño libre, positivo y no crear s6lo buenos re

clusos, es necesario que el trabajo penitenciario se o~ 

ganice y se desarrolle en condiciones técnicas y hasta

donde sea posible, administrativas, iguales o muy seme

:antes a las que prevalecen en la vida libre. 

El establecimiento penitenciario deber1a estar presidi

do por un estudie suficiente de la economia local sobre 

todo en orden al sector público. 

Esto ha sido recogido por la Ley de Normas M1nimas, que 

inclusive determinada la aprobaci6n por parte de la Di

recciOn General de Servicios Coordinados de Prevenci6n

y ReadaptaciOn social de los planes de trabajo y produ~ 

ci6n que para los propósitos antes expresados, se con -

sulten a los gobiernos de los Estados. 

El articulo lOo. establece que los reos pagarán su sos

tenimiento en el reclusorio con cargo a la percepciOn -

que en éste tengan como resultado del trabajo que desem 

peñen. Dicho pago se establecer! a base de descuentos

correspondientes a una proporci6n adecuada de la remun~ 
raci6n, porción que deber~ ser uniforme para todos los

internos de un mismc establecimiento. El resto del pr~ 

dueto del trabajo se distribuir! en la forma que esta -

blece el mismo articulo lOo. 

En cuanto a la integraci6n necesaria del fondo de abo -

rros importa otra consecuencia del fin de la prisión, -

si ha de ponerse-en libertad al individuo es preciso f~ 
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mentar, inclusive en este !mbito tan importante, todas

las medidas que conduzcan al éxito de su futura situa -
ci6n. 

Las Normas M!nimas terminan con las tareas autoritarias 

por parte de los reos. Esto no impide desde luego, que 

ellos realicen actividades auxiliares de car!cter t~cn! 
co y administrativo, a condici6n de que no ejerzan man
do sobre sus compañeros de cautiverio, fuera de tales -

prevenciones queda el sistema de autogobierne, que con~ 

tituye un ensayo de libertad y de democracia en una co
munidad cuyos miembros han estado por largo tiempo ale

jados de la responsabilidad pol1tica y del manejo libre 
de los asuntos. 

Articulo llo. 

"La educaci6n que se imparta a los internos no tendrá -

sOlo car!cter académico sino también c!vico, social, h! 

gi~nico, art!stico, f1sico y ~tico. Ser§, en teda caso 

orientada por las t~cnicas de la pedagogía correctiva -

y quedar! a cargo, preferentemente de maestros especia
lizados". 

Establece el articulo llo. que la educaciOn carcelaria

moderna posee numerosas dimensiones¡ se acepta obvia -

mente la enseñanza acad~mica, pero tambi~n se busca la
educaci6n c1vica, social, higi~nica, art1stica, f!sica

y ética; en suma una formaci6n integral. 

Aqu! se habla frecuentemente de la ªsocializaciOn• del

interno como objetivo fundamental de esta educaciOn. 

La educaci6n penitenciaria debe orientarse a restituir

la adecuaci6n del sujeto al mundo que lo ha desplazado-
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y que, m&s adelante consumado el proceso carcelario, lo 

acoger& de nueva cuenta. Los procesos educativos deben 

servirse de las t~cnicas m!s modernas y contribuir a h~ 

cer de cada interno un hombre de su tiempo. Esto se 

proyecta en la rica variedad de la educaci~n penitenci~ 

ria, cuyo desarrollo permitirá al individuo el desplie

gue de sus potencialidades y la clausura de antiguas 

frustraciones. Tales propOsitos de muy dificil cumpli

miento, reclaman las aportaciones de la pedagogía ca 

rrectiva y, desde luego, la participaciOn preferente de 

profesores especializados en tratamientos de adultos. 

Articulo 120. 

11 En el curso del tratamiento se fomentar~ el estableci

miento, la conservaciOn y el fortalecimiento, en su ca

so, de las relaciones del interno con personas conve 

nientes del exterior. Para este efecto, se procurar! -

el desarrollo del Servicio Social Penitenciario en cada 

Centro de reclusi6n, con el objeto de auxiliar a los in 
ternos en sus contactos autorizados con el exterior. 

La visita intima que tiene por finalidad principal el -
mantenimiento de las relaciones maritales del interno -

en forma sana y moral, no se concederá discrecionalmen

te, sino previos estudios social y m~dico, a través de

los cuales se descarte la existencia de situaciones que 

hagan desaconsejable el contacto intimo". 

Aborda el articulo 120. las relaciones del interno con

el mundo exterior. Si el mañana de la prisión es, jus

tamente la libertad, resulta preciso instruir y fortal~ 

cer todas las medidas que hagan posible la adquisici6n

y el buen uso de la libertad. Entre ellas figura la 

constante, sistem~tica, terapéutica relación del preso-

54 



con la comunidad libre; con sus familiares en primer -

ténnino pues debe fomentarse la idea y el hecho de su -

presencia a un núcleo familiar, cuando éste no sea fac

tor criminógeno, o cuando siéndolo, puede actuarse pro

vechosamente sobre ~l y prepararlo para su readaptaci6n; 

también con sus amigos y compañeros en los ~ismos ~rm! 
nos de la familia; e igualmente con futuros empleado -

res o con grupos de la comunidad que puedan concurrir -

al reacomodo del excarcelario. Teniendo en este orden

de ideas un papel primordial el servicio social penite~ 
ciario. 

Con todas estas cuestiones también se enlaza la vida s~ 

xual del prisionero, por mucho tiempo cancelada, desvi.!_ 

da, alterada o viciada. La visita 1nti.m.a o conyugal se 

ha generalizado en todas las prisiones de M~xico; in -

clusive también existe para las mujeres reclusas. Se -

le apoya diciendo que la condena penal, que produce y -

legitima la privaciOn de la libertad, no justifica la -

privaci6n sexual del interno ni mucho menos la de su -

c6nyuge. 

considerando los objetivos y el cuadro real en el que -

se produce la visita conyugal o intima, es cla.%0 qoe é.!, 

ta debe supeditarse a los controles que exiqen el trat!!_ 

miento individual del interno, por una parte y la buena 

marcha de la prisi6n, por la otra. En este Glti.mo sen
tido, se evitar! que se fomente la compoaici6ri de pare

jas criminales o antisociales, tan comunes en el canta~ 

to delincuente-prostituta. 

En lo que atañe a la visita concedida a mujeres inter -

nas, ha de reflexionarse, aqu! tanto o m!s que en el e~ 

so de varones presos, sobre las demandas de una recta -
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planeaci6n familiar. Pero en todo caso, las sugeren 

cias que emanan de la planeaci6n familiar han de ser 

examinadas dentro del cuadro general de la visita inti

ma en los reclusorios. 

Arttculo 130. 

"En el reglamento interior del reclusorio se har!n con~ 

tar, clara y terminantemen~e las infracciones y las co

rrecciones disciplinarias, así como los hechos merito -

ríos y las medidas de estimulo. S6lo el Director del -

reclusorio podrl imponer las correcciones previstas por 

el reglamento, tras un procedimiento sumario en que se

comprueben la falta y la responsabilidad del interno y

se escuche a éste en su defensa. El interno podr! in -

conformarse con la corrección aplicada, recurriendo pa

ra ello al superior jer&rquico del Director del establ~ 

cimiento. 

Se entregar& a cada interno un instructivo, en el que -

aparezcan detallados sus derechos, deberes y el régimen 

general de vida en la institución. 

Los internos tienen derecho a ser recibidos en audien -

cias por los funcionarios del reclusorio, a transmitir

quejas y peticiones, pac1ficas y respetuosas a autorid~ 
des del exterior, y a exponerlas personalmente a los 

funcionarios que lleven a cabo, en comisi6n oficial, la 

visita de cárceles. 

Se prohibe todo castigo consistente en torturas o en 

tratamientos crueles, con uso innecesario de violencia

en perjuicio del recluso, asi como la existencia de los 

llamados pabellones o sectores de distinci6n, a los que 

se destine a los internos en funciOn de su capacidad 
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económica mediante pago de cierta cuota o pensi5n". 

El articulo 130. trata sobre el principio ¿e lega:idad. 

Durante largo tiempo el preso se vió sometido al arbi. -

trio, que a menudo fue despotismo de los :uncionarios -

ejecutores. Se les manejO como "cosa de la administra

ci6n11. Aqut se ha producido ya el cambi~ ;>refundo y 

afortunado: con la aparici6n y el fortaieci.miento del

derecho penitenciario, cobra fuerza el pr~~cipio de le

galidad como uno de los principales e!e.e.nios del trat~ 

miento. 

Por lo que hace a: sistema de sa~r.io~es, e_ prL~er paso 

importante se di6 meCiante la prohibic16n d¿ ~nas cru~ 

les y tratos inhumanCJ~ y degradantes, h3st:a ;i.u:: recien

te fecha, admitidos fJrmal~ente como medidas de co1rec

cien carcelaria. 

El articulo 130. advierte sobre la nec~s1ciad de ins 

tru.ir un ?rocedimi.er.tc sumario en el que se sati:;fagan
ciertos principios generales del proce6irr.ient;j: desde

luego, la compro0aci6n del hecho y la part1cipaci6n que 

en la conducta ar.tisocial ha tenido el ir.ter~o, y e: 

ejercicio y defensa de éste. El proceei~~e~to se vent! 
la ante el Director, úncio facultado co~o una ;nedida g~ 

rantizadora y para la a?licaci6n de sanciones y premios. 

En este mismo orden de ideas, se permite al interno ac

ceso a funcionarios internos o externos, con el plante~ 

miento de quejas y peticiones. La parte final del art.!. 

culo 130. contiene disposiciones que se =elacionan con

el rAgimen de disciplina que nos lleva al sistema. de 

clasificaci6n. La clasificación no es sin embargo, un

expediente al servicio de injustificados privilegios 

que durante mucho tiempo han prevalecido en la p~áctica 

carcelaria. De ah1 que la clasificación se aplique a -
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los internos en su momento oportuno. 

Articulo 140. 

"Se favorecer~ al desarrollo de todas las dem4s medidas 

de tratamiento compatibles con el r~gimen establecido -

en estas Normas, con las previsiones de la Ley y de los 

convenios y con las circunstancias de la localidad y de 

los internos". 

El articulo 14, abre sus puertas para el desempeño de -

todas las medidas de tratamiento, siempre y cuando se -

encuentren dentro del régimen establecido en estas nor

mas o bien por los convenios celebrados entre la Peder~ 

ci~n y los Estados. 

Articulo !So. 

ASISTENCIA DE LIBERADOS. 

"Se promoverA en cada entidad federativa la creaci6n de 

un Patronato para Liberados, que tendrá a su cargo pre~ 

tar asistencia moral y material a los excarcelarios, 

tanto por cumplimiento de condena como por libertad pr~ 

cesal, absoluci6n, condena condicional o libertad prep~ 

ratería. 

SerA obligatoria la asistencia del Patronato en favor -

de liberados preparatoriamente y personas sujetas a co~ 

dena condicional. 

El consejo de Patronos del organismo de asistencia a li 
berados se compondr4 con representantes gubernamentales 

y de los sectores de empleadores y de trabajadores de -

la localidad, tanto industriales y comerciantes como 

campesinos, seqfin el caso. Además, se contar! con re -
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presentaci6n del Colegio de Abogados y de la prensa lo

cal. 

Para el cumplimiento de sus fines, el Patronato tendrá

agencias en los Distritos Judiciales y en los Munici -
píos de la entidad. 

Los Patronatos brindar~n asistencia a los liberados de

otras entidades federativas que se establezcan en aqu~

lla donde tiene su sede el Patronato. se establecerán

v1nculos de coordinaci6n entre los Patronatos, que para 

el mejor cumplimiento de sus objetivos se agruparan en

la Sociedad de Patronatos rara Liberados, creada por la 

Direcci6n General de Servicios Coordinados y sujeta al
control administrativo y técnico de ~sta•. 

Enfoca su texto el articulo 15 a la Asistencia de Libe

rados a trav~s de un Patronato. 

El articulo mencionado es una medida benéfica de apoyo, 

de quienes se hallan sometidos a libertad preparatoria

º condena condicional. Pero no se debe detener ah! el

ámbito de acci6n subjetiva de la asistencia postlibera
cional. TambiAn la requieren los otros liberados, aG.n

cuando no resulte jur!dicamente posible hoy d1a impon~~ 

sela como obligaci6n; m!s bien se trata de un deber 
del Estado para servir a la comunidad, y de un derecho

de esta Qltima en lo general y de los excarcelarios en

lo particular. 

En lo que respecta a la estructura de los Organos encaE 

qados de la asistencia postliberacional, la experiencia 

ha permitido construir diversos sistemas. 

Cabe hacer notar que uno de los problemas más severos -
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al que el liberado se enfrenta es el laboral, por lo 

que resulta recomendable la composici6n mixta de los 6~ 

ganes de asistencia- como ocurre en M~xico con los Pa -

tronatos para Liberados- en los que participan represen 

tantes de las grandes fuerzas que en una u otra forma -

controlan el mercado del trabajo. 

El articulo 15 habla de la presencia de un representan

te de la prensa, ya que es muy importante informar a la 

opinión pública, orientarle y asegurar su apoyo. 

El mismo articulo promueve la creaci6n de Patronatos en 

distintas entidades federativas y m!s todav1a, en los -

diversos partidos judiciales a t1tulo de delegacicnes o 

de agencias que penetren inclusive al funbito municipal. 

s~ establecer~n v1nculos de coordinaci6n entre los Pa -

tronatos que para el mejor cumplimiento de sus objeti -

vos se agruparán en la Sociedad de Patronatos para Lib!:. 

radas, creada por la Oirecci6n General de Servicios 
Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social y suj·e

ta al control administrativo y técnico de ésta. 

Art1culo 160. 

RE~lSlON PARCIAL DE Ll'. PENA. 

11 Por cada dos dtas de trabajo se har~ remisi6n de uno -

de prisi6n, siempre que el recluso observe bUena condu~ 

ta, participe regularmente en las actividades educati -

vas que se organicen en el establecimiento y revele por 

otros datos efectiva readaptaci6n social. Esta última.
ser~, en todo caso, el factor determinante para la con

cesi6n o negativa de la remisi6n parcial de la pena, 

que no podr& fundarse exclusivamente en los d1as de tr~ 

bajo, en la participaci6n en actividades educativas y -
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en el buen comportamiento del sentenciado. 

La Remisi6n funcionar~ independientemente de la liber -

tad preparatoria. Para este efecto, el c6mputo de pla

zos se har5 en el orden que beneficie al reo. El Ejec~ 
tivo regular~ el sistema de cómputos para la aplicación 

de este precepto, que en ningún caso quedar§ sujeto a -

normas reglamentarias de los establecimientos de reclu

si6n o a disposiciones de las autoridades encargadas de 

la custodia y de la readaptación social. 

El otorgamiento de la remisión se condicionar&, además

de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, a 

que el reo repare los daños y perjuicios causados o ga

rantice su reparación, sujetándose a la fOI"llla, medidas

y t~rminos que se le fijen para dicho objeto, si no pu~ 
de cubrirla desde luego. 

Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda e~ 

tablecer~ las condiciones que deba observar el reo, co~ 

forme a lo estipulado en los incisos a) a d) de la se -

gunda parte del art1culo 84 del COdigo Penal. 

La remisión es revocable por la autoridad que la otar -

ga, en los casos y conforme al procedimiento dispuestos 

para la revocaci6n de la libertad preparatoria". 

El articulo 16 hace referencia a la remisión parcial de 

la pena. En su p!rrafo primero se insiste en que la -
efectiva readaptación social ser& en todo caso un fac -

tor determinante para la concesiOn o negativa de la re

misión y que ~sta no podr~ fundarse solamente en el tr.!_ 

bajo, en la participación de actividades educativas y -

en el buen comportamiento. 
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La remisión parcial de la pena establece que ambas pue

den y deben operar en forma combinada. El interno que

solicite a la Direcci6n General de Servicios Coordina -

dos de Prevenci6n y Readaptación Social, el beneficio -

de la remisiOn parcial de la pena, deber~ acreditar 

dias trabajados y constancia de buena conducta, requis! 

tos que proporciona el Director del Centro Penitencia -

rio, las autoridades de Prevención Social, previo estu

dio del caso, conceden o no tal remisi6n. 

Articulo l 7. 

NORMAS INSTRUMENTALES. 

"En los convenios que suscriban el Ejecutivo Federal y
los Gobiernos de los Estados se fijar:in las bases regl~ 

mentarias de estas normas,.que deber&n regir en la enti 

dad federativa. El Ejecutivo Local expedirá, en su ca

so, los reglamentos respectivos. 

La Direcci6n General de Servicios Coordinados de Preve~ 

ci6n y Readaptaci6n Social promoverá ante los Ejecuti -

vos locales la iniciaci6n de las reformas legales cond~ 

centes a la aplicación de estas normas, especialmente -

en cuanto a la remisión parcial de la pena privativa de 

libertad y la asistencia forzosa a liberados condicio -

nalmente o a personas sujetas a condena de ejecuci6n 

condicional. Asimismo, propugnar~ la uniformidad legi~ 

lativa en las instituciones de prevenci6n y ejecuci6n -

penal". 

Este articulo delega a la Direcci6n General de Servi 

cios Coordinados de Prevención y Readaptaci6n Social, -

una trascendente misi6n promotora de reformas en mate -

ria de prevenci6n y ejecuci6n penal, al propugnar la 

uniformidad legislativa y auspiciar la introducción de-
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reformas legales en las entidades del pats, conducentes 

a la adopción de las Normas Minimas. Se trata por lo -

tanto, del verdadero 6rgano propulsor de la reforma pe

nal y penitenciaria. 

La Ley de Normas M1nimas, manifiesta la qrave preocupa

ción de extender a toda la Repablica cuanto antes, con

riguroso apego a las reglas de nuestro pacto federal, -

la reforma penitenciaria. 

Art1culo 18. 

utas presentes Normas se aplicarán a los procesados, en 

lo conducente. 

La autoridad administrativa encargada de los recluso 

rios no podrá disponer, en ningún caso, medidas de li~ 

raciOn provisional de procesados. En este punto se es

tará exclusivamente a lo que resuelva la autoridad jud! 

cial a la que se encuentra sujeto el procesado, en los

términos de los preceptos legales aplicab!es a la pri -

si6n preventiva y a la libertad provisional•. 

Tal precepto que las presentes Normas se aplicarán a 

los procesados, aún cuando la situaci6n juridica de és

tos sea bien diversa de los sentenciados, lo cierto ee

que unos y otros se hallan sometidos a privaci6n de la

libertad y, cierto es, asimismo que la vida en cautive

rio es mls prolongada en el caso de los sentenciadoa -

que en el de los procesados, m!s sin embarCJO, SU8 cara~ 
teristicás ftsicas, reales, inmediatas, son del todo 

iguales, por lo que la Ley que estable~e las Normas M.!

nimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados, es

aplicable, en fuerza de la ley y de la raz6n, a los pr2 

cesados. 
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Como experiencia positiva a nivel penitenciario cabe 

destacar que por el año de 1973, en la Clrcel Local de

CoyoacSn, se aplic6 la Ley de Normas Mínimas Sobre la -

Readaptaci6n Social de Sentenciados, a nivel de procesa 

dos, con gran sorpresa y escepticismo por parte de las

autoridades, en cuanto a los logros obtenidos. 

Art1culos Transitorios: 

Articulo Primero: Quedan derogadas todas las disposi -

cienes que se opongan al presente Decreto. 

Articulo Segundo: La vigencia de estas Normas en los -

Estados de la Repfiblica se determinar& en los convenios 

que al efecto celebren la Federaci6n y dichos Estados. 

Articulo Tercero: Las prevenciones sobre tratamiento -

preliberacional contenidas en el articulo Bo., y sobre

remisi6n de la pena, contenidas en el articulo 16, co -

brar&n vigencia s6lo despu~s de la instalaci6n d~ los -
Consejos Técnicos correspondientes. En todo caso, para 

efectos de la remisión, s6lo se tendr& en cuenta el 

tiempo corrido a partir de la fecha en que entren en v! 

9or dichas prevenciones. 

Articulo Cuarto: El Departamento de Prevenci6n Social

dependiente de la Secretaria de Gobernación, se denomi

nará en lo sucesivo Oirecci6n General de Servicios Coa~ 

dinados de PrevenciOn y Readaptaci6n Social. Para la -
asunci6n de las nuevas funciones a cargo de este orga -

nismo, la Secretaria de Gobernación adoptará las medi -

das administrativas pertinentes. 

Articulo Quinto; Este decreto entrará en vigor treinta 

d1as despu~s de su publicaci6n en el Diario Oficial de-
la Federación. 
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C) REGLlUllDl'1'0 DE RECLUSORIOS Y CEliTROS DE READAPTACJ:Oll 

SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

En este apartado llevaremos a efecto un an~lisis del 

nuevo Reglamento de Reclusorios, que entró en vigor el 20 de

abril de 1990, publicado en el Diario Oficial de la Federa 

ci6n el 20 de febrero del año en curso. 

Citaremos textualmente los artículos más importantes 

del referido ~rdenamiento, haciendo un comentario general del 

mismo, comparando la bella teor!a con la realidad. 

ChPlTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo lo. Las disposiciones contenidas en este Regl~ 

mento, regulan el sistema de Reclusorios y Centros de Readap

tación Social en el Distrito Federal, y su aplicación corres

ponde al Departamento del Distrito Federal, a través de la Di 
recci6n General de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n So -

cial. 

Articulo 3o. Este ordenamiento se aplicará en las Inst! 

tuciones de reclusiOn dependientes del De~artamento del Dis -

trito Federal, destinadas a la ejecuci6n de penas privativas

de libertad, a la prisi6n preventiva de indiciados y procesa

dos y al arresto. 

Art1culo 80. La DirecciOn General de Reclusorios y Ce~ 

tros de Readaptaci6n Social, dará todas las facilidades a la

Direcci6n General de Prevenei6n y Readaptaci6n Social, a efe~ 

to de que esta ültima, establezca delegaciones en cada uno de 

los Establecimientos para ejecuci6n de sanciones en el Distr~ 
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to Federal. 

Articulo 120. Son Reclusorios las Instituciones Pfibli -

cas destinadas a la internaci6n de quienes se encuentran res

tringidos en su libertad corporal por una resoluci6n judicial 

o administrativa. El Sistema de Reclusi6n y Centros de Rea -

daptaci6n Social del Distrito Federal se integra por: 

I. Reclusorios Preventivos; 

II. Penitenciarias o Establecimientos de Ejecuci6n de -

penas privativas de libertad; 

III.Instituciones Abiertas. 

IV. Reclusorios para el cumplimiento de arrestos; y 

v. Centro Médico para los Reclusorios. 

Articulo 21. El uniforme que usarán de manera obligat~ 

ria los internos no será en modo alguno denigrante ni hu.mi -

llante, sus caracter1sticas serán determinadas por la Direc -

ci6n General de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n Social. 

CAPITULO 11 

DE LOS RECLUSORIOS PREVENTIVOS. 

Articulo 34. Durante la prisi6n preventiva como medida 

restrictiva de la libertad corporal, aplicable en los casos -
previstos por la Ley, se deberá: 

I. Facilitar el adecuado desarrollo del proceso penal, 

esforz~ndose en la pronta presentaciOn de los inte~ 
nos ante la autoridad jurisdiccional en tiempo y 

forma. 

II. Preparar y rendir ante la autoridad competente que-
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lo requiera, la individualización judicial de la -

pena, con base en los estudios de personalidad de! 

procesado; 

III. Evitar, mediante el tratamiento que corresponda, -

la desadaptaci6n social del interno y propiciar 

cuando proceda su readaptaci6n. utilizando para e~ 

te fin el trabajo, la capacitación para ~l mismo y 

la educaciOn: y 

IV. Contribuir o proteger en su caso, a quienes tiene~ 

participación en el Procedimiento Penal. 

Articulo 38. El indiciado permanecerá en la estancia -

de ingreso hasta en tanto sea resuelta su ~ituaci6~ jur1díca

en el término constitucional, en caso de dictarse el auto de

forma! prisión ser! trasladado inmediatamente al Centro de o~ 

servación y Clasificación respectivo. 

Quedan prohibidos los trabajos de limpieza y manteni 
miento, en el &rea de ingreso por parte de los indiciados. 

Art1culo 39. Sin perjuicio de lo dispuesto por el art! 

culo 15 de este Reglamento para instalar transitoriamente a -

las mujeres indiciadas, los reclusorios preventivos para hom

bres contar4n con una estancia femenil separada de las insta

laciones destinadas a aquéllos. 

En caso de dictarse auto de formal prisi6n, serán inme

diatamente trasladadas al correspondiente reclusorio prevent.!. 
vo para mujeres. 

Articulo 40. Al ingresar a los reclusorios preventivos 

los indiciados ser~n invariablemente examinados por el mlSdico 

del establecimiento, a fin de conocer con precisión su estado 

fisico y mental. 
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Cuando por la informaci6n recibida, el estudio y la ex

ploración realizada en el interno, el médico encuentre signos 

o s1ntomas de golpes, malos tratos o torturas, lo pondr! inm~ 

diatamente en conocimiento del Director de la Institución pa

ra los efectos de dar parte al Juez de la causa y al Ministe

rio PGblico, a los que remitir! certificaciones del caso y 

asentar~ los datos relativos en el expediente que corresponda, 

el cual quedará a disposici6n de los defensores del interno,

quienes podr~n obten~r certificación de las constancias que -

figuren en el expediente. 

Si corno resultado del examen médico fuere conveniente -

un tratamiento especializado, el Director del Reclusorio, di~ 

tar! las medidas necesarias para que el interno sea traslada

do al Cer.tro Médico de los Reclusorios, lo que comunicará por 

escrito a los familiares, defensores o personas de su confiaa 

za dentro de las 24 horas siguientes. 

Articulo 50. El Consejo de la Direcci6n General de Re

clusorios y Centros de Readaptación Social, presidido por el

titular de la misma se integrar~ por: 

a) Un especialista en criminolog!a, quien ser4 Secre

tario del mismo. 

b) Un M~dico especializado en psiquiatrra. 

el Un Licenciado en Derecho. 

d) Un Licenciado en Trabajo Social. 

e) Un Licenciado en Psicolog!a. 

f) Un Licenciado en Pedagog!a. 

g) Un soci6logo especializado en prevención de la de-

lincuencia. 

h) Un experto en seguridad. 
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i) Un representante designado por la Dirección Gene -

ral de Prevención y Readaptación Social, de la Se

cretaria de Gobernación. 

Los dem!s consejeros ser~r. nombrados por el Jefe del ~ 

partamento del Distrito Federal, tomando en consideración sus 

antecedentes profesionales, prestigio y experiencia en las ~ 

terias objeto del presente reglamento. 

C A P I T U L O III 

DE LOS RECLUSORIOS DE EJECUCION DE PENAS 

PRIVATIVAS DE LIBERTAD. 

Articulo 55. Desde el ingreso de los internos a los 

Centros de Reclusión para la ejecución de penas privativas de 

libertad corporal, las autoridades administrativas de estos -

reclusorios integrarán el expediente personal de cada recluso, 

con el documento del señalamiento hecho por la Dirección Gen~ 

ral de Prevención y Readaptaci6n Social de Ja Secretar1a de -

Gobernación, las constancias de la sentencia, y la copia del

que se hubiere integrado durante la reclusión preventiva, mi~ 

ma que acompañar~ al interno desde su traslado. 

C A P I T U L O IV 

DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO. 

Sección Primera 

Generalidades 

Artículo 61. En el tratamiento que se de a los inter -

nos, no habr! m~s diferencias que las que resulten por raza -

nes m6dicas, psicológicas, psiqui~tricas, educativas o de ap

titudes y capacitación en el trabajo. 
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Sección Segunda 

Del Trabajo 

Articulo 63. La Direcci6n General de Reclusorios y Ce~ 

tros de Readaptaci6n Social, tomar& las medidas necesarias p~ 

ra que todo interno que no esté incapacitado realice un trab~ 

jo remunerativo, social y personalmente dtil y adecuado a sus 

aptitudes, personalidad y preparaci6n. 

Art!culo 64. El trabajo de los internos en los reclus~ 

rios, en los términos del art!culo 16 de la Ley de Normas M!

nimas, ser& indispensable para el efecto de la remisión par -

cial de la pena y para el otorgami~nto de los incentivos y e~ 
t!mulos a que se refiere el articulo 23 de este Reglamento. 

Art!culo 67. El trabajo de los internos en los reclus2 
ríos, se ajustar~ a las siguientes normas: 

I. La capacitaci6n y adiestramiento de los internos -

tendrá una secuencia ordenada para el desarrollo -

de sus aptitudes y habilidades propias; 

II. Tanto la realización del trabajo, cuanto en su ca

so, la capacítaci6n para el mismo, serán retribui

das al interno; 

III. Se tomar& en cuenta la aptitud física y mental del 

individuo, su vocaci6n, sus intereses y deseos, e! 

periencia y antecedentes laborales; 

IV. En ningGn caso el trabajo que desarrollen los in -

ternos ser! denigrante, vejatorio o aflictivo. 

v. La organizaci6n y m~todos de trabajo se asemejarán 

lo m&s posible a los del trabajo en libertad; 

VI. La participaci6n de los internos en el proceso de

producciOn no ser! obst&culo para que realicen ac-
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tividades educativas, artisticas, culturales, de -

portivas, civicas, sociales y de recreaci6n. 

VII. Se prohibe la labor de trabajadores libres en las

instalaciones de los reclusorios, destinados a ac

tividades de producci6n excepci6n hecha de los 

maestros e instructores; 

VIII.La Oirecci6n General de Reclusorios podr~ contra -

tar a los internos para que realicen labores rela

tivas a la limpieza de la instituci6n, mediant¿ el 

pago respectivo que nunca ser5 menor al salario m! 
nimo vigente; y 

IX. La Dirección General de Reclusorios deberA cubrir

ª los internos por labores contratadas distintas a 

las que se refieren la fracción anterior, un sala

rio que nunca ser! menor al m1nimo general vigente 

en el Distrito Federal, por jornada laborada. 

Articulo 69. Para los fines del tratamiento que sea 

aplicable, y del cómputo de d1as laborados, se consideran co

mo trabajo, las actividades que los internos desarrollen en -

las unidades de producción, de servicios generales, de mante

nimiento, de enseñanza y, cualesquiera otras de car~cter int;!_ 

lectual, art1stico o material que, a juicio del Consejo Técn! 

co Interdisciplinario y con la aprobaci6n de éste, sean dese~ 

peñadas en forma programada y sistem!tica por el interno. 

Se excluye de lo dispuesto en el p!rrafo anterior, la -

asistencia como alumno a los cursos regulares de las institu

ciones educativas. 

Queda prohibida la pr&ctica de la •fajina•, debiendo 

realizarse los trabajos de limpieza de las ~reas comunes, por 

los internos de manera voluntaria, en horarios diurnos y se -

tomar&n en cuenta para el efecto del cómputo de d!as labora -
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dos. Mediante el pago respectivo en los términos del artícu

lo 67 del presente Reglamento. 

Asimismo queda prohibido realizar estas actividades de

las 20000 a 6000 horas. 

Sección Tercera 

De la EducaciOn 

Articulo 75. La educaci6n que se imparta en los reclu

sorlos se ajustará a las fonnas de pedagog1a aplicables a los 

adultos privados de libertad. En cualquier caso, la de cará~ 

ter oficial estará a cargo de personal docente autorizado. Se 

impartirá obligatoriamente educaci6n primaria a los internos

que no la hayan concluido. Asimismo, se establecerán las co~ 

diciones para que en la medida de lo posible, los internos 

que lo requieran completen sus estudios, desde educación me -

dia básica hasta superior, artes y oficios. 

Sección Cuarta 

De las Relaciones con el Exterior 

Articulo 79. Los internos tienen derecho a conservar,
fortalecer y en su caso, restablecer sus relaciones familia -

res, de amistad y de compañerismo, para tal efecto, las auto

ridades de los establecimientos dictar4n las medidas apropia
das, según las necesidades del tratamiento. 

Arttculo BO. con el objeto de que los internos puedan

realizar con normalidad sus actividades en el interior y den

debido cumplimiento al tratamiento técnico e individualizado

para su readaptación y al mismo tiempo se evite poner en rie~ 
go la seguridad de las instalaciones y custodia de los reclu

sos, la visita familiar se llevar! a cabo los dtas: martes, -
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jueves, sSbado y domingos, en un horario de 10:00 a 17:00 ho
ras. 

Articulo 82. Las autoridades de los reclusorios darán

facilidades a todos los internos desde su ingreso para que se 

comuniquen telefónicamente con sus familiares y def~nsores. -

Para tal efecto los establecimientos contar!n con las lineas
suficientes. En todo caso las llamadas serán gratuitas. 

Secci6n Quinta 

De los servicios Médicos 

Art!culo 87. Los reclusorios del Departamento del Dis

trito Federal contar~n permanentemente con servicios medico -

quirürgicos generales, y los especiales de psicología, de psi 

quiatr!a y odontolog!a, que ser~n proporcionados por la Dire~ 

ci6n General de Servicios Médicos, del Departamento del Dis -

trito Federal, para proporcionar con oportunidad y eficiencia 

la atenciOn que los internos requieran. 

Cuando el personal m~dico de la instituciOn lo determi
ne porque as! se requiere para el tratamiento correspondiente, 

o en casos de emergencia, el interno deberS ser trasladado al 

Centro M~dico de Reclusorios, que depender~ de la misma Dire~ 

ci6n General de Servicios M~dicos, del Departamento del Dis -

trito Federal. 

Art1culo 95. Cuando a juicio del servicio médico del -

reclusorio, un interno deba someterse a una dieta especial, -

ésta le será proporcionada por el establecimiento, sin costo

al<JUno. 

C A P I T U L O V 

Del Consejo T6cnico Interdisciplinario 
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Articulo 100. El Consejo Técnico Interdisciplinario a

que se refiere el articulo 99 de este Reglamento, se integra

r! por el Director, quien lo presidir&; por los Subdirectores 

T~cnico, Administrativo, Jur1dico y por los Jefes de los si -

guientes Departamentos: Centro de Observaci6n y Clasifica 

ci6nr de Actividades Educativas, de Actividades Industriales; 

de Servicios M~dicos y de Seguridad y Custodia. Formarán PªE 

te también de este Consejo, Especialistas en Criminolog1a, 

Psiquiatria, Derecho, Trabajo Social, Pedagog!a, Psicolog1a y 

Socioloq1a. 

A las sesiones del Consejo, en el caso de Penitenciari

as y Reclusorios preventivos deber&n asistir representantes -

de la Dirección General de Prevención y Readaptaci6n Social -

de la Secretar1a de Gobernaci6n. Y podrán asistir como obse~ 

vadores miembros de la Asamblea de Representantes del Distri

to Federal. 

El Subdirector Jur1dico del Reclusorio, será el Secret~ 

rio del Consejo Técnico Interdisciplinario. 

Funciones del Consejo Técnico. 

Artículo 102. El Consejo Técnico Interdisciplinario 

tendrá las siguientes funciones: 

I. Hacer la evaluaci6n de personalidad de cada inter

no y realizar conforme a ella su clasificaci6n; 

II. Dictaminar y supervisar el tratamiento tanto en 

procesados como en sentenciados. Y determinar los

incentivos o estimules que se concederfin a los re

clusos, y proponer las medidas de tratamiento a 

que se refiere el articulo 48 del presente Regla -

mento; 
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III. Cuidar que en el Reclusorio se observe la política 

criminol6qica que dicte la Dirección General. Y -

emitir opini6n acerca de los asuntos que le sean -

planteados por el Director de cada Reclusorio en -

el orden técnico, administrativo, de custodia o de 

cualquier otro tipo, relacionados con el funciona

miento de la propia institución; 

IV. Establecer los criterios para la realizaci6n del -
sistema establecido en la Ley de Normas M1nimas, -

en caso de los sentenciados y lo conducente en las 

Instituciones Preventivas, a través de la aplica -

ci6n individualizada del sistema progresivo; 

V. Apoyar y asesorar al Director y sugerir medidas de 

carácter general para la buena marcha del recluso

rio; 

VI. En el caso de establecimientos para la ejecución -

de penas, formulará los dictámenes, en relación a

la aplicaciOn de las medidas de preliberaci6n, re

misi6n parcial de la pena, libertad preparatoria,

etc. 

VII. Las dern~s que le confiera la Ley y este Reglamento. 

Las resoluciones del Consejo Técnico, serán envia

das por el Director de la InstituciOn a la Direc -

ci6n General de Reclusorios para su ratificaci6n o 

rectificación y la realización de los trámites s~ 

secuentes. 

CAPITULOVI 

De las Instituciones Abiertas 

Art!culo 107. Son Instituciones Abiertas los establee! 
mientas destinados a los internos que por acuerdo de la auto

ridad competente, deban continuar en ellas el tratamiento de-
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readaptación social, mediante la aplicación de las medidas 

previstas por el articulo 27, 2do. p§rrafo del C5digo Penal -

para el Distrito Federal en materia coman y para toda la Rep& 

blica en Materia Federal y por la fracción V del articulo 80. 

de la Ley que establece las Normas Minimas para la Readapta -

ción Social de Sentenciados. 

Articulo 108. Las Instituciones abiertas podr&n estar

º no vinculadas a otro tipo de reclusorio. 

Articulo 109. Las Instituciones abiertas funcionar&n -

sobre la base de la autodisciplina de los internos, el forta

lecimiento de la conciencia de su propia responsabilidad res

pecto de la comunidad en que viven y bajo el r~gimen de auto

gobierne, con la supervisión exclusiva del personal de admi -

nistración y t~cnico que designe la Dirección General de Re -

clusorios y Centros de Readaptaci6n Social. 

Los internos serán enviados a esas Instituciones, por -

la Dirección General de Reclusorios, previa calificaci6n del

Consejo T~cnico y con aprobación de la Direcci6n General de -

Prevención y Readaptación Social. 

CAPITULO VII 

De los Reclusorios para el 

cumplimiento de arre~tos. 

Articulo 112. Son reclusorios para el cumplimiento de

arrestos, los establecimientos dedicados a ejecutar las san -

cienes o medidas privativas de libertad hasta por 36 horas, -

impuestas en resoluci6n dictada por autoridad competente. 

El Director o encargado de estos centros, no permitirá -

bajo su mc1s estricta responsabilidad, el internamiento de per-
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sonas que sean remitidas, sin las resoluciones a que alude el 

párrafo anterior. 

Articulo 113. La administración y funcionamiento de 

los Centros de reclusi6n a que se refiere el articulo ante 

rior, procurar! la atenciOn individualizada del interno. Pa

ra este efecto, el Departamento del Distrito Federal, cuidar§ 

que estos centros dispongan del personal idOneo, e instalaci2 

nes adecuadas para que los internos cumplan sus arrestos. 

Articulo 114. Los reclusorios destinados al cumpli.Jrlie~ 

to de arrestos tendr§n instalaciones para la dirección, admi

nistración, servicio médico y de enfermer!a, servicios gener.!. 

les, vigilancia y registro de internos. 

Para los internos se contar~ de manera gratuita con doE 

rnitorios, comedores, servicios de baño y sanitarios y estan -

cias para actividades culturales, laborales y de recreací6n. 

C A P I T U L O VIII 

Del Personal de las Instituciones de Reclusión. 

Articulo 120. Los reclusorios contarán con el personal 

directivo, t6cnico, administrativo, de seguridad y custodia y 

demSs que se requiera para su adecuado funcionamiento. 

Art!culo 121. Al frente de cada uno de los reclusorios 

habr! un Director, que para la administraci6n del estableci -

miento y para el despacho de los asuntos de su competencia, -

se auxiliar! de los Subdirectores de Apoyo Administrativo, 

T~cnico y Jur1dico, de los Jefes de los Departamentos de Ob -

servaci6n y Clasificaci6n de Talleres, de Educaci6n, CUltura

y Recreaci6n, de Servicios M6dicos y de Seguridad y Custodia. 

En el caso de las Instituciones Abiertas y en el de loa 
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reclusorios destinados al cumplimiento de arrestos se estará

ª lo dispuesto por el Manual de Organización y Funcionamiento. 

Articulo 122. El Instituto de Capacitación Penitencia

ria, dependiente de la Direcci6n General de Recluso~ios y Cen 

tres de Readaptaci6n Social, tendrá funciones de selecci6n, -

capacitaci6n, docencia, preparaci6n y actualizaci6n permanen

te del personal en base a los planes y programas implementa -

dos por la Direcci6n General. 

El personal de las Instituciones de Reclusi6n, será con 

formado por los egresados del Instituto de Capacitaci6n Peni

tenciaria, y será seleccionado en consideraci6n a su vocaci6n, 

aptitudes f!sicas e intelectuales, preparaci6n para la fun -

ci6n penitenciaria y antecedentes personales. 

C A P I T U L O IX 

De las Instalaciones de los Reclusorios. 

Articulo 131. Para el mejor d~sempeño de las funciones 

del personal directivo, administrativo, de estudios t€cnicos, 

servicios m~dicos, seguridad y custodia, ingreso y registro,

observaci6n y clasificaci6n de los internos, los reclusos de~ 
tinados a prisión preventiva y a la ejecución de penas priva

tivas de libertad, contarán con instalaciones, unidades y 

&reas independientes. 

Articulo 132. Las áreas destinadas a los internos debe

r~n estar separadas de las áreas de gobierno y administración. 

Art1culo 133. Los internos de los establecimientos se -
alojar~n en dormitorios generales divididos en cub1culos para 

el acomodo de tres personas como máximo. En la estancia de -

ingreso, en el Departamento de Observación y en los dormito -

ríos destinados para tratamiento especial en aislamiento, los 
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Cada uno de los cub1culos dispondrá de las instalacio -

nes sanitarias adecuadas para que el recluso pueda satisfacer 

sus necesidades naturales, higi~nica y decorosamente. 

Los dormitorios tendr!n comedores anexos y servicios ge 

nerales para baño de regaderas en condiciones tales que el i~ 

terno puede utilizarlos con agua caliente y fr!a. 

La limpieza genere! de los dormitorios se realizará en

horas hábiles por los propios internos. 

CAPITULO)( 

El R~gimen Interior en los Reclusorios 

Artículo 135. En las relaciones entre el personal y 

los internos se prohibe cualquier muestra de familiaridad, o

el uso del tuteo, las vejaciones, la expresión de ofensas e -

injurias, la involucraci6n afectiva y en general, la adopción 

de actitudes que menoscaben el rec!proco respeto. 

Art!culo 147. Se aplicar&n correcciones disciplinarias

en los términos del articulo 148 de este reglmr.ento, a los i~ 

ternos que incurran en cualquiera de las siguientes infracci~ 

nes: 

I. Intentar en vra de hecho evadirse o conspirar para 

ello; 

rr. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus 

compañeros o la de la Institución; 

III. Interferir o desobedecer las disposiciones en mat~ 

ria de seguridad y custodia; 
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IV. Causar daño a las Instalaciones y equipo o darles

mal uso o trato; 

V. Entrar, permanecer o circular en !reas de acceso -

prohibido, o sin contar con la autorización para -

hacerlo, en los lugares cuyo acceso est~ restring! 

do: 

VI. Sustraer u ocultar los objetos propiedad o de uso

de los compañeros de reclusión, del personal de la 

Institución o de esta altima; 

VII. Faltar al respeto a las autoridades mediante inju

rias y otras expresiones; 

VIII.Alterar el orden en los dormitorios, talleres, co

medores y dem!s ~reas de uso común; 

IX. Causar alguna molestia o expresar palabras soeces

º injuriosas a los familiares o visitantes de los
internos o en presencia de menores que visiten la

Instituci6n 1 

X. Proferir palabras soeces y ofensivas en contra de

sus compañeros o del personal de la Institución: 

XI. Cruzar apuestas en dinero o en especie; 

XII. Faltar a las disposiciones de higiene y aseo que -

se establezcan en el Reclusorio; 

XIII.Entregar u ofrecer dinero o cualquier préstamo o -

dádiva al personal de la Institución o internos; 

XIV. Acudir impuntualmente o abandonar las actividades
y labores a las que deba concurrir; 

XV. Incurrir en actos o conductas contrarias a la mo -

ral o a las buenas costumbres; y 

XVI. Infringir otras disposiciones del presente Regla -
mento, 
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En su caso cuando la grav~dad de la inf racci~n cometida 

ponga en peligro la seguridad del establecimiento, el ~irec -

tor levantará acta informativa y la turnar§ a la autoridad 

respectiva para los efectos legales a que hubiere lugar. 

C A P I T U L O XI 

De los M6dulos de Alta Segurióad. 

Artículo !.SS. Tanto en los Reclusorios Preve.ntivos, co

mo en los de Ejecuci6n de Sentencia, habr& instalaciones para 

aquellos internas que requieran de la aplicación de tratamie~ 

tos de readaptaci6~ especializados. 

Artículo 156, Los módulos de alta seguridad, ta.mbi~n _e~ 

tán destinados a albergar internos de altc riesgo que alteren 

el orden o pongan en peligro la seguridad del recluso=io. 

El Consejo Técnico Interdisciplinario, hará la clasifi

caci6n para el ingreso a dichos módulos, con base en los cri

terios expresados en los que incluirán a aquellos internos 

que debido a su actuación en libertad, puedan s~r sujetos de

agresiones en su perjuicio, si fueran destinados a los dormi

torios de la poblaciOn coman. 

C A P I T U L O XII 

De la supervisi6n. 

Art!culo 159. Para el mejor cumplimiento de las funcio

nes de la Direcci6n General de Reclusorios y Centros de Rea -

daptaci6n Social, se constituye un Organo de Supervisi6n Gen~ 

ral, que se encargará de supervisar en forma permanente cada

uno de loe Centros de Reclusi6n del Departamento del Distrito 

Federal. 
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Articulo 160. El 6rgano de la supervisi6n general se in 
tegrará por: 

l. Un Representante de la Asamblea del Distrito Fe de-

ral; 

II. Un Representante de la Direcci6n General de Reclu-

sorios y Centros de Readaptación Social; 

III. Un Representante de la Direcci6n General de Preve!!. 

ci6n y Readaptaci6n Social; 

IV. Un Representante de la Procuradur!a General de Ju~ 

ticia del Distrito Federal; 

V. ün Representante de la Coordinación General Jur1d! 

ca del Departamento del Distrito Federal; 

VI. Un Representante del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal; y 

VII. Un Representante de la Direcci6n General de Servi

cios M€dicos del Departamento del Distrito Federal. 

C A P I T U L O XIII 

De los Traslados. 

Articulo 163. Los internos de un Reclusorio podrán ser

llevados fuera del Establecimiento con las medidas de seguri

dad previstas en el manual correspondiente. 

Los traslados ser!n permanentes, eventuales o transito

rios a otro reclusorio cuando cambie su eituaciOn jur!dica, -

cuando pasen a depender de otra autoridad judicial; por mot! 

vos de seguridad individual o institucional o para la obser -

vancia del régimen de visitas, establecido en el sistema de -

reclusorios o para la resoluci6n de emergencias por problemá

tica socio-familiar. 
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C A P I T U L O XIV 

Disposiciones Complementarias. 

Articulo 164. La Direcci6n General de Reclusorios, se -

coordinará con el Poder Judicial, con las Procuradurías y con 

las Defensorías de Oficio, tanto Federales, como Locales y la 

Dirección General de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, a fir.

de diseñar medidas conjuntas para evitar los rezago5 y promo

ver los sustitutivos penales, abatiendo la sobrepoblaci6n. 

Articulo 165. El Departamento del Distrito Federal, l:~ 

vará a cabo un programa permanente de ampliaci6n de la capa:~ 
dad instalada en los centros penitenciarios, con la informa -

ci6n que en form~ continua le har~ llegar la Dirección Gene -

ral de Reclusos y Centros de Readaptación Social. 

Articulo 166. Se constituye dependiente de la Direcci~n 

General de Reclusorios una oficina denominada "Asistencia Ju

rídica", cuyas funciones son las de localizar todos los cases 

de internos que estando en posibilidad de obtener su libertad, 

no lo logran, por ser analfabetas, indigenas, seniles o de si 

tuaci6n econ6mica precaria. 

Al reunir los elementos suficientes, provocar~ la ac 

ci6n del Ministerio Püblico y de la Oefensor!a de Oficio para 

gestionar su libertad. 

TRANSITORIOS. 

Articulo Primero. Este Reglamento entrará en vigor a -

los 60 d1as siguientes al de su publicaci6n en el Diario Ofi

cial de la Federaci6n. 
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Como todo lo que ocurre en México, este Reglamento des~ 

fortunadamente es letra muerta, en virtud de que ninguno de -

sus articules se aplica plenamente, es cierto que dentro de -

su"aplicaciOn" se van a dar golpes espectaculares de tipo pu

blicitario, como quitar "canonjias" a reos privilegiados en -

tre los cuales destacan los narcotraficantes. 

Se dicen diversas cuestiones en los diferentes art!cu-

los del Reglamento en comento, entre otros que habrfi trato 

igual a los reos y que éstos para un mejor manejo estarán so

metidos a un Consejo Interdisciplinario; ambas situaciones -

son inoperantes, toda vez que sigue habiendo privilegios y é~ 

tos saltan a la vista, igualmente el aludido Consejo es un 
sueño de los estudiosos del Derecho Penitenciario, porque es

poradicamente cumplen con sus funciones. 

Asimismo, se habla de que las celebres "fajinas" desap~ 

recer&n y ello también es falso, porque es parte del gran ne

gocio que significa la estancia de un preso en los recluso 

ríos, negocio muy fructífero que se inicia desde el ingreso -

de un sujeto a juicio penal. 

Consideramos que para la elaboraci6n de un Reglamento -

de Reclusorios, deber1a tomarse en cuenta realmente la epi 

ni6n de los reos, quienes viven en carne propia una serie de

injusticias, como son malos tratos y extorsi6n continua, a p~ 

sar de que para los reos privilegiados los Reclusorios se han 

convertido en lujosos lugares de veraneo; por lo que para 

que se lleve a efecto una verdadera readaptación social del -

sujeto que se encuentra preso, es necesario que se elabore un 

Reglamento para Reclusorios en el Distrito Federal, que sea -

acorde con la realidad que padece aquél que cae en desgracia, 

al ingresar a un Reclusorio considerado teóricamente como Pr~ 

ventivo. 

84 



C A P I T U L O III 

FORllAS DE LIBERACION DE LA PRISIOll. 

A) LIBERTAD CONDICIONAL. 

Libertad condicional, es la liberación pro·:isional del

recluso a titulo de prueba, despuás de haber cump:ido una PªE 

te de la condena impuesta, permaneciendo el liOerado durante

cierto plazo sujeto a determinadas condiciones de vida y con

ducta. 

-. ORIGEN Y DESARROLLO. 

La idea de libertad condicional tuvo su c~iqen en las -

colonias Inglesas de Australia, donde fue conoci¿a con el nom 

bre de Ticket of Leave Systern {Sistema de lice~=ia que se da

a un penado para salir de la c~rcel) • 

Este sistema fue introducido en 1840 por ñlejandro Mac2 

nochie en la Isla de Norfolk. Después del fracaso de la de -

portaci6n a aquellas colonias, el principio de la libertad 
condicional fue adoptado en Inglñterra. 

Por Ley de 1847, se concedi6 a los delin~~entes trans -

portados n Australia y en 1853 fue aplicada a los penados en
carcelados en la metr6poli. 

Sin embargo, en algunos países Europeos el principio de 

la libertad condicional ya hab!a sido acogido en la primera -
mitad del siglo XIX. 

En 1832, se aplic6 en la prisi6n de la Petite Roquette

(Par!s) para los delincuentes j6venes. 

85 



En 1835 Montesinos en el presidio de Valencia tLondre!} 

introdujo el sistema de reducir en un~ tercera parte la Cu~a 

ci6n de la condena como recompensa de la buena conduct~. 

En Estados Unidos una forma de liberaci6n condi=ional

ya aparece en 1825 en la casa del Refugio de Nueva York. La 

libertad condicional en Estados Unidos ha alcanzado gra~ de

sarrollo, recibe el nombre de "libertad bajo palabra" 'l •pa

rol system" (sistema de palabra) o simplemente "parol• que

en el lenguaje corriente se define como "la liberaci6~ co~ii 

cional de un penado, seleccionado antes de que sea coofle~a
do el plazo de la pena de. prisión a que fue sentenciad.e•. E~ 

to significa que la persona en cuestión continúa ba;o :a :u~ 

todia del Estado o de sus agentes y que en caso de rrala ~o~

ducta puede ser de nuevo recluido en la prisión. 

En sustancia d.m..bas formas de liberaci6n son igua::s 

las diferencias existentes entre ambas son cada día ~e~o:==·
como consecuencia de la creciente cvoluci6n realizada e~ Eu~~ 

pra y aQn fuera de ella, hacia el modelo norteamerica~o. 

Sin embargo, cabe señalar que el ~parol system• s~ 3 -

plica sobre la base de sentencias indeterninadas, mientras 

que en Europa se otorga sobre las bases de penas fijas, y as_! 

mismo, que no posee el carActer de gracia o betteficio, otorg~ 

do al penado por su buena conducta, rasgo predominante e~ Eu
ropa, sino que constituye una medida de protección social. 

En el parol system, la etapa de la vigilancia y asiste~ 

cia del liberado posee mayor importancia y se aplica con pro
cedimientos mis eficaces, en particular con la intervenci6n -

de funcionarios profesionales, mientras que en la mayor!a de

los deml.s patees, en loa que este ••pecto de la liberaci6n 

condicional est! poco atendido, dicha etapa constituye u., r~-
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gimen de prueba. 

En gran número de paises que consideran la lihertad co~ 

dicional como recompensa de la buena conducta del penado, se

hace depender de su comportamiento en la prisión, si éste es

satisfactorio, en cuanto har. cumplido la fracci6n de condena

señalada por la ley, es puesto en libertad casi automáticame~ 

te, 

La buena conducta en la prisión es un elemento de j~i -

cio que debe ser tomado en.cuenta, pero no es suficiente. Es 

bien sabido por los que poseen alguna experiencia penitencia

ria que es preciso no confundir la adaptaci5n a la vida penal 

como consecuencia de frecuentes estancias en las prisiones, -
con la verdadera reforma única que capacita al penado para 

volver a la vida de libertad. As! la cuesti6n de'su po~ible

liberaci6n no debe plantearse de modo exclusivo sobre la base 

de su buen comportamiento en la prisi6n. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la libertad candi 

cional, podemos decir que es una recompensa otorgada al reo -

por raz6n de su buena conducta. 

Las condiciones bajo las cuales se otorga la liber'=.ad -

condicional son: 

"a) Residir en el lugar que determina el auto de liber

tad, es decir, tiene que fijar un domicilio, para -

que cada vez que se le cite, el condenado acuda al

citatorio; 

b) Observar las reglaa de inspecci6n que fije el auto

de libertad, especialmente la obligación de abste -

nerse de ingerir bebidas alcohólicas; 

cJ Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio,-

87 



arte, industria o profesi6n, si no tuviere medios-

propios de subsistencia, esto es, para procurar el

bienestar del individuo, y se entiende que esa ocu
pación debe ser licita, 

d) No cometer nuevos delitos. Esta prohibiciOn alcan

za a cualquier tipo de delitos; 

e) Someterse al cuidado de un patronato indicado por -

las autoridades competentes, ya que la falta de un

Patronato tornarta imposible la libertad condicio -

nal. 

La libertad condicional se revoca por la comisiOn de un 

nuevo delito, o la violación del domicilio establecido en el

auto respectivo". (16) 

2. SU EFICACIA COMO MEDIO DE READAPTACION SOCIAJ,. 

La libertad condicional es el últi~o momento del trata

miento penitenciario, en particular del régimen progresivo. 

Cuando el penado aparece reformado, la pena ya no tiene 

para él finalidad alguna y debe ser puesto en libertad. Si -

hubiera medios humanos para comprobar, sin temor a errar, su
presunta correcci6n, se le concederta la libertad definitiva, 

m~s como puede ser aparente o simulada por el penado para con 

seguir la liberaci6n antes de la expiraciOn del plazo de la -
condena, se otorga tan sólo a t1tulo provisional y a candi 

ci6n de que el condenado durante un per!odo determinado obse

ve buena conducta. 

Durante largo tiempo se concedió la libertad condicio -

(16} Marco Del Pont, Luis. Penologia y Sistemas carcelarios. Tomo I. Pe
nologia. Editorial Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1974. p.45. 
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nal por razones de economia o para atenuar la enon.e superpo

blaci6n de las prisiones; también ha sido considerada como -

un premio otorgado al penado por buena conducta. Actualmente 

las concepciones acerca de su finalidad han experimentado un
ca_mbio irnpo~tante, se le conceptGa como una prolongación del

tratamiento penitenciario enc4Dtinado a la readaptaci6n del r~ 

cluso a la vida social. Se le concibe en particular, en No~

teamérica, como una medida severa que prolonga el tiempo de -

control y vigilancia del estado sobre el pe.nado. Es en reali 

dad un periodo de transición, entre la prisi6n y :a vida li -

bre, periodo intermedio absolutamente para que el penado se -

habitGe a las condiciones de vida exterior, vigorice su capa
cidad de resistencia y quede reincorporado de modo estable y

definitivo a la comunidad, este es su verdadero carActer, la

libertad condicional es, como se ha dicho, el aprendizaje de

la vida en libertad. 

La liberaci6n condicional organizada sobre la base de -

un régimen de asistencia y vigilancia del penado durante cie~ 

to plazo, con la posibilidad de reingreso del reo a la pri 
si6n en caso de mala conducta, procura a la sociedad una pro

tecci6n m!s eficaz que la libertad definitiva. Conforme a e;! 

te sistema, la liberaci6n del reo tiene lugar el mismo dia en 

que cumple el tiempo de su condena, llegado e9te momento ln -
ejecuci6n de la pena queda extinguida, se abren para ~l las -

puertas de la prisi6n y vuelve de modo definitivo a una vida

de absoluta y completa libertad. En esta nueva vida, nadie -
se ocupa de él, queda totalmente abandonado a si mismo. Mu 

chas veces sin hogar y sin familia, o con familia criminal o

inmoral, sin amigos o con amigos que son con frecuencia comp~ 

ñeros de delitos, carece de trabajo y de medios de subsisten

cia, ¿quieñ podrS ayudarle y alejarle de los peliqros que le

amenazan? y su situaci6n se agrava en modo extraordinario si 

se trata de un delincuente habitual, de un alcoholizado, de -
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un epiláptico o de un psic6pata. 

Estos peligros se conjuran con la aplicaci6n de la li -

bertad condicional vigilada. En ~sta el penado se halla así.!. 

tido y vigilado, el r~gimen de vida que se le impone, una vi

da recta, le aleja de atractivos y tentaciones delictuosas, -

se le facilita trabajo, albergue y otras posibilidades de re~ 

daptaci6n social. En el momento de la salida de la prisi6n -
es cuando el penado necesita mayor ayuda, de á~te dependerá -

principalmente su futura conducta, vivir dentro de la Ley o -

caer de nuevo en el delito. 

Sandford Bates, enumera las ventajas que desde el punto 

de -.•ista de la readaptaci6n social del penado, presenta la li 

bertad condicional, sobre el viejo sistema de liberaci6n a 

plazo fijo, que son: 

l. La fecha de la liberaci6n puede ser adaptada al mo

mento en que el preso se halle mejor preparado para 
ella; 

2. Puede adaptarse tambi~n a una favorable disposici6n 

del ambiente exterior; 

3. La duraci6n del tiempo pasado en la prisi6n, puede

ser proporcionada al éxito del preso en ou readapt~ 
ci6n; 

4. Hace posible la preparaci6n de un programa de trab~ 

jo y de ambiente de hogar m4s ventajoso para su re
habilitaci6n; 

S. La liberación puede en todo momento ser revocada y

el liberado reingresar r4pidamente a la prisi6n,sin 
la demora de la detenci6n y el juicio: 

6. Los errores que pueden haber sido cometidos por el

tribunal o por el fiscal pueden ser debidamente re~ 
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tificados sin recurrir a los métodos excepcionales

del perdón u otra forma de gracia; 

7. La vigilancia del Estado sobre el penado puede ser

continuada con menos ~astas y la difícil trar.sici6n 

de la vida de la prisión a la •:ida libre puede efPc 

tuarse con menos riesgos para la sociedad. (171 

RESULTADOS: 

De acuerdo a lo mencionado con antelación, tenemos que

los resultados de la libertad condicional, según datos ¿e al

gunos investigadores parecen alentadores. Su éxito depende -

en gran parte, de la organización de los funcionarios encarg~ 

dos de la asistencia y vigilancia de les liberLjos. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, se publican in -

formes de pesiraismo,que no permiten formar opinión segura so

bre su éxito o fracaso, 

En Francia, por el contrario, existen datos publicados

con buenos resultados, durante el periodo del primero de e~e

ro de 1886 al 31 de diciembre de 1938. 

En 1955 las cifras eran menos optimistas, de mil tres -

cientos sesenta y una liberaciones de las cuales cuatro eran

liberaciones anticipadas y las restantes condicionales, 138 -

fueron revocadas, cifras que nos dejan ver un importante au -

mento de las mismas. 

En Italia se declar6 que la actuación de la instituci6n 

de la libertad condicional, constituye uno de ·1as má.s grandes 

éxitos del ordenamiento penal italiano. 

(17J Cuello Calón, Eugenio. La Moderna Pcnología (Represión del Deli::o y 
Tratamiento de los Delincuentes, penas y medidas, su ejecuci6nJEdit. 
Bosh. Barcelona, España. 1958. p.539. 
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o 
Más es preciso, no olvidar que los datos que indican 

una aplicación favorable de la libertad condicional, s6lo me

recen confianza para los países que cuentan con un régimen de 

vigilancia y asistencia postpenitenciaria. Donde no existe -

no puede concebirse grandes esperanzas en sus resultados, 

pues se desconoce en realidad la conducta del liberado, a me

nos que cometa un nuevo delito y sea detenido. 

En M~xico podemos decir q11e la libertad condicional es

f avorable, ya que cuenta con asistencia penitenciaria y post

penitenciaria. 
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B) PRISION ABIERTA. 

Desde el punto de vista de seguridad pueden distinguir

se tres clases de prisiones; a saber: 

a) LAS DE SEGURIDAD MAXIMA. 

Predomina la idea de prevenir la evasi6n por todos

los medios. 

b) LAS DE SEGURIDAD MEDIA. 

Se concede m~s libertad de movimientos y la cons 

trucci6n arquitectOnica es diferente, supri~iendo -

en lo posible las celdas de acero, las celdas inte

riores y destinando a los reclusos a dormitorios CE_ 

múnes. 

e) LAS DE SEGURIDAD MINIMA. 

Entas van a constituir las prisiones abiertas, cuya 

creaci6n, constituye uno de los establecimientos 

m~s importantes de la historia peniténciaria. 

Su esencia es, no constreñir f!sicarnente al penado, 
sino m~s bien guiarlo psicol6gicarnente para desper

tar en él motivaciones. 

Basado en la confianza que se da al penado, se busca 

que su propia responsabilidad lo discipline. Más cerca de un 
ambiente parecido al de la vida eY.terior, pueden desarrollar

se libremente sus relaciones sociales. En consecuencia es~e

tipo es el m!s acorde con el concepto de readaptaci6n. 

El XII Congreso Internacional Penal y Penitenciario ce

lebrado en La Haya en 1950, adopt6 la siguiente resoluci6n: 

11 Llegarnos a la conclusi6n de que si es verdad que las -
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prision~s abiertas no pueden reemplazar completamente a los -

establecimientos de seguridad máxima o media, su extenci6n al 

mayor número posible de presos puede constituir una contribu

ci6n importante para la prevenci6n del delito". (18) 

En el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Pre

v~nci6n del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado -

en Ginebra en 1955, en su programa se incluy6 la cuesti6n so

bre los penales abiertos a :in de examinar desde un plano mun 

dial las aplicaciones más convenientes, de esta forma de pri

vaci6n de libertad. 

En :~ citada reunión se defini6 el establecimiento 

abierto como: "El que se caracteriza por la ausencia de pre

cauciones materiales y físicas contra la evasión (tales como

muros, cerraduras, rejas y guardia armada), as! como un rági

men fundado en una disciplina aceptada y en el sentimiento de 

la responsabilidad del recluso a hacer uso de sus libertades, 

que se le ofrecen sin abusar de ellas 11
• (19) 

Se debati6 mucho acerca del elemento subjetivo que es -

la esencia de este concepto y se refiere a la confianza dada

al penado, cuya sujeción es de índole psicol5gica, en vista -
de no haber precauciones f1sicae y materiales que impidan su

fuga. 

Al tratarse de la autonomía de los establecimientos 
abiertos, hubo uniformidad de criterios acerca de la selec 

ci6n de delincuentes que habían de ser admitidos en ellos, d~ 

hiendo basarse únicamente en los beneficios que podía obtener 

(18) Xll Congreso Internacional Penal y Penitenciario de la Haya. 1950.
p. 37. 

(19) l Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tra 
tamiento del Delincuente. Ginebra. 1955. p. 70. -
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o 
el recluso con tal admisi6n, sin considerar las necesitlades -

administrativas del establecimiento penal, esta ~oci6n consa

gró en definitiva el principio de que en un establecimiento -

abierto no debe esta ane;co a uno de otro tipo. 

Se discuti6 ampliamente el criterio de ¿qué se debe 

aplicar para la admisi6n de los reclusos en establecimientos

abiertos?; qiraron las discusiones en torno a la duraci6n de 

la condena, la aptitud del delincuente para adaptarse al rég1 

men y las posibilidades de no practicar los exámenes médico -

psicológico, cuando se trate de reclusos con ~ondenas cortas, 

habiéndose adoptado en definitiva la siguiente recomendaci6n: 

"El criterio que se debe aplicar en la selección de de

lincuentes para la admisión en los establecimientos abiertcs, 

no debe ser el de la categor!a penal o penitenciaria a que 

pertenecen ni la duración de la pena, sino la aptitud del de

lincuente para adaptarse al régimen abierto y el hecho de que 

ese tratamiento tiene m~s posibilidades de favorecer a su re~ 

daptaci6n social que el que establecen otras formas de priva

ci6n de libertad. La selección debe hacerse de ~er posible -

en base a un exámen médico-psicológico y una encuesta social". 
(20) 

Para que un establecimiento abierto tenga ~xit~ en la -

readaptación del interno, se recomendó el trabajo lucrativo;

que el personal del penal sea seleccionado y ejerza influen -
cia moralizadora favorable, cooperación del público, informa

ci6n de m~todos y creación de reglamentos, teniendo que abst~ 
nerse en esto Qltimo aquellos países que no tienen mucha exP!_ 

riencia en este tipo de establecimientos. 

(20) Patiño Rodr!quez, Julio. op. cit. p. 72. 
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Los Penitenciaristas de todos los países acogieron el 

régimen abierto con entusiasmo, ya que representaba la solu -

ci6n a la crisis de la prisi6n cl~sica. 

Podemos considerar al XII Congreso Internacional Penal

y Penitenciario de la Haya de 1950 y al Primer Congreso de 

las Naciones Unidas celebrado en Ginebra en 1950, como la ca~ 

saqraci6n internacional de la prisi6n abierta, ya que en am -

bas Convenciones se aprobaron diversos acuerdos favorables a

su implantación en todas las naciones. 

Realmente la prisi6n abierta supone, dentro de la hist2 

ria penitenciaria una ruptura con el pasado, ya que en su 

esencia es fundamentalmente preventiva y reeducadora. 

La prisi6n abierta es uno de los aportes más significa

tivos para rehabilitar al delincuente. 

Por prisi6n abierta o instituci6n abierta, se designan

ª los establecimientos que poseen estas características: 

a) Ausencia de medios materiales para impedir las eva

siones (muros, fuertes cerrojos, rejas, sólidas 

puertas, etc.) 

b) en régimen de libertad concedido a los presos den -

tro de los 11mites de la prisión; 

c) Sustitución de los obst~culos materiales para prev~ 

nir las fuqas,por el sentimiento de responsabilidad 

personal que se inculca al preso mediante la con 

fianza que se le otorga. 

Otra modalidad de las instituciones de seguridad míni -

ma, son los establecimientos denominados "campos", para suje

tos que presentan escasos riesgos de fuga. En Estados Unidos 
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de Norteam6rica donde abundan, fueron aconsejados para cli -

mas cálidos, pero con una construcci6n adecuada pueden ser 

utilizados durante todo el año. La mayoría est&n dedicados -

a trabajos agr!colas, forestales, industriales, etc. se dest! 

nan a la construcci6n de caminos y otras obras públicas. 

El r6gimen abierto presenta sin duda alguna grandes ven, 

tajas, pero tienen también inconvenientes, alqunos de grave -

dad que merecen ser tomados en cuenta. 

La posibilidad de evasi6n es uno de los m&s peligrosos. 

En las prisiones cerradas que poseen grandes medios de seguri 
dad y cuentan con una vigilancia cuidadosa, las fugas son muy 

escasas, por el contrario en las instituciones abiertas, des

provistas de obstáculos materiales que impidan la evasi6n y -

en las que la vigilancia es menor, las evasiones son f!ciles, 

sin embargo, las numerosas experiencias realizadas en muchos

pa!ses atestiguan que son muchos menores de los que pudieran

esperarse. 

Son muy conocidos los aportes de este sisteina abierto -

en la rehabilitaci6n del interno y su preparaci6n para la vi

da definitiva. Es una instalaci6n independiente del resto de 

la instituci6n y· los internos que se encuentran en esta fase

de preliberaci6n, por lo general, han participado en las ex -

cursiones culturales y en perminos al domicilio de sus fami -

liares. 

En la prisi6n abierta el interno vive en un régimen de

autoqobierno y sin vigilancia, con control administrativo de

alimentos. ContinGan asistiendo a la psicoterapia individual 

o de grupo. Trabajan en actividades extrainstitucionalcs, en 

la que ser~ su futura actividad laboral. 

Los internos que s~ encuentran en esta faoe sal~n los -
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fines de semana a visitar a sus familiares, durante el sábado 

y el domingo permanecen en su domicilio familiar. Esto repr~ 

senta una vinculaci6n progresiva y una nueva adaptaci6n en 

las relacion~s interno-familia que resulta tanto positivo pa

ra el interno como para los miembros de su familia. 

En la actualidad ha crecido el número de delincuentes -

que son sometidos a este régimen. Pero no obstante la exten

si6n de este régimen a considerable número de internos y afin

cuando sus resultados sean satisfactorios, la prisi6n cerrada 

de seguridad media y m&xima, deben continuar subsistiendo pa
ra un gran número de los condenados a privaci6n de libertad. 

Instituciones abiertas existen actualmente en los Esta

dos Unidos de Norteam~rica, Suecia, Suiza, Dinamarca, Finlan

dia, NorÜega, Argentina, M~xico y en algunos otros paises t~ 
bi~n ha surgido este sistema y se propugna su implantaci6n. 
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C) RBGillE!I PROGllBSIVO, BSPBC~ EL TRArAIUBllTO 

PRBLIBBRACIOllAL. 

El sistema progresivo apareció en Inglaterra a fines de 

la primera mitad del siglo XIX. Se dividía en dos períodos' 

l. Periodo de prueba, que transcurr!a en aislamiento-

celular diurno y nocturno; en él, el condenado po

dia esta sometido a trabajo obligatorior 

2. El condenado era recluido en un establecimiento de

los denominados "casa de trabajo público•, bajo el

r~gimen de trabajo en común durante el d1a y aisla

miento nocturno. 

Sir Walter Crofton, Director de las prisiones de Irlan

da introdujo en el sistema progresivo una modificación, dan

do origen a un sistema que se denomin6 Irlandés. La novedad

consisti6 en la creación de un periodo intermedio entre la 

prisión en común en local cerrado y la libertad condicional.

En ~ste la disciplina era más suave, los presos eran emplea -

doe en el exterior, con preferencia en trabajos aqrtcolas, se 
les concedian ciertas ventajas, como poder disponer de parte

de la remuneraci6n de su trabajo, no llevar el traje del pe -

nal y sobre todo la comunicaci6n y trato con la población li

bre; pero no perdtan su condici6n de penados y continuaban -

sometidos a la disciplina penitenciaria. se consideraba este 

nuevo per!odo como un medio de prueba de la aptitud del pena
do para la vida en libertad. 

En México, en la actualidad nuestra Ley de Normas M1ni

mas sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados, adopta para la 

aplicación del tratamiento penitenciario, el llamado Sistema

º R€gimen progresivo-t~cnico. Este sistema prepara al reclu

so desde eu inqreso al penal hasta su adecuado retorno a la -
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sociedad. Lo que quiere decir, que toda la filosofta de la -

Ley que establece las Normas Mínimas sobre la Readaptaci6n S~ 

cial de Sentenciados, tiende a la reincorporaci6n social del

interno. 

La Ley de Normas Mínimas sobre ReadaptaciOn Social de -

Sentenciados, establece que el R~gimen progresivo se dividir! 

en cuatro per1odos: 

"l. Observaci6n; 

2. Tratamiento propiamente dicho¡ 

3. Etapa intermedia entre la vida penitenciaria y el -

reingreso del interno al consorcio social, es decir, 

el tratamiento preliberacional; 

4. El pertodo postcuram•. (21) 

l. OBSERVACION: 

La observaci6n de la personalidad en la ejecuci6n peni

tenciaria se refiere al tratamiento, es decir, que se deben -

tomar en cuenta los factores end6genos y ex5genos y no s6lo,
los s1ntomas que presente el interno en un raomento determina

do a nivel de tratamiento. 

El período de observac
0

i6n se auxilia de "los métodos 

que señala la psicología, psiquiatría, sociología, antropolo

g1a, biología, etc., con objeto de fornular el diagn6stico y
pron6stico criminol6gico para estar en condiciones de claeif! 

car al interno, tomando en cuenta su presunta adaptabilidad a 

la vida social e indicar la secci6n del establecimiento peni

tenciario a la que deberá ser asignado, o el traslado a otros 

establecimientos". (22} 

(211 Ibidem. p. 147, 
(221 Ibidem. p. 136. 
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) 

Una vez que se les clasifica se formar& el expediente -

penitenciario, que debe formarse desde que el inte=no llega a 

prisi6n hasta que cumple con su condena, debiéndose señalar -

en dicho expediente lo siguiente: 

"a) La visita que el Director del establecimiento peni

tenciario debe hacer al interno, ~sto es de vital -

importancia, toda vez que le permite al Director 

platicar en un ambiente de confianza, sin presiones 

con el interno y éste a su vez tiene la posibi!idad 

de ser escuchado con atenci6n y sin el cl!sico int~ 

rrogatorio •por qu~ lo hiciste•, as! también el Di

rector se dar! cuenta de cuales causas motivaron al 

interno a delinquir. Todo ésto llevado en un am 

biente de total respeto. 

b} Antecedentes personales, penales y penitenciarios: 

l. Antecedentes personales: edad, sexo, estadó c! 

vil, ocupaci6n, trabajo en libertad; 

2. Antecedentes penales: fecha de comisi6n de de

lito, fecha de detenci6n; 

3. Antecedentes penitenciarios: trabajo asignado, 
est1mulos, castigos". (23) 

Con todos estos datos se conoce la personalidad del in

terno y se trata de readaptarlo socialmente. 

2. TRATAMIENTO. 

Tiene como finalidad formar en el detenido un h!bito al 

orden, al trabajo y fortalecerlo moralmente; de manera que -

actúe en funci6n de una vida libre y no carcelaria y as1 ate

nuar el rigor de su pena de una manera paulatina. 

{23) Loe. cit. 
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En el ámbito penitenciario destacan por su irnportancia

los servicios médicos dependientes del Departamento del Dis -

trito Federal, quienes realizan una buena labor, tratamiento

que podemos clasificar en: 

l. Tratamiento Médico a nivel de consulta qeneral; 

2. Tratamiento Médico- Quirúrgico. 

3. Tratamíento Médico-Psiqui~trico. 

4. Tratamiento Médico-Psicol6gíco. 

5. Tratamiento Sociológico .. 

6. Tratamiento Biol6gico; 

7. Tratamiento Antropol6gico. 

Todo ésto se realiza con el objeto de formular el diag

n6stico criminol6gico, para asi estar en condiciones de clas! 

ficar al interno, tomando en cuenta su presunta adaptabilidad 

a la vida social e indicar la secci6n del establecimiento pe
ní tenciario al que deber! ser asignado. 

Se clasificará a los internos en instituciones especia

lizadas, es decir, se tomar~ en cuenta la edad, sexo, delito

cometido, reincidencia, etc., as! como tambi~n a los incapac! 

tados se les recluye a la fecha en el Centro de Readaptaci6n

Social del Sur, Direcci6n del Servicio Médico Secci6n- Psi 

quiatria. Departamento Especial de Tratamiento Médico-para -

enfermas mentales. 

MLa clasificaci6n penitenciaria es el proceso que desa

rrolla el personal penitenciario para obtener la readaptaci6n 

social, aplicando el tratamiento individualizado". {24) 

(24) Ibidelll. P• l3J. 
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En el Reclusorio Preventivo Norte, se maneja la clasif! 
caciOn de la siguiente manera: 

Por dormitorios: 

l. Enfermos mentales 
Homosexuales; 

2. Reincidentes; 

3. Hernie idio 

ViolaciOnt 

4. Fraude 

Falsificaci6n 

Abuso de confianza; 

5. Contra la salud (delito federal): 

6. Diversos 

7. Diversos 

entre ellos, asalt~ .bancos 

y roba coches.; 

8. Robo 

Patrimoniales 

De escolaridad baja; 

9. Para politices y pol!ticos por delitos diversos; 

10. Castigo: 

11. Segreqaci6n. Tratamieñto especial por su peligros! 

dad o bien, por que soliciten seguridad física. 

Dentro de cada dormitorio agrupan por áreas y dentro de 

cada &rea por edad, grado de cultura. 

Cuando se observa en la conducta del interno un modo di 

ferente al tratamiento,se le reclasifica y se le reubica con

un grupo homog~neo. 

Todo ésto se logra con la intervenci6n de trabajo social 
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es decir, que la trabajadora social visita a la familia de e~ 

da interno para saber que forma de vida lleva. 

Con todo ésto vemos que la clasificación no sólo tiene

car~cter objetivo sino t~cnico. 

Es conveniente para facilitar la clasificación peni~en

ciaria tener un diagn6stico de personalidad, ésto nos lleva a 

programar el tratamiento adecuado y la adiestraci6n de vida,

después conviene hacer una reclasitiCación del incerno, obse.f 

vando la forma en que ha asimilado tal tratamiento. 

3. TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL. 

En el año de 1958 el Código de Procedimientos Penales -

Francés, introdujo una innovaci6n respecto a la aplicación de 

la pena; dicha afirmación fue hecha por el profesor Pierre 

Rouaat, en el sentido de que actualmente "la tarea fundamen -

tal de la pena es la resocializaci6n del sentenciado•. (25) 

Esto quiere decir que la ejecuci6n de las penas en un -

r~gimen de libertad, es una de las formas rn~s convenientes p~ 

ra lograr la resocializaci6n del delincuente. 

La semilibertad se concede antes de la condena condici2 

nal a dos categor1as de detenidos: 

l. A aquellos a los cuales se les sentenci6 con pena -

inferior de un año; 

2. Y a los que s6lo les falta un año para terminar su

condena, es decir, que se encuentran en la última -
etapa de la detenci6n, la que es conocida como fase 

(25) Ibidem. p. 139. 
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intermedia. 

Este régimen es una nueva forma de tratamiento, cuya f! 

nalidad es el de hacer trabajar al sentenciado en un ambiente 

de trabajo normal, con la Gnica obligaci6n de presentarse al

centro penitenciario por la noche. 

Con este sistema se logra una evoluci6n en el concepto

de pena, logrando la readaptaci6n social del sentenciado, ya

que éste se va a separar parcialmente del núcleo social al 

qu~ perteneció, de su familia, de su trabajo, etc., porque se 

encuentra purgando u~a pena, lo que no sucede con el r~ginen

de semilibertad, aqu! el sentenciado no perder~ contacto con

la sociedad y al mis~o tiempo ésta lo ayudará a lograr su re~ 
daptaci6n social. 

Un sistema parecido se implantó en la Cárcel Preventiva 

Local de Coyoacán, pero sólo aplicado a nivel de procesados. 

Este régimen como todas las cosas nuevas, tuvo la desa

probnci6n de algunas personas conectadas con el ambiente pen! 

tenciario mexicano, y otras reaccionaron favorablemente al i~ 
tente. 

En tárminos generales, los resultados fueron satisfact~ 

rios y posiblemente con algunas afinaciones necesarias, ser!n 

mejores. A pesar de todas las incomprensiones se hicieron e.!. 
fuerzas para llevar adelante este sistema. 

Dos grandes estudiosos de la ~ateria y precursores de -
este sistema son el Dr. Jaime Cuevas Sosa, Exdirector de la -

C~rcel Preventiva Local de Coyoac!n y el Licenciado Mario 

Croswel Arenas, Exdirector de la Cárcel de Villa Alvaro Obre

gón, quienes 11 est~n completamente seguros de que aplicando e~ 
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te sistema de semilibertad en delitos cuya pena no exceda de

cinco años de prisi6n, se lograrán grandes beneficios, pues -

la experiencia indica que muchos inte~nos reúnen los requisi

tos que la Ley establece, pero se encuentran en el interior -

del establecimiento por falta de recursos econ6micos, lo que
hace que la poblaci6n penitenciaria aumente considerablemente, 

y adem&s exista el llamado contagio criminal•. (26) 

En el Centro Penitenciario del Estado de México, creado 

por el Doctor Sergio Garcia Ramtrez, fue donde por pri::.e=a 

vez se estableci6 este tratamiento. En el primer año de apl~ 

caci6n hubo solamente el 0.7% de fugas, que para ser ~a etapa 

inicial es un indice muy bajo; que da la idea que el ~istema 

funciona. 

El Tratamiento Preliberacional puede ser: 

"NORMAL, Cuando el tratamiento sea concedido a :~ter -

nos que tengan m~ritos suficientes y quienes an~es de -

la comisi6n del delito tentan un oficio o traba)O clas~ 

ficado; 

EXCEPCIONAL. Cuando el interno deba reiniciar sus est~ 

dios o actividades interrumpidas, o bien por prescrip -

ci6n m~dica, por ejemplo en el caso de desintoxicación•. 

(27) 

Todos los internos sometidos al tratamiento prelibera -

cional tienen obligaciones impuestas por el Director del est~ 

blecimiento, las cuales deben ser respetadas, por ejemplo: 

presentarse por la noche, cada fin de semana, los domingos a

determinada hora, no conducir veh1culoe de motor, no frecuen-

(26) Ibidem. p. 141. 
(27) Ibidem. p. 142. 
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tar ciertos locales, no abusar de las bebidas alcoh6licas, no 

hacer uso de estupefacientes, etc., entre las sanciones que -

se pueden y deben aplicar, sin duda alguna que la m~s impor -

tante es la suspensión del tratamiento preliberacional. 

De acuerdo a lo que establece el articulo Bo. de la Ley 

de Hormas Minimas sobre Readaptación Social de Sentenciados,

nuestra Ley adopt6 el sistema conocido como •intermedio" en -

tre la vida en el centro per.itenciario ~ el reingreso del in

terno al seno de la sociedad. 

4. PERIODO POSTCURAM. 

Es la fase terminal del tratamiento, ya que si el inteE 

no no cuenta con la ayuda del Patronato para Reos Liberados,

habr& mayor riesgo de reincidencia. Esto quiere decir que el 

interno que abandona el establecimiento penitenciario sin ha

ber sido preparado debidamente, se encuentra tlesorientado, 

sin ayuda material ni moral, generalmente sin trabajo, oblig~ 
do muchas yeces, segün se dice, a entregar determinada canti

dad de dinero a los cuerpos policiacos, ya que de no hacerlo

se les amenaza de enviarlos nuevamente a la c&rcel, y como no 

cuenta con los medios económicos para cwnplir ésto, de nueva
cuenta delinque, inici~ndose asi un circulo vicioso intermin! 

ble: raz6n por la cual una vez conclu!da la fase terapéutica 

en el establecimiento penitenciario, sigue aquella de su reiE 

corporaci6n a la sociedad. 
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C A P I T O L O IV 

IMPORTJUICIA QUE LA LIBBR'l'AD PRl!LlllEllACIONAL 

REPRESl!!ITA PARA LA RBAl>APTACIOll SOCIAL l>l!L llft'BRllO. 

A) RBFORllA CARCELARIA. 

John Howard fue sin proponérselo el iniciador de una c2 

rriente conocida como "reforma carcelaria•. 

Con él se iníci6 la corriente del penitenciarismo, en -

cauzada a eregir establecimientos apropiados al cumplimiento

je la sanción privativa de la libertad, crecientemente acept~ 

da en las legislaciones de entonces. 

Las soluciones que establec1a John Howard, se centrali

zan en una formulaci6n b&sica: asimismo, trabajo e instruc -

ci6n. Cada une:>. de esas palabras comprenden la vida del hom -

bre en la prisi6n, constituyendo hoy formulaciones que resul

tan habituales y hasta teóricamente superadas. 

El aislamiento benéfico no deb1a ser durante el día, s! 

no tan s6lo nocturno. Ubicando en su celda al preso se evi -
tan las contaminaciones de car!cter moral y fisico, que la 

promiscuidad acarrea en el encierro. 

John Howard se alzO igualmente contra el ocio, estable

ciendo el trabajo obligatorio como medio de regeneraci6n mo -

ral. Los penados deben trabajar en común en los talleres por 

un término no menor a las diez horas y reparar con sus pro 

pias manos el edificio en que se hallan. Los procesados en -

cambio, no estaban obligados y trabajaban siempre que lo sol! 
citasen. La remuneraci6n debta ser considerablemente menor -

al que se percibe en la vida libre. 
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A la instrucción le asigna una importancia decisiva. 

Acepta que la religión sea el medio más adecuado de instruir

y moralizar. En todo establecimiento debe existir una capi -

lla a la cual se acercar~ la poblaci6n penitenciaria. 

Una de sus m!s caras preocupaciones se refiere a la 

creación de establecimientos ventilados y a la alimentaci6n -

de los presos. 

Actualmente se trata de cambiar la imagen triste y ~eg~ 

tiva de las c!rceles y el trato denigrante de la población, -

por verdaderos centros educativos de readaptación social. 

Se trata de establecer que las c&rceles ya no deben ser 

lugares de vicio y crimen, se desea ante todo convertir estos 

lugares en institucionaes que sirvan de una manera eficaz a -

la readaptaci6n social del delincuente. 

l. LA READAPTACION SOCIAL DEL INTERNO. 

Los términos readaptación social parec~n pertenecer a -

un lenguaje sobreentendido. Existen sin6nimos de este tErmi
no: correcci6n, enmienda, reforma, moralizaci6n, adaptación, 

rehabilitación, socializaci6n, educaci6n, reeducaci6n, reso -
cializaci6n, etc., con ellos se refiere a la acción construc

tiva o reconstructiva de los factores positivas de la pers~n~ 
lidad del recluso y al posterior reingreso a la vida social. 

Todo programa o tratamiento penitenciario, encaminado a 

la readaptación social, debe tener una idea clara acerca del

alcance de dicha readaptaci6n, precisando exactamente que de

be entenderse y esperarse de ella. 

El autor El!as Neuman entiende que penol6gicamente rea

daptar serta: "loqrar que los presos a1 recuperar la libertad 
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definitiva o provisional se conduzcan como los otros hombres~. 

(28) 

Readaptar o rehabilitar, corregir, rescatar o incorpo -

rar, esto es, producir un hombre distinto, un individuo rela

tivamente nuevo o aeminuevo, suavizado, sosegado o al menos -

capaz de actuar solidariamente en un tiempo y en un espacio -

determinado. 

El Derecho pone a la Readaptaci6n Social a la cabeza de 

las preocupaciones del Estado en lo referente a los penados. 

La Readaptaci6n Socail es un derecho pdblico subjetivo, 

pues s6lo constituye por lo pronto una posibilidad, no una n~ 

cesidad. 

El primer elemento para obtener la readaptación es el 

medio, es decir, que no haya muros ni celdas mal olientes. 

Otra condici6n favorable es la diversidad de ocupacio -

nes que alejan de la mente del interno la idea de su candi -

ci6n, y los trabajos que en su r~gimen de libertad se practi

can, tienen fines utilitarios a la comunidad y al individuo. 

Son muchos los factores que existen para lograr la rea

daptaci6n social del interno, mencionamos algunos: 

(28) 

l. El trato humano; 

2. La enseñanza que reciben en la escuela y el aprend! 

zaje que proporciona los talleres; 

Neuinan, Elian. Evolución de la Pena Privativa de la Libertad y Régi 
menes carcelarios. Editorial Pannedille. Buenos Aires, Argentina. = 
1971. p. 101. 
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3. La atenci6n médica; 

4. La facilidad de que obtengan mejores in9resos1 

S. La lectura variada en buena biblioteca; 

6. La compañía que disfruta con la familia, a.rni.qos, 

etc. 

Y para no citar mis, toda la vigilancia que se tiene 

para que a los internos se les proporcione el tratamiento 

adecuado, y lograr asi su readaptaci6n social. 

Pensamos que los internos deben tener derecho a las pr~ 

rrogativas sociales que est!n a la mano de otros ciudadanos,

tales como la salud y la educaciOn. S6lo asi podemos asegu -

rar una efectiva readaptaci6n y no un simulacro que tcnqa co

mo escenario una celda som:br!a o un pabell6n moderno. 

La comunidad carcelarla tiene que convencerse de que 

su participaci6n ordenada y prudente en los programas correc

cionales, es concluyente para la aceptaci6n de un preliberado 

en sus filas. 

2. LA LIBERACION. 

El primer dia de reclusi6n para un interno suele ser el 

derrwnbe del universo, la pérdida total de una libertad cif~~ 
da en la esperanza de salvar su vida, por lo que es 16<Jico 

que haya en ~l un desajuste emocional, capaz de transformar -

su inteligencia en un espantoso estado depresivo, que inclus! 

ve modifique el ritmo b!ol6gico de su existencia; si a este

panorama nada halagador agregamos, por desgracia, una conti -

naa limitaci6n en todos los 6rdenes a la que el interno debe
obedecer y sujetarse; todav!a algo m4s, el edificio de la 

Instituci6n penitenciaria crea depresi6n en el interno. 
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¿C6mo aminorar este mal tan funesto y cuyas consecuen -

cias reciente la familia del interno? 

¿Qu~ papel desempeña la sociedad en estos casos? ¿C6mo

debe actuar la autoridad penitenciaria para no perder un ciu

dadar.o sino rescatarlo? 

El interno desea, pide la libertad y se enfrentar& a 

e:la seguramente mediante una sociedad cada vez m!s compleja

y en acelerado cambio. Creemos que debemos depositar en el -

in~erno desde el primer momento de su internamiento y con ma

yor fuerza durante su tratamiento, la idea de libertad y no -

la idea de c&rcel, as1 como se substituyo la pena de muerte -

por la idea de la vida. 

De esta manera ya entrada la etapa de la preliberaci6n

tanto el interno como su nGcleo familiar y social, estar&n 

preparados para reanudar su camino. 

Si la situaciOn de ingreso penitenciario representa un

verdadero trauma para el individuo, por el cambio existencial 

que ñebe realizar de su modo de vida, pérdida de la libertad, 

de su familia, del trabajo, la situaci6n de egreso tambi~n 

provoca una intensa angustia y temor a enfrentarse con el me

dio social. 

La salida de la instituci6n es vivida por cada indivi -

duo de una manera particular, dependiendo de las caracter!st! 

cas de personalidad, del delito cometido, de los antecedentes 

penales, de la actitud de la familia, de la edad y nivel cul
tural, educativo y especialmente del tiempo que ha permaneci

do en prisi6n. 

El interno procesado sale de la Instituci6n cuando lo -
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señala y determina el juez de la causa. - En todos los casos -

Instituci6n la instituci6n penitenciaria es responsable de t2 

dos los estudios que se le realicen, aunque el tiempo muy COE 

to de permanencia del sujeto en la instituci6n no haya permi

tido un tratamiento indiV"idual y en grupo. 

El concepto que debe prevalecer en la liberaci6n es el

de la prevenci6n. Orientación al interno procesado, conocí -

miento de su real situaci6n, conocimiento de la problem!tica

que ocasionó el delito, conocimiento de la victima y orienta

ci6n al núcleo familiar del procesado. 

En el interno sentenciado, el Congreso T~cnico Interdi~ 

ciplinario integra todos los datos relacionados al interno s2 

bre el diagnóstico y tratamiento, as1 como el medio farniliar

y social al cual retornar! el interno. 

Pretende contestar preguntas como: 

¿Está el individuo en condiciones de salir a vivir con

la familia? ¿Puede continuar desarrollándose sanamente para -

s! mismo y para su medio social? ¿Ha logrado una mayor sensi
bilidad y respeto hacia otras personas, una conciencia de las 

motivaciones que lo han llevado a la crisis que representa la 

conducta delictiva? ¿Ha tomado conciencia de sus mecanismos -

autodestructivos? ¿Ha mejorado en cuanto al traba]o, educa 

ci6n o escolaridad? ¿La familia está en condiciones psicol6q! 

cas para recibir al interno? 

La preocupación del Consejo Técnico Interdiaciplinario
y las preguntas que surgen de esa preocupación, están basadas 

en las caracter1sticas de cada caso en particular, pero te -

niendo como objetivo la protecci6n del individuo y la comuni

dad. 
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La salida o externaci6n del interno se debe realizar 

atendiendo a la problem!tica individual de cada persona, para 

evitar las situaciones de enfrentarse con normas y patrones -

~ociales, distintos de los vividos dentro de la instituci6n. 

3. PERMISOS DE SALIDA, VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

Los permisos de salida son la consecuencia de la impor

tancia que el moderno tratamiento penitenciario otorga al ma~ 

tenirniento de s~nas relaciones del recluso con el exterior. 

Los permisos de salida poseen un car~cter ben~volo y h~ 

manitario, ya que en la mayor!a de los casos aspiran a calmar 

la ansiedad del interno, originada por graves acontecimientos 

familiares, constituyendo adem~s un verdadero medio de prueba 

qce permite observar si ha alcanzado un grado de resistencia

que le permita vencer las tentaciones de la vida libre, y un

sentido de responsabilidad suficiente para no faltar a la pa

labra dada. Se conceden por regla general, dentro de limites 

muy restringidos, con acompañamiento o sin ~l: con motivo de 

muerte o grave enf~nnedad de parientes muy cercanos, o para -

atender asuntos de qran inter~s. 

Son los permisos de salida uno de los resultados más v~ 

liosos de la penologia moderna. Por lo tanto siempre serSn -

provechosos, m~s aún, cuando en esta forma se ejecuta la pre

libertad de un interno. 

El abandono moment!neo del centro penitenciario y su e~ 

frentamiento a pausas con libertad, arrojan un saldo favora -

ble al interno, su temperamento va encajando en el modelo de

vida para el cual se le prepar6; y su reencuentro familiar a 
punto de ser definitivo lo har~n ser "El" otra vez, el nuevo

hombre, el nuevo ciudadano. 
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Existen diferentes formas de permisos ~e salida: 

a) METOOO COLECTIVO, EXCURSIONES CUL1'URALES. 

La excursi5n la define la Licenciada Hilda Marchio

ri, sencillamente diciendo ~un grupo de internos a

quien el Consejo Interdisciplinario otorgo el permi 

so preliberacional, sale de paseo durante un dta•.
(29) 

A través del método colectivo de pr~libertad se lo

gra que exista un primer contacto social exterior -

controlado, y de esa manera se evitan sicuacianes -
como miedo, angustia y agresi6n de los internos. 

El objetivo principal de este m~todo colectivo de -
la excursi6n, es una auténtica preparación para la

salida definitiva del interno. 

El hecho de recuperar la libertad, interactuar en -
situaciones sociales concretas, son todas conductas 

que requieren un aprendizaje, ya que muchas veces -

el proceso resulta para la mayoria de los internos

lento y dif1cil. En el m~todo colectivo el interno 

recibe psicoterapia de apoyo y orientaci6n. 

De parte de la institución podr1amos decir que a 

trav's de la excursi6n cultural, se reasegura el 
tratamiento que comenz6 desde que el interno en la

instítuci6n penitenciaria se ha habituado a tener -

un espacio 11mite, a ver y relacionarse con determ! 

129} Harchiori, Hilda. El Estudio del Delincuente. Tratamiento Peniten -
ciario. Editorial Porrúa .. México. Distrito Federal. 1982. 
P• 2l8. 
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nadas personas, a aceptar normas y valores especia

les. Todos estos problemas configuran que el inte~ 

no en su experiencia en prelibertad, sufra una se -

rie de cambios muy significativos. 

b) SALIDA DIURNA CON RECLUSION NOCTURNA. 

Esta modalidad de salida se otorga a los internos -

que est~n en ciertas circunstancias, por ejemplo: -

el interno necesita ayudar ccon6rnicamente a la fam! 
lia, trabaja y se va adaptando a una actividad la~ 
ral, pero al existir problemas victimol6gicos- como 

la actitud vengativa de la familia de la víctima 

respecto al delito co~etido- no puede volver a sU -

domicilio y necesita el cambio de casa y de trasla

do del núcleo familiar, para evitar nuevos proble -

mas. 

En los internos que carecen de un núcleo familiar,

la actividad laboral es uno de los aspectos esenci,!! 

les en su readaptación social y en las relaciones -

interpersonales que establezcan. 

En los internos que presentan antecedentes de alco

holismo o droqadicci6n, es muy importante la obser

vaci6n diaria del control médico, as! como también

el control institucional es importante para contro
lar sus impulsos a la adicción. 

e) SALIDA DE FIN DE SEMANA. 

Esta modalidad constituye una medida de preparaci6n 

para la salida definitiva del interno, es una aut~E 

tica preparaci6n en las relaciones entre el interno 

y su núcleo familiar. 
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Permite que la familia vaya aceptando paulatinamen

te el regreso del interno al grupo familiar, en ca

so de que exista rechazo de alguno de sus miembros, 

y adem&s que el interno comience a informarse donde 

podr! trabajar, en que lugar de su comunidad. etc. 

Es interesante apreciar c6mo el interno ll~va a su

familia en ese fin de semana, a los mismos lugares

que él ha conocido en las excursiones culturales, -

lugares como museos, zonas arqueol6gicas, o paseos. 

d) SALIDA DURANTE LA SEMANA, RECLUSION FIN DE SEMANA. 

El interno sale durante toda la semana, permanece -

con su familia, trabaja y se va adaptando progresi

vamente a sus actividades cotidianas. El fin de s~ 

mana puede estar en la prisi6n abierta, pero contr2 

lado m~dicamente a fin de evitar problemas de alco
holismo que est!n siempre muy vinculados a factores 

desencadenantes violentos. 

Se orientar! a su familia para que colabore en el -
control del alcoholismo, en caso de que sea adicto, 

y as1 poder el interno reintegrarse los fines de s~ 

mana a su hogar. 

e) PRESENTACION DIARIA A LA INSTITUCION. 

El interno en esta fase ya ha regresado con la fa -

milia, trabaja y parecer todas las circunstancias -

favorecen para una adecuada reintegración social. -

Sin embargo, el Consejo Técnico Interdisciplinario

considera que es necesario una presentacíón diaria

del interno a la instituci6n, debido generalmente -

a los antecedentes penales que presenta el indivi -

duo o a las caracter1sticas de impulsividad y vio -
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lencia hacia el nacleo familiar o a su inestabili -

dad laboral y de comportamiento. 

Este control institucional se realiza con los inteE 

nos reincidentes, se hace con la finalidad de que -

asistan diariamente a una psicoterapia individual,

que sea entrevistado por un trabaJador social o el

m~dico y de acuerdo al personal encargado del trat~ 

miento, puede ser la presentaci6n semanal o dos ve

ces a la semana. 

f) PRESENTACION A LA INSTITUCION UNA VEZ A LA SEMANA. 

Cuando el individuo ha llegado a esta fase, signif! 

ca que sus etapas anteriores, la salida y su rein -

corporación familiar y social ha sido sumamente fa
vorable. 

La presentaci6n semanal es un control, un reporte -

de que la reincorporaci6n a su medio va desarrollá~ 

dose de una manera adecuada para la salud f1sica, -

ps1quica y social del interno y de la familia. Es

conocer las preocupaciones del individuo y sus ex -

pectativas en cuanto a su futuro. 

g) PRESENTACION QUINCENAL A LA INSTITUCION. 

Esta fase representa que el individuo va adquirien

do su autonomia y una relaci6n sana con su medio, -

permitiéndole nuevas posibilidades en su desarrollo. 

También se integra a estas observaciones la visita

que ha realizado el trabajador social sobre la si -

tuaci6n familiar. 

h) PRESENTACION MENSUAL A LA INSTITUCIOS. 
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Cuando el interno llega a esta fase de ·presentaci6n 

mensual a la instituci5n, est! en condiciones de o~ 

tener su libertad condicional. 

Esta modalidad no difiere en su contenido de las a~ 
teriores, ya que aqu1 tambi€n se realiza la entre -

vista y control del personal penitenciario sobre la 

situaci6n actual del interno y de su familia. 

Es necesario que el trabajador social y a veces el

psicOlogo visiten a la familia y al interno en su -

domicilio, para orientar ~ ayudar si fuere necesa -

rio. 

En la salida del interno se proyectan de manera clara -

los objetivos institucionales de rehabilitación, de asisten -

cía al hombre con una problemática social. 

De esta forma el Equipo T~cnico Interdisciplinario ha -

brá conclu!do su programa de readaptaci6n, suponi~ndose que -

ha entregado un hombre distinto a la comunidad, el cual, por

medio de los Patronatos para Reos Liberados, se encargará de

continuar las tareas de colocación definitiva. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS PERMISOS DE SALIDA. 

VENTAJAS. 

l. Facilita la readaptaci6n social de los reclusos, f~ 

voreciendo su salud física y mental; 

2. Se atenúa la tensi6n, mejorando la disciplina; 

3. Facilita su reincorporación a la sociedad. 
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DESVENTAJAS. 

l. Los peligros de evasión en vista de que está des -

provisto de obst&culos materiales para impedir su-

fuga; 

2. Las facilidades que tienen los reclusos de estable

cer contacto con el exterior, existiendo el temor -

de que vuelvan a delinquir. 

J. La fa~ilidad de adquirir bebidas embriagantes en -

las proximidades y otras substancias nocivas a la -

salud y a la terapia penal. 
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B) ESTUDIO DEL RBGIIU!li ABIERTO. 

l. BENEFICIOS PARA LA POBLACION PENITENCIARIA. 

a) Mejora la Disciplina. 

La disciplina se va a lograr mediante un sentimiento i~ 

dividual y colectivo de autocontrol, es decir, que con una 

buena disciplina los internos serán m!s obedientes, obtenien

do as1, una armon1a dentro del establecimiento. 

b) Favorece la Salud Fisica y Mental. 

El simple hecho de poder desplazarse por amplios espa -

cios, con absoluta comodidad, con el cielo sobre sus cabezas

y respirando aire puro, bastan para favorecer la salud fisica. 

El sentirse fitiles en un trabajo productivo y pequeñas

industrias con sus esfuerzos, bastan para armonizar la salud

mental. 

e) Facilita las Relaciones con el Mundo Exterior y 

la Pamilia. 

Permite tener relaciones honestas con el mundo exterior, 

haciendo sentir a los internos que no han roto sus vinculos -

con la sociedad. 

Las relaciones familiares y de amistad se efectfian de -
forma natural, de manera que esas relaciones sean un est:tmulo 

constante de la rehabilitaci6n. 

d) Es menos Onerosa. 

Los gastos de conetrucci6n son mucho m!s reducidos que-
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los de la pr.isión tradicional, ya que los propios reclusos 

ayudan en la construcción que habitarAn y que rnSs tarde ser~

el establecimiento. 

e) Facilita el encontrar Trabajo. 

Se han dado casos en que los empleadores propietarios -

de pequeñas industrias contratan a liberados. Con ~sto nos -

damos cuenta de la importancia del trabajo para el interno en 

su readaptaci6n social. 

Cabe advertir en cuanto a la readaptación social, que -

dicha integración de los reclusos al trabajo, requiere que el 

recluso sepa que el trabajo que él realiza tiene el mismo ca

rácter, sentido y valor social que el trabajo libre que él, -

tal vez efectuaba antes de entrar a la prisi6n, y que volver~ 

a reaiizar al reincorporarse a la sociedad. 

f) Remuneraci6n al Interno y Protección a su Fami

lia. 

La población en un régimen abierto, debe percibir par -

sus tareas una suma similar o casi similar al obrero libre. -

Esa suma tiene que estar de acuerdo con el trabajo Gtil y pr2 

ductivo que efectGe y le permitir& sentirse más ligado a la -

comunidad. 

Adem&s por medio de una correcta administración podrS -
solventar la situaci6n de sus fa.miliares (madre, esposa, hi -

jos, etc.), desamparados econ6micamente e incluso, en determJ:. 

nadas tipos de delitos indemnizar a sus victimas o a los fam!. 
liares de éstas. 

g) Posibilita la soluci6n del problema sexual car

celario. 
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Hombres y Mujeres procesados y condenados, se ven pri -

vados del normal desarrollo de su eroticidad. A su vez los -

c6nyuges que nada tuvieron que ver con el delito, tambi~n se

ven castigados como si la pena les alcanzase a ellos por el -

s6lo hecho de haber contraido matrimonio o haber vivido junto 

con quienes m&s tarde estar!n presos. 

Se han tratado de lograr soluciones a través de las 11~ 

madas "visitas conyugales" de las esposas y concubinas, para

satisfacer los instintos frustrados, as! como tambi~n de qui~ 
nes, no ·siendo casados se encuentran en prisi6n. 

Sin embargo, esas visitas conyugales son solamente vis! 

tas sexuales mec&nicas y furtivas, realizadas en tiempos y h~ 

rarios previamente determinados que en nada estrechan el lazo 

familiar y s6lo sirven para un moment~neo desahogo. 

La Qnica respuesta para un buen nGmero de reclusos la -

proporciona la prisi6n abierta. En el seno de su hogar, los

internos pueden armonizar sus deseos como se supone lo hace -

el hombre coman en el suyo. 

Las visitas a familiares y la visita familiar de carác

ter temporal, no se dirigen exclusivamente a calmar la neces! 

dad sexual del recluso, sino hacerle revivir afectiva y sent! 

mentalmente y ser dueño de los seres queridos frente a una c2 

munidad reclusa y social. 

2. RIEGOS QUE REPRESENTA. 

a) Las Evasiones. 

La interpretaci6n de las fugas en el r~gimen abierto es 

diferente. La eficacia del régimen de extrema seguridad se -
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suele medir por el 1ndice de fugas. En cambio la de la pri -

si6n abierta, por el número de readaptados. Y precisamente 

una idea clara de esa readaptaci6n la proporciona el hecho de 

que d!a a d!a los reclusos est!n venciendo la tentación de 

huir, ya que cuentan con todas las facilidades. No se neces! 

tan limas, palancas, palanquetas, armas o autom6viles que los 

esperen, ni tampoco ingenio. 

De ah! que m!s que de fugas o evasiones debe hablarse -

con m~s propiedad de deserciones o abandonos. 

Por lo dem!s, al erigirse el r~gimen abierto, se est~ -

asumiendo conscientemente la posibilidad de estas huidas o d~ 

serciones, las que ya no pueden servir de sorpresa. 

En general sorprende comprobar la permanencia volunta -

ria y el hecho de que hasta el momento, no se hayan producido 

en ninguna prisión del mundo evasiones masivas o motines. 

Charles Germain resum!a del siguiente modo los factores 

que conducen a fugas: 

•1. Larga duraci6n de la condena a cumplirJ 

2. Imposibilidad de una liberacian anticipada; 

3. Existencia de una orden judicial según la cual el -

interno, al cumplir su condena debe ser puesto a 

disposician de otra jurisdiccian; 

4. De tipo personal: inteliqencia, madurez, estabili

dad emotiva, situaci6n matrimonial, etc.; y 

S. Las noticas respecto de su familia que lo alarmen•. 

(30) 

(30) Germain Charles. Informes al Congreso Internacional y Penal de La -
Haya. 1950. p. 5. 
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b) Las Relaciones con el Exterior y de los Conden~ 

dos entre s!. 

Charles Germain, nos dice que "esas relaciones con el -

exterior pueden ser causa de des6rdenes internos y externos y, 
en este último, atraer perjudicialmente la at~nci6n pG.blica -
general n. (31) 

Estos inconvenientes establecen una y otra vez, la nec~ 

sidad de una estricta selecci6n de penados y el reclutamiento 

de personal calificado, capaz de alertar la presencia de una

relaci6n deshonesta o de situaciones extrañas, las que deber& 

cortar sin dilaciones. 

El contacto y comunicación de internos entre s1, puede

ser dañosa en establecimientos de máxima seguridad, sobre to

do de procesados. El régimen abierto está encauzado a crear

una atm6sfera armónica, despertar contactos solidarios y ha -

llar el limite justo de convivencia provechosa. Cabe una vez 

m!s al personal apreciar las conveniencias de esas relaciones. 

c) Disminuye la Funci6n Intimidatoria de la Pena. 

Se ha dicho que la prisi6n abierta no realiza una fun -

ci6n punitiva y que el pUblico sentimiento del que ha obrado

mal, sufra un mal y pague de ese modo su delito. 

Contrariamente a ésto se dice que la prisi6n tradicio -

nal ha fracasado y que es necesario enfrentar objetivamente -

la readaptaciOn del delincuente, sobre la base de la indivi -

dualizaci6n penitenciaria y el tratamiento humano para hacer

de ~l un hombre fitil a s! mismo, a su familia y a la sociedad. 

Trat€se de dos posiciones irreconciliables que pueden -

(Jl) Loe. cit. 
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sintetizarse en pocas palabras; por un lado tenemos pena re

tributiva, aflictiva, intimidatoria y resocializaci6n utili -

zando todos los medios cient1ficos, humanos y materiales por

el otro. 

Con esto se entiend~ o debe entenderse que la pris~6n -

abierta est~ ofreciendo un •paraíso terrenal• a los delincuen 

tes. 

Brindü en todos los paises en que se aplica; una res -

puesta humana, vitalista para rescatar a hombres y mujeres 

del submundo del crimen. 
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C A P I T U L O V 

ASISTBllCIA Pl!llITENCIAJlIA Y POSTPEHI'l.'EllCIARIA. 

El Doctor Jaime Cuevas Sosa y la Doctora Irm.a Garc!a de 

Cuevas, nos dan un concepto de Asistencia Penitenciaria, di -

ciendo que es: •El conjunto de reglas que rigen dentro de una 

Instituci6:i. Penitenciaria, para lograr la educación y la ree

ducaci6n del interno, que le permitir~ incorporarse al consoE 

cio social o bien a su excluEi6n definitiva". {32) 

Se habla de exclusi6n definitiva porque debemos esLar -

conscientes de que no todos los individuoc logran la readapt~ 

ciOn social deseada, ya que lamentablemente hay individuos 

que no pueden readaptarse jamSs. 

La Asistencia Postpenitenciaria es "el conjunto de med! 

das de supervisi6n y ayuda material y moral, dirigidas funda

mentalmente al reo liberado de una institución penal, a fin -
de permitir y facilitar a €ste su efectiva reincorporaci6n a

la sociedad libre" • ( 3 3) 

Para Eugenio cuello Ca16n, la asistencia PQStpenitenci~ 

ria es: •La 16gica continuaci6n del tratamiento penitenciario, 

y su fin es ayudar al liberado por conducto del Patronato pa

ra Reos Liberados en el momento crítico en que vuelve a la l! 

bertad. Posee no s6lo la finalidad de favorecer la reincorPE, 

raciOn social del delincuente, sino tambi~n una finalidad co
lectiva beneficiosa y utilitaria, en cuanto contribuye a pre-

(32) Ibidem. p. 146. 
(JJ) García Ram.lrez:, Sergio. Asistencia a Reos Liberados. Proloqista Dr.

Alfonso Quir6s Cuar6n. Editorial Botas. México, Distrito Federal. -
1966. p. 59. 
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o 
preservar a la comunidad de los males de la reincidencia•. -

134) 

La asistencia postcarcelaria se explica cuando los in

ternos han pagado su deuda con la sociedad y son puestos en

libertad; lo oportuno de dicha asistencia postpenitenciaria 

realizada a través del ~atronato para Reos Liberados, está -

determinada por una necesidad fundamental: cuando el excarc~ 

:ado reingresa a la sociedad, lo hace desorientado, desean -

fiado, siendo objeto de todo tipo de presiones morales; mu

chas veces se les obliga a delinquir y además, por el hecho

dc haberse encontrado fuera de la sociedad durante mucho 

tiempo, como consecuencia de la sanción impuesta, se debe 

buscar la forma de que su reingreso sea lo más conveniente -

para él, que no tenga ninguna amargura y mire su futuro con

plena confianza en sí mismo, sin resentimiento de ningUna n~ 

turaleza: s6lo en esta forma el excarcelado puede readapta!: 

s~ y vivir socialmente can una cierta facilidad y resolver -

con seguridad los problemas que le presente su nueva vida. 

Es de gran interés este tema por la gran importancia -

que tiene en la vida social. De nada servirá el tratamiento 

penitenciario seguido para lograr la readaptaci6n social del 

interno, si despu~s de que ha cwnpl~do con su pena y al en -

centrarse en libertad, la sociedad lo rechaza por tener ant~ 

cedentes penales, ésto traerta como consecuencia el que to -

das las puertas se le cerraran, camino fácil para llegar a -

la reincidencia. 

No debemos olvidar que la labor de la sociedad no ter

mina con haber logrado en el interno su readaptaci6n al con-

(34) Cuello cal6n, Eugenio. op. eit. p. 569. 
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sorcio social, sino que su misi6n va m!s all! de la puesta -

en libertad de dicho interno, es decir, la asistencia postIJ!! 
nitenciaria. 

A) TRATAIUBllTO. 

El tratamiento se refiere a los medios para ayudar a un 

hombre. 

En un concepto mAs amplio podemos decir que se entiende 

por tratamiento penitenciario; la aplicaci6n de todas las ~ 

didas que permitir&n modificar las tendencia? antisociales 

del indiv;duo. Estas medidas est!n en relación a cada depar
tamento tácnico, es decir, medicina, psicolog!a, trabajo so -

cial, etc. 

Cada individuo es finico en su desarrollo, con una hist~ 

ria y evoluci6n diferente a los dem&s individuos, con una co~ 

ducta delictuosa también finica, relacionada con complejos y -

dif1ciles procesos motivacionales de la agresi6n. Partiendo

de este esquema, podemos señalar que no basta conocer una pAE 

te o aspectos del individuo, por ejemplo: el estudio psicol~ 

gico, médico o laboral para definir y decidir el tratamiento, 

es necesario que se conozcan los estudios realizados por los

departam.entos técnicos, contar con todos los datos posibles -
sobre el interno y con las mayores observaciones cltnicas. 

La experiencia nos demuestra que con relación al trata

miento del interno, su comportamiento no est& modelado por su 
personalidad, sino por sus relaciones que sostiene con los d~ 

m!s internos o con el grupo de vigilancia; es importante ad~ 

m~e que el tratamiento a seguir, se haga sobre las bases de -

programas y m~todos comunitarios, ya que de no ser as1, se 

tendr~ como resultados los problemas siguientes: 
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l.Se presentar~n a nivel penitenciario dos divisiones: 

a) Formada por internos privados de su libertad y con

las limitaciones propias de la disciplina que los -

rige; 

b) La forma el grupo de vigilancia que compone el per

sonal de custodia. 

Con ésto se demuestra que se forman dos subculturas ca~ 

celarías formadas por grupos antagónicos y con resultados ne

gativos. 

2.La situación anterior provoc'a en el interno una total -

angustia, que lo lleva al s1ndrome de prisionizaci6n o

psic6sis carcelaria, es decir, desadaptaci6n total al -

ambiente carcelario, que de no ser detectado en forma -

oportuna les lleva al suicidio". (35) 

El tratamiento cuenta con una serie de Instituciones 

nuevas (hospitales, centros de reeducación, etc.) en los que

se encuentra el esfuerzo por la lucha contra la delincuencia. 

La .aplicación de un inadecuado tratamiento penitencia -

rio,lleva de nuevo a la c~rcel a los individuos que apenas h! 
b1an recobrado su libertad. 

En las c&rceles tradicionales, es donde se observa un -

indice mayor de reincidentes habituales y consideran su regr~ 
so a la cArcel, como una etapa obligatoria en su vida social. 

l. PROPOSITOS DEL TRATAMIENTO. 

El tratamiento tiene los siguientes prop6sitos: 

(35) Ibidell. p. 164. 
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) 

Tiende a que el paciente interno se conozca y com -

prenda su conducta delictiva como conductas autode~ 
tructivas; 

El tratamiento es respeto al paciente interno, a su 

lento y dificil proceso de rehabi.litaci6n; 

El tratamiento tiene par objeto que el delincuente

modifique sus conductas agresivas y antisociales, -

haga conscientes sus procesos de destrucción hacia

los dem!s y hacia sí mismo; 

Que adquiera conciencia del daño causado a los de -

m~s, a s1 mismo, a la familia y a su medio social; 

Otro prop6síto fundamental del tratamiento peniter.

ciario, es favorecer las relacio~es interpersonales 

sanas y estables. El hombre que comete un delito -
ha tenido por lo qeneral una honda conflictiva a ni 

vel de las relaciones interpersonales, una conflic

tiva en su nácleo familiar, con la figura de autor! 

dad. Todo ésto surge como consecuencia de la con -
flictiva b&sica del delincuente: 

Es necesario que a travás del tratamiento el pacie_!!: 

te interno pueda canalizar sus impulsos agresivos.

Esta canalizaci6n la realiza el paciente interno a

través de los programas de actividad del trabajo, -

dirigido en funci6n del tratamiento. Las activida
des pedagógicas, deportivas, culturales, teatro, 

baile folkl6rico, música, permitirán la expresión y 

proyecci6n del individuo: 

El prop6sito y objetivo del tratamiento penitencia

rio no es adaptaci6n a la c~rcel, a la familia o al 

medio social, sino es una transformaci6n en el pro

ceso de comunicaci6n entre el interno y su medio f~ 
miliar y social. El terapeuta ayuda en esa trans -
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fonnaci6n, para que el individuo no se comunique a

trav~s de la violenciat 

Implica el tratamiento, un replanteamiento de los -
valores humanos; 

El tratan1iento es individualizaci6n, es el conoci -

míento de la situaci6n existencial de un hombre con 

una conflictiva antisocial; 

En el tratamiento se debe tener conciencia de las -

dificultades que representa el comprender la situa

ci6n existencial de las conductas violentas y des -
tructivas. Asimismo, las dificultades que plantea, 

en la mayoria de los casos el núcleo familiar del -

delincuente rechazante y sin brindar ayuda al inte~ 

no. Si el núcleo familiar primario (madre-padre) -
lo ha abandonado, el tratamiento debe plantear los

substitutos para la asistencia del individuo. El -

tratamiento nunca es considerar al individuo s6lot
aislada, sino en comunicaci6n permanente con su me

dio social y familiar. 

2. TIPOS DE TRATAMIENTO. 

En la Instituci6n Penitenciaria, podemos referirnos al
tratamiento: 

a) Individual 

b) Grupal 

e) Institucional. 

Los tres tipos de tratamiento est!n intima.mente relaci2 
nados, ya que implican el conocimiento de la situaci6n parti

cular en la que se encuentra el individuot su delito, su his

toria; o bien, l~s actividades que realiza ese individuo con 
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otras personas dentro de la instituci6n penitenciaria, sus -

actividades del grupo terapéutico, actividades laborales, 

educativas, sus relaciones con el grupo familiar y por últi

mo los objetivos institucionales de tratamieneo que influí -

r&n en el individuo y ésta a su vez en las caracter1sticas -
de la Institución. 

a) Tratamiento Individual: 

El tratamiento individual parte de un amplio y cui 

dadoso estudio de diagn6stico. Se intenta conocer 

la historia y situaci6n del individuo. 

Este tratamiento debe tener en cuenta la edad del

individuo, el delito cometido, los antecedentes p~ 

nales, el nivel educacional, el trabajo o profe 

si6n que tenga, el nGcleo familiar y las caracte -

r1sticas de personalidad del interno. 

Aqu1 se va a plantear la consideraci6n del trata -

miento, teniendo como base el delito y laa caract~ 

r1sticas de personalidad. 

b) Trataaiento de Grupo: 

En este tratamiento se incluye: 

Psicoterapia de grupo. Aqu1 se intenta explicar la 

variedad, complejidad y dinámica de las relaciones

interpereonales. A través del grupo, los internos
pueden mejorar estas relaciones~que se encuentran -

deterioradas. 

La psicoterapia de grupo permite plantear como est~ 
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preparado el interno para enfrentar la realidad ex

terior a la Instituci6n, que piensa de su futuro y
que elementos tiene para adaptarse a su familia y a 

su comunidad; 

Tratamiento del grupo familiar. Este tipo de trat~ 

miento permite conocer las =elaciones interpersona

les del grupo familiar y del interno. 

La tarea principal del terapeuta del grupo familiar 

(que puede ser un m6dico, psic6lo90, trabajador so

cial), es la de reorientar la comunicaci6n dentro -

del grupo familiar. 

La terapia familiar debe estar enfocada principal -

mente, al tema de la violencia y como controlarla -

dentro del grupo familiar, vista como un elemento -

de autodestrucci6n, especialmente en los casos en -

que el delito se haya cometido en el grupo familiar. 

Tratamiento en el grupo escolar- pedag6qico. Es 

muy importante la asistencia peda96gica a los inte~ 

nos, para su formaci6n y superaci6n, pero tambi6n -

para la comprensi6n de los aspectos culturales y hy 
manos. Por ello, la formación de grupos escolares

pedag6gicos resulta indispensable en el tratamiento 

institucional penitenciario. 

Tratamiento en el grupo laboral. El trabajo en una 

c~rcel se desarrolla teniendo como objetivo la cap~ 

cidad del interno y no la explotaci6n del mismo pa

ra un beneficio. Los grupos de trabajo en una ins

tituci6n penitenciaria est!n formados en base a los 

deseos, aptitudes, capacidad y necesidades de cada

interno. 
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El tratamiento en el grupo laboral debe llevarse a

cabo con un terapéutico y esto representa que el -

personal a cargo de la coordinaci6r. y capacitaci6n

laboral tiene la misma funci6n que el maestro de la 

escuela o el psicOloqo, es en si un personal que 

rea.liza una. tarea de tratamiento, en este caso de -

tratamiento laboral. 

Actividades Culturales-Art1sticas. Estas activida

des representan adem!s de aspectos culturales, ele

mentos de terapia. Todos los programas culturales

artisticos, deben ser supervisados por el Consejo -

Técnico Interdisciplinario. 

Es necesario que el personal que desarrolle estas -

actividades sea especializado en la materia, es de

cir, en artes pl~sticas, danza folkl6rica, mQsica,

teatro, literatura y cine. 

Actividades Deportivas. Estas actividades constit~ 

yen uno de los elementos m&s Gtiles para la comuni
caci6n interpersonal en la instituci6n penitencia -

ria, encontramos el futbol, basquetbol, beisbol, t>E, 
xeo, atletismo y ajedrez. 

Es de qran importancia señalar que en el año de 
1983 se llev5 a cabo en el Reclusorio Sur, las Oli!!! 
piadas Penitenciarias, con -la pa.rticipaci6n de va -
rios internos en tales eventos. 

el Tratamiento Institucional: 

El tratamiento institucional implica un trabajo de
coherencia en todas las áreas, con el fin de lograr 
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la readaptaciOn social del interno. 

Fundamentalmente la tarea interdisciplinaria de to

dos los departamentos t~cnicos, la capacitaci6n del 

personal, esto es, la selecciOn y preparaciOn de t~ 

do el personal en las diferentes funciones, con ob

jetivos claros y definidos de lo que debe hacerse y 

el por qu~, seqfin las tareas de diagn6stico y de 
tratamiento individual y de grupo. 
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B) COWSBJO TECllICO IN~RDISCIPLiliAIUO. 

La €poca actual demanda del hombre una capacidad de 

adaptaci6n mayor a la que se requería en épocas pasadas. 

Anteriormente, el hombre entraba en conflicto con los -

otros hombres, existiendo en el fondo una desadapta~i6n consJ:. 

qo mismo y perdiendo de vista el prop6sito de su existencia y 

la angustia aparece invadiendo toda la personalidad y trasto,!_ 

nando la conducta, lesionando as! los intereses de la sacie -

dad. Estos hombres son aislados del grupo y considerados pe

ligrosos para sí mismos. 

En el pasado estaban destinados a vegetar en el inte -

rior de los reclusorios y comunicarse entre sí sus penas :r 
sus resentimientos, creando una fuente generadora de odio y -

a9resi6n contra los del otro lado del muro, pues éstos los 

ve!an como seres malignos, genética.mente determinados a deli~ 

quir y aún con caracter1sticas físicas y de conducta determi

nada e identificables, lo cual era inhumano .Y degradante para 

la persona. 

En la actualidad los avances en las ciencias de la con

ducta, del derecho y las ciencias sociales, han destruido to

da aquella herencia y han dado un nuevo enfoque al trato de -

los deshabilitados sociales y las c!rceles, los c6digos pena

les, el personal t~cnico y cient1fico y aGn la opini6n públi

ca han cambiado su punto de vista. 

El avance mSs importante en el Derecho Penitenciario ba 

sido la creaci6n de un cuerpo colegiado llamado Consejo Técn_! 

co Interdisciplinario, que integrado por t~cnicos, científi -
cos y personal capacitBdo en materia penitenciaria son el 6r

qano que la sociedad ha creado para opinar con criterio ale -
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amplio y flexible y sobre todo capaz, acerca de la rehabili-

taci6n, el grado de peligrosidad y la posibilidad de reinci-

dir que los internos manifiestan en su personalidad, al cum -

plimiento de algunos de los términos que establece la Ley de

Norma s Minimas sobre la Readaptaci6n Social de Sentenciados. 

1. EQUIPO HUMANO. 

El Consejo Técnico Interdisciplinario estar~ presidido

por el Director del Reclusorio o por el funcionario que lo s~ 

pla durante su ausencia, adem&s se formará con el personal de 

mayor jerarquia del reclusorio a nivel directivo- administra

tivo-técnico y de custodia, igualmente formará parte del Con

sejo un Médico y un Maestro especializado en tratamiento de -

adultos. Cuando no hubiere ni médico, ni maestro en el recl~ 
serio, podrán suplirlos el Director del Centro de Salud y el

Director de la Escuela Federal o Estatal. A falta de éstos,

el ejecutivo nombrará las personas indicadas. 

El Consejo Técnico debe.r:I estar formado como mtnimo por 
un Departamento de Psicoloq!a, Psiquiatr!a, Pedaqoq!a y por -
un Departamento Médico y por el Jefe de Vigilancia, de acuer

do a lo que señala el articulo 9o. de la Ley que establece 
las Normas Minimas sobre Readaptaci6n Social d.e Sentenci_ados. 

La funcí6n del Jefe de Vigilancia, en el Conaejo Técni

co es la de mantener informado a eete organismo, de la condu~ 
ta y comportamiento de los internos en el establecimiento pe

nitenciario. Los informes del Jefe de Vigilancia tienen como 
base las noticias que a su vez le proporcionen cada uno de 

los vigilantes, de los acontecimientos que hayan tenido lugar 
dentro de su área; lo que hace es repetir lo que le dijeron, 

sin que a él le conste. 

Con Asto nos damos cuenta, que si bien es el Jefe de 
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Vigilancia la persona de m~s jerarquia en su secci6n de trab~ 

jo, no es él, el que observa y trata directamente al interno, 

sino quien convive directamente con él, es el custodio: pues 

el Jefe de Vigilancia, junto con el Director, el Subdirector

'l el Administrador del establecimiento, forman el Personal 

Ejecutivo, o sea, "el que da 6rdenes". 

Con ésto vemos clararner.te que el personal de custodia,

es el personal de linea, es decir, el que se enfrentarS dia -

riamente con ejemplo y paciencia en la vida !ntima de la pri

si6n y de los internos. Es el personal de custodia, el que -

dar~ cuenta de la indisciplina, de la buena conducta, de las

tendencias o anomaltas que existieran en cada interno. 

Es de gran importancia señalar que la persona mis indi

cada para ocupar un lugar en el Consejo Técnico Interdiscipli 

nario es el personal de custodia, ya que es el que vive en 

contacto intimo, diario y constante con el interno, y es el -

que mejor podr& opinar respecto a su conducta en el recluso 

ria. 

Pero para que ocupe ese sitio el personal de custodia -

debe ser seleccionado y capacitado adecuadamente y adem~s te

ner un gran sentido de responsabilidad y sobre todo vocaci6n, 

tan importante en e~ta materia. 

Para hacer realidad la funci6n del Consejo Tl!cnico, mi~ 

ma que se calificará con los resultados (éxito en la prelibe

raci6n, reducci6n de la reincidencia, asI como datos de eva -

luaci6n de la readaptaci6n}, debemos pensar en la adecuada C.! 
pacitaci6n y tecnificación de los miembros del Consejo Tácni

co, someti~ndolos a un proceso determinado por materias indi~ 

pensables, que convierta a estas personas en elementos impul

sadores en el logro y finalidades de la Ley, que establece 
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las Normas M1nimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. 

2. FUNCIONES QUE DESARROLLA. 

El Consejo T~cnico Interdisciplinario ejerce una fun 
ci6n vital como parte del sistema penitenciario~ Sabemos que 

la.individualización del tratamiento sólo puede basarse en el 

estudio interdisciplinario de la personalidad del interno, 

pues cada caso es complejo y diferente y es aqui en donde to

do un equipo t~cnico atacar~ ante cada situaci6n, las causas

del crimen. 

Este organismo pluripersonal se desarrolla como una ve~ 

dadera entidad criminol6gica y aborda resueltemente los temas 

de tratamiento. Este organismo dedicado al diagn6stico, pro

nóstico y a la conducci6n de la terapia individual, es una 

pieza clave del r~gimen penitenciario. 

El Consejo T~cnico tiene participación en el tratamien

to del interno, como lo es emitir dictámenes y opiniones pre

vios los estudios necesarios para poder conceder en su caso,

la preliberaci6n, remisión, libertad preparatoria o retenci6n; 

en consecuencia, el Consejo reviste la fisonomía de una reu -

ni6n de peritos que trabajan para ilustrar el criterio de 

quien habr& de decidir o ejecutar. 

Es en el seno del Consejo T~cnico donde se dar& la 11 -

nea materializadora del tratamiento, como una práctica cole -

9iada que por una parte elimina los vicios del llama.do Oirec

torismo, es decir, la funci6n carcelaria en manos de una s6la 

persona quien puede ser afectada en sus resoluciones por sen

timientos muchas veces involuntarios, de afecto o desprecio y 

por lo tanto err6neas. 

Al decir que se trata de una conjunci6n multidisciplill!!. 
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ria, asegura mejoramiento el éxito del trato, pues las discu

siones tomadas en cada caso concreto (individualizaci6n), re

visten puntos diversos por la intervenci6n de varios especia

listas como: el Crimin6logo, el Psiquiatra, el Maestro, el -

psic6logo, el m~dico, el trabajador social, etc., quienes ti~ 

nen la funci6n de diagnosticar y aplicar posteriormente la e~ 

ra adecuada. 

La trabajadora social se encargaria de aportar los da -

tos del habitat del delincuente; datos que constituir~n las

herramientas necesarias para el Psic6loqo, el M~dico, el Mae~ 

tro Normalista y el Director del establecimiento, para readaE 

tar socialmente al interno. 

La Naturaleza Jur1dica del Consejo Técnico Interdisci -

plinario es: 

•consultiva. Ya que una vez que se han tomado las deci

siones correspondientes, deberán efectuarse de inmediato; 

Deliberativa. Ya que el equipo técnico deber~ reunirse

peri6dicamente para estudiar y decidir sobre las cuestiones -

planteadas; 

Ejecutiva. En raz5n de que el Director del Centro Pen! 

tenciario tiene la obliqaci6n de ejecutar las decisiones a 

las que se ha llegado". (36) 

Hoy se determina a los Consejos T~cnicos Interdiscipli

narios, como la integraci5n de los Funcionarios, Directivos,

Personal Administrativo y de Custodia, en un cuerpo colegiado 

que cumple la funci6n de estudiar y conocer la personalidad -

(36) Ibidem. p. 175. 
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de quien ha delinquido y permanecer atento a sus mejor1as y -
avances,para ir permitiendo el paso del sistema progresivo y

del método preliberacional. 

En el Consejo T~cnico descansa una gran responsabilidad, 

la de hacer social y humanísticamente productivos los esfuer

zos hechos por los gobiernos, tanto federal como estatal, de

ah! que deben buscar elevar los resultados en la rehabilita -

ci6n del interno. 
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CI EL TRABAJO PBllITEllCIARIO. 

l. SU IKPORTANCIA. 

El trabajo es un concepto penol6gico que se halla antes 

y después de la priEi6n y que posee por tanto, virtude& pro -

pias y eficacia personal. 

El trabajo penitenciario es un derecho inherente a la -

persona y debe ser considerado como un derecho del recluso y, 

una obliqaci6n del mismo para su rehabilitaci6n. 

AQn cuando el trabajo de procesados carecen ciertamente 

del carácter oCligatorio que reviste El de sentenciados, num~ 

rosas y atendibles razones aconsejan permitirlo y alen~arlo. 

El trabajo tiene no s6lo un valor ético, en cuanto es -

cwnplimiento de un deber, sino adem~s un valor econ6mico y so 

cial, en cuanto implica una ordenada relaci6n hwnana, una ca~ 

peraci6n y por lo tanto una novedad dedicada a la producci6n

de los bienes. 

Es innegable la qrand!sima eficacia reeducativa del tr~ 

bajo. Basta recordar que 11 la ociosidad es la madre de todos

los vicios• (37) y que la reclusi6n prolongada en un estable

cimiento de pena, crea la condici6n m&s favorable para el de

sarrollo de graves neurosis y la proliferaci6n de todos los -

vicios. 

El interno que trabaja dedica las mejores horas del día 

a una actividad laboriosa, que absorve gran parte de sus ene_E. 

gias f1sicas y una parte todav!a mejor, de las enerqias inte-

(37) Ibidem. p. 157. 
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lectuales, distrayéndolo de nocivas meditaciones y de inúti -

les conversaciones. 

El trabajo constante crea un h!bito que el interno lle

var& consigo al mo~ento de ser puesto en libertad; 6ste es -

el resultado m!s importante, en virtud de que se proyecta más 

all& de la vida penitenciaria. 

El hábito de trabajo es el presupuesto indispensable P! 
ra la readaptación d la Vida libre; si falta es inútil todo -

~sfuerzo de buena voluntad por parte del interesado y al mis

~~ tiempo, ser& negativa cualquier forma de asistencia mate -

~ial y moral, por parte de las autoridades penitenciarias pa

~a llegar a la meta constituida por la readaptaci6n social. 

El trabajo penitenciario busca otorgar un oficio a 

quien no lo tiene y buscar la especialización del que haya t! 
nido uno. 

El trabajo es indudablemente uno de los elementos prin

cipales del régimen penitenciario. 

En la ejecuci6n de penas, el trabajo se presenta unas -

veces como castigo, otras como pasatiempo, como recurso econ~ 

~ice o finalmente como medio educativo, es decir, que la edu

caci6n en los internos no s6lo se proyecta como una simple 

instrucción, sino como una educaci6n integral, orientada ha -

cia la reforma moral y de conducta de los reclusos para afir

mar en ellos el respeto de los valores humanos y, a laé inst! 

tuciones sociales fomentando su capacidad para el trabajo co

mo medio que permita su readaptaci6n. 

En los establecimientos.penales debe regir el principio 

fundamental inspirado en que el trabajo de los internos, deb!_ 
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r& remunerarse de manera equitativa. Siendo el salario la 

única fuente de ingresos de los trabajadores internos y el m~ 

dio para constituir su patrimonio; por tanto deber! aplicar

se libremente. 

La distribuci6n del producto del trabajo penitenciario, 

segfin la Ley de Normas Minimas corresponde a la relaci6n si -

quien te: 

30% para la reparaci6n del daño; 

30% para el sostenimiento de los dependientes econ~ 

micos del reo; 

30% para la constituci6n del fondo de ahorros; 

10% para los gastos menores del reo. 

Esta distribuci6n del trabajo penitenciario obedece al

fin mismo de la readaptaci6n del interno. Para que esto sea

posible se requiere del prop6sito personal del interno y la -

orientaci6n del Consejo T~cnico Interdisciplinario, para com

pensar en cuanto sea posible el daño causado por ~l. 

Se observa como una medida justa y necesaria ta.mbi€n a~ 

xiliar a la familia de los internos, manteni~ndo al mismo 

tiempo una viva y presente relación familiar, que con el tie~ 

po muchas veces tiende a sufrir alteraciones negativas; asi
mismo es una medida de gran contenido y noble fin, la integr~ 

ci6n de un fondo de reserva, pues constituye la base del fut~ 

ro y buen inicio de las relaciones del interno en el exterior, 
sirvi~ndole como principio de su vida social. 

Es indudable que el establecimiento de un salario equi

tativo, genera un mayor interés por el trabajo y una verdade

ra confianza en la readaptación. 
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Fundamentalmente, el trabajo debe tender a mejorar tan

to en lo f1sico como en lo moral e intelectual al prisionero, 

a fin de evitar y prevenir que en lo futuro cometa nuevos ac

tos delictuosos. 

El trabajo carcelario debe ser atil y productivo, debe

inclinarse al desarrollo de una actividad profesional, a fin

de que el interno tenga medios para subsistir despu~s de que
cumpla su condena. 

Para obtener un beneficio moralizador y un rendi.miento

econ6mico y social útil, el trabajo penitenciario debe organ! 

zarse de la siguiente manera: 

a) El trabajo penitenciario no debe ser considerado c2 

mo un complemento de la pena, sino como un ~todo -

de tratamiento a los delincuentes; 

b) todos los internos deben tener el derecho y la obli 

gaci6n de trabajar; 

e) En los limites compatibles con los datos de la 

orientaci6n profesional y las necesidades de la ad

ministración y de la disciplina penitenciaria, los

internos deben tener la posibilidad de eleqir el 

trabajo que deseen realizar; 

e} El Estado debe asegurar a los prisioneros un traba

jo suficiente y adecuado; 

e) El trabajo penitenciario debe tener cOlllO el trabajo 

libre, un objeto determinado y una orqanizaci6n ef! 
caz: debe ser ejecutado en condiciones y en un am

biente que desarrollen el placer del trabajo y el -

interés por él; 

f) La direcci6n y organizaci6n del trabajo penitencia

rio deben ser tanto como sea posible, las mismas 
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que las del trabajo libre, tal como el que es ac -

tualmente desarrollado según los principios dP. la -

dignidad humana. S6lc mediante esta condición es -

coma el trabajo en prisión tendr~ un rendimiento -

econ6mico y social útil, y al mismo tiempo esos fa~ 

tores aumentaran al beneficio moralizador: 

q) Las orqanizacío~es patronales y obreras deben estar 

persuadidas de que no tienen que temer a la concu -

rrencia del trabajo penitenciario; pero toda cene-!:!_ 

rrencia desleal debe ser suprimida¡ 

h) Los presos deben ser beneficiados ~n caso de acci -

dentes de trabajo y enfernedades profesionales, se
gún las ley~s de r.uestro pais; 

i) Los detenidos deben recibir una rernuneraci6n que d~ 

b~ ser calculada según las necesidades que deb~ cu
brir; 

j) En lo concernie~te a los delincuentes j6venes en el 

trabajo penitenciario, se les debe enseñar oficios

que deb~n ser variados para poder adaptarlos al ni
vel de educaci6n, a las aptitudes y a los gustos de 

los det:.enidos; 

k) Fuera de las horas de trabajo, los internos pueden

dedicarse, no solamente a actividades culturales y
a ejercicios f{sicos, sino también a entretenimien

tos; 

1) Procurar la asistencia m~dica para el interno y su

familia. 

Por último, no debemos olvidar que el trabajo peniten -

ciario •No tiene como meta la producción, sino la FORMACION -
PROFESIONAL". (38) 

(381 Ibidea. p.158. 
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DI LA FAMILIA. 

l. PAPEL QUE REPRESENTA A NIVEL PENITENCIARIO. 

Es fundamental conservar los laios familiares, ya que -

el mantenimiento de las citadas relaciones se les considera -

como uno de los m~dios m!s idóneos para lograr la completa r~ 

habilitaci~n del sentenciado. 

La detenci6n significa un aisla.miento fisi'co de la so -

ciedad. Se sugiere por algunos estudiosos de esta materia, -

que durante el per!odo de prisión preventiva se permita al i~ 

terno quedar aislado de otros internos, con objeto de que en

tre el lapso de detenci6n y la sentencia, tenga un per!odo de 

reflexión sobre los propios actos qlle le permita un conoci 

miento profundo de s! mismo. 

Pero posteriormente a la priei6n preventiva, esto es, -

cuando se presenta la ejecuci6n de la pena, se hace urgente y 

necesario que el sentenciado mantenga algunos contactos con -

el mundo exterior, pero sobre todo con los m!s unidos a El; -
los miembros de su familia, como condici6n misma para evitar

los peligrosos aislamientos que tienen por consecuencia la 

sensación de haber sido abandonado por todos. 

Por el contrario, es evidente el beneficio que se obtie 

ne cuando el interno tiene contacto con su familia, que des -

pu~s de cumplir con la pena que le ha sido impuesta, tendr& -

oportunidad de iniciar una nueva vida y que su familia se en

cuentra en espera de que regrese al seno del hogar. 

Hay ocasiones en que las relaciones de la familia son -

tirantes, en estos casos se requiere de asistencia social 

(trabajadores sociales) para orientar a la familia y al mismo 
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tiempo hacerlos conecien~es de la importancia que tiene la 

presencia de ellos en el centro penitenciario, es decir, mot.!, 

var a todos los miembros de la familia a entender y compren -

der la ausencia del familiar y la estancia de éste en la pri

si6n. 

Generalmente los familiares del interno consideran qu~

existe un error en la sentencia y siempre est~n justificando

su conducta. 

La ausencia de la figura paterna provoca una sanci6n 
que es sufrida por el padre, sin embargo, esta ausencia afec

ta moral y materialmente al grupo familiar, ocasionando dicha 

ausencia fuertes reacciones en los hijos, aunque en algunos -

casos la familia ve con total indiferencia la ausencia del p~ 

dre. 

No es conveniente en el caso de los hijos menores de 

edad llevarlos al centro penitenciario para ver al familiar -
preso, ya que ésto les afectar!a an!micamente y quedarían gr~ 

badas en su mente por toda la vida esas vivencias, y ocasion~ 

r!an grandes traumas en los pequeños. 

Existen determinados casos en que no es aconsejable la

visita de la familia al interno, por la conducta que ~sta ha

llevado. 

Más sin embargo, en la mayoria de los casos encontramos 

resultados totalmente positivos en los internos con las visi

tas familiares. 

Por lo tanto se debe promover y vigilar esta visita fa -

miliar. 

En alqunos casos se ayuda al interno en la forma de co -
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mo llevar las relaciones familiares, y es aqu! donde se debe

resaltar la importancia que tiene la trabajadora social, ya -

que ellas se encargan de motivar, orientar y preparar el tra

to con la familia y el interno. 

tivos: 

Las relaciones familiares conllevan los siguientes obj!!_ 

l. Hac~r menos pesada la lejan!a de la familia; 

2. Preparar psicológicamente al interno en la vida ha

cia la libertadJ 

3. M!s aún lo ayuda a mantener vivos los ideales de la 

vida conforme a las exigencias de la convivencia S,2. 

cial". (39) 

(39) Ibídem. p. 176. 
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B) BL PERSONAL PEl'IITB!ICIAll.IO. 

l. SELECCION Y CAPACITACION DEL MISMO. 

SELECCIO!I. 

El personal de un Reclusorio puede clasificarse en los 

siguientes grupos: 

a) Directivo: Comprende al Director, Subdirector, Ad

ministrador general, Secretario General y Jefe de -

Custodia: 

b) Técr.ico: Lo integran Psic6logos, Trabajadoras Soci~ 

les, Pedagodos y Jefes de Talleres; 

e) Administrativo: Oactiloscopistas, Contabilidad Ge

neral, Talleres, Mantenimiento, Servicios de Secre

taria General, Cocina, Lavandería, Peluqueria, Tie!!. 
da, Panadería, Tortillerta, Refrescos y personal de 

Custodia. 

Para seleccionar debidamente al personal penitenciario, 

se requiere conocimiento previo de sus tareas y funciones. c2 
naciendo las tareas, se estará en posibilidad de señalar las

materias en que debe prepar!rseles. 

En raz6n a lo expuesto, considerando adem~s las severas 

limitaciones en la disponibilidad de personal id6neo, resulta 

clara la conveniencia de especificar prev~amente las distin -
tas tareas que el personal debe desarrollar, para orientar 

los diferentes esfuerzos de preparaci6n del personal C!Ue pue

de realizarse en las diversas regiones de la Rep6blica. 

El personal penitenciario debe ser altamente calificado, 
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capaz y con verdadera vocaci6n, toda vez que ellos van a es -

tar en contacto directo con la poblaci6n penitenciaria. 

Es muy importante que el personal a nivel directivo- a~ 

ministrativo-técnico y de custodia, cumplan con la reforma p~ 
nitenciaria. Ya que siendo capaces y con vocaci6n podr!n ay~ 

dar a los internos, a conocer por ejemplo sus aspectos negat! 

vos o bien a exaltar los positivos. 

A todo este personal se le deberán hacer estudios para

conocer su personalidad, su carácter, su temperamento o bien

su grado de cultura. Dicha personalidad se debe presentar en 

forma específica y singular. 

Los estudios a los que debe someterse el personal son -

los siguientes: 

l. Estudio psiquiStrico; 

2. Estudio psico16gico; 

3. Estudio Socio-cultural; 

4. Estudio Socio-familiar. 

l. Estudio PsiquiStrico. 

Este estudio es el m!s importante y aqu1 se pretende v~ 
lorar lo siguiente: 

a) La conformidad o inconformidad que el individuo te~ 

ga de s! mismo y de la vida, es decir, si está ea -

tisfecho o no con el trabajo que realiza; 

b} Saber que tipo de relaciones tiene y como se desen

vuelve con su familia, sus amigos, etc., con ésto -

se permite saber como se va a desenvolver a nivel -
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~enitenciario; 

c) Se debe conocer que concepto tiene de la ley, en 

virtud de que ~ato permitir& saber como se va a de

sarrollar a nivel de poblaci6n penitenciaria, es d~ 
cir, si la considera justa o injusta, si la respeta 

o no; 

d) raiabién se debe conocer qué concepto tiene de la ~ 

ral, pa.ra saber que tipo de relaciones va a establ~ 

eer con los internos, que pueden ser ant0rales, ho~ 
beXuales, etc. 

e) Que concepto tiene de lo qJe es la autoridad, en 

virtud de que si tiene conflicto con todo aquello -

que representa autoridad serA agresivo con sus su~ 

rieres, por lo contrario si la autoridad significa

algo para ~l, ser~ un individuo s~rv1l, incondicio
nal y atento para sus jefes; 

f) Es importante conocer que concepto tiene de lo que

es el delito, ya que si es muy estricto, su conduc

ta será demasiado hostil para los internos, mSs si

su concepto es el~stico, ser6 tolerante con la po -
blaci6n: 

g) Tambi~n se debe conocer el coeficiente de inteligen 

cia que tiene, a travfis de los estudios que se le -
hagan; 

h) Y conocer que concepto tiene de la riqueza, de la -

responaabilidad y de las obligaciones. 

2. ESTUDIO PSICOLOGICO. 

Se obtiene a trav§s de entrevistas, estudios, etc. he -

cbos por el psic6logo, con el objeto de valorar el coeficien

te intelectual, grado de cultura, problemas emocionales, fru~ 



traciones, actitud frente al sexo, etc. 

J. ESTUDIO SOCIO-CULTURAL. 

A través de este estudio se conocen aspectos de familia, 

grado de escolaridad del individuo, as! como también aspectos 

sociales. 

4. ESTUDIO SOCIO-FAMILIAR. 

Lo lleva a cabo la trabajadora social, para comprobar -

los datos que le dio el empleado, es decir, conocer las candi 

cienes de vida familiar, si tiene esposa, hijos, si sostiene

econ6micamente a su familia o tiene otra, sus h~bitos person~ 

les por ejemplo: tabaquismo, el alcohol, juegos de azar, etc. 

"Las personas encargadas de seleccionar al personal pe

nitenciario, deben ser profesionales altamente calificados en 

sus respectivas materias". (40) 

CAPACITACION. 

La capacitaci6n del personal penitenciario debe reali -

zarse en las mismas instituciones donde prestan sus servicios, 

señalando de vital importancia, la capacitaci6n dirigida al -

personal de custodia por su estrecha relaci6n con la pobla 

ci6n interna. 

La Direcci6n General de Servicios Coordinados de Preve~ 
ci6n y Readaptaci6n Social, podr!a organizar a la academia de 

capacitaci6n penitenciaria y a su profesorado, para que fue -

ran enviados temporalmente a cada entidad federativa, a orga

nizar cursos intensivos con un programa y duraci6n adecuados
para cada especialidad, y de los cuales recibieran sus benef! 

(40) Ibiclmo. p. 177. 
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cios la totalidad del personal que labora en estas instituci2 

nes. 

Es necesario que al personal penitenciario se le capac! 

te proporcionAndole 114tP.rial te6rico y pr~ctico conveniente,

es decir, que se le deber& impartir nociones elementales de: 

Derecho Penitenciario: Principalmente se le informa s~ 

bre los antecedentes que existen en México, en relaci6~ con -

ese derecho. Se hace un estudio minucioso sobre la aplicabi

lidad de las disposiciones que establece la Ley de No~as Mi
nimas. Tambi€n se hace una exposici6n de !os diversos reg1 -

menes carcelarios y sistemas de reclusorios; 

Derecho Penal: Deberán conocer cu4les son los delitos

más ~recuentes en su entidad, ya que van a tratar internos 

que en su mayor1a han cometido tales delitos: 

Derecho Procesal Penal: Para explicar las diversas si

tuaciones por las que pasa el detenido, desde el momento en -

que se le ha aprehendido, hasta el momento en el que ya exis

te una sentencia definitiva que le impone pena de prisi6n; 

Penoloq1a: Esta es una de las materias llllis importantes, 

ya que no es posible explicar la privación de la libertad sin 

estudiar la pena. Se tratará el estudio de las medidas de s~ 

quridad y su justificaci6n. Se estudiará las determinadas 
funciones y limitaciones de la pena: 

Criminolog1a: Sabido es que sin ella no puede entendeE 

se al delincuente y al delito, no llevarse a cabo la clasifi

caci6n de los internos, ni los factores biol6gicos, sociales

y psicol6gicos de la criminalidad y, en cuanto a la aplica -

ci6n de esta ciencia, se explica c6mo se lleva a cabo en los-
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delitos sexuales, contra la propiedad, contra la vida y la in 
tegridad corporal: 

Psicolog1a y Relaciones Hllll\anas: Sin estas materias no 

podr1an ser gu!as ni consejeros del interno, ni tampoco dese~ 

peñar!a sus funciones el Consejo T~cnico Interdisciplinario,

r i explicarse el papel tan importante que tienen en la Direc

ci6n del establecimiento: 

Fu~ci6n de Seguridad: Defensa personal es lo que se 

lleva~á a cabo para lograr una seguridad en el custodio y se

guridad en el interno; 

Psicopatolagia Criminal y Nociones de Psiquiatr!a ForeE 

se: Mientras con mayor oportunidad puede detectarse la anoal.!!. 

11a mental en el su3eto, mis f&cil ser& su atención, y sin 

~sos estudios no podrSn los encargados de aplicar esta tera -

pia y ejercer debidamente su función¡ 

Civismo y Etica: Las bases de las funciones de este 

personal son la honestidad en el ejercicio de ellas, porque -

sin esa honestidad no puede funcionar debidamente ese perso -

nal y ser~ imposible solucionar con tino los problemas que en 

el manejo del establecimiento se present011; 

Primeros Auxilios: No s6lo la atención en relación con 

la conducta del interno se debe cuidar en el plan de estudios, 

sino también el que pueda prestár auxilio eficaz, en caso de

que corra peligro la vida o salud de ellos o del interno. 

Si se examina cada una de las materias, se verá el con

junto de ellas como perseguidoras de una finalidad: la form~ 

ci6n de técnicos penitenciaristas. 

Estas clases deberán ser impartidas cinco veces a la s~ 
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mana. Su impartici6n será en forma de "mesas• en las que se

tratarán los temas de cada una de esas materias. Por ejemplo: 

La mesa de derecho penal y procesal penal estar~ desti

nada al personal Directivo, ~dico, psicol6gico, pedag6gico,

de trabajo social y de talleres. 

En cuanto a la Penolog!a, intervendr~n en ella el pers~ 

nal Directivo, el pedag6gico, el médico y el de psicolog!a. 

El personal Directivo, el médico, el psicológico, el ~ 

dag6gico y el de trabajo social, intervendr~n en la mesa de -

criminolog!a. 

En la mesa de Psicología y de relaciones humanas concu
rrirá el personal directivo, el pedagógico, el psicol6qico, -

el de taller y el de trabajo social. 

La situaci6n real de M~xico en cuanto al Personal Peni
tenciario ofrece dos aspectos: 

l. Es satisfactorio observar que ya existe prevcupa 

ci6n y ocupación, en Congresos, Seminarios, Leyes,

Instalaciones, etc., en cuanto al personal peniten

ciario, que antes muy rara vez en la práctica se oE 

servaban; 

2. Hay incertidwnbre en la pr!ctica penitenciaria y en 

sus resultados, o sea, el cumplimiento de las Nor -

mas Mínimas, en saber si en buena parte de nuestras 

prisiones no cuentan con el personal id6neo. 
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PI PATRO!IATO PARA REOS LIBERADOS. 

Es tarea fundamental de la sociedad luchar contra el 

crimen y combatir al m&ximo el fen6meno de la reincidencia; 

ésto se puede lograr si los internos son ayudados, aconseja -

dos y protegidos después de su liberación. 

Desde 1961 funciona en M~xico, con eficaz orientaci6n -

el Patronato para Reos Liberados. Su finalidad la constituye 

el fundamento jurídico y moral de prevenir la reincidencia. 

El fundamento legal del Patronato para Liberados lo en

contramos en el artículo 15 de la Ley que establece las Nor -

mas Mtnimas sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados. 

La defensa contra la delincuencia es de interés pGblico 

y es función social. El estado no se encuentra en condicio -

nes de sostener por sí s6lo a los Patronatos para Liberados;

sc debe solicitar el auxilio de organismos privados que esta

rán obligados ~ colaborar can ~l. 

De acuerdo al artículo 15 de la Ley de Normas Mínimas,

el Patronato para Reos Liberados estar&n constituidos por: 

ª' Representantes gubernamentales; 

b) Representantes de los empleadores; 

el Representantes de los Trabajadores; 

d) Industrialesi 

e) Comerciantes; 

f) Campesinos; 

g) Representantes del Colegio de Abogados; 

h) Representantes de la prensa local. 
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La funci6n de dicho Patronato es prestar asistencia a -
los liberados, ayudándoles a encontrar trabajo. 

Es importante que el liberado no se sienta abandonado,
rechazado por la sociedad y expuesto a ccmeter nuevamente al
gún delito. Es aqui donde se necesita la acci6n del Patrona
to para Liberados, para prevenirlos de cometer nuevos delitos. 

El Patronato deber! visitar con mucha frecuencia a los
que est~n próximos a abandonar la c&rcel para prepararlos, 
dlrles consejos, enterarse de sus problemas y ayudarlos a re
solverlos, conocer sus aptitudes para el trabajo 1 asurniéndo -
la responsabilidad de colocar al liberado en un trabajo esta
ble, de manera que le permita sostener a su familia, d!ndose
le oportunidad de r.egenerarse. 

En caso contrario si una persona tiene antecedentes pe
nales autom&ticamente se le cierran las puertas, no d~ndoles
oportunidad de iniciar una nueva vida, lo que trae como cons~ 
cuencia que el liberado reincida. 

Una forma de impedir que ésta suceda es creando fuentes 
de trabajo transitorios para los liberados y asi asegurar el
aostenimiento de su familia, es decir, crear pequeñas empre -
sas artesanales en las que se emplee la mano de obra de libe
rados, siendo administradas por el Patronato, lográndose una
readaptaci6n social positiva. 

El Patronato para solucionar los problemas que se le 

presenten y para intercambiar puntos de vista, consideramos -
que deber!n reunirse cada quince d1as. 

El articulo 15 de la Ley de Normas Min.Uaaa, no prevee,
siendo esto de vital importancia para lograr la readaptaci6n-
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social del delincuente, la asistencia a los fa.miliares de és

te. 

El Patronato podria obtener informaciones sobre las con 

diciones de vida de la familia del interno, como su situaci6n 

econ6mica y moral. Adem&s de procurar que la familia y el i.!!. 

terno mantengan relaciones afectuosas. Debe exhortar a los -

parientes para que visiten con frecuencia al interno y que é~ 
te conozca la situaci6n por la que atravieza la familia y asr: 

buscarle trabajo a alguno de los miembros de la familia. 

El Patronato debe conocer los nombres de todos aquellos 

que vayan a ser becados, cuando menos con un mes de anticipa
ción; y \'Ísitar una vez a la semana a todos 3quellos que les 

falte un dño para abandonar el establecimiento penitenciario, 

con el fin de conocer sus problemas y preparar su colocaci6n

en un centro de trabajo. 

El Patronato debe alcanzar su meta principal; la reedu

cación del liberado debe encontrar ayuda en la iniciativa pri 

vada. 

Las consecuencias que pueden resultar de la aceptaci6n

o rechazo de un excarcelado por la sociedad, puede ser de !n

dole diversa: si es aceptaci6n en la mayor!a de los casos, -

tratar4n de corresponder positivamente a esa confianza que el 

conglomerado social les brinda y por lo tanto esto servirá P!. 
ra lograr en él, un af4n de superaci6n; pero si por el con -

trario, la persona que ha estado bajo una pena privativa de -
la libertad tiene que enfrentarse casi sieNpre al rechazo so

cial, se le niega trabajo, sus propios familiares lo menospr~ 

cian, sus amigos no lo tratan con la misma confianza, y otras 

muchas circunstancias hacen difícil la readaptaci6n social 

del liberado. 
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Con todo ~sto llegamos a la conclusión de que la socie

dad no debe adoptar una posici5n que cause sufrimiento y ais

laaiento al liberado, sino todo lo contrario, darle confianza 

y colaborar de esa manera con el esfuerzo que el Estado estl

realizando de cambiar el sistema penitenciario. 
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e o H e L u s I o N E s. 

PRIMERA. En este trabajo se han tratado temas que para mu 

chos resultaria ut6pico, estrictamente te6rico, sin 

embargo, es un trabajo pleno de realizaciones que -

un d!a puedan lograrse, tomando en cuenta lo que se 

ha hecho hasta hoy con buen €xito en nuestro Pais. 

SEGUNDA. La finalidad consiste en el interés de servir a la

comunidad y a quienes no han tenido la oportunidad

hasta ahora de probar su propia libertad. 

Tambi~n contribuir a la verdadera readaptaci6n de -

los internos, a trav~e de la fase preliberacianal,

que es el modo m&s aconsejable de preparar al indi

viduo para su vida en libertad. 

TERCERA. Es importante que cada entidad federativa cuente 

con una Instituci6n abierta, pr6xima o lejana al 

centro penitenciario y as1 lograr una libertad pre

liberacional bien organizada. 

CUARTA. 

QUINTA. 

Es fundamental organizar continuamente cursos de 

orientación para los internos, de c6mo participar -
en la fase prelíberacional. Procurando un inter~s

y cooperaci6n por parte de sus familiares, ~sto con 
el fin de que el interno cuente y se sienta apoyado 

por su familia. 

Deben crearse nuevos programas penitenciarios que -

sean conocidos por la comunidad y en especial den -

tro de ella los centros educativos, orqanízacionee
obreras y campesinas, etc. por conducto de los org~ 
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SEXTA. 

nismos de prcvenci6n y readaptaci6n social, todo 

ésto con el fin de programar el medio social a don

de regresar! el preliberado, evit~ndole encontrar -

desengaños. 

Se debe depositar en el interno desde el primer mo

mento de su internamiento y con mayor fuerza duran

te su tratamiento, la idea de libertad y no la idea 

de la cárcel. 

SEPTIMA. En cuanto a los métodos colectivos como una forma -

de aplicar el régimen preliberacional, deben progr~ 
marse en todo el pa1s con mayor intensidad, porque

as1 se lograr§ un mejor contacto del interno con el 

medio social. 

OCTAVA. 

NOVENA. 

DECIMA. 

Los internos reincidentes, por ese s6lo hecho, no -

deben ser rechazados en los progrmas de réqimen pr~ 

liberacional. Por el contrario deben ser minucias~ 

mente estudiados y tratados con el afán de brindar

les mejores oportunidades de resocializaci6n y evi

tar que vuelvan a reincidir. 

El trabajo penitenciario es muy importante en la 

readaptaci6n social del interno, aleja la ociosidad 

tan perjudicial y la posibilidad de que en su mc.nte 

se incuben nuevos delitosª 

El trabajo en los internos fomenta la disciplina, -

lo que repercute en todos los actos que realiza de~ 

tro del establecimiento penitenciario y aún despu€s 

de obtener su libertad. 

Consideramos que para que realmente sea efectivo el 
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tratamiento progresÍ\'O que se les da en la prisi6n

y la labor asistencial que el Patronato para Reos -

Liberados lleva a cabo, el Estado debe cooperar 

creando empresas que puedan absorver en cuanto a em. 

pleos a este tipo de personas. 

DECIMA Es de vital importancia señalar que para lograr la

PRIMERA. readaptaci6n social del interno y por consiguiente

su libertad preliberacional, se debe procurar que -

la familia y el interno mantengan relaciones afee -

tuosas. 

DECIMA Creemos que todos los internos de las diversas ent_! 

SEGUNDA. dades federativas, deben tener derecho a las prerr~ 

gativas que est!n a la mano de otros ciudadanos, t~ 
les corno la salud y la educaci6n. S6lo as1 podemos 

asegurar una efectiva readaptación social y no un -

simulacro que ten9a como escenario una celda som 
bria o un pabell6n moderno. 
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