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INTRODUCCION 

El sistema carcelario tiene auge durante el periodo presidencial 

de Miguel AlemAn (en el que se inicia la legislaci6n y 

reglamentaci6n tanto de presos como de prisiones bajo el signo 

correccional y humanitario). con la construcci6n de la caree! de 

Mujeres, inaugurada en 1952 con capacidad para 440 presas, 

albergando en ella a personas sujetas a proceso penal, hasta que 

no se les dicte sentencia como a aquellas que ya han sido 

juzgadas y se encuentran compurgando una pena y con la 

Penitenciaria del Distrito Federal, también llamada Penitenciaria 

de Santa Marta Acatitla, que funcion6 a partir de 1958 y fue 

destinada para 1,500 reos; subsistiendo la Penitenciaria de 

Lecumberri, pero funcionando como carcel Preventiva de la Ciudad 

de México. 

Estas tres instituciones penales, fueron el eje del sistema 

penitenciario hasta que en 1970, se inicia una reforma 

penitenciaria nacional que abarc6 los sistemas de tratamiento de 

adultos delincuentes y menores infractores, estableciéndose que 

los sitios de prisi6n preventiva estarAn completamente separados 

de aquellos para la extinci6n de las penas y de igual manera los 

hombres, mujeres y menores serAn recluidos en lugares diferentes. 

En 1971, el Gobierno Federal expidi6 la Ley de Normas Minimas 

sobre Readaptación Social de Sentenciados, cuya finalidad era la 

remoción de las conductas delictuosas, para lo que se intentarla 

modificar la estructura psiquica del sujeto, transformandolo de 



individuo asocial en social adaptado y restaurando los vincules 

materiales y personales del detenido. Para lograrlo, se basarian 

en la capacitaci6n y adiestramiento laborales e impartici6n de 

diversas materias y oficios para instruir a los presos a que 

aprendan un oficio y adquieran una cultura general bAsica. 

De ésto, se harA cargo la organizaci6n creada por el Estado para 

la ejecuci6n de las sanciones penales y medidas de seguridad, la 

cual se apoyarA en un sistema individual, que consta de 

periodos: 

culminar A 

estudio y diagn6stico, pron6stico, tratamiento y 

en instituciones abiertas que facilitarAn su 

reincorporaci6n a la sociedad; por lo que habrA que satisfacer 

ciertas exigencias minimas de carActer humanitario, como son la 

clasificaci6n de internos, para que reciban tratamiento id6neo 

(la cual se llevarA a cabo por medio de estudios que determinen 

el grado de desarrollo fisico, intelectual, moral, médico, 

social del individuo, asi como el sexo, edad, enfermedades y 

caracter15ticas propias de cada uno); asistencia moral, 

religiosa, social y educativa; un régimen laboral para que el reo 

oriente sus aspiraciones, ejercite sus habilidades profesionales 

y obtenga una remuneraci6n justa que le permita satisfacer sus 

propias necesidades y las de su familia; disciplina estricta, 

pero digna y justa. 

La creaci6n del Reglamento General de Reclusorios del Distrito 

Federal, los Manuales de organizaci6n y Funciones; la 

capacitaci6n profesional del personal penitenciario; la creaci6n 

de instalaciones modernas y funcionales, fueron otros elementos 
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que constituyeron la reforma, la cual pretendia elaborar la base 

legal, técnica y administrativa del sistema penitenciario. 

As!, dado que la carcel Preventiva de Lecumberri resultaba 

insUfk.leni:e .. ·para' cumplir con sus funciones y debido a que su 

capac.idad· habla sido superada y también como resultado de la 

refor.ma, p¡rd.t~~:biaria, se construyeron los nuevos Reclusorios del 

Distrito. Federal en los locales Norte y Oriente, los cuales 

fueron puestos en marcha a mediados de 1976, El principal 

objetivo de los Reclusorios es la prevenci6n y regeneraci6n 

social de los presos, basandose en ocupaciones laborales, 

capacitaci6n en talleres, impartici6n de materias basicas 

(alfabetizaci6n, primaria, secundaria), enseñanza artistica, 

actividades recreativas, culturales, relaciones familiares y el 

tratamiento individual para cada uno de ellos, en la medida de lo 

posible. 

El sistema penitenciario en el Distrito Federal, presenta una 

serie de problemas como son sobrepoblaci6n, rezago judicial, 

corrupci6n, drogadicci6n, homosexualidad, falta de fuentes de 

trabajo, servicios médicos, lo que origina el descontento general 

de los internos y provoca motines e intentos de fuga. 

La sobrepoblaci6n es el resultado de que la capacidad en los 

diferentes centros penitenciarios haya sido superada, de la falta 

de verdaderos centros de rehabilitaci6n, ya que los actuales 

inmuebles se encuentran en condiciones deplorables en todas las 

entidades del pais. La capacidad instalada en los Reclusorios del 
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Distrito Federal es de 5,645 espacios y albergan a 10,450, es 

decir, que ·tienen un 86% de sobrepoblac i6n. El rezago judicial, .. .. 
se da porque_ la mayc:ir ia dé los internos no ha sido declarada 

culpable, ya que ·el· 60% de estas personas estAn sujetas a 

proceso, es decir .. qué al!!n no se les lleva a cabo el juicio penal 

correspondiente; por la .lentitud con que se dictan estas 

sentencias, los reclusos se encuentran en una situaci6n juridica 

incierta y se les retiene mas tiempo del constitucionalmente 

permitido. En cuanto a la corrupci6n, el trato en los penales 

depende del dinero que los presos y sus familias puedan o quieran 

pagar; se puede conseguir cualquier cosa, pero todo, 

absolutamente todo, hasta el menor objeto o tramite tiene su 

precio. 

Fue muy dificil poder llevar a cabo esta investigaci6n, ya que no 

existe gran variedad de trabajos contemporaneos sobre el tema y 

la mayoria de los que hay son sobre Derecho Penal o desde un 

punto de vista legal. Ante ésto, recurrimos al Archivo Hist6rico 

de la ciudad de México, al Archivo General de la Naci6n (en los 

que se trabaj6 aproximadamente un año, por lo complejo que 

resulta revisar documentos antiguos), a la Hemeroteca de la 

Ciudad de México, a la Hemeroteca Nacional y a diferentes 

Bibliotecas con el fin de conseguir informaci6n sobre el tema. 

Por otro lado, las Dependencias encargadas, adscritas o 

dependientes de las carceles, no proporcionan informaci6n a 

cualquier persona, pues señalan que los datos y cifras que se 

manejan son confidenciales. 
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Si es dif !cil conseguir inforrnacic!>n sobre el terna en estas 

Dependencias, mAs l~ ~s querer entrar a una CArcel o Reclusorio. 

Mediante previa solicitud f irrnada por el Coordinador de la 

carrera e!>· .el Director de la Facultad, exigen una serie de 

requisitos, qUe.finalmente no satisfacen a la DGRCRS (Direccic!>n 

General de Reclusorios y ca'ntros de Readaptacic!>n Social) o a la 

Secretaria de Gobernacic!>n. En este caso, escribirnos tres 

diferentes oficios dirigidos a las autoridades de la DGRCRS y los 

mismos fueron contestados en forma negativa. 

Por lo cual nos dimos a la tarea de buscar contactos y después de 

año y medio conocimos al Dr. Juan Pablo de Tavira y Noriega, en 

ese tiempo Director Técnico de la DGRCRS que nos proporcione!> toda 

la inforrnacic!>n necesaria para poder llevar a cabo este trabajo y 

nos perrnitic!> la entrada tanto a los Reclusorios corno a las 

Penitenciarias (centros que visitarnos con mucha frecuencia, 

gracias a las facilidades prestadas), lo que coadyuvo a conocer 

un poco mAs la realidad de los penales. 

Por lo anterior, es que el presente trabajo sc!>lo pretende dar a 

con'cl'cer las generalidades del sistema penitenciario en el 

Distrito Federal, para lo cual es necesario conocer el n~rnero de 

instalaciones con que cuenta el sistema, las diferencias legales 

que existen entre ellas, analizar la situacic!>n social de los 

reclusos al interior de dichos centros, los servicios y derechos 

con que cuentan, las técnicas utilizadas para su tratamiento, 

seguridad y señalar el proceso de readaptacic!>n social. 
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El periodo de tiempo comprendido en esta investigaci6n es de 1863 

a 1989 en cuanto a la historia de las carceles; de 1970 a 1988, 

en lo que a cifras de delitos se refiere; de 1970 a 1980 sobre 

crecimiento demogrAfico, vivienda y de 1988 a 1989 en relacion 

con las estadisticas sobre fugas. 

La presente inveotigacion se ha dividido en tres capitules: el 

primero, centra la informacion sobre la situacion actual de la 

criminalidad en la Ciudad de México, señalando los enfoques 

sociales de la delincuencia y readaptacion social, los 

principales delitos en la Metropoli, su importancia social y la 

distribucion espacial de los delitos, desglosando por zonas y 

colonias los mAs comunes. 

El capitulo II, contiene los aspectos mAs importantes de la 

historia de las diferentes carceles que han funcionado en la 

Ciudad de México de 1863 a 1976, las reformas penitenciarias 

llevadas a cabo en la década de los 70 1 S y la reestructuracion de 

los centros Penitenciarios a fines de ese periodo y principios de 

los B0 1s, incluyendo el cierre del Palacio Negro de Lecumberri 

con 31 500 internos en 1975, el de la CArcel de Mujeres en 1982 

con 300 reclusas y la apertura de los Reclusorios en distintos 

puntos de la Ciudad. 

En el capitulo III se hace un anAlisis de las condiciones 

generales y sociales existentes al interior de las dos carceles y 

los tres reclusorios, como el proceso de readaptacion social; el 

tratamiento de los internos, el trabajo, abarcando las diferentes 
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ocupaciones y talleres que existen¡ la educaci6n, 

las materias que se imparten y el porcentaje de 

asisten a clases. De igual manera, se señalan los 

problemas que existen en t'odas las carceles, 

sobrepoblaci6n, corrupci6n, drogadicci6n, etc. 

considerando 

internos que 

principales 

como son 

En el l!lltimo apartado de est.e trabajo, señalamos los aspectos m!s 

importantes sobre el sistema penitenciario de varios paises. 

Asi, los principales objetivos de este trabajo son: 

l) Mostrar un panorama general del sistema penitenciario 

•mexicano; en especial de la Ciudad de México. 

2) Demostrar que las carceles no cumplen con su fin como 

centros readaptadores. 

3) Demostrar que el proceso de readaptaci6n social no se 

lleva a cabo al interior de los centros penitenciarios. 

Las hip6tesis de este estudio son; 

l) Que la descripci6n del sistema penitenciario, permitir! 

conocer cuantos centros penitenciarios existen, las 

diferencias entre carceles y reclusorios, sus funciones y una 

visi6n general sobre la problem!tica de las carceles. 

2) Que la capacitaci6n, adiestramiento en actividades 

laborales, impartici6n e instrucci6n de diferentes materias y 

la deficiente clasificaci6n a los internos no son suficientes 

para lograr el proceso de readaptaci6n social. 
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Finalmente, habria que reflexionar sobre aquellas personas que 

est~n privadas de su libertad, pues el ambiente que genera la 

reclusi6n es negativo, sobre todo para las que no es necesaria 

la medida, pues destruye la familia, la profesi6n, el desarrollo 

laboral del individuo y constituye un enorme costo social; por lo 

cual es necesario aplicar otras medidas de prevenci6n del delito, 

de seguridad y se debe de indemnizar a quienes desp~es de un 

periodo en prisi6n preventiva resulten absueltos, sustrayendo 

también la ficha de antecedentes penales, entre otras cosas. "El 

Estado en estos casos debe ser tan justo como lo pretendió ser la 

medida de seguridad con que privo de libertad a una persona". • 

• Tavira y Noriega, Juan P. de; El sistema penitenciario; 
Oialogos para ~ consenso; Seguridad Pabl!ca II, ,1989, pag. 24 
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CAP~TULO I: LA CRIMINALIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Se ha observado, que existe una relaci6n directa entre la 

situaci6n econ6mica de un pais y el indice de delitos que se han 

cometido en ~l. Asi, los indices bajos de delincuencia se 

registran en las etapas de crecimiento econ6mico y aumento del 

bienestar social; por el contrario en épocas de crisis y 

conflictos econ6micos, la criminalidad se incrementa. Desde otro 

punto de vista, se ha demostrado que los indices mas altos de 

delincuencia se presentan en las ciudades mas desarrolladas. 

Consideramos sin6nimos delito y criminalidad. Ambas coinciden en 

que se refieren al conjunto de infracciones (quebrantamientos de 

una ley o norma moral) cometidas en un grupo social durante un 

cierto periodo de tiempo; es decir, son la suma de las 

transgresiones (violaci6n a un precepto o ley) criminales siempre 

consideradas al nivel de lo social. 

La delincuencia es la maxima expresi6n de la anormalidad para la 

sociedad, las opiniones respecto a las causas del crimen varían 

desde el concepto del criminal nato de Lombroso, hasta las que 

consideran como principal causa, el ambiente, como la af irmaci6n 

hecha por Rousseau: "El hombre nace bueno y la sociedad lo 

corrompe". 

se ha afirmado que el medio social y econ6mico, mas que las 

caracteristicas de la cultura o la personalidad de las personas, 

ejerce una influencia definitiva en el indice de criminalidad. 



Asi, la conducta criminal estA relacionada con diversos factores 

sociales, como son: 

a) La condici6n socioecon6mica de los individuos. 

b) La educaci6n que recibe durante los primeros años de vida 

criminales mAs miserables y desvalidos nunca 

concurrieron.a la escuela, algunos otros, s6lo hicieron una 

parte de la educaci6n primaria". Tambien, dentro de este 

factor, los paises que registran grandes deficit de educaci6n 

presentan altos indices de delincuencia. 

c) El elevado indice de desorganizaci6n familiar. 

Cabe aclarar que se tiene la convicci6n cientifica de que ninguna 

causa, por si misma basta para explicar la muy variada y compleja 

conducta llamada criminalidad o delincuencia. 

En nuestro pais, la crisis econ6mica se ha manifestado entre 

otros aspectos en la disminuci6n del poder adquisitivo de la 

poblaci6n y en la inflaci6n, que alcanzo cifras sumamente altas 

en los años 1980 - 1985, las tasas oscilaban entre el 110% y 150% 

anual. Asimismo se increment6 notablemente el desempleo tanto en 

el campo como en la ciudad. 

El desempleo ha aumentado en la ~ltima decada, asi como el n~mero 

de personas dedicadas a actividades econ6micas ubicadas en el 

sector servicio, como es el comercio, y en particular en la 

denominada 

actividades 

economia informal o subterrAnea. Entre estas 

estAn la artesania casera, la venta ambulante, el 



pepenado, los servicios·· P,ersonales .. 

Esto trae consigo di"versos conflictos soc.iales qu.e se manifiestan 

desde un punto de vista .sociol6gfoo; en. una de.sorganiz.ación 

social en las divers.as· estructuras e instituci~nes ·sociales: 

cultural, politica, social, etc. 

Entre los factores sociales relacionados con la conducta criminal 

y delincuente destacan: la sobrepoblaci6n y hacinamiento en las 

grandes ciudades, como resultado del crecimiento acelerado de la 

poblaci6n; las inmigraciones masivas, la pobreza y por 

consiguiente la mala distribuci6n de la riqueza. Estas causas 

serAn analizadas mAs a fondo en los diferentes enfoques 

sociol6gicos sobre delincuencia. 

una de las manifestaciones de los conflictos sociales derivados 

de esta crisis econ6mica es el aumento de delitos en el pais. Sin 

embargo, 

incidencia 

cabe aclarar que las zonas que registran mayor 

son las grandes concentraciones urbanas y en 

particular la Ciudad de México, que es una de las cinco ciudades 

mAs pobladas del Mundo. Los indices de criminalidad estan 

relacionados con la magnitud de la concentracion de la población; 

han afirmado varios tratadistas, que a mayor densidad poblacional 

mayor n~mero de delitos. Aunque, es necesario señalar que ademas 

de la densidad de población existen otros factores sociales que 

intervienen en el individuo criminal, como son los patrones 

culturales, el nivel de educación, el status económico, etcétera. 



Ahora bien, en el nivel internacional los indices de delincuencia 

en los paises mAs avanzados en el orden tecnol6gico y econ6mico 

son los mAs elevados, en comparaci6n con los paises atrasados. 

En el periodo 1970 - 1975, el indice de criminalidad en los 

paises en vias de desarrollo fue de 807, y en los desarrollados 

de i,'011¡ para México fue de 750. {l) 

En las grandes·ciudades las tasas de delincuencia van siempre 

asociadas a la pobreza. La delincuencia tiende a crecer conforme 

las ciudades se industrializan y se hacen mAs urbanas. Parece 

ir6nico, sin embargo, que a medida que las ·naciones son mAs ricas 

y pr6speras, los delitos aumenten desmesuradamente, se cree que 

ésto se debe a las consecuencias de las grandes concentraciones 

urbanas. Para Emilio Durkheim "el nl!lmero de tales fen6menos 

morbidos (crimenes) parece aumentar a medida que las artes, la 

ciencia y la industria progresan en los grandes centros 

industriales es donde los crimenes son mAs numerosos". (2) 

Conforme el proceso de urbanizaci6n avanza, los controles 

sociales "directos" caracteristicos de las sociedades 

tradicionales, empiezan a perder su fuerza. En una sociedad 

rural, al vivir las personas en poblaciones pequeñas, estAn 

sujetas al control social de su comunidad. En cambio, en un 

ambiente urbano, las relaciones humanas se tornan mAs 

impersonales y an6nimas. 

Esta despersonalizaci6n de las relaciones comunitarias se 

reflejarA en el comportamiento de los individuos. La sociedad 

urbana ofrece mayores oportunidades de movilidad social y 



geogrAfica. En estas sociedades, las familias no mantienen los 

mismos lazos de uni6n con sus vecinos o demAs personas. También 

la naturaleza de la vida familiar cambia a medida que la 

industrializaci6n avanza. De la familia extensa se pasa a la 

familia nuclear y parece que la estabilidad familiar declina. 

La situación de violencia en el Distrito Federal se ha vuelto 

intolerable para sus habitantes, se considera que hay un robo 

cada cinco minutos, y en muchos casos, la victima pierde la vida 

o sufre graves lesiones fisicas. 

En 1987 la criminalidad en el D.F. se incremento en un 10.5% 

respecto al a~o anterior. Durante ese a~o el robo ocup6 el primer 

lugar en la estadística criminol6gica, representando el 55.7% del 

total. El robo es el delito que con mayor frecuencia se 

presenta, asi el aumento que ha presentado de 1985- 1986, fue de 

32%. Globalmente de 1982 a 1986 crecier6n en un 108%. Asi, en 

1986 los robos denunciados fueron 92,506 y en 1987 ascendieron a 

lOl,506; es decir, 9,000 mAs con respecto al a~o anterior. 

Después de éste, el delito que mas se denuncio fue el de 

lesiones, .representando el 16% del total (33,258), después los 

daños en propiedad ajena, el 12% (22,160 casos) y el cuarto lugar 

en incidencia delictiva lo ocuparon los homicidios con 5,8Jl. 

Los delitos patrimoniales que actualmente ocupan el primer lugar 

en hechos ilicitos, se han incrementado en relaci6n con el año de 

1987 en mas de un 80%, y con base en las consignaciones hechas 

ante las jueces se puede asegurar que el 60% de los atracos san 
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cometidos con violencia. Tan s6lo en Junio de 1988, fueron 

consignados 3,211 delincuentes en el D.F., entre ellos 40 agentes 

de la Policia Judicial y de la Policia Preventiva y 624 menores 

de edad. El robo, abuso de confianza, daño en propiedad ajena y 

asalto, continuan con un incremento acelerado en la mayoria de 

las acciones delictivas. 

Tambi~n en los municipios conurbados al D.F., la delincuencia ha 

aumentado, en el primer semestre del año de 1988 se levantaron 

35,222 actas en la Procuraduria de Justicia del Estado de M~xico, 

por delitos de robo, lesiones, homicidios y daños a bienes 

principalmente. 

Es de vital importancia señalar la problemática de las bandas 

juveniles, ya que la proliferaci6n de estas ha tenido tal 

magnitud, que en los ~ltimos cinco años la criminalidad en el 

Distrito Federal es representada por estas bandas. Se considera 

que dichas bandas juveniles son producto de la violencia y las 

drogas, resentimiento y rencor de sus integrantes contra la 

sociedad en que viven, a causa de la falta de oportunidades, de 

empleo, educaci6n y salud. 

Estos "pandilleros", en su mayoria menores de edad, diseminados 

en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal se estiman 

en 720,000, de los cuales por cada 4 hombres existe una mujer. 

Los delitos en los que incurren con mayor frecuencia los menores 

infractores son el robo en primer lugar, en segundo daños en 

propiedad ajena, intoxicaci6n en tercer lugar, en cuarto 
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violaci6n, seguidos de la inconveniencia en la vla p~blica. 

otro de los problemas a los que se enfrentan tanto la ciudadania 

como las autoridades judiciales es a la magnitud de la impunidad 

delictiva en la metropoli. De los delitos cometidos durante 1987 

el 90.6% quedaron impunes; s6lo uno de cada 10 presuntos 

delincuentes fue detenido y presentado ante las instituciones 

judiciales mientras que 9 se dieron a la fuga. Se considera que 

una gran parte de los delitos cometidos en la metropoli no son 

denunciados, 

Ante esta 

es decir, la conocida cifra negra asciende al JO%. 

inseguridad e impunidad,los ciudadanos prefieren no 

denunciar los delitos, pues se evitaran una serie de tramites y 

molestias ya que señalan que de todos modos no se castigarA a los 

responsables. "La impunidad es el incentivo y el estimulo mAs 

eficaz para la comisi6n de ·nuevos delitos". (J) 

En resumen, los principales factores de la delincuencia son la 

sobrepoblaci6n, las inmigraciones masivas, el medio social, las 

zonas de delincuencia, el status economice, el nivel de 

educaci6n, el elevado indice de desorganizacion familiar y la 

impunidad de los delitos. 

Por tanto, la criminalidad en la Ciudad de M~xico, se ha 

convertido en un serio problema, no solo por las caracteristicas 

violentas y las tasas altas que ha alcanzado, sino por sus 

propias causas y consecuencias. 



La violencia con la que se cometen dia a dia los delitos es mayor 

y la frecuencia con la que se registran crea un elevado indice de 

criminalidad. Las consecuencias de este fén6meno, son entre otras 

cosas, la impunidad o el encarcelamiento de los delincuentes, 

provocando asi, rezago judicial, sobrepoblaci6n y una serie de 

problemas al interior de los penales. 
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I.A) ALGUNOS ENFOQUES SOCIALES SOBRE LA DELINCUENCIA 

Existen una serie de teorias acerca de la delincuencia urbana, a 

saber son seis los enfoques teorice - sociologicos que explican 

las causas de la delincuencia: las teorias psicogenéticas, la 

sociogenética, las subculturas, 

estructural funcionales, y la 

secundaria. 

las teorias de las 

de delincuencia y 

relaciones 

desviacion 

Las teorias psicogenéticas. Estas han situado los procesos 

causales de la delincuencia en el mismo delincuente. La principal 

tesis sobre la readaptacion reside en una "solucion" a problemas 

psicologicos creados por una interacci6n defectuosa o patologica 

entre los miembros de la familia. 

Autores como Healy y Bronner en sus investigaciones e 

interpretaciones cientificas, "New light on delinquency and its 

treatment", en 1936 (4), comparaban sistematicamente a los 

jovenes delincuentes con sus hermanos no delincuentes. La 

diferencia era que mas del 90% de los delincuentes y solo un lJ% 

de los no delincuentes tenian una vida familiar frustrada. Es 

decir, unos se sentian rechazados por sus padres, otros se creian 

inferiores o mal dotados, 

otros, en fin, estaban 

ralees mas profundas. 

algunos tenian celos de sus hermanos, 

afectados por un conflicto mental de 

Por su parte, Bandura y Walters en 1959 (5), señalaban que los 

delincuentes se diferencian de los no delincuentes mas que por 

sus relaciones con la madre, por su menor identificaci6n con su 

padre. 
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En los estudios de Me Cord y Zola de 1959 (6), comprobaron que 

entre jovenes de 

delincuentes difer!an 

condici6n socioecon6mica 

de los no delincuentes en 

inferior 

el grado 

los 

de 

abandono por parte de sus padres y por los castigos a que hab!an 

sido sometidos. En conjunto, esta teor!a busca las causas de la 

delincuencia en el contexto psicol6gico del delincuente, que es 

resultado de los estilos especif icos de interacci6n familiar. 

En s!ntesis, dentro del modelo psicogenético se analizaron las 

circunstancias familiares desfavorables que crean al joven 

problemas psicol6gicos de adaptacion que, de algün modo, son 

resueltos mediante la realizacion de actos delictivos. El foco de 

atenci6n esta en el joven, su familia y sus problemas. se 

considera que la delincuencia es una manera de reaccionar ante 

estos problemas. Respecto al proceso de readaptaci6n, esta teor!a 

sostiene que dado que los jovenes se sent!an abandonados por sus 

padres; seria conveniente que desde chicos se les deparara 

atenci6n y cariño, para lograr la union familiar y evitar as! que 

encontraran en la delincuencia la soluci6n a sus problemas. 

En segundo lugar se encuentra la Teoria Sociogenética: A 

principios ·de siglo, los sociologos norteamericanos de la escuela 

de Chicago estaban preocupados por la desorganizaci6n social y 

cultural en la ciudad de rapida expansion. Realizaron una serie 

de investigaciones sobre los indices de criminalidad juvenil en 

el Area urbana, partiendo del estudio de las relaciones del 

hombre con su medio ambiente¡ las cuales demostraron que los 

indices permanec!an constantes de un periodo a otro; que la mayor 

parte de los delincuentes juveniles comet!an sus actos en 

10 



compañia de otros; y que habia una serie de caracteristicas 

socioculturales tipicas en las Areas que registraban indices 

altos. 

Entre estas caracteristicas aparecian las siguientes: rApido 

cambio de la poblaci6n, gran parte del suelo ocupado por 

edificios industriales; alta proporci6n de habitantes 

pertenecientes a grupos minoritarios, altos indices de 

desorganizaci6n social (divorcio, suicidio, alcoholismo, etc.). 

Algunos especialistas de esta corriente realizaron diversos 

estudios en Chicago: Shaw y McKay en 1942 y Shaw y Moore en 1931 

(7), determinaron que las causas importantes de la delincuencia 

habia que buscarlas en la familia del joven y en especial en el 

contexto cultural de su hogar y de su barrio. 

Particularmente Thrasher en 192 7 ( 8) describi6 las zonas 

crimog~nicas como lugares de alta densidad dentro de la ciudad, 

cercanas a los grandes almacenes comerciales o a las grandes 

zonas fabriles; y a juicio de ~l en los suburbios o zonas 

apartadas de la ciudad, disminuye notablemente la criminalidad. 

Dentro de esta misma orientaci6n, Sutherland y cressey en 1960 

(9) señalaban que el concepto clave para comprender el por que 

un joven se convierte en delincuente era su asociaci6n con otros 

delincuentes. Establecian que la conducta criminal puede ser 

aprendida como cualquier otra conducta social. 

Louis Wirth en "El urbanismo como modo de vida" afirma que en las 

zonas locales dentro de la ciudad, las personas se agregan m!s 

por sus diferencias de raza, idioma, ingresos y posici6n social 
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que por elecci6n propia o una positiva atracci6n por otras 

personas parecidas a ellas. (10) 

Entre mas joven sea un muchacho y mayor la frecuencia, la 

intensidad y la duracion de sus contactos con estos ambientes, 

tanto mayor probabilidad de que se transforme en un delincuente. 

Es decir, que la criminalidad es consecuencia de la apropiacion 

de modelos de conductas criminales en procesos de interaccion con 

otras personas. El planteamiento principal de esta teoria se 

centra en los procesos de socializacion. 

Al respecto, Wirth señala que el hombre de la ciudad expresa y 

desarrolla su personalidad, adquiere una posicion y puede 

practicar la gama de actividades que constituyen su carrera. 

Admite que, sin embargo, facilmente puede inferirse que el marco 

organizativo 

diferenciadas 

que 

no 

hacen surgir estas funciones 

asegura por si mismo la 

tan sumamente 

consistencia e 

integridad de las personalidades cuyos intereses despierta; por 

lo cual, es comun que se presenten en las sociedades los 

fenomenos llamados delincuencia, crimen, desorden y 

desorganizacion. (11) 

Desde el punto de vista de la readaptacion esta escuela indica 

que los jovenes tienen que evitar el contacto o amistad con 

personas que esten inmersas en ambientes criminales y alejarse de 

zonas crimogenicas. 

El enfoque de las Teorias de las Subculturas consiste en que las 

zonas crimogenicas poseen un conjunto de normas que no coinciden 

con el orden juridico y social imperante, sino que estan 

constituidas por modelos de conductas antisociales o delictivas, 
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con lo cual se produce una subcultura. Desde el punto de vista 

social, la subcultura delincuente se entiende como "un sistema 

de valores y creencias que fomenta la comisi6n de actos 

delictivos, confiere rango social sobre la base de tales actos y 

especifica la clase de relaciones que se han de mantener con los 

que est!n fuera del mundo social de los delincuentes". ( 12) 

Alfredo Me Culung Lee, uno de los principales exponentes de esta 

teoria define la subcultura como "una subdivisi6n de la cultura 

nacional que resulta de la combinaci6n de factores o situaciones 

sociales tales como la clase social, la procedencia étnica, la 

residencia rural o urbana de los miembros, la afiliaci6n 

religiosa y todo ello formado gracias a su combinaci6n, una 

unidad funcional que repercute integralmente en el individuo 

miembro", ( lJ) 

Existen varias formulaciones de la teoria de las subculturas, 

cada una de las cuales ofrece un medio distinto de identificar 

la naturaleza de las formas de delincuencia, sus causas y las 

funciones que cumplen para los grupos que la practican. Para 

autores como Albert Cohen en 1955, y Miller en 1958 (14), las 

causas del problema se hallan en la naturaleza de la estructura 

social; en las circunstancias particulares del barrio: gran 

densidad de poblaci6n, baja condici6n socioecon6mica, alto indice 

de desorganizaci6n familiar. Los autores pertenecientes a dicho 

enfoque señalan que el término "subcultura delincuente", hace 

referencia a las actividades delictivas, junto con las normas, 

los valores y las estructuras que las afianzan, tradicionales 

entre los miembros de un grupo de jovenes. Esta teoria coincide 
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en que la 

delincuentes 

causa general de la 

es el contexto de 

miserables de la ciudad. 

aparici6n de subculturas 

la vida en las barriadas 

Se considera que la aportaci6n mas interesante de Cloward y Ohlin 

dentro de esta teorla (15) es su creencia de que los factores 

especlf icos del barrio son los que determinan el tipo de 

delincuente. Estos autores han sugerido la clasificaci6n de 

subculturas delincuentes, brevemente enunciaremos algunas: 

Las subculturas antag6nicas son redes de bandas que pelean 

peri6dicamente por la posesi6n de un determinado territorio 

(dentro de un barrio o vecindad). 

Las subculturas criminales son las que pretenden obtener un 

beneficio econ6mico por medios illcitos, con una organizaci6n y 

planes que a veces implican control de mercados y protecci6n 

contra la intervenci6n de la policía. La banda y los acuerdos con 

adultos son los rasgos caracter!sticos de las subculturas 

criminales, en contraste con las redes de bandas que constituyen 

las subculturas antag6nicas. 

Las subculturas marginales son aquellas cuyos miembros buscan 

experiencias esotéricas o placeres excitantes mediante el abuso 

de drogas y sexo. En estos casos la organizaci6n de la banda se 

halla subordinada a formas subculturales de experiencia, con 

independencia de la identidad del grupo. Estos tres tipos de 

subculturas estAn integrados casi exclusivamente por jovenes de 

las clases sociales bajas. 

Wolfgang y Ferracuti, exponentes también de esta teor!a señalan 

que el individuo esta mas interesado en mantenerse asociado al 



grupo que a condividir verdaderamente los valores. SegOn ellos, 

solamente en sociedades heterogéneas pueden existir subculturas, 

lo cual implica que en nuestra sociedad contemporAnea un sujeto 

pueda participar en varias subculturas. Pueden existir, a su 

juicio dos tipos de valores subculturales: valores concordantes o 

tolerados, consisten en diferencias toleradas, las cuales no 

provocan una fractura, no causan ninguna ofensa a la cultura 

dominante y; en los valores discordantes no tolerados, algunas 

diferencias son conflictivas, causan ofensa e implican una 

amenaza potencial de ofensa social a la cultura dominante. (16). 

La readaptaci6n se tendria que llevar a cabo .evitando las 

subculturas delincuentes en los barrios pobres de la ciudad. 

El cuarto enfoque consiste en las Teorias de las Relaciones 

Estructural Funcionales. Durkheim en 1895 en "Las Reglas del 

Método Sociol6gico" (17) explica las conductas criminales o 

irregulares como parte natural de la vida regulada, es decir, que 

en una sociedad sujeta a la regulaci6n de normas correctivas, es 

normal que haya un margen de individuos que no las acaten o las 

transgredan. SegOn él, la pena no se establece en funci6n de 

determinados fines o ideales, sino surge como instituci6n social 

necesaria, dadas las relaciones estructural func;onales. 

Asi, la sociedad establece una serie de valores, lo que es 

considerado "bueno y correcto" y se siente agredida cuando estos 

valores son atacados, asi la pena es una reacciOn social, basada 

en una necesidad de preservar esos valores. Para Durkheim, la 

an6mia social es "la expresi6n del derrumbamiento de las reglas 

hasta la fecha vigentes en una sociedad especifica". 
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Asimismo, ourkheim en "El Suicidio" señala que no se conoce 

sociedad donde, bajo formas diferentes no se observe una 

criminalidad mAs o menos desarrollada. No hay pueblo cuya moral 

no est6 cotidianamente violada. El crimen es necesario, no puede 

dejar de existir, las condiciones fundamentales de la 

organizaci6n social, tal como nos son conocidas, lo implican 

logicamente. En consecuencia, es normal. "El suicidio al igual 

que cualquier otro crimen varia en razon inversa del grado de 

desintegraci6n de la sociedad religiosa, domestica y politica, es 

decir, de los grupos sociales de que forma parte el individuo". 

(18) Segun él, la pena y el crimen son dos términos de una pareja 

inseparable; no puede faltar el uno al otro; ya que todo 

aflojamiento del sistema represivo tiene por efecto el de 

estimular la criminalidad y darle un grado de intensidad anormal. 

En la Divisi6n del Trabajo Social sostiene que, dado que la 

conciencia colectiva es el conjunto de las creencias y de los 

sentimientos comunes al t6rmino medio de los miembros de una 

misma sociedad, se considera que un acto es criminal cuando 

ofende los estados fuertes y definidos de esa conciencia. 

Distingue dos tipos de solidaridad: mecanica, que es la 

integraci6n de las partes mediante valores y creencias comunes, 

estos valores constituyen una conciencia colectiva que permite a 

las personas y los grupos cooperar provechosamente; y solidaridad 

orgAnica, que es la integraci6n a través de la interdependencia: 

las partes del todo que hacen reciprocos sus servicios de forma 

como lo efectuan las partes de un organismo. 

Para él, todo precepto juridico puede definirse como una regla de 

conducta sancionada; hay dos clases de reglas juridicas: 
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l) represivas- consisten en una disminuci6n que se ocasiona 

al agente, tienen por objeto perjudicarle en su fortuna, 

privarle de alguna cosa de que disfruta. Estas comprenden 

todo el derecho penal y le corresponden sanciones represivas 

organizadas. 

2) restitutivas- consisten en poner las cosas en su sitio, en 

el reestablecimiento de relaciones perturbadas bajo su forma 

normal. Comprenden el derecho civil, mercantil, procesal, 

administrativo y constitucional; les corresponden sanciones 

restitutivas. (19) 

La teoria de Durkheim era que el derecho represivo se daba pues 

el sistema era de tal indole, que las personas act~an en él de un 

modo analogo y en el grado en que hay un sistema con diferencias 

reciprocas, se da el derecho restitutivo. Seg~n él, la 

caracteristica de las reglas morales es la de enunciar las 

condiciones fundamentales de la sociedad. Lleg6 a la conclusi6n 

de que la solidaridad organica se torna proporcionalmente mas 

importante a medida que avanza la civilizaci6n, ya que el derecho 

restitutivo va creciendo al tiempo que decrece el derecho 

represivo. 

Posteriormente Robert K. Merton (20) desarrolla también el 

concepto de an6mia separando el aspecto de estructura cultural de 

la estructura social, las primeras a juicio de él son 

"concepciones generales de objetivos y las normas que orientan a 

los hombres" y la estructura social es el sistema de relaciones 

sociales que son determinantes para cada uno de los miembros de 

la sociedad y del grupo. La sociedad an6mica, seg~n él, se 

caracteriza por una disociaci6n entre la estructura cultural que 

l 7 



define una serie de metas o valores que deben ser alcanzados 

para lograr el éxito social; y la estructura social que, sin 

embargo, no ofrece a todas las personas por igual los medios 

institucionales para lograr dichas metas. Otros autores, que 

desar~ollaron sus formulaciones a partir de la teoria mertoniana, 

en cuanto a las subculturas criminales fueron echen y Cloward, R 

y ohlin en 1960. 

Otro grupo de explicaciones giran alrededor de la concepcion de 

el delincuente situacional. Este concepto ofrece una perspectiva 

diferente, ya que parte del supuesto de que la delincuencia no 

tiene raices profundas y que los motivos que llevan a ella suelen 

ser relativamente simples. Se afirma que si sus raices no son tan 

profundas es posible que sus causas no haya que buscarlas en los 

repliegues mas reconditos de la psique o de la organizacion 

social, sino que estén mas proximas a las contingencias 

inmediatas de la accion en el mundo cotidiano. Por lo cual dentro 

de la readaptaci6n soci.al, este modo de concebir la naturaleza de 

las •motivaciones del delincuente nos obliga a examinar mas de 

cerca el contexto social inmediato de la delincuencia y de los 

problemas de los adolescentes. 

David Matza (21) en su estudio "Delincuencia y Desviaci6n 11 , 

introduce el concepto de voluntad en el analisis de la 

delincuencia y sostiene que los delincuentes, potenciales o 

reales, calculan los riesgos y elaboran justificaciones 

racionales. 

"Finalmente enunciaremos el enfoque de Delincuencia y desviaci6n 

secundaria. Frank Tannenbaum 

génesis del delincuente 

en 1938 (22) sugirio 

profesional influye 
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considerable el estigma asociado con el hecho de ser detenido por 

la policia y de ser procesado. Edwin temert en 1964 plante6 

que una persona pueda llegar a ser un delincuente profesional a 

consecuencia del estigma que supone para ella el haber sido lo 

suficientemente tratada como individuo desviado. sea cual fuere 

la raiz del acto delictivo inicial, el estigma que se deriva del 

hecho de estar "fichado" constituye un nuevo estimulo 

importante que lleva a muchos a seguir el camino de la 

delincuencia, porque implicitamente se les invita a asumir e.l 

papel de delincuentes. El proceso de readaptaci6n social, se darA 

evitando 

individuos 

actividad. 

que los jovenes reincidan porque crean 

desviados y que no pueden desarrollar otro 

que 

tipo 

son 

de 

ta teoria sociologica mAs reciente es el interaccionismo 

simb6lico, sus representantes son Becker y Chapman, sostienen que 

como consecuencia de los procesos de interaccion entre personas, 

se logran etiquetar algunos actos como desviados. Este fenOmeno 

de etiquetacion es una manifestacion de relaciones de poder, que 

comprende la conducta del desviado y que estA constituido por la 

acci6n de otros actores, lo que acontece en una parte de la vida 

social afecta a toda la sociedad. Señalan que el etiquetar como 

desviado a una persona, puede ser con el objeto de justificar que 

se esta cumpliendo con el deber; asi al identificar cierta clase 

o individuo como criminal, se distrae la atencion y se reduce la 

hostilidad social contra las clases poderosas, y se dirige contra 

personas desfavorecidas quienes son estigmatizadas y pasan a 

ocupar el rol da "chivos expiatorios", lo que permite que el 

sistema conserve su estabilidad. (2J) 
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I.B) PRINCIPALES DELITOS Y SU IMPORTANCIA SOCIAL 

A cada etapa de evolucion social corresponde una clasificacion de 

delitos. Esto es un problema cultural, hay acciones que para una 

sociedad son delictivas, y no para otras. 

En toda sociedad existe una ley que, si bien es aceptada por la 

mayoria, es elaborada por aquellos que tienen poder econ6mico y 

politice y que por medio de la ideolog!a hacen que se acepte lo 

que a sus intereses conviene. Entonces, el que ciertos actos o 

hechos sean considerados como delitos, dependera de que los 

intereses afectados sean los de la clase en el poder o de tas 

clases sociales afectadas. Si estas cometen actos antisociales 

hay que analizar y determinar, para quien son antisociales. 

Es decir, que lo que para ciertas sociedades ha sido un delito, 

para otras no ).o es, debido a que sus intereses, su influencia 

cultural y social es distinta a las demAs. As!, cada una de ellas 

opta por diferentes sanciones, castigos y penas, para p,revenir y 

combatir las conductas antisociales, que cada una considere como 

tales. 

En la legislacion mexicana, los delitos suelen definirse como 

aquellas acciones u omisiones prohibidas por el derecho penal de 

cada pais. As!, la definicioñ de delitos se reduce a lo que 

"prescribe el derecho penal", 

Se ha definido al crimen como desacato 6 incumplimiento de las 

reglas de conducta a las que la generalidad se considera por lo 

damas obligada. Thomas Hobbes señalaba hace 300 años que: 
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11 Un crimen es un pecado que comete aquel que de hecho o de 

palabra, hace lo que prohibe la ley, o deja de hacer lo que ella 

manda." (24) ourkheim señala que el crimen hiere 

sentimientos que, para un mismo tipo social, se encuentran en 

todas las conciencias sanas". (25) 

Los delitos como tales, son aquellos que afectan con determinadas 

conductas valores fundamentales del individuo (integridad 

corporal, salud, patrimonio), y varian desde los de robo hasta 

los de homicidio. 

Los delitos contra la propiedad: son considerados como "delitos 

en contra de las personas en su patrimonio" son robo; abuso de 

confianza; fraude; despojo de cosas inmuebles o de aguas; y daño 

en propiedad ajena. Estos delitos tienen un rasgo comun, que 

consiste en "el perjuicio patrimonial resentido por la victima". 

La consecuencia directa de estos delitos, es la injusta 

disminuci6n de los bienes patrimoniales del sujeto". Se considera 

que, una de las consecuencias sociales de estos delitos es que 

disminuyen la utilidad que procuran a un individuo los elementos 

de su patrimonio. Por eso se les conoce como delitos de daño. 

(26) 

se considera como delito de robo a la accion de apoderarse de una 

cosa ajena sin derecho, y sin consentimiento de la persona a la 

que le pertenece, seg~n el C6digo Penal en el articulo 36 y es 

penado de 2 a 4 años de prisi6n, y si se usa la violencia en el 

delito se castiga con una multa o de 6 meses a J años de prisi6n, 

(27) 
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El C6digo Penal señala que hay abuso de confianza siempre que, 

para cometer un delito, se vale el delincuente de un medio, o 

aprovecha una ocasi6n que no tendria sin la confianza que en él 

se ha depositado y que no procuro granjearse con ese fin. Asi, la 

infracci6n de este delito consiste en el abuso que se hace de esa 

previa tenencia, disponiendo del bien. En este delito la acci6n 

radica en la disposici6n, es decir, el cambio de destino o 

distracci6n de la cosa recibida previamente en forma de posesi6n 

_precaria. 

El fraude consiste en obtener mediante falacias o engaños, o por 

medio de maquinaciones o falsos artificios, la usurpaci6n de 

cosas o derechos ajenos. El fraude es un error intencionalmente 

causado con el objeto de apropiarse el bien de otro¡ todos los 

artificios, todas las m~niobras, todos los procedimientos de 

cualquier naturaleza que sean propios para llevar a ese resultado 

entran en la noci6n general de fraude. En este delito, la 

apropiaci6n se logra por la entrega que la victima hace al 

infractor de sus cosas o derechos en virtud de la actitud 

engañosa asumida por este. 

Estos delitos (robo, abuso de confianza y fraude) forman la 

trilogia de los delitos contra la propiedad¡ y son infracciones 

que en sus moviles y en sus efectos tienen la mas profunda 

analogia. Constituyen importante trilogia de delitos de 

enriquecimiento indebido o apropiaci6n illcita de los bienes 

ajenos. Todos ellos causan un perjuicio a la victima por la 

disminuci6n de su caudal patrimonial y también porque causan a 

sus autores un aprovechamiento indebido que no les pertenece. 
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Se considera como delito de daño en propiedad ajena a la 

destrucci6n o a la inhabilitacion totales o parciales de cosas 

corporales ajenas o propias con perjuicio o peligro de otro.. Se 

señala que el ~nico efecto inmediato de dicho delito es la lesion 

al ofendido, quien vera disminuidos los valores que le 

proporcionan sus bienes econ6micos, sin que la accion de dañar 

cause al infractor ning~n beneficio directo. 

Precisamente lo que distingue el daño en propiedad ajena de los 

otros delitos patrimoniales, es que en aqÚellos se da el 

enriquecimiento indebido, y en éste est~ presente la ausencia del 

lucro directo. Como tal, pueden ser el incendio, la inundacion o 

la explosion con perjuicio de edificaciones, terrenos, cultivos, 

la destruccion de titules o documentos, etc. 

Delito de lesiones, seg~n el articulo 288 del c. Penal, es toda 

alteracion en la salud, y cualquier otro daño que deje huella 

material en el cuerpo humano, como heridas, escoriaciones, 

contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras; y que esos 

efectos sean producidos por una causa externa. Adem~s de ésto es 

necesario, que sea imputable a un hombre por su realizacion 

intencional o imprudente. La sanci6n a este delito es de acuerdo 

al tipo de lesion que s~ le ha causado al individuo. 

El homicidio se consuma cuando una persona priva de la vida a 

otra; sin embargo, para que sea sancionada, se necesita tener 

tres caracteristicas: a) que la muerte sea causada por las 

lesiones inmediatas o alguna complicaci6n determinada por la 

misma lesion; b) que la muerte sobrevenga 60 dias contados desde 
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que la persona fue lesionada y c) que al encontrarse el occiso 

declaren dos peritos que la lesion fue mortal y la pena va de 3 a 

20 años de prisi6n. 

La privaci6n antijuri~ica de la vida de un ser humano, es 

considerada como la infracci6n mas grave, porque "la vida humana 

es un bien de interes eminentemente social, p~blico, y porque la 

esencia, la fuerza, y la actividad del Estado residen 

primordialmente en la poblacion, formada por la union de todos; 

la muerte violenta infligida injustamente a una unidad de esta 

suma, produce un daño p~blico que debe ser prevenido y reprimido, 

aparte del mal individual en si mismo, como hecho social 

dañoso". ( 28) 

~ delitos sexuales son considerados los atentados al pudor; 

estrupo; violacion; rapto; incesto y adulterio. A consideracion 

de Gonzalez de la Vega, las leyes tienen por objetivo "mantener 

el m!nimo ético indispensable para la buena social", as! que, las 

acciones imp~dicas o deshonestas, podran comprometer o atacar o 

lesionar determinados ordenes sociales. 

Los delitos sexuales son aquellas infracciones en que la accion 

tipica consiste en actos positivos de lubricidad ejecutados en el 

cuerpo del sujeto pasivo, o que a éste se le hacen ejecutar, y 

que ponen en peligro o dañan su libertad o su seguridad sexuales. 

Estos delitos representan un atentado flagrante a la dignidad y 

contra los valores fundamentales del ser humano. 

~ delitos contra la ~ p~blica son cuatro tipos: ultrajes a 

la moral p~blica 6 a las buenas costumbres (pudor, decencia 
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colectivos); corrupci6n de menores; lenocinio (rufianerla, 

proxenetismo); provocaci6n a un delito y apologia de éste o de 

alg~n vicio. se considera que estos delitos de escandalo p~blico 

son delitos contra las condiciones esenciales para la existencia 

moral de la sociedad; as! el sujeto pasivo es la sociedad. 

Los delitos son de diversa lndole, pero el delito de mAs sanci6n, 

el que mayor magnitud ha logrado es el delito de robo. Este 

delito se ha considerado como uno de los de mayor incidencia en 

la ciudad de México: los robos a negocias, bancos, casas 

habitaci6n, a pequeñas tiendas, a centros comerciales, a 

transe~ntes, a choferes repartidores de mercancias y; la ~ltima 

modalidad de los de.lincuentes, que es el robo de vehlculas en la 

vla p~blica, amagando con armas a sus conductores. (29) 

Quiroz Cuar6n demuestra en "La criminalidad en la Rep~blica 

Mexicana" que en la criminalidad mexicana de 1928 a 1966 

predomina el delito de roba, cometiéndose diariamente un promedio 

de 27 robos, las lesiones 38 casos diarios y el homicidio 18, 

Años mAs tarde, sanches Galindo demuestra en: El perfil del 

delincuente en México que de 1927 a 1966 el 57% de las causas 

examinadas por el Tribunal para menores se referlan a delitos 

contra la propiedad, el 17% a delitos contra la vida y el 5% a 

delitos sexuales. (30) 

Seg~n Rodrlguez Manzanera durante el periodo de 1970 - 1975 la 

tasa general de delitos era de 750 en procesados y de 624 en 

sentenciados por cada 100,000 habitantes. En este mismo año, la 

proporci6n de delitos contra las personas era de 57.07%, contra 
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la propiedad era de 35.91% y de drogas era de 7.02%. En la 

investigaci6n realizada por el Doctor Juan Pablo de Tavira, 

anteriormente señalada de Noviembre de 1976 a Marzo 1977 los 

casos de delincuencia que predominaban eran robo, daño en 

propi~dad ajena y las lesiones. 

Hacia el año de 1979 los indices mas altos de delitos en nuestro 

pals correspondian 11 ••• primeramente a los que tienen un caracter 

patrimonial y seguidamente se encuentran los delitos contra la 

integridad fisica de las personas, y posteriormente los delitos 

en contra de la salud". (Jl) Hacia 1984, los delitos violentos 

ocupaban el 47.26 del total de la criminalidad, cabe mencionar 

que solamente entre las lesiones y homicidio ascendlan a 40.94 

del total. (32) 

La tasa de aumento de delitos comunes, en el Distrito rederal, 

en el periodo 1983 -1987, fue de 70.56%; mientras que en todo el 

pais, el nümero de delitos federales avanzo 69.51%. En el periodo 

1977 - 1995 el delito con mayor incidencia fue el robo, con un 

39% del total de incidencias, seguido por lesiones con un 23% y 

por daño en propiedad ajena 17%, Entre 1982 y 1985 el robo tuvo 

27.6% de incidencias, despües el daño en propiedad ajena con 14% 

y en tercer lugar, por posesi6n de drogas, el 9%. 

La Direcci6n General de Averiguaciones Previas de la Procuradurla 

General de Justicia del D.r. reafirma este hecho, en 1982 se 

registrar6n 3832 robos; en 1983, 6,350; en la actualidad se 

cometieron 97,342 robos. Estas cifras son reveladoras de la 

proporci6n que alcanza el delito de robo. (33) 
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El perfil de la delincuencia en la Ciudad de M~xico, de 92,021 

delitos de robo cometidos durante 86 1 un 88% fue realizado en 

grupo y por individuos entre los que un 70% son menores de 25 

años, y un 21% aun no alcanzan la mayoria de edad. (34) Segun la 

Procuraduria General de Justicia en 1986 se registraron 6,205 

robos a casas habitacion, mientras que en 1987 51 937, Y el hurto 

de vehiculos se incremento de 1986 a 1987 un 30%. 

Para 1988 los delitos clasificados dentro del robo representaron 

el 58% en el total. Entre 1982 y 1988 el · robo registro un 

incremento de 129,5%, en tanto que otros delitos como lesiones y 

daño en propiedad ajena experimentaron un aumento de 28.6% y 17% 

respectivamente. 

El despojo registro un incremento importante, ya 

1982- 1988 se elevaron en 169.4%. Al contrario, 

que durante 

el abuso de 

confianza se clasifico dentro de los casos que registraron un 

incremento menor en el mismo periodo, de 9% aproximadamente. Las 

violaciones, en el transcurso de los ultimes 6 años aumentaron un 

27%, ademas de que constituye uno de los delitos que solamente 

una minoria de la poblacion afectada denuncia. 

Para 1988, las personas detenidas registraron un aumento de 9%. 

En el total de detenidos, los adultos representan el 79% y los 

menores el 20.8%. Del total de presuntos responsables, la 

participacion de las mujeres aumento considerablemente. 

Especialmente en el caso de las menores de edad, el incremento 

fue de 155% entre 1983 y 1988, Se estima que 86,319 actas penales 

fueron levantadas durante 1988, 6,667 mas que en 1987. De este 
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total, 33,164 fueron por robo¡ 5,875 por homicidio y l,148 por 

violacion. (35) 

Actualmente, según estadisticas oficiales el robo es la 

infraccion mAs frecuente de los criminales. Despu~s los atentados 

contra la integridad flsica y moral, seguidos de la intoxicaci6n, 

faltas e inconvenientes en la via pública e irregularidades de 

conducta. { 3 6) 

La criminalidad no registrada o no denunciada, es decir, la 

llamada cifra negra del delito, en el D.F. en particular ha sido 

estimada en un 83% de los delitos cometidos. Es decir, que no 

todos los delitos son denunciados, debido a que existen algunos 

que son cometidos con mucha frecuencia, pero no son denunciados, 

como son: 

robo a transeúntes 

robo pequeno 

violaci6n 

delitos de cuello blanco 

Según datos oficiales de cada 10 delitos no son denunciados. En 

nuestra metropoli hay 366 delitos diarios; de lo que se considera 

que el 30% del total no se denuncian ante las autoridades, s6lo 

el 5\ es denunciado en violaci6n {de ~stas se dan 27 diarias)¡ el 

54% de los robos tampoco llega hasta las agencias del Ministerio 

Público. curiosamente en el delito de homicidio todos son 

denunciados, en 1986 fueron 2,639 y en 1987, 2,028. Los robos a 

bancos siempre son cifras exactas, de Enero a Marzo de 1989, 

ascendier6n a 19 en este periodo. 
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lo anterior tenemos que, existe un alto grado de 

delictiva en la capital de la Rep~blica, el cual es 

Aunado a 

impunidad 

visto 

por 

impunidad 

con preocupaci6n no s6lo por la ciudadania, 

las m~s altas esferas judiciales. De 1983 

sino 

a 

también 

1986, la 

de los delictiva observo un porcentaje del 91.3%, 

supuestos culpables 8.7 por cada 100 lograron ser aprehendidos. 

Fue 1983 el año que present6 el mayor porcentaje de impunidad en 

la capital del pals, s6lo se pudo detener el 7.5% del total, y el 

92.5% nunca fueron presentados ante los organos jurisdiccionales. 

(37) 

En 1986, el 91.5% de los delitos cometidos en la ciudad quedaron 

impunes. Por cada delito penalizado ese año, hubo 11 que quedaron 

impunes. En 1987, el 90.6% de los delitos cometidos quedaron 

impunes; s6lo uno de cada 10 presuntos delincuentes pudo ser 

detenido y presentado ante las instancias judiciales, mientras 

que 9 se dieron a la fuga. (JS) Actualmente, un 9.74% de los 

delitos denunciados se aclara, es decir, que un 90.26% quedan 

impunes. 

Los delitos sexuales, en su mayoria, nunca son denunciados; las 

Delegaciones en las que se comete un numero mayor de este tipo de 

delitos son cuauhtemoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. En 

Tlalpan s6lo se denuncian un 5% de las violaciones totales que se 

cometen dentro de la zona. Tan s6lo durante el primer semestre de 

1988, fueron consignados 292 violadores, 

"S6lo 7% de todas las denuncias que se hacen y a las cuales se 

les inicia la averiguaci6n previa pasa a sentencia, si a ésto le 
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agregamos el 83% calculado de cifra obscura de la criminalidad 

para el D.F., puede concluirse que estamos viviendo realmente con 

la criminalidad fuera y que los que llegan a las c~rceles no son 

en realidad personas que cometieron delitos, (39) 

Un delito que merece especial menci6n, es el llamado de cuello 

blanco. La primer persona en formular esta denominaci6n fue E. H. 

Sutherland, y este concepto abarca ciertas infracciones legales 

cometidas por individuos pertenecientes a las clases 

socioecon6micas media y alta. Para sutherland, estos delitos eran 

cometidos por personas de un status social y profesional 

relativamente elevado; es decir que son los delitos cometidos por 

personas 11 respetables 11 en relaci6n con sus respectivas 

ocupaciones. 

Las infracciones de la Ley pueden dividirse en dos categorias: 

delitos comunes, que pueden castigarse con arreglo a las normas 

del, derecho penal; y delitos de cuello blanco que, por lo 

general, no se castigan de este modo. 

Entre las infracciones de cuello blanco que cometen los politicos 

y los funcionarios püblicos como son las apropiaciones indebidas 

de fondos püblicos, la apropiaci6n indirecta de los mismos 

haciendo figurar en las n6minas cantidades que no corresponden a 

la realidad, colocando en n6mina a parientes o percibiendo sumas 

de dinero de personas a las que se da empleo, Sin embargo, la 

sociedad no considera al autor de un delito de "cuello blanco" 

como a un verdadero criminal y ~sto se refleja en el hecho de que 

los delincuentes pobres y relativamente carentes de educaci6n 
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reciben por lo general penas de reclusión, en tanto que los 

delincuentes de "cuello blanco" rara vez van a la c.!lrcel. 

Los delitos de cuello blanco se dividien en tres categorias: 

a) los cometidos por profesionales relativamente aut6nomos 

b) los cometidos por los empleados contra sus empresas, y 

c) los llevados a cabo en forma de decisiones adoptadas por 

directivos de sociedades. 

No se puede limitar la definición de "delito" a los delitos 

comunes, pues representaria una subestimación del indice de 

delincuencia y de los efectos de esta sobre .la sociedad, La 

frecuencia de los delitos de cuello blanco no se puede demostrar, 

ya que es mas dificil de tabular que la de los delitos comunes. 

Asi, otro de los factores de la criminalidad es la importancia 

que tiene el ejercicio del poder, de la .autoridad, como 

generadores de conductas delictivas, como factor social 

criminógeno. Se afirma que probablemente el mayor n~mero de 

delitos conocidos pero no denunciados es el de aquellos cometidos 

por personas que, bien en su calidad de complices pagados, o en 

su calidad de complices renuentes se ven implicados o utilizados 

por orden de aquellos que tienen una categoria p~blica oficial. 

(40) 

Es de vital importancia señalar la problematica de las bandas 

juveniles, debido a que la proliferación de éstas ha tenido tal 

magnitud, que en los ~ltimos 5 años la criminalidad en el D.F. es 

representada por estas bandas. 
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Algunos autores consideran que las bandas juveniles, mAs que ser 

producto de la violencia y las drogas, son resultado del 

resentimiento y rencor de sus integrantes contra la sociedad en 

que viven, a causa de la falta de oportunidades. Los integrantes 

de ellas, se 

caracteristicas 

re~nen y 

personales 

conviven porque poseen 

similares; protestan 

valores impuestos por la sociedad en que viven. 

A dicho fenomeno se le han dado varias explicaciones: 

actitudes y 

contra los 

a) de tipo represivo, en la que se enfatiza el control sobre las 

drogas, porque perjudican y corrompen a la juventud. 

b) de tipo médico, en la que se considera que el uso de las 

drogas es un problema individual, ya que el sujeto adquiere 

una enfermedad o vipio y es el ~nico responsable de su 

problema. 

c) de carActer psicol6gico, se afirma que el individuo 

farmacodependiente ha adquirido una conducta desviada. 

Los integrantes 

represion de que 

señalan entre sus objetivos 

son objeto por parte de 

protestar por 

la policia, 

la 

las 

prohibiciones 

la sociedad. 

impuestas a sus conciertos de rock y el rechazo de 

Aunque ellos mismos reconocen que no tienen 

propuestas concretas para solucionar sus problemas. No podemos 

afirmar que la creacion y conformaci6n de bandas se de unicamente 

en colonias pobres o zonas conurbadas; pues ha rebasado todos los 

status y hasta en colonias de un nivel socioeconomico alto se 

registra la existencia de éstas. 
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Estos "pandilleros" diseminados en las 16 delegaciones politicas 

del D.F. se estiman en 720,000, de los cuales de cada 4 hombres 

existe una mujer. 

Los delitos en los que mAs incurren los menores infractores son 

el robo, en segundo lugar daños en propiedad ajena, en tercero 

intoxicaci6n, la violaci6n, la inconveniencia en la via pdblica, 

en orden decreciente. Se considera que de los delincuentes 

juveniles el 1.8% son analfabetas. 

Se señala que las bandas y pandillas, no deben considerarse 

sin6nimos, ya que mientras las primeras tienen como fin la 

delincuencia, la pandilla puede ocurrir en ilicitos pero no es 

ese su objetivo inicial. 

Y asi marginados de la sociedad permanecen los integrantes de 

las 546 bandas que hicier6n de las "pintas" su territorio; del 

"negro" el color de su uniforme; del "rock" su himno y de la 

indolencia su careta " (41) 

As!, los delitos contra la propiedad son: robo, abuso de 

fraude, despojo de cosas inmuebles, daño en propiedad 

delitos sexuales son atentados al pudor, estrupo, 

confianza, 

ajena. Los 

violaci6n, rapto, incesto, adulterio. Entre los delitos contra la 

moral pdblica, se consideran los ultrajes a la moral pdblica, o a 

las buenas costumbres, corrupci6n de menores, lenocinio. 

Dentro de las reformas hechas al C6digo Penal, en Enero de 1989, 

tenemos que, si el delito de robo, se ejecutare con violencia, a 

la pena que corresponda por el robo simple, se agregaran de 

33 



meses a 5 años de prisi6n, segun el articulo 372. 

si el homicidio fuera cometido intencionalmente o se considerase 

como homicidio calificado, la pena serA de 20 a 50 años de 

prision, de acuerdo al articulo 320. Sin embargo, los ciudadanos 

que, en ejercicio de su legitima defensa, de su familia y de sus 

bienes causen daño o la muerte a delincuentes "no serAn afectados 

en su libertad personal e inclusive, si fuere el caso, se 

dispondra su inmediata liberac ion". 

Entre los delitos sexuales, los atentados al pudor seran 

castigados de 6 meses a 2 años de prision o de 20 a 80 dlas de 

trabajo en favor de la comunidad. La violacion hecha a persona de 

cualquier sexo, con violencia flsica o moral sera de 8 a 14 años 

de prision (art.265). Si al realizarse un rapto o secuestro, esta 

persona fuera privada de su vida, se castigara hasta con 50 años 

de prision, segun el art. 366. 

La pena para los delitos contra la moral publica, como la 

corrupci6n de menores serA de 3 a 8 años de prisi6n y de 20 a 100 

dias multa (articulo 201). Para el lenocinio sera de 2 a 9 años 

de prisi6n y de 50 a 500 dias multa (articulo 206) y para aquel 

que promueva, facilite o entregue a una persona para que ejerza 

la prostituci6n dentro o fuera del pa!s, la pena sera de 2 a 9 

años de prisi6n y de 100 a 500 dias multa, segun el articulo 205. 

Los delitos contra la salud, como la siembra, cultivo, cosecha, 

compra o trafico de cannabis o mariguana, cumplirAn una pena de 

10 a 25 años de prisi6n y de 100 a 500 dlas multa, de acuerdo al 

articulo 197. ( 42) 
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I.C) DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS DELITOS 

se considera que existe una relacion directa entre urbanizacion y 

delincuencia juvenil. Aunque no siempre es cierto que las zonas 

urbanas de mayor densidad de poblacion dan los indices mas 

elevados de delincuencia juvenil, dichas zonas tienden a tener 

tasas mas altas que las areas semiurbanas y éstas a su vez tienen 

porcentajes mas altos que las zonas rurales. (43) 

As!, las zonas 

proximidades de 

rurales y pequefias comunidades situadas en 

los centros urbanos registran tasas 

las 

de 

delincuencia mas elevadas que las mas alejadas de esos centros. 

Donald Taft sefialo que existe una relacion directa entre los 

barrios mas pobres, deteriorados o descuidados, con las 

aglomeraciones de delincuentes o zonas criminogenas. 

ourkheim en "El suicidio" sustenta que si las crisis industriales 

o financieras aumentan los suicidios, no es por lo que 

empobrecen, puesto que las crisis de prosperidad tienen el mismo 

resultado; es porque son crisis, es decir, perturbaciones de 

orden colectivo. 

En relacion a ésto, afirma que "Tampoco contribuye el crecimiento 

de la miseria al de los suicidios, que hasta las crisis dichosas, 

cuyo efecto es el de acrecentar bruscamente la prosperidad de un 

pa!s, influyen en el suicidio lo mismo que los desastres 

economices". ( 44) 

Indica que, toda rotura de equilibrio, a~n cuando de ella resulte 

un bienestar mas grande y un alza de la vitalidad general, causa 
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problemas sociales. 

Seg~n algunos autores las causas socioeconómicas de tan altas 

tasas de delincuencia, son aquellas relacionadas con el 

desempleo, la inseguridad económica y la desorganización de la 

familia. En cambio, los indices de delincuencia muy bajos se 

deben en gran parte a la solidez de la organización de la familia 

y de la comunidad y al relativo aislamiento en que viven con 

respecto a la vida del pa!s. 

As!, dentro de las ciudades, la delincuencia juvenil tiende a 

concentrarse en zonas caracterizadas por un grado extremo de 

deterioro material, pobreza y desorganización social. Estas Areas 

han sido llamadas "zonas de delincuencia" o "zonas crimogénicas 11 

por sus altos indices de delincuencia y de reincidencia. Se trata 

generalmente de zonas en las que se han producido importantes 

cambios en cuanto a la composición racial y étnica de los 

residentes. 

La asociación de la pobreza con las zonas de delincuencia y los 

estudios realizados sobre los antecedentes socioeconómicos de los 

delincuentes han 

influencia de 

dado lugar a muchas conjeturas 

la estratificación social en 

acerca de la 

los jovenes 

delincuentes. Estos estudios indican que los tipos y las tasas de 

delincuencia varian segdn las diferentes zonas ecológicas. Los 

porcentajes de criminalidad incluso entre personas de las clases 

media y superior son mAs elevados en las zonas de tasas altas que 

en las de tasas bajas. AdemAs, en su mayor!a la población de la 

Repdblica Mexicana es muy joven, dado que el 60% de los 
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habitantes no alcanza los 25 años de edad. 

En México existen grandes concentraciones en las zonas urbanas 

que se caracterizan por los mismos fen6menos de urbanizaci6n, 

movilidad social y una constante migraci6n, aunado a lo anterior 

en una ciudad las zonas de viviendas mas humildes son también las 

que acusan una tasa rn!s elevada de delitos. A la persona que 

habita una vivienda de ese tipo, se le considera especialmente 

predispuesta al delito. 

En un estudio realizado sobre el problema de la delincuencia 

juvenil en México, se resalta la gravedad de la situaci6n de los 

cinturones de miseria: "En la ciudad de México, de la calzada 

Zaragoza a los bordes del lago de Texcoco; de Ecatepec a Santa 

Clara; de Tacubaya a Santa Fe, por detras de Tecarnachalco y en 

los barrancones del lado oriente de la salida a Toluca, hay cinco 

millones de hombres llegados de toda la Rep~blica, llamados 

paracaidistas, comuneros o colonos, en situacioh que los técnicos 

llaman precaria y que en la realidad desnuda es estrictamente 

hambre; empleados en tareas antisociales corno son ladroneria de 

oficio, la venta de chicles o de kleenex, de banderolas o de 

mueganos, de muñecas de trapo o de servicios". (45) 

El problema de la delincuencia se ha incrementado 

proporcionalmente en casi todas las colonias, grandes y medianas 

del Distrito Federal. Este fen6rneno abarca, también a las 

ciudades del interior de la Rep~blica. En un estudio realizado en 

1976 por el Dr. Juan Pablo de Tavira y el equipo multidisciplinar 

del Reclusorio Oriente, se comprob6 que las zonas crirnin6genas de 
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la Ciudad de México eran el centro de la ciudad y la periferia. 

Lo anterior lo justificaron por ser esas zonas de mayor 

densidad, pobreza y marginaci6n. 

El crecimiento demogr!fico registrado en el D.F. y en los 

municipios conurbados del Estado de México entre 1970 y 1980, fue 

de 4.3%; en 1980 la Zona Metropolitana de la ciudad de México 

tenia 13.2 millones de habitantes, para 1984 15.5 millones y 

actualmente asciende a 18 millones. Esta tendencia del 

crecimiento urbano ha ocasionado una mayor demanda de empleos, 

vivienda y servicios póblicos, como transporte, alumbrado, agua, 

drenaje, los cuales añn no se han resuelto satisfactoriamente. 

Asi, otro de los principales factores de la delincuencia es 

precisamente la carencia de estos servicios, as!, las areas 

crimogénicas estan muy relacionadas con el hacinamiento, en el 

cual vivia el 36% de la poblaci6n de la ZMCM, el 32% residla en 

situaci6n de bajo hacinamiento y el 32% restante, en situaci6n 

normal de nñmero de personas por cuarto y dormitorio. 

Para 1980, el 68% de las viviendas de la ZMCM contaban con agua 

en su interior, el 2lt fuera de la vivienda, el 4% tenian llave 

püblica y el 7% carecian de agua. Aunque algunos municipios 

conurbados carecen de este servicio dentro de la vivierida. En 

cuanto al drenaje, el 70i de las viviendas contaban con el y el 

21% restante, no tenia este servicio. De las viviendas generales 

del Distrito Federal, l,700,836 disponian de energia eléctrica, 

es decir, el 96.92% de la poblaci6n cuenta con este servicio, y 

solamente 25,4$2 (l.45%) no disponia de &l. 
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ciudad de M~Kico eran el centro de la ciudad y la 

anterior lo justificaron por ser esas zonas 

densidad, pobreza y marginacion. 

periferia. 

de mayor 

El crecimiento demogrAfico registrado en el D.F. y en los 

municipios conurbados del Estado de M&xico entre 1970 y 1980, fue 

de 4.3%¡ en 1980 la Zona Metropolitana de la Ciudad de M&xico 

tenia 13.2 millones de habitantes, para 1984 15.5 millones y 

actualmente asciende a 18 millones. Esta tendencia del 

crecimiento urbano ha ocasionado una mayor demanda de empleos, 

vivienda y servicios püblicos, como transporte, alumbrado, agua, 

drenaje, los cuales aün no se han resuelto satisfactoriamente. 

Asi, otro de los principales factores de la delincuencia es 

precisamente la carencia de estos servicios, asi, las Areas 

crimog~nicas estAn muy relacionadas con el hacinamiento, en el 

cual vivia el 36% de la poblacion de la ZMCM, el 32% residia en 

situacion de bajo hacinamiento y el 32% restante, en situacion 

normal de nümero de personas por cuarto y dormitorio. 

Para 1980, el 68% de las viviendas de la ZMCM contaban con agua 

en su interior, el 21% fuera de la vivienda, el 4% tenian llave 

püblica y el 7% carecian de agua. Aunque algunos municipios 

conurbados carecen de este servicio dentro de la vivienda. En 

cuanto al drenaje, el 70% de las viviendas contaban con el y el 

21% restante, no tenia este servicio. De las viviendas generales 

del Distrito Federal, 1,700,836 disponian de energia el&ctrica, 

es decir, el 96.92% de la poblacion cuenta con este servicio, y 

solamente 25,482 (l.45%) no disponia de !l. 
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AdemAs, la poblaci6n economicamente activa del Distrito Federal 

era del 37.51% con respecto a la poblaci6n total de la .Rep~blica 

y del 21.37% respecto a la poblaci6n del Distrito Federal. Para 

1980, el 42% de la p.e.a. percibia ingresos que no rebasaban el 

monto del salario minimo de ese año, y solo el 5. 4% recib.ia 

ingresos superiores a 4.5 veces el salario minimo. En cuanto a la 

distribuci6n del ingreso de la ZMCM no era mucha la diferencia 

con respecto al D. F., as!, tenemos que la poblaci6n 

rebasa el monto del salario minimo era de 43.7%. y 

recibian mAs de 4.5 veces el salario minimo eran 5.3%. 

que no 

los que 

El 94.11 

de la poblaci6n mayor de 15 años eran alfabetas y el 5.88% eran 

analfabetas. 

As!, ante esta situaci6n de escasez de servicios generales para 

la poblaci6n; hace que existan un gran n~rnero de zonas con dichas 

caracteristicas, de lo que resulta que estén en condiciones de 

habitat deficientes y en ocasiones precarias; aunado a ésto, la 

desigualdad en la distribuci6n del ingreso, podemos afirmar que 

las condiciones generales de los habitantes no son muy buenas, y 

mAs bien podiamos llamarlas de "subsistencia". De todo ésto 

resulta la formaci6n de barrios miserables (ciudades perdidas) 

que se forman en los alrededores de las grandes ciudades; y se 

llegan a considerar como zonas crimogénicas. 

As!, el Distrito Federal actualmente estA poblado por mas de 18 

millones de habitantes, distribuidos en 16 delegaciones 

politicas, de las cuales las que presentan mayor indice de 

delincuencia son: la Delegaci6n cuauhtemoc, donde se registraron 

el mayor n~mero de ilicitos durante 1987, con 30,908¡ Gustavo A. 
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Madero, con 22,452; Azcapozalco ocupo el tercer lugar con 21,596¡ 

Venustiano carranza, Benito JuArez y Coyoa~An. Aunque, también 

existen otras zonas crimogénicas en la ciudad de México. Las 

colonias en donde la delincuencia actüa con mAs impetu son: 

Anahuac, Pensil, Argentina, Granada, Sta. Julia, La curva en 

Tacuba. 

Segün la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, 

la cual realiza un estudio para determinar cuales son las 

principales zonas con un alto indice de criminalidad en la 

capital y los modus operanti de bandas de asaltantes, "las 

colonias que registran un 

Iztapalapa, Mixcoac, santa 

Vallejo", (46) 

mayor 

Maria 

nümero de 

la Ribera y 

delite,s son: 

la Industrial 

Como hablamos afirmado anteriormenete, en la mayoria de las 

delegaciones 

proliferaci6n 

un 

de 

fenl>meno 

pandillas 

impactante 

juveniles, 

y reciente 

la cual se 

paulatinamente, en nuestra ciudad. 

Señalaremos mAs especificamente estos sectores 

son la 

agrava 

o zonas 

crimog~nicas, describiendo algunas de las delegaciones, sus 

principales caracteristicas, los delitos mAs comunes y su 

importancia en el indice delictivo de la ciudad de M~xico. 

La Delegaci6n Alvaro Obregl>n cuenta con una poblacil>n de 761,096 

habitantes, estA compuesta en su mayoria por colonias populares. 

Conforma el 7.2J% de la poblacil>n total del D.F. su poblacil>n 

economicamente activa es 7.1J%. cuenta con 122,71J viviendas, el 

7.02% del total de viviendas del Distrito Federal disponen de 
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agua 

6 .96% 

entubada, el 6.26% no, 

con energla eléctrica. 

el 6.42% con drenaje publico y el 

Entre su poblaci6n'tiene el 8.93%' 

del total de analfabetas del D.F. Los robos a establecimientos 

son los delitos mas frecuentes en esta delegaci6n. 

La De.legaci6n Benito Juarez cuenta con una poblaci6n de 54 7, 3 3 l 

habitantes; es de las delegaciones mas pequeñas, con una 

extensi6n territorial del 18% con respecto a la total del 

Distrito Federal. su poblaci6n representa el 6.17% del total de 

la del D.F., su p.e.a, es del 7.45%. cuenta con 134,314 

viviendas, el 8.13% del total cuenta con agua entubada, 9.27% con 

drenaje publico y el 7,80% del total de viviendas que disponen de 

energ!a eléctrica. su analfabetismo es el 3.39% del total de la 

poblaci6n dal D.F. Cuenta con 40 colonias de las cuales un 78% 

corresponde a la zona con nivel econ6mico alto, ya que perciben 

ingresos de 20 a JO veces mas que el salario m!nimo y el otro 22% 

corresponde a las zonas con nivel econ6mico medio y mediobajo, 

(47) 

En las zonas de esta delegaci6n que cuentan con un mayor poder 

adquisitivo, los delitos mas frecuentes son, en orden de 

importancia, el robo con 52%, daños en propiedad ajena, lesiones, 

allanamiento de morada, tentativa de robo, rapto, tentativa de 

violaci6n y prostituci6n. "En las colonias con un nivel econ6mico 

medio y medio bajo, los delitos que mas se cometen son: el robo, 

tentativa de violaci6n, vagancia, ebriedad, lesiones y 

prostituci6n; estas colonias son Portales, san Sim6n, Sta. cruz 

Atoyac, Alamos, entre otras", (48) 

La Delegacion coyoacan. Es la quinta mas pequeña en territorio. 

4l 



Tiene el 6.76% del total de la poblacion¡ su p.e.a. es del 6.88%; 

cuenta con 117 1 713 viviendas, el 6.84% cuenta con agua entubada, 

el 5.21% con drenaje p~blico y el 6.75% del total de viviendas 

del D.F. con energia eléctrica, De sus habitantes, el .J6% del 

total son analfabetas. Los delitos mas comunes aqui son: robos a 

centros comerciales, a casas habitaci6n¡ los ataques sexuales. De 

1983 a 1986, ,se registraron un total de 42,024 delitos diversos, 

entre robos, agresiones, fraudes, homicidios y demas. 

La Oelegacion cuauhtémoc tiene el 9.22% del total de la 

poblacion, su p.e.a. es de 10,70%. Sus viviendas son 200,089, el 

ll.96 % del total de viviendas del D.F. tiene agua entubada, el 

13.29 drenaje p~blico y el ll.50 dispone de energia eléctrica. su 

indice de analfabetismo es del 6.48%. Es en la cual se cometen 

mas delitos en el Distrito Federal, su poblaciones de 21 500,000, 

de éstos solo el 43% es economicamente activo. 

"Colonias como la Morelos, Guerrero, Peralvilllo viven hacinadas 

en vecindades muy deterioradas. Ahi se concentran bandas 

juveniles con problemas de alcoholismo, drogadicci6n, desempleo, 

familias desintegradas, prostituci6n, etc." (49) 

En el primer cuadro de la ciudad es donde se cometen mas robos y 

asaltos, en especial en el Centro, la Merced, Garibaldi y Tepito. 

En la Merced se concentran los alcoholices, los drogadictos, los 

delincuentes, los niños abandonados, los subempleados, los 

jugadores, las pandillas, las prostitutas y los malvivientes. 

De las averiguaciones previas de esta delegaci6n (29584) el 58.1% 

corresponden a los delitos de robos, el 12.2 a las lesiones, el 

11.3% a daños en propiedad ajena, el 5.2% a las denuncias de 
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hecho, el 2.9% a las amenazas y el lO.J% a otros delitos. Aunque 

los delitos patrimoniales tuvieron un incremento del 31.7% con 

respecto a 1985, en contraparte se observa un pequeño decremento 

en delitos contra la vida· e integridad corporal. Asi, el delito 

de homicidio represento en 1986 un decremento de l.49% respecto 

al año anterior y el de lesiones 3.41%. 

La Oelegacion Gustavo A. Madero representa el 5.9% de la 

superficie total, el sexto lugar por extension territorial y una 

de las delegaciones mAs pobladas, con 148,149 habitantes. su 

poblaci6n conforma el 17.13% del total, la p.e.a. asciende al 

16.19%. Tiene 281,327 viviendas, de estas el 16.19% cuenta con 

servicio de agua entubada del total de las viviendas del D.F., 

con drenaje p~blico el 17.53% y con energia eléctrica el 16.12%. 

Registra el J.04% del total de analfabetas. 

Es la Delegaci6n que presenta un mayor indice delictivo, ésto se 

refleja en las colonias: 

Nacional, casas AlemAn. 

Providencia, Nueva Atzacoalco, Progreso 

En ellas, los delitos con mayor 

incidencia son en orden de importancia: en contra del patrimonio 

de las personas, en contra de la vida e integridad corporal, en 

contra del honor, de tipo sexual, en contra de la moral y buenas 

costumbres. 

En esta clasificacion se engloba una serie de delitos: robos, 

fraudes, despojo, abuso de confianza, daño en propiedad ajena, 

lesiones, homicidios, abandono de hogares, aborto, infanticidio, 

violaciones, etc. La cifra de robos en 1985 fue de 12,707: 

lesiones, daños en propiedad ajena, denuncia de hechos, 
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homicidios, amenazas, fraude, contra el honor. En incidencia 

delictiva ocupa el quinto lugar de las 16 delegaciones que 

existen en el D.F. 

La Delegación Magdalena Contreras forma el 1,96% del total de la 

población¡ su p.e.a. es de 1.87\. Tiene 31,290 viviendas. cuenta 

con el 1.68% de las que cuentan con agua entubada en el D.F., el 

l. 37% de las que tienen drenaje pllblico y el l. 75\ de las que 

disponen de energia eléctrica. Cuenta con 300,000 habitantes y su 

indice de analfabetismo es del 2.36%. Ocupa el decimotercer lugar 

en materia delictiva. El Ministerio Pllblico recibe 

aproximadamente 150 denuncias mensuales. 

La Delegación Tlalpan. El 4.17 de la población total vive en 

ella, su p.e.a. es de 4.02\, Son 69,929 sus viviendas, el 3.16% 

cuenta con agua entubada, el 2.46\ con drenaje pllblico y el 

3.89% dispone de energia eléctrica. su analfabetismo conforma el 

4.83%. Es la mas grande de todas, comprende el 21% de la 

superficie total del D.F., tiene una población de 400,000 

habitantes, distribuidas en 102 colonias, y presenta uno de los 

menores porcentajes en el fenómeno delictivo. 

En la clase alta son mas frecuentes los delitos, tanto de 

automovil como en casa habitación; en la media ademas del robo, 

la violación y en la baja, los delitos sexuales, pero en mayor 

grado el incesto, a causa de la promiscuidad. Los delitos mas 

comunes son: lesiones por arma de fuego y por golpes, el robo de 

automoviles y de dinero en efectivo, el homicidio tanto por arma 

de fuego como de arma blanca, y ya en menor indice el daño en 
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propiedad ajena intencional, la violaci6n y portaci6n de arma 

prohibida. "Durante 1986 se incremento el delito en un 13% 

respecto a es, sin embargo, delitos como el robo y el asalto, que 

son manejados como termómetros de la crisis econ6mica, se 

elevaron un 28 % ", 

La Delegación Xochimilco tiene el 2,46% de la poblaci6n total, su 

p.e.a. es del 2.31%. cuenta con 39,277 viviendas, 2.22% tienen 

agua entubada, l.34% drenaje publico y 2.16% energia eléctrica. 

sus analfabetas conforman el J.04% del total. Es la delegaci6n 

con el menor indice de criminalidad en todo el D.F. 

La delincuencia imperante de los jovenes de esta Delegaci6n va en 

aumento, pues la delincuencia juvenil aumento un 37% m~s que en 

1985 y un 70% mas que en 1975. La mayoría de estos delitos fueron 

cometidos por jovenes de 15 a 25 años. El 90% de las violaciones 

cometidas en 1986 fueron perpetradas por j6venes entre los 18 y 

25 años, Los robos aumentaron un 65% en 1986 con respecto a 1985. 

Dentro 

Valle 

de los municipios conurbados al D.F, es en la 

de cuautitlan- Texcoco, donde se da el mayor 

zona 

numero 

del 

de 

casos de robo y lesiones. Los municipios de Naucalpan, Ecatepec y 

Nezahualcoyotl, son las zonas que presentan los mayores indices 

delictivos. Esta ultima es la que mas incremento ha tenido, 

señalan que es debido a la colindancia que tiene con el D.F., 

Chimalhuacan y Los Reyes. Aunque el pandillerismo en 

Nezahualcoyotl era considerado desde fines de 1981, de "muy grave 

y delicado". , • señalaban que "cantidad de vagos pululan por las 

calles de esta ciudad, carentes del menor grado de educación y de 

45 



respeto", ( 50) 

se.g~n el INACIPE (INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES)' los 

delitos en el pais varian de acuerdo con la zona: en la franja 

fronteriza del norte, los mAs comunes estAn relacionados con el 

narcotrAfico, el contrabando y el robo; en.el altiplano, en 

cambio, son el robo, asalto y daño en propiedad ajena. 

En conclusion, las colonias que presentan un mayor indice 

delictivo se encuentran en: 

La Delegacion Alvaro obregon, las colonias Minas de cristo, 

Barrio Norte, Olivar del Conde, Molino de Rosas, Alfonso XIII, en 

su mayoria colonias·populares, entre sus problemas estAn la falta 

de servicios, el subempleo, la escasez de transporte. En ellas 

los delitos de robo a establecimientos y homicidios, son los que 

ocurren con mayor frecuencia. 

Portales, san simon, Alamos, Pueblo de Xoco, santa cruz Atoyac, e 

Independencia, pertenecientes a la Delegacion Benito JuArez, son 

colonias con nivel economico medio y medio bajo, en ellas los 

delitos mAs comunes son el robo, tentativa de violacion, 

ebriedad, lesiones y prostitucion. Dentro del nivel economice 

alto se encuentran las colonias NApoles, Del Valle, Narvarte, 

Nochebuena en las que se cometen robos a casas habitacion, a 

automoviles, principalmente. En estas se presenta una gran 

incidencia delictiva. 

Dentro de la jurisprudencia correspondiente a coyoacAn, el robo a 

casas-habitacion, a tiendas, a centros comerciales, muertes 

violentas. Como resultado de éstos, ataques sexuales y homicidio 
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se presentan, a pesar de que cuenta con barrios pobres y colonias 

de nivel econ6mico alto; como son, entre los primeros, 

Espartaco, Caracol, Avante, entre las segundas, Pedregal de san 

Angel, Villa Coapa, Cafetales, Campestre Churubusco y Joyas del 

Pedregal. Coyoacán ocupa el sexto lugar dentro de los indices 

delictivos. 

Las colonias Morelos, Peralvillo, Guerrero, Tepito y Merced 

adscritas a la Delegaci6n cuauhtémoc, tienen un nivel 

socioecon6mico bajo. Los delitos, que casi a diario se cometen 

son: robo, lesiones, daños en propiedad ajena. Esta zona se 

considera entre las tres primeras, con una mayor incidencia 

delictiva. 

El alto indice demográfico, la escasez de vivienda, y la 

insuficiencia de planteles educacionales, hace que las colonias 

Providencia, Nueva Atzacoalco, Progreso Nacional, Casas Alemán, 

Industrial Vallejo, Lindavista, Guadalupe Tepeyac, conformen una 

de las delegaciones más pobladas: Gustavo A. Madero, con los 

consiguientes problemas de ésto. Por tanto su indice de delitos 

es muy alto, ocupa el quinto lugar dentro de esta escala. Sus 

delitos más comunes son el robo, el fraude, homicidios, lesiones 

y ataques sexuales, principalmente perpetrados por el gran ncrmero 

de bandas que en ella hay. 

La Delegaci6n Magdalena Contreras ocupa el decimotercer lugar en 

incidencia delictiva, las colonias que sufren los ataques y 

atracos de las bandas de j6venes, que cometen robos, lesiones, 

violaciones, son La Malinche, Rosal el Alto, San Bernabé, La 

cruz, Heroes de Padierna, entre otras. 
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Tlalpan tiene entre su haber, colonias de nivel econ6rnico alto, 

medio y bajo, en las primeras, Villa Coapa, Tlalpan, el robo a 

casas habitaci6n, a automoviles, es lo que se cornete 

frecuentemente¡ en las colonias medias, el robo y violacion y en 

las colonias Tepetongo, Acoxpa, Ejidos de Huipulco, san Pedro 

Martir y Peña Pobre, los delitos sexuales y homicidios. Aunque 

cabe aclarar, que es una de las delegaciones con menor porcentaje 

en el fen6meno delictivo. 

Pueblos como el de San Pedro, San Lorenzo, Tulyehualco, Tepepan, 

San Mateo Xalpa tienen entre sus problemas sociales la pobreza, 

el desempleo, la falta de alternativas de desarrollo y educacion. 

Los delitos que rnAs se presentan son, robo, 

diferentes consecuencias de las f echorias 

violaci6n y las 

de las pandillas 

juveniles. sin embargo, su indice de criminalidad es uno de los 

menores. 

Las colonias AnAhuac, Argentina, 

estAn dentro de la Delegacion 

Granada, Pensil y Tacuba, que 

Miguel Hidalgo, son las que 

registran 

Rivera, la 

nl!lrnero de 

al igual que Iztapalapa, Mixcoac, santa Maria la 

Industrial Vallejo y Cd, Nezahualcoyotl, un mayor 

actos delictivos, ocasionando una gran inseguridad 

entre los ciudadanos. 

Asi, tenemos que "AllA donde se apiñan los seres humanos, donde 

su espacio se reduce a unos cuantos metros, no solo el 

pistolerismo se agiganta, sino los hechos de sangre. Noventa por 

ciento de los hechos delictuosos, se generan en las Areas de 

compacta mancha urbana" , ( 51) 
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CAPITULO II: RASGOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN LA CD. DE MEXICO 

A) ANTECEDENTES DEL SISTEMA CARCELARIO EN MEXICO 

Es en el aho de 1863, cuando se inaógura la CArcel de Belén. Esta 

entra en funcionamiento, a ra!z de que se realiza un estudio con 

el fin de analizar el estado en que se encontraba la CArcel de la 

Ex - Acordada. Esta era la caree! principal que tenia la ciudad, 

situada entre el Palacio de la Alameda y sucareli, instalaciones 

que antes ocupo la CArcel de la Corte; posteriormente ambas 

reunidas. "Su inauguracion fue el 15 de Octubre de 1831, y su 

costo ascendio a $52,487 2 reales, 9 gramos", (1) 

Las condiciones en las que se encontraba dicha caree! eran 

deplorables; entre las conclusiones a las que llego la comision 

(integrada por diversos especialistas penitenciarios) encargada 

de estudiar la situacion que presentaba, estAn: 

a) no ofrece seguridad, pues la caree! estA separada de un 

callejon póblico por una pared, 

b) malos dormitorios, tal vez insanos; no tienen las condiciones 

de salubridad que debieran tener por falta de ventilacion, 

e) es repugnante el desaseo de algunos hombres y mujeres 

d) viven en la ociosidad, porque no hay obligacion alguna de 

trabajar impuesta a los presos, 

e) renovar y realizar un codigo Penal. Mediante éste se hizo una 

gran reforma penitenciaria, logrando un cambio favorable desde 

las condiciones f!sicas de la caree! hasta mejoras en la 

personalidad de los internos, como eran la clasificacion entre 
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ellos y el.uniforme, 

f) la creacion de una' nueva carcel, que albergara a estos 

internos. 

La comisio'n, refiriéndose a la situacion general de esta carcel, 

afirmo: "El sistema de vida que tienen la mayoria de los presos, 

es capaz de corromper a los hombres de mejores principios y mas 

firmes en las reglas de buena conducta". ( 2) 

En aquel tiempo, el Supremo Gobierno tenia una deuda con el 

Ayuntamiento y decidio ceder en pago de mayor cantidad el 

edificio conocido por Colegio de Betlém de las Mochas, con todo 

lo que a el pertenecia. As!, ese edificio se ocuparla para la 

Nueva Carcel Nacional, es decir, la carcel de Betlem, de la cual 

su nombre, se fue deform~ndo, a través de los años, hasta que 

actualmente le llaman Carcel de Belém o de Belén. 

El 22 de Enero de 1863, a las 6 de la mañana, se llevo a cabo la 

inauguracion y el traslado de los presos de la carcel de la Ex

Acordada a las nuevas instalaciones. La Carcel General de Betlém 

estaba situada contra esquina, enfrente de la Ciudadela, entre la 

continuacion de la Calle de Baldaras, hoy Niños Heroes y la Calle 

de Gabriel Hernandez. · Esta carcel albergaba a todo tipo de 

individuos: hombres, mujeres y menores de edad; procesados y 

sentenciados. 

Existian una serie de departamentos en los que estaban todos los 

internos: la Alcaldia, primer departamento al que entraban los 

detenidos; el Patio de Gobierno era ocupado por los reos 
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consignados al Gobierno del Distrito¡ el Patio de los encausados, 

donde la suciedad imperaba, aliada a la holgazaneria, era el 

destinado a alojar a todos los delincuentes, desde la fecha de su 

consignación hasta la de su sentencia; el departamento de los 

Péricos, destinado a los menores de edad, igual de malsano que 

los demas, existió hasta 1907 en que se dispuso que pasaran a la 

Escuela Correccional, situada en Tlalpan, durante la instrucción 

de su proceso, este departamento fue posteriormente utilizado 

para departamento de mujeres; en el departamento de distinción 

estaban los reos decentes¡ el Patio de Talleres, como zapateria, 

carpinteria, telares, herreria, ebanisteria, plateria, sastreria, 

talabarteria, entre otros, la mayoria de los internos que estaban 

alli eran considerados como peligrosos. 

Dentro de este "simpatice patio de talleres" los que mas llamaban 

la atención eran los de lavado y planchado, una veintena de 

hombres afeminados trabajaban muy bien, eran muy cumplidos. La 

principal caracteristica de estos individuos es que lucian 

camisas semejantes en todo a las que en esa época gustaban de 

usar las mujeres. Irónicamente el pórtico nombre de "Patio del 

Jardin" era un lugar esencialmente tragico, infundia pavor a los 

reos. En el era en donde se llevaban a cabo las ejecuciones, 

legales o arbitrarias de aquellos individuos que por sus delitos, 

eran condenados a muerte. 

"En los amplios patios, veianse pequeños "puestos", convertidos 

en expendios de tabaco, abarrotes, recaudo, periódico y otras 

cosas mas. Frente a los puestos, deambulaban aquellos, contem

plando con ojos de envidia los objetos de su predilección". (J) 
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En esta prisi6n, se contaba con escuelas que impartian clases de 

escritura, gramatica castellana, aritmética, tabla, libro tercero 

de niños, libro segundo de niños, silabario. Hacia 1871, el 

n~mero de internos que concurrian a la escuela eran en el 

departamento de hombres 104, en el departamento de mujeres 76 y 

en el departamento de jovenes 17. (4) 

Como principal caracteristica de esta carcel estaba el que era un 

lugar insalubre. También el despojo de las pertenencias de los 

reos que entraban por primera vez, la corrupci6n, la distinci6n, 

la mala alimentaci6n, los malos tratos. Ademas, de que la mayoria 

de los presos pasaban una vida de holganza, de degeneraci6n y de 

vicio. Para ilustrar esto, Guillermo Mellado afirm6: "Sus viejos 

galerones, sus patios sucios, sus rejas enmohecidas y los 

millares de insectos que andaban en las paredes y los techos, 

hacian de aquella carcel, un verdadero infierno digno de haber 

sido descrito por Dante" . ( 5) 

Como se señal6 anteriormente, la carcel de Betlém era carcel 

preventiva para procesados, aunque también extinguian sus 

condenas reos sentenciados a reclusi6n simple 6 a prisi6n 

ordinaria. Esto, aunado a su irregular funcionamiento, que en 

muchas ocasiones di6 origen a escandales p~blicos, como por el 

sitio mismo donde se encontraba situada, se acorde demolerla. 

Asi, la carcel de Betlém fue clausurada en Enero de 1933, después 

de 70 años de servir como tal. 

Para poder ilustrar como se consideraba, a nivel general esta 

prisi6n, señalaremos esta cita: "Sin adaptaci6n propia para un 
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presidio, 

constante 

fue siempre 

amenaza a 

la carcel, ademas de un encierro, una 

la salubridad püblica. 11 ·( 6) 

Betlérn perrnaneci6 Carcel Nacional hasta 1867, de entonces a 1900 

carcel Municipal y de 1900 a 1932 carcel General del Distrito. 

(7) 

LECUMBERRI- PENITENCIARIA DEL DISTRITO FEDERAL 

El penal de Lecurnberri fue construido para ser una Penitenciaria 

para instalar en ella a reos sentenciados que se encontraban en 

una inconveniente promiscuidad, en la Carcel General de Betlérn. 

También fue resultado de la rnodificaci6n de el sistema 

penitenciario, la cual consistia, ademas de la construcci6n de 

otro edificio, en adaptar el sistema de atenuaci6n gradual y 

progresiva de la prisi6n en el que se estipulaba que el rigor y 

la duraci6n de la pena se determinarla segün la buena o mala 

conducta del reo, lo que permitirla aliviar sus condiciones corno 

interno y aün reducir el tiempo de prisi6n. 

La construcci6n de Lecurnberri fue considerado corno un esfuerzo 

financiero. y organizativo, que fue desarrollado a lo largo de 

tres lustros por la adrninistraci6n de Porfirio Dlaz, para llevar 

a su término la edificaci6n. 

"Consumaba el cometido de construir un sitio de reclusi6n acorde 

con los canones de la detenci6n correctiva. Concretaba, asimismo, 

la adopci6n de un recurso inapreciable para el Gobierno del pals, 

que perseguia rnejorias técnicas precisas en el terreno del 

control social y de la penalidad. Surgida como nueva instituci6n 
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p~blica, como nuevo instrumento de poder, la obra inaugurada era, 

ciertamente, a mas de un espacio disciplinario integral, un 

avanzado producto criminol6gico, una potente maquina de castigo 

tanto como una ingeniosa tnvenci6n en que se ponla a descubierto 

una inédita y fecunda racionalidad punitiva". (8) 

La edificaci6n del moderno Penal se concluy6 en 1897 y en 1900 se 

inaugura y empieza a funcionar la carcel de Lecumberr i , un 

flamante edificio considerado como el mejor de su época en 

América Latina. Localizado en los potreros de San Lazare, al 

oriente de la Ciudad, "en uno de sus peores barrios 11 , en un 

predio que media 45,000 metros cuadrados de superficie. Fue 

construido .para alojar 800 presos, y tenia capacidad para 1,200. 

Como reclusorio era el edificio que ofrecia las mayores 

seguridades. El sistema radial que se diseño para facilitar la 

vigilancia de todas las crujias sin necesidad de mucho personal 

estaba constituido por un poligono central donde se elevaba una 

torre cuya altura sobrepasaba la de todos los edificios. Este 

poligono era un punto de vigilancia estratégico, que dominaba lo 

mismo el pasillo que a partir de la puerta interior del edificio 

daba entrada a todas las personas que llegaban, que la entrada a 

todas las crujias, a las que llegaban circunvalando el poligono 

por un ancho pasillo. 

En cuanto al alto grado de seguridad, Dwight Worker afirma: 

" ... la mejor vista de Lecumberri que podia tener un preso: 

macizas murallas, continuas garitas y torreones con 

ametralladoras, e incontables cables de alta tensi6n tendidos al 
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azar entre alambrones de p~as y alambradas, 

cualquier intento de escalar las murallas", (9) 

para impedir 

A juicio de Worker salir de la prisi6n era casi imposible: " ... se 

trataba del Lecumberri supuestamente a prueba de fugas" "Jamas 

nadie ha escapado aqui desde Pancho Villa". (10) Seguramente se 

referia a nadie que hubiese podido escapar sin ayuda de las 

mismas autoridades del penal, pues se sabe de algunas "fugas", 

que contaron con ella. 

Lecumberri contaria con 724 celdas. "Todas las celda.s de la nueva 

ci!.rcel -se decia en 1900- seran exactamente igualeo en todos los 

departamentos: Esto es, J.60 metros de largo, 2.10 de ancho por 

4.20 de altura: o lo que es lo mismo: casi J2 metros c~bicos de 

aire ... ", (11) Las celdas que se formaron fueron en su origen 

para habitaci6n individual; se alineaban contiguas a uno y otro 

lado de los largos pero angostos espacios descubiertos que 

permitian la luz y el sol cuando este se encontraba en el cenit. 

sus mueble,;- eran una cama angosta empotrada en la pared, un 

lavabo, un retrete o excusado. 

Las crujias fueron denominadas con las letras del alfabeto desde 

la A hasta la N, en las que eran instalados los presos de acuerdo 

con la clasificaci6n que de ellos se hacia de conformidad con el 

delito cometido, los antecedentes penales, la conducta y el 

trabajo que realizaban. 

La letra A fue destinada desde un principio para los 

reincidentes¡ la crujia B para los delincuentes sexuales; la e 

para los que hablan ingresado por delitos imprudenciales; la 
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crujia D para los reincidentes acusados de robo; en la E se 

encontraban instalados los delincuentes acusados de robo, 

generalmente jóvenes; la crujia F fue destinada para los 

narcotraficantes y drogadictos; la G fue destinada para aquellos 

presos que desempeñaban comisiones o actividades especificas, que 

ademAs de su preparación observaban buena conducta: panaderos, 

cocineros, comedores, aseo de oficinas y mandaderos o estafetas; 

en la crujia H que no partía del poligono sino que se encontraba 

a la izquierda del amplio pasillo de ingreso que fue destinada 

para los de reciente ingreso en tanto se les clasificaba para 

enviarlos a la crujía correspondiente; la crujía r fue destinada 

para colocar en ella a los que desempeñaban alg~n cargo p~blico; 

la J estuvo designada para concentrar en ella a los internos 

homosexuales cualquiera que hubiera sido el motivo de su ingreso, 

posteriormente fue suprimida, debido a que dicha clasificación no 

tenia bases científicas; en la L estaban aquellos que hablan 

cometido delitos de fraude, abuso de confianza, falsificadores, 

siendo ésta un lugar de privilegio; en la o los presos politices; 

y en las crujias M y N enviaban a los internos cuya conducta 

molestaba a todos y perturbaba las actividades del penal. 

En cada 

observaran 

trabajo, 

crujia habla celdas de castigo para aislar a los 

mala conducta, 

observaran buen 

pero a los que fueran 

comportamiento y dierAn 

amantes 

muestras 

que 

del 

de 

enmienda, se les permitirla tener en su celda una mesita y un 

asiento. 

Mientras Lecumberri funciono exclusivamente como Penitenciaria 

para reos sentenciados no hubo graves problemas en su 
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organizaci6n de manejo. Hacia 1911, las autoridades de este penal 

señalaban que: "La situaci6n actual de la Penitenciaria debe 

considerarse como grave" debido "al incremento que dia a dia va 

tomando la indisciplina de los reos quienes se rnanif iestan mas y 

mas re.hacios a someterse a la obediencia a los superiores". (12) 

En este mismo año, algunos reos de la carcel de Betlém fueron 

trasladados a la Penitenciaria. Sin embargo, Lecumberri sigui6 

siendo considerada fundamentalmente corno Penitenciaria y la 

carcel General de Betlém corno Carcel Preventiva para reos 

procesados, a~n cuando siempre tuvo reos sentenciados a penas 

menores y siguio albergando a las mujeres, tanto procesadas corno 

sentenciadas. 

Al desaparecer la carcel de Betlérn, todos los internos hombres y 

mujeres que en ella se encontraban, ya fueran procesados o 

sentenciados, fueron trasladados a Lecurnberri. Por lo cual éste 

penal fue objeto de modificaciones en sus instalaciones, como fue 

el transformar las celdas que originalmente fueron de reclusi6n 

individual en cubiculos trinarios y acondicionar un de.partamento 

de mujeres, que en total fueron 260, las que fueron trasladadas 

en Abril de 1937, a las 136 cP.ldas de una nueva cruj!a. 

Esto ocasion6 un retroceso en el régimen penitenciario, pues a~n 

cuando Lecumberri no era una instituci6n modelo desde el punto de 

vista del penitenciarismo moderno, habia sido construido para ser 

una penitenciaria de reos sentenciados de conformidad con las 

ideas imperantes de la época. (13) 
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En cuanto al sexo femenino, se realizo una "Ampliaci6n de 

Mujeres", departamento destinado a recluir a sentenciadas y 

procesadas (las cuales viv!an en com~n), que se encontraba 

separada de la de los hombres. Todas aquellas mujeres que ten!an 

hijos pequeños se encontraban separadas en lugar especial. 

"En 1928, se construye un edificio anexo a la Penitenciaria, 

destinado a dar albergue a los hijos de las mujeres detenidas en 

Lecumberri. Las autoridades no construyen una escuela para ellos 

porque los niños son de diferentes edades y la mayor!a a~n no 

esta en edad escolar. La pretensi6n es que durante el d!a tengan 

un lugar donde jugar y aprender las primeras letras, lejos de las 

tetricas celdas de sus madres y del patibulario ambiente 

carcelario". (14) 

La cruj!a "L" era la que albergaba a las mujeres delincuentes, 

tambien era conocida como la del escuadr6n de la muerte, por la 

gran cantidad de mujeres recluidas ah! por haber asesinado a sus 

hombres, En Mayo de 1937, tuvieron una escuela de enseñanza 

elemental, que sumada al taller de costura donde trabajaba la 

mayor parte, mejorarla las condiciones de esas internas. (lSi 

Entre los talleres que funcionaron, para que trabajaran los 

reclusos estaban: el de fundici6n, mecanica, imprenta, en este se 

hac!an trabajos para el Gobierno y particulares; sastrer!a, 

carpinter!a y ebanister!a; jabonarla, panader!a, artesan!a, 

zapater!a. Hacia 1974 eran 1,476 los internos que prestaban sus 

servicios en esos talleres. Ademas en los dormitorios habla 

aproximadamente 500 presos que se dedicaban a producir diferentes 
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articulas artesanales, que eran comprados por los mismos talleres 

industriales de la carcel, Contaban con dos escuelas: primaria y 

secundaria, en donde algunos de los mismos reclusos prestaban sus 

servicios como maestros, debido a su preparaci6n. 

Funcionaba también un Hospital que contaba con personal 

competente, pero al no contar con los elementos necesarios, no se 

encontraba capacitado para lograr su misi6n, es decir, para 

proporcionar a los internos de un servicio médico apropiado. 

Fue en 1952 durante el gobierno de Adolfo Ruiz cortinas, cuando 

se plane6 la construcci6n de un edificio especial para carcel de 

Mujeres, debido a que se encontraban en la "Ampliaci6n de 

Mujeres", de la Penitenciaria del D.F. en las peores condiciones 

y dos anos después, 239 reclusas pasaron a la nueva instituci6n, 

ubicada en rztapalapa. De esta carcel me ocupare posteriormente, 

Igualmente, el problema que habia constituido la Penitenciaria de 

Lecumberri, desde que absorbi6 a los presos de la Carcel de 

Betlém, se vio resuelto en 1957 con la inauguraci6n de la 

Penitenciaria del Distrito Federal de Santa Marta Acatitla, Fue 

hasta 1958, cuando los primeros reos fueron trasladados a 

ella, el numero de internos que ocuparon la nueva carcel para 

sentenciados fue de l,016. 

Asi, con este establecimiento, Lecumberri quedo convertida en la 

Caree! Preventiva del D.F. Aunque su poblaci6n disminuy6, sus 

problemas no, pues siguieron siendo los mismos: homicidios, 

especulaci6n en el pago de cuotas para obtener el mando de 

crujias o la conseci6n de algun taller; la supremacia del control 
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en la venta 

asesinatos 

de los 

entre 

estupefacientes, 

las mafias 

ocasion6 una ola 

de traficantes 

de 

de 

drogas. "La carcel Preventiva ha sido dep6sito de valiosos 

contrabandos de drogas prohibidas y es p~blico y notorio que su 

comercio, en el interior de la misma, es frecuente". (16) 

Las violaciones masivas, presenciadas por una serie de 

espectadores, siempre han existido al interior de las carceles, 

en Lecumberri sucedia todas las noches. También los Domingos, en 

la crujia "F", como en otras, habla una revista de disfraces. 

Todas las "mujeres" del dormitorio se vestlan con faldas 

improvisadas, sostenes con relleno, maquillaje y pelucas mal 

hechas; luego desfilaban a lo largo de la crujla. Este pr~blema 

de los travestistas, se conjugaba con el de la homosexualidad, 

los que no participaban en ésto (muy pocos realmente) 

consideraban ésto como "las actividades culturales de 

Lecumberri 11 • 

Este sistema de prision tenla el derecho de extorsi6n y 

reextorsi6n a los internos y familiares. Esto se reflejaba 

también en los castigos llamados "fajinas", 11 bombas 11 , 

11 panader1as 11 y "cocinas", en los cuales si se pagaba una 11 cuota 11 

se perdonaba el realizar las tareas correspondientes, y si no 

se les vejaba de la manera mas vil e, incluso, se llegaba a 

cometer en sus personas actos indecibles". (17) 

En 1967, los internos del Lecumberri eran l,260; hacia 1969, 

3,474 y en 1973, habla en esta prisi6n 4,000 presos, todos 

esperando juicio. Llego a ser tan inmunda esta cArcel que habia 
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habitaciones individuales donde se hacinaban en la mAs 

repugnante promiscuidad hasta 10, 12 ó 15 personas revolcAndose 

en charcos de mugre y pestilencias". (18) 

En aquel entonces, "Manejar Lecumberri se consideraba como una 

prebenda politica, con todos los ingresos potenciales por 

extorsión, trAfico de hero!na y el trabajo sin remuneración de 

4,000 esclavos". (19) 

Al cierre de esta prisión afirmaban: "CArcel que deja al paso del 

tiempo el recuerdo de los sobornos y de las mafias, del vicio y 

del ·trAfico de drogas mAs nefasto: caja de hierro en barras 

multiplicadas por todas partes cercando a la casta orgullosa de 

los hampones, cuya vida transcurrio en la malsana compañia de los 

expertos y posgraduados del crimen". (20) 

Lecumberri no pod!a continuar en las condiciones descritas, y 

as!, el famoso Palacio Negro fue clausurado para siempre el 26 de 

Agosto de 1976, a las 20:00 horas. 

CARCEL DE MUJERES 

Como se señaló anteriormente, la CArcel de Mujeres fue el 

resultado de la preocupación del gobierno del presidente Adolfo 

Ruiz Cortines por la situación de las mujeres delincuentes; para 

lo cual se penso en la construcción de un edificio especial para 

ellas. 

Fue planteada por la Doctora Esther Chapa, en ese tiempo 

Directora de la CArcel, quien consciente del problema de las 
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reclusas y conociendo su alarmante condici6n de promiscuidad, los 

abusos de toda indole por parte de los reclusos, asi como la 

negligencia por parte de las autoridades, propuso el proyecto de 

construir un plantel que se destinara unicamente a mujeres 

delincuentes. La obra comenz6 en 1952, y el 25 de Noviembre de 

ese mismo año, se inaugur6. Se encontraba en el kilometro 17 de 

la Carretera a Puebla y crucero con la Calzada Iztapalapa. 

El costo de su construcci6n ascendi6 a $8,670,042.79 y tenia una 

capacidad para 440 reclusas. constaba de 4 pisos, de igual numero 

de celdas en dos crujias, de dos grandes comedores, servicios 

médicos, guarderia infantil, y los talleres convenientes para que 

las presas pudieran dedicarse a ocupaciones que les permitieran 

obtener algunos fondos. 

Asi, el 12 de Noviembre de 1954, 239 reclusas abandonaron el 

Penal de Lecumberri para instalarse en la Nueva carcel de 

Iztapalapa, con toda la comodidad moderna. A los sones de "Las 

Gol6ndrinas 11 , las internas fueron trasladadas a la flamante 

carcel. "Los reclusos estuvieron encerrados en sus celdas, las 4 

horas que dur6 la salida de las mujeres, para evitar connatos de 

protesta o despedidas demasiado espectaculares". (21) 

Señalaban que esta prisi6n estaba bien construida y muy bien 

organizada, a pesar de que ahi se albergaban tanto procesadas 

como sentenciadas; en ella, se llevaban a 

minuciosos de tipo criminol6gico. En las nuevas 

las reclusas pudieron gozar de sol, aire libre, 

trato y una excelente alimentaci6n. 
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Algo que asustaba a algunas de las internas, a aquellas reclusas 

madres que llevaban consigo a sus hijos, era la idea de que iban 

a ser separadas de ellos. Sin embargo, mientras sus hijos 

permaneclan en la guarderia, donde habla toda clase de juguetes y 

atenciones, ellas trabajaban en los flamantes talleres, para 

volverlos a reunir con sus madres al anochecer. En tanto ellas, 

dividlan su tiempo entre el aprendizaje de costura, cocina, 

belleza, mecanografia, etc.; y un teatro que contaba con 

televisi6n, biblioteca. 

se implant6 como novedoso, el que no habla policias ni eran 

necesarias celadoras del tipo penitenciario que se conocian hasta 

entonces, sino 45 mujeres especializadas, debidamente entrenadas, 

con capacidad mental y fisica a toda prueba, que cuando se 

dirigian a las reclusas, no lo hacian como si estas fueran seres 

inferiores. (22) 

Posteriormente, debido a la sobrepoblaci6n se vieron en la 

necesidad de hacer reformas y modificaciones a su plano original, 

como lo fue la ampliaci6n de dormitorios. Para la distinci6n 

entre una interna procesada y una sentenciada, existian dos 

uniformes que las diferenciaban a unas de otras; las sentenciadas 

portaban el uniforme de color caf~ y las procesadas de color azul 

marino. 

Los talleres en los que trabajaban las presas eran en el de 

artesanias, costura, elaboraci6n de sopas de pasta, 

bolsas, maquilado de fibras, guantes de beisbol, 

maquilado de 

tejido. otras 

reclusas tenlan comisiones temporales en la Direcci6n. 
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Las procesadas trabajaban primero durante un mes en el campo con 

el fin de evitar los trastornos que produce la reclusión violenta 

y para "equilibrar su mundo interno". El siguiente mes lo 

ocupaban en labores sencillas dentro del penal, en tanto 

especialistas de diversas disciplinas, como psicologos, 

criminólogos, trabajadores sociales estudiaban su personalidad y 

las caracteristicas de su delito. Después iniciaban el 

aprendizaje de un oficio en los talleres. Por ~ltimo trabajaban 

como obreras, percibiendo un pequeño salario, del cual se le 

entregaban las dos terceras partes y con el resto se creaba un 

fondo del que dispondrian al cumplir su condena. 

Dentro de la escuela habla una primaria para que aprendieran a 

leer y escribir las mujeres analfabetas, que para 1963 formaban 

un 45%. Aprovechaban la Biblioteca solo las mAs preparadas, que 

recibian ademAs clases de inglés y mecanografia. AdemAs de la 

escuela de alfabetización, contaban con una de carrera comercial. 

También dentro del aspecto educacional, se inclu!an actividades 

recreativas y culturales, entre las primeras estaban la prActica 

de deportes como voleibol, basquetbol y gimnasia. Dentro de las 

actividades culturales estaban el teatro experimental, coro, 

conferencias, proyección de pel!culas, etc. 

cuando 

de 

los hijos de las internas hablan cumplido la edad limite 

años para estar con ellas, y la madre debe permanecer 

durante largo tiempo en el penal, los pequeños eran enviados a 

casas descentralizadas como la Casa Hogar del IMAN, o bien se 

tramitaba la obtención de becas para ingresar a internados 

particulares o religiosos de asistencia privada y p~blica. 
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Este establecimiento contaba con un Hospital con todos los 

servicios necesarios y el personal especializado, como eran 

médicos, psic6logos, psiqui!tras, odont6logos, dietistas, 

enfermeras, etc, que proporcionan a las reclusas una atenci6n 

médica completa. La alimentaci6n como se mencion6 anteriormente 

era buena, ya que la variaci6n de alimentos que en ella se daban, 

estaban balanceados en sustancias nutritivas que ayudaban al 

mejoramiento fisico de las internas. 

Gozaban de un edificio especial para visita conyugal, con derecho 

de una vez por semana, con duraci6n de tres horas. En los casos 

en que el esposo de la interna se encontrara recluido en la 

C!rcel de Santa Marta Acatitla, o en la C!rcel de la Ciudad de 

México (Lecumberri) se llevaba a la interna a dicho lugar; 

siempre y cuando su conducta observada fuera buena, y si la misma 

situaci6n de conducta prevalec!a en el interno se podria dar. 

Hacia 1967, las internas que purgaban sus sentencias eran 289; y 

en 1969 tenia una capacidad total de 600. A nivel general esta 

prisi6n era 11 ••• s6lida, amplia, con celdas bien equipadas y 

grandes comedores, baños individuales, amplia zona de visita 

familiar, talleres, instalaciones deportivas, etc." ( 23) 

El sistema pospenitenciario consistia en que, la propia 

instituci6n se encargaba de orientar a las exreclusas a 

conseguirles trabajo, cuando hab!an concluido su s'entencia. Antes 

de la C!rcel de Toluca, constitu!a la de Mujeres un ejemplo, 

siendo tal su importancia, que en ella se verificaron congresos 

penitenciarios y penales internacionales. (24) 
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Esta caree! dejo de funcionar a mediados de 1982, cuando fueron 

trasladadas a la actual cArcel de mujeres, mejor conocida como 

Centro Femenil de Readaptaci6n Social, sin explicarse el motivo 

de tal clausura, como podremos corroborar en el tercer capitulo 

del pr.esente trabajo, 

PENITENCIARIA DE SANTA MARTA ACATITLA 

La construcci6n de esta nueva caree!, se debi6 a que en el 

Distrito Federal "··.significaba una urgencia inaplazable la 

edif icaci6n de una penitenciaria, diferenciada especif icamente de 

la construcci6n que aloja a los detenidos sujetos a proceso. 11 (25) 

As!, esta Caree! fue destinada para los reos sentenciados, 

ubicada en Santa Marta Acatitla, en la Delegaci6n Iztapalapa, 

aledaña a la caree! de Mujeres. Fue inaugurada el 14 de Octubre 

de 1957, Aunque, fue hasta el 3 de Marzo de 1958 cuando la 

Penitenciaria fue estrenada por 68 reos sentenciados, y en los 

siguientes d!as del mes, fueron trasladados a la nueva Caree!, en 

5 remesas, 375 sentenciados. Siendo hasta el siguiente mes, 

cuando los restantes 410 presos sentenciados ocuparon las nuevas 

instalaciones. (26) 

Abarca una superficie de 550 metros cuadrados y su costo ascendi6 

a $49,100,000.00; teniendo una capacidad para l,500 internos. se 

estimaba que esta caree! era modelo en su genero, "Se le llama 

"Caree! Abierta". porque casi han desaparecido por completo las 

rejas. A cambio de ellas, los espacios abiertos, enjardinados y 

arbolados, han hecho cambiar el caracter de los presos", (27) 
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Consideraban que; 11 su construcción se alejo del sistema celular y 

mi!.s parece un establedmiento hospitalario". (28) Tamban acerca 

de la misma, 11 un· estilo parecido al de la ciudad Universitaria, 

con amplios patios de piedra volcAnica, garitones y otra torre 

central, amplios espacios para la visita familiar y una hermosa 

capilla". (29) 

Integrada por varios grupos de edificios: el primero formado por 

4 Dormitorios, los tres primeros destinados para reos de conducta 

regular y el ~ltimo para los indeseables y castigados¡ el 

primer pabellón constaba de 96 celdas, con cupo para 288 

individuos; edificio de Talleres Generales, como carpintería, 

mecAnica, sastreria, imprenta y zapateria; el edificio dedicado 

al Hospital, que contaba con 52 camas, 10 m~dicos y 4 enfermeras; 

subestación el~ctrica¡ planta de emergencia¡ 2 campos deportivos, 

Auditorio y Biblioteca. 

Este Penal ponia en servicio, salas de visita conyugales¡ su 

inclusión sentaria precedentes saludables en los sistemas 

penitenciarios de todo el mundo. 

El equipo .de vigilancia de la prisión constaba de 71 celadores y 

6 celadoras, siendo su sueldo, en ese año (1958) de $480.00 

mensuales. Dentro de la Penitenciaria, los carceleros uniformados 

como policías, andaban desarmados, Ademi!.s, los uni.formes a rayas 

de los internos desaparecieron, siendo sustituidos por unos de 

mezclilla azul. 

"El viejo Penal de Lecumberrí ha quedado destinado a cArcel 

preventiva, consurnAndose una nueva etapa de la aludida 
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separaci6n. Las nuevas instalaciones cuentan con amplios espacios 

al aire libre, con higiénicos locales destinados a biblioteca, 

comedores, talleres, deportes, salas de proyecci6n, etc, 11 • (30) 

Segün un estudio realizado en 1959, el personal asignado a la 

Penitenciaria, eran 179 personas, entre funcionarios, personal 

jefes de administrativos, médicos, oficiales, celadores, 

talleres, etc. El gasto total anual, de 1959 ascendia a 

$1,156,020.00. (31) 

"Santa Marta Acatitla se edif ic6 en terrenos agricolas y en los 

limites de la ciudad de México, quedando, pocos años después, 

encerrada en una zona habitacional, y los anexos que se fueron 

necesitando, como la zona de castigo, la zona de administraci6n, 

etc., se construyeron desordenadamente". (32) 

En 1967, el nümero de reclusos era de 960, 

reos y hacia 1974, habla 1,300 internos, 

para 1969 eran 1,090 

de los cuales 900 

trabajaban en los talleres, aunque otros lo hacian en la cocina. 

Haciendo una comparaci6n entre las dos cArceles existentes en ese 

entonces, Carlos Contreras afirma: "Santa Marta era un lugar mAs 

grande y con mAs libertas, pero al mismo tiempo mAs peligroso que 

Lecumberri". ( 33) 

Contaba con dos escuelas, una primaria y una secundaria, con 

maestros especializados enviados por la Secretaria de Educaci6n 

Püblica. La escuela a nivel primario tuvo 798 alumnos y a nivel 

secundario 300, durante 1972. (34) Dentro de las actividades 

deportivas 

practicar 

los internos contaban con campos y gimnasio, para 

los mas variados deportes, entre ellos, box, lucha, 
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levantamiento de pesas, futbol, etc. 

Este establecimiento contaba también con una Cl!nica moderna, con 

todos los servicios necesarios y el personal especializado para 

atender a los internos, cuando requirieran del servicio médico, 

Refiriéndose a ella, afirmaban que, no falta uno s6lo de los 

aparatos que requiere la medicina de nuestros d!as. Este 

servicio médico trabajaba de las 9 a las 14 horas; después un 

médico interno se encargaba de dar atenci6n a los reclusos. 

l\demAs habla una Tienda CONASUPO, en la cual pod!an comprar lo 

necesario en cuanto a alimentos u otro tipo de articules basicos, 

supuestamente a precios muy bajos, por pertenecer esa Tienda al 

Gobierno. 

"Originalmente se construyer6n en Santa Marta 4 dormitorios para 

200 reclusos cada uno de ellos. Al resultar insuficientes, se 

agregaron los aneKos que ampliaron al doble la capacidad del 

penal, o sea, a 1,600 internos". (35) 

También en esta cArcel, se presentar6n una serie de problemas, 

como son la corrupci6n, la introducci6n y comercio de 

estupefacientes, atentados y homicidios, los castigos conocidos 

como 11 faj inas 11 y 11 bombas 11 , intentos de fuga, y otros que no solo 

fueron eso, sino que lograron escapar, pero de forma tal que sus 

fugas han sido reconocidas como espectaculares y por lo tanto se 

han hecho famosas; y otras "fugas" que se han llevado a cabo con 

el "apoyo" de las autoridades. 

Respecto a la droga, varios han sido los asesinatos al interior 

de esta prisi6n, pues son muchas las ganancias de la venta y 
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distribuci6n de los estupefacientes, en los cuales se han visto 

involucrados grandes personajes pollticos, narcotraficantes y 

homicidas reconocidos internacionalmente. En cuanto a ésto, 

Carlos Estrada señala que: "Habla tal cantidad de estupefacientes 

dentro de la caree! que los adictos de la calle preferian 

comprarla en el presidio los dias de visita, porque la conseguian 

mas facil y a menor precio". ( 3 6) 

Y otro problema emanado de ésto, es que los propios vigilantes 

les quitan la mariguana a los internos y "hasta les tumban el 

dinero que han conseguido los que la venden". En esta caree!, 

como en todas, la corrupci6n es el n~mero uno de los problemas, 

as! los internos.pueden conseguir favores o hasta llegar a tener 

una situaci6n privilegiada al interior de la misma, como son el 

cambio de dormitorios, el acondicionar las celdas como suites, el 

no realizar trabajos de fajina, etc., aunque claro esta, todo 

ésto a cambio de 11 un buen dinero". 

Las celdas de castigo siempre han existido, en Lecumberri el 

apando ha sido famoso por su insalubridad, falta de espacio y 

lugar de segregaci6n; en la Penitenciaria de Santa Marta: "Era un 

sitio asqueroso, maloliente, con las paredes cubiertas de 

inmundicias". (37) 

Esta Penitenciaria, actualmente sigue funcionando como tal, con 

una serie de problemas a cuestas, entre ellos, el principal es el 

de la sobrepoblaci6n. 
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II.B) LAS REFORMAS PENITENCIARIAS DE 1971 Y 1976 

En 1971, durante el peri6do presidencial de Luis Echeverr!a se 

empez6 a promover una reforma penitenciaria en el nivel nacional 

que abarc6 los sistemas de tratamiento de adultos delincuentes y 

menores infractores. Se someti6 al Congreso la iniciativá de Ley 

que establece las Normas Minimas sobre Readaptaci6n Social de 

Sentenciados, la cual fue expedida el 8 de Febrero de 1971 y, 

promulgada el 19 de Mayo, del mismo año. 

El criterio de la Ley de Normas M!nimas derivo de lo prescrito 

por el articulo 18 constitucional y resumi6 las reglas minimas 

para el tratamiento y rehabilitaci6n de los delincuentes de las 

Naciones Unidas. Aunque eran destinadas a tener aplicaci6n en el 

Distrito y Territorios Federales, desde un principio las Normas 

Minimas estuvieron "llamadas a servir de fundamento a la reforma 

penitenciaria nacional", porque establecen un "sistema de 

coordinaci6n convencional entre la Federaci6n y los estados de la 

Repl!iblica". La finalidad de la Ley que establece las Normas 

M!nimas era organizar el sistema penitenciario en la Repl!iblica 

Mexicana, para lo cual el sistema penal se organizaria "··· sobre 

la base del trabajo, la capacitaci6n para el mismo y la educaci6n 

como medios para la readaptaci6n social del delincuente." (38) 

As!, la Direcci6n General de Servicios Coordinados de Prevenci6n 

y Readaptaci6n Social, dependiente de la Secretaria de 

Gobernaci6n, 

Distrito y 

tendria a su 

Territorios 

cargo aplicar dichas normas en el 

Federales y en los Reclusorios 

dependientes de la Federaci6n. El articulo tercero de esta Ley 
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estipula que, las normas se aplicaran en lo pertinent~ a los reos 

sentenciados federales en toda la Rep~blica y se promoverA su 

adopci6n por parte de los Estados. Para ésto, el Ejecutivo Fedeal 

podrA celebrar convenios de coordinaci6n con los gobiernos de los 

Estados. 

En dichos convenios se determinaril. lo relativo a la creaci6n y 

manejo de instituciones penales de toda indole, entre las que 

figurarAn las destinadas al tratamiento de adultos delincuentes, 

alienados que hayan incurrido en conductas antisociales y menores 

infractores, especificAndose la participaci6n que en cada caso 

corresponda a los Gobiernos Federal y Locales. En el mismo 

articulo se considera que los convenios podran ser concertados 

entre el Ejecutivo Federal y un s6lo Estado, o entre aquel y 

varias entidades federativas, simultAneamente, con el prop6sito 

de establecer, cuando asi lo aconsejen las circunstancias, 

sistemas regionales. 

En cuanto al personal, tanto directivo, administrativo, como 

técnico y de custodia, las Normas Minimas dictan que, se 

considerara la vocaci6n, preparaci6n académica, aptitudes y 

antecedentes personales de los candidatos, para "el adecuado 

funcionamiento del sistema penitenciario". También, deberil.n de 

participar de los cursos de formaci6n y actualizaci6n que s~ 

establezcan. 

El sistema que se llevaril. a cabo al interior de los sistemas 

penitenciarios, las Normas Minimas dictan que, el 

tratamiento seril. individualizado, con aportaci6n de las diversas 
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ciencias y disciplinas pertinentes, para la reincorporación 

social 

"Para 

cuenta 

del sujeto, consideradas sus circunstancias 

la mejor individualización del tratamiento y 

las condiciones de cada medio y las 

personales. 

tornando en 

posibilidades 

presupuestales, se clasificara a los reos en instituciones 

especializadas, entre las que podran figurar establecimientos de 

seguridad maxima, media y rninirna, colonias y campamentos penales, 

hospitales psiquiatricos y para infecciosos e instituciones 

abiertas". (39) 

En esta Ley, se señala que el sitio en que se desarrolle la 

prisión preventiva sera distinto del que se destine para la 

extinción de las penas y estaran completamente separados. Las 

mujeres quedaran recluidas en lugares separados de los destinados 

a los hombres, Los menores infractores serAn internados, en su 

caso, en instituciones diversas de las asignadas a los adultos. 

El articulo 7o. comprende el régimen penitenciario, el cual 

tendrA carActer progresivo y técnico y constara, por lo menos de 

periodos de estudio, diagnóstico y de tratamiento, dividido este 

~ltirno en fases de tratamiento en clasificación y de tratamiento 

en preliberacional. El tratamiento se fundara en los resultados 

de los estudios de personalidad que se practiquen al reo, los que 

deberan ser actualizados periódicamente. El tratamiento 

preliberacional¡ la creación de un Consejo Técnico 

Interdisciplinario en el Reclusorio y las infracciones y las 

correciones disciplinarias, estan retomadas en los articules So., 

9o. y lJo., respectivamente. 
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Re.specto a la asignaci6n de los internos al trabajo, se harA 

tomando en cuenta la vocacion, las aptitudes, la capacitaci6n 

laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquellos~ 

asi como las posibilidades del reclusorio. "el trabajo en los 

reclusorios se organizara previo estudio de las caracteristicas 

de la economia local, especialmente del mercado oficial, a fin de 

favorecer la correspondencia entre las demandas de este y la 

produccion penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia 

econ6mica del establecimiento." (40) El articulo lle. señala que 

la impartici6n que se de a los internos tendra caracter 

academice, civico, social, higienice, artistico, fisico y ético. 

Esta educaci6n estara orientada por las técnicas de la pedagog!a 

correctiva y quedara a cargo de maestros especializados. 

Las relaciones del interno con personas del exterior seran con el 

fin de fomentar y fortalecer ciertos lazos. La visita intima, 

cuyo objetivo es el mantenimiento de las relaciones maritales del 

interno en forma sana y moral, se concedera habiendo realizado 

anteriormente estudios social y medico. 

En las Normas M!nimas se establece que en cada entidad 

federativa, se promovera la creaci6n de un Patronato para 

Liberados, que tendra a su cargo prestar asistencia moral y 

material a los excarcelados, tanto por cumplimiento de condena 

como por libertad procesal, absoluci6n, condena condicional o 

libertad preparatoria. Esta asistencia, sera obligatoria para 

liberados preparatoriamente y para personas sujetas a condena 

condicional. 
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En cuanto a la remisi6n parcial de la pena, "Por cada dos dlas de 

trabajo se hará remisi6n de uno en prisi6n, siempre que el 

recluso observe buena conducta, participe regularmente en las 

actividades educativas que se organicen en el establecimiento y 

revele. por otros datos efectiva readaptacion social. 11 (41) Esta 

readaptaci6n sera el factor determinante para la concesi6n o 

negativa de la remisi6n. La remisi6n funcionara 

independientemente de la libertad preparatoria. 

En lo referente a las Normas Instrumentales de esta Ley, se 

prescribe que "La Direcci6n General de servicios coordinados de 

Prevenci6n y Readaptacion social promovera ante los Ejecutivos 

Locales la iniciaci6n de las reformas legales conduncentes a la 

aplicacion de estas Normas, especialmente en cuanto a la remisi6n 

parcial de la pena privativa de libertad y la asistencia forzosa 

a liberados cÓndicionalmente 6 a personas sujetas a condena de 

ejecuci6n condicional. Asimismo, propugnará la uniformidad 

legislativa en las instituciones de prevencion y ejecución 

penal".(42) Se señala, en el l!lltimo articulo de esta Ley que, 

dichas Normas se aplicarán a los procesados, en lo conducente. 

El penitenciarista Sergio Garcia Ramlrez, afirma que esta Ley 

u ••• es la respuesta del Gobierno de la Rep\!lblica a la 

impostergable necesidad de estructurar un sistema penitenciario 

acorde con nuestros mandamientos constitucionales y con el grado 

de desarrollo alcanzado por el pals gue, sin dejar de ser eficaz 

instrumento para proteger a la sociedad alcance otros objetivos: 

readaptar a los delincuentes, favorecer la prevenci6n de los 

delitos, la reforma y la educaci6n de los reclusos y la necesaria 
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reincorporacion social del exc.arcelado", (43) 

As!, a la expedicion de la Ley que establece las Normas Minimas 

siguieron las reformas a los Codigos Penal, al de Procedimientos 

Penales para el Distrito y Territorios y al Federal de 

Procedimientos penales aprobadas el 12, 17 y 19 de Febrero de 

1971, respectivamente. El objetivo principal de estas reformas 

fue la readaptacion social del delincuente, Al mismo tiempo 

ampliaron la posibilidad de aplicar medidas que permiten el uso 

flexible de: multa combinada con reparacion del daño; condena 

condicional; libertad preparatoria y reeducci6n del tiempo con 

prisi6n de un dia por cada dos de trabajo. 

"La prueba de que la Ley de Normas Minimas sirvio de modelo para 

la reforma o la creaci6n legislativa penitenciaria en la 

Rep~blica la encontramos en los 16 Estados que para 1974 hab!an 

incorporado a su legislaci6n los principios de la Ley. Otros 

estados habian expedido leyes o codigos de Ejecucion de Penas 

Privativas de la Libertad basadas en las Normas M!nimas. En 

resumen, para finales de 1975 la mayor!a de los Estados ten!an ya 

una legislacion penitenciaria adecuada". (44) 

ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL 

La reforma 

presidencial 

articulo 18 

penitenciaria llevada a cabo en el periodo 

de Luis Echeverria, abarco de igual manera, el 

constitucional. Este sufri6 una serie de 

tanto en el tipo de establecimientos para modificaciones, 

reclusi6n, como en ciertos vocablos utilizados. 
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Nuestra Cons.tituci6n señala que en México la carcel preventiva 

debe aplicarse siempre y cuando se este ante delito castigado con 

pena corporal cuyo término medio aritmético exceda de 5 años. Si 

el término medio aludido es menor, procede, necesariamente la 

libertad provisional. Asl, el articulo 18 establece que: "Sólo 

por delito que merezca pena corporal habra lugar a prisión 
1preventi va. 

para la 

El sitio de esta sera distinto del que se destinare 

extinción de las penas y estarAn completamente 

separados". (45) 

Con ésto se pretende "la clasificación (separaci6n metOdica de 

los penados, con fines individualizadores)", asi, que se impone 

la rigurosa separación entre procesados y sentenciados. El que 

tanto procesados como sentenciados estén alojados en el mismo 

establecimiento hace que la convivencia con verdaderos 

delincuentes influya negativamente en la conducta y principios de 

aquellos no corrompidos por el sistema. AdemAs, Garcla Ramirez 

considera que"··· si se toma en cuenta que su situación jurldica 

es radicalmente diversa, por cuanto bien puede tratarse de 

inocentes, y a~n m~s, en virtud de la decantada presunción de 

inocencia que ampara al no sentenciado". (46) 

Dicho articulo establece que los gobiernos de la Federación y de 

los Estados organizaran el sistema penal, en sus respectivas 

jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para 

el mismo y la educación como medios para la readaptación social 

del delincuente. Señala Garcla Ramirez que el trabajo en la 

carcel preventiva no puede ser impuesto obligatoriamente, porque 

no lo permitirlan los articules 4o. y So. constitucionales. Ante 
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~sto, se ha sugerido promover el trabajo del procesado mediante 

estimules y mayor suavidad en la vida carcelaria del trabajador. 

Se afirma en el artj.culo 18 que: "Las mujeres compurgaran sus 

penas en lugares separados de los destinados a los hombres para 

tal efecto". Esta norma es uno de los cambios que comprende la 

reforma penitenciaria; pues se considera que el tratamiento tiene 

que ser diferente para los hombres y para las mujeres. 

Otro de los parra fes del articulo 18 dispone que, "Los 

gobernadores de los estados, sujetandose a lo que establezcan las 

leyes locales respectivas, podran celebrar con la Federaci6n 

convenios de caracter general, para que los reos sentenciados por 

delitos del orden com~n extingan su condena en establecimientos 

dependientes del Ej ecuti ve Federal". 

La Constituci6n, mediante el multicitado articulo protege y otorga 

garantias "a quienes ajustan su conducta a las leyes" y "a los 

infractores de ellas, ya sean presuntos o declarados". Asi, los 

articules 18 1 19 1 20 1 21, 22 y 2J contienen las bases para la 

persecuci6n y procesamiento de los presuntos delincuentes y para 

la imposici6n y cumplimiento de las penas. 

Entre las aportaciones a la reforma al articulo 18, estan el que 

se haya substituido la palabra 11 regeneraci6n" (prop6sito 

demasiado ambicioso para una Ley, por cuanto mira a elementos 

profundos de la personalidad y, porque hablar de ella implica 

previa degeneraci6n) por "readaptaci6n social", finalidad 

suficiente para los efectos de la convivencia. otras aportaciones 

fueron el preveer una ley ejecutiva penal que presidiese, 
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conforme a la técnica mAs avanzada, el proceso de readaptaci6n y; 

exigir la aprobaci6n de los convenios por el Congreso Federal o 

la Comision permanente. 

LA REFORMA DE 1976. 

Dentro del Programa de Reforma Penitenciaria, orientado por las 

prevenciones del Articulo 18 Constitucional y por la Ley de 

Normas Minimas, se dispuso la renovacion penitenciaria en el 

Distrito Federal, considerando como una de las medidas mAs 

trascendentes la substituci6n de la antigua c!rcel preventiva de 

la ciudad de México, que en 1975 albergaba 3,300 detenidos 

aproximadamente; para lo cual se emprendio la construcci6n de 

una red de prisiones preventivas para la Ciudad de México que 

abarcarA 4 establecimientos preventivos y una instituci6n 

psiquiAtrico criminologica de mAxima seguridad. 

A~i, debido a que la CArcel Preventiva de la Ciudad de México 

(Lecumberri) resultaba insuficiente para cumplir las funciones 

que motivaron su creacion, dado que su capacidad habia sido 

superada; ya que por falta de espacio no era posible establecer 

las instalaciones necesarias que exig!an los nuevos sistemas 

penitenciarios, se requeria construir una serie de instalaciones 

que por sus caracter!sticas permitiera cumplir con la Ley de 

Normas Mlnimas, en las cuales fuera posible llevar a cabo los 

métodos constructivos en cuanto a técnica penitenciaria para 

obtener una correcta clasif icaci6n de los internos, tomando en 

cuenta sus antecedentes genéticos, su desarrollo ambiental, su 

personalidad criminol6gica, como fundamentos para el correcto 
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tratamiento a fin de lograr su readaptacion al medio social. 

Por lo anterior, se requeria la construccion de un sistema 

penitenciario integrado por 4 reclusorios preventivos y de un 

hospital psiquiAtrico, ubicados en distintos rumbos de la ciudad. 

Los 4 reclusorios serian: Reclusorio Norte, situado en cuautepec, 

Barrio Bajo; Reclusorio oriente localizado en San Lorenzo 

Tezonco; el Reclusorio Poniente en san Mateo, Tlaltenango, 

Delegacion Alvaro Obregon y el Reclusorio Sur cuyas instalaciones 

estAn en San Mateo Xalpa, Xochimilco. El Hospital PsiquiAtrico 

para enfermos mentales estaria en Tepepan, Xochimilco. 

La creacion de estos son en beneficio colectivo toda vez que 

permita la readaptacion de quienes por J.a violacion de 

disposiciones legales de carActer penal, sean recluidos en dichos 

centros, los cuales contarian con instalaciones que reunieran los 

requisitos minimos exigidos por los sistemas contemporAneos, es 

decir, desde requisitos de higiene mental y f isica hasta 

actividades creadoras y recreativas como medios de regeneracion y 

laboratorios de diversa indole tendientes a descubrir el origen 

de la conducta delictiva, con el fin de que despues de ese 

periodo de readaptacion, sean integrados al n~cleo social del que 

provienen, sin motivo de intranquilidad para la sociedad. Asi, 

las autoridades del Departamento del Distrito Federal iniciaron 

la construccion de los reclusorios, dedicando especial interes en 

el Reclusorio Norte y el Oriente. 

El Reclusorio Tipo, llamado asi, ya que sus instalaciones 

pretendian ser iguales, fue desarrollado por el equipo tecnico de 
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la Dirección General de Servicios coordinados de Prevención y 

Readaptación Social de la Secretaria de Gobernaci6n. La 

orientación penitenciaria corrio a cargo del Doctor Sergio Garcia 

Ramirez y el desenvolvimiento arquitectónico fue encomendado al 

arquitecto David SAnchez Torres. La construccion de este 

"Reclusorio Tipo", se llevo a cabo respetando lo previsto por la 

Constitución Politica y las Normas M!nimas, por lo que existe al 

interior de los Reclusorios lugares y dormitorios tanto para 

hombres como para mujeres y para procesados y sentenciados. 

consideraban que para satisfacer las necesidades de los 

internos, los Centros de Readaptación Social (Reclusorios) 

deberian estar constituidos por diversos tipos de edificios en 

las que el interno desarrollara la mayoria de las actividades 

urbanas como son: habitar, trabajar, cultivarse, circular y 

abastecerse, 

señalaban que la ubicacion de estas Centros fuera del perimetro 

urbano, evitarla la cercania de Areas que puedan fncidir en 

interrelaciones negativas y tomando en cuenta que su lacalizacion 

deberla evitar las tendencias de crecimiento urbano, para que en 

un futuro 'proximo el emplazamiento del Centro no fuera alcanzado 

por la ciudad. Dentro del criterio arquitectónico estimaban que 

como en toda ciudad, se debla de establecer la zonif icacion de 

los diversos subgéneros de edificios, la clasificacion de 

circulaciones tanto para internos como para visitantes y la red 

de circulacion para veh!culos de servicios. 
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Adem;!.s, afirmaban que "Debido a nuestra idiosincracia y a la 

ubicaci6n regional de la mayoria de los Centros de Readaptación, 

se ha fijado corno norma una baja densidad de habitantes (SO 

internos por hect;!.rea) y una altura m;!.xirna de 2 pisos en los 

edificios". (47) Las zonas que definierón ese 

la zona de hombres, la de mujeres, de 

restrición para su vigilancia y de gobierno. 

proyecto fueron 5: 

preliberación, de 

En la zona de hombres, delimitada estrictamente por un muro de 

metros de altura rninima y sus respectivos ;!.rnbitos externos e 

internos de restricci6n, se destaca un gran espacio central donde 

se ubican los edificios y ;!.reas de uso corn~n programado: escuela, 

sal6n con destino rnultiple, ;!.rea deportiva organizada, servicios 

médicos, observación, Area de convivencia familiar y el edificio 

de visita intima. 

A cada lado de este espacio central se encuentran los dormitorios 

(habitaciones) rodeados por jardines, canchas de deporte informal 

que se comunican por andadores a las instalaciones de trabajo y 

capacitación resueltas mediante grandes talleres de tipo 

industrial y Areas para las actividades agropecuarias. Las 

habitaciones y talleres especiales, es decir, los destinados a 

personas con mayores problemas de conducta, se encuentran en una 

subzona con rnAxirna disposicion de control y vigilancia. En los 

servicios generales corno cocina, lavanderia, tortilleria, 

panaderia, etc, se emplea a los internos, preferentemente a los 

sentenciados. 
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La pequeña zona para mujeres tiene una capacidad del 4 al 7% 

aproximadamente de la poblaci6n total del Centro. Los edificios 

con que consta son para habitaci6n, trabajo, capacitacion, visita 

intima, jefatura y control de las internas y estancia infantil 

tienen carácteristicas muy especiales y est!n rodeados de 

pequeños jardines, hortalizas y areas para el trabajo 

agropecuario. La habitaci6n destinada a preliberados se ubica 

fuera de los limites estrictos de custodia y tiene acceso libre 

desde el exterior. 

Los limites de restricci6n planteados al ubicar el reclusorio 

eran: 

a) de alcance urbano, consistente en una serie de recomendaciones 

para regular el rapido y desordenado crecimiento de la Ciudad 

generado por estos Centros. 

b) dentro del ambito propio del Centro es un espacio verde 

envolvente con uso reGtringido que separa de los muros que son 

ya, limites estrictos de custodia. 

"El conjunto de edificios que forman el Gobierno, esta localizado 

para atender a las secciones de mujeres y de hombres. La Admisi6n 

es la, ~nica entrada y principal control del Centro, pasando de 

alli a los separes, a la Direcci6n y al interior". (48) En este 

proyecto se tomo en cuenta lo que dictan y establecen las leyes 

en dicha materia. 

La ejecuci6n de la obra quedo concluida a principios de 1976, 

pero no el acabado y equipamiento de las oficinas, departamentos 
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administrativos, dormitorios.y talléres, "Para su terminaci6n se 

ere<!> una comisi6n que se denomino de "llave de mano" constituida 

por un arquitecto, un penitenciarista y un controlador, a quienes 

se doto de amplias facultades y de recursos econ6micos 

sufic~entes para que los Reclusorios quedaran concluidos antes 

del lo. de Septiembre de ese año, para el crltimo informe 

presidencial del sexenio correspondiente". (71) Mientras ésto se 

realizaba, simultaneamente se llevaba a cabo la preparaci6n 

aunque muy elemental e insuficiente del personal, especialmente 

de custodia. 

En cuanto a estas reformas penitenciarias, el Dr. de Tavira 

señala "El sistema penitenciario se plane6 sobre la base de que 

la carcel de Lecumberri no s6lo desapareciera, sino que al 

establecerse los reclusorios para procesados, éstos quedaran 

ubicados en los 4 puntos cardinales de la Ciudad de México, con 

una poblaci6n no mayor de 1,200 reclusos, y que un nuevo personal 

resplazara al de Lecumberri". (50) 

Asi, el Reclusorio Tipo es el modelo que constituye el primer 

intento para la unif icaci6n de las lineas y preceptos generales 

de la construcci6n penitenciaria en la Repcrblica Mexicana, es 

decir, que es el resultado de la compaginaci6n de los tres rubros 

de la reforma pentenciaria: creaci6n de la Ley de Normas Minimas, 

las reformas hechas al articulo 18 y la puesta en marcha de la 

construcci6n de estas instalaciones. 
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II,C) REESTRUCTURACION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

como anteriormente se señal6, la clausura de Lecumberri fue en 

Agosto de 1976. Aunque el proyectQ inicialmente consistia en la 

creacion de 4 Reclusorios, originalmente se construyeron s6lo 2, 

el Norte y el Oriente. Cada uno de ellos con una capacidad de 

1,200 internos, con sus respectivos anexos para indiciados. 

Durante la inauguraci6n del Reclusorio Norte llevada a cabo el 29 

de Julio de 1976, se afirm6 que la apertura de dicho centro 

se inscribe dentro de una linea coherente, homogénea de 

reformas penales". El .costo de cada uno de los Reclusorios 

ascendi6 a 290 millones de pesos. 

Los dos Reclusorios concluidos, el Norte y el Oriente, se 

asentaron sobre superficies iguales de so hectareas cada uno, 

asi, representan una superficie total construida de 61,000 metros 

cuadrados y cuentan ademas con area de estacionamiento para 680 

autornoviles. 

Cada establecimiento contaba con una escuela primaria y otra 

secundaria, 

aire libre, 

guarderia, auditorio, campos deportivos, teatro al 

plaza civica, gimnasio, talleres, biblioteca, 

servicios de mantenimiento, amplias cocinas, comedores para cada 

uno de los 10 pabellones de reclusi6n de que consta, areas verdes 

y amplios deambulatorios, asi como espacios recintos que 

corresponden a la visita familiar. 

En esta inauguraci6n, el presidente de la Suprema Corte afirm6 

el nuevo Reclusorio es uno do los mas avanzados del mundo 
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porque gente preparada en materia penitenciaria moderna pugnarA 

por la rehabilitaci6n del individuo, que ya no estarA abandonado 

a su suerte entre cuatro paredes". ( 51) 

Señalaban que uno de los aspectos fundamentales de esta 

readaptaci6n es el tratamiento de los internos, cuando se haga 

el estudio de diagnostico y el pronostico del recluso en el 

centro de Observaci6n, se fijara un tratamiento que no podra ser 

igual para todos, sino que sera individualizado. En cuanto a la 

administracion de justicia, se construyeron 

necesarios para alojar 14 juzgados penales del fuero 

los locales 

coml!ln, asi 

como dos de distrito, en cada reclusorio y se dispusieron locales 

para la estancia de ingreso por el termino de las 72 horas en que 

se dicta el auto de formal prisi6n o el de soltura 

correspondientes. 

Indicaron que "Ni la fajina humillante ni el privilegio ni el 

escarnio, que se agrega a la angustia espiritual y bio16gica de 

la privacion de la libertad, podran tener cabida en estos nuevos 

recintos, que parad6jicamente indican el logro de una nueva 

libertad". (52) 

El DDF para poder cantar con personal de custodia calificada, 

creo una escuela de capacitaci6n. En el plantel se recibieran 

14,673 aspirantes, de los cuales 900 fueron seleccionados tras un 

riguroso eKamen cientif icamente enfocado, 

En la misma ceremonia, Sergio Garcia Ramirez señalo que no se 

trata de reprimir al hombre, sino de liberarlo, entendiendo que 

la carcel no es una oportunidad para la marginaci6n, sino para la 
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recuperaci6n. (53) Refiriéndose a los nuevos centros de 

Readaptaciol'l social declar6 que "No se trata por lo tanto, de una 

preocupaci6n circunstancial que se concrete en la construcci6n y 

puesta en servic~o de una cArcel excelente; se trata de una 

perseverante inquietud, de un interes humanista continuado, 

constante, vigoroso; de un acto de fe en el ser humano, que se ha 

traducido ya en nuevas leyes, mAs de 20 en todo el pais, en 

nu·1vas instituciones, en nuevos recursos humanos, personal 

debidamente calificado para los procesos correccionales". (54) 

Estas dos carceles preventivas y el Centro Médico para 

Reclusorios del Distrito Federal entraron en servicio el mes de 

Agosto de 1976. As!, la primera remesa de reclusos trasladados de 

la CArcel Preventiva al Reclusorio Norte de cuautepec fue de 100, 

el lo. de Agosto de 1976; el Lunes 2 otros 100 y para el 5 de 

Agosto eran 316. El 9 de Agosto, 516 reos, hab!an sido enviados 

al Reclusorio; para el d!a 13 del mismo mes eran 750 internos los 

recluidos en dicho centro. El n~mero de internos trasladados, se 

completo durante el mismo mes. 

En este Reclusorio quedaron albergados los reos cuyos casos eran 

ventilados en los Juzgados penales del primero al decimoquinto y 

en los Tribunales de Distrito del lo. al 20. El presidente del 

Tribunal Superior de Justicia di6 instrucciones para que la 

mudanza de juzgados se hiciera de 4 en 4, para que a fines de ese 

mes, los 28 juzgados penales estuvieran en las nuevas 

instalaciones. 

Uno de los problemas que surgieron a ra!z de esto, es que los 
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jueces federales se resistian a la mudanza de los juzgados de 

distrito, "a un lugar donde las obras no estan terminadas, lo que 

ha ocasionado muchos trastornos, inclusive el de que los juicios 

se suspendan". Esto se debio a que los jueces de distrito se 

enteraron de que en ninguno de los 2 reclusorios a los que se 

cambiarlan, estaban terminadas las oficinas que ocuparian esas 

dependencias del Poder Judicial Federal. (55) Consideraban que el 

traslado de dichos juzgados se había hecho en forma prematura y 

precipitada, pues a la mayoria de ellos les faltaban las 

ventanas, las rejas de practicas, los pisos, las coladeras en los 

baños y la instalaci6n eléctrica. Ademas, de que las diligencias 

no se podian llevar a cabo, ya que el tdnel por el que tendrian 

que ser trasladados los internos hasta las rejas de practicas no 

estaba terminado. (56) 

El dltimo grupo de reos que alberg6 Lecumberri fueron trasladados 

al Reclusorio Oriente el 26 de Agosto; cerrando asi, "un largo 

capitulo de la historia penitenciaria y correccional de México". 

El traslado de l,200 internos al Reclusorio Preventivo oriente, 

se llevo a cabo en remesas de 100 a 200 reclusos diarios. En el 

estarian los Juzgados penales del décimo sexto al vigésimo sexto 

en materia penal y los Tribunales de Distrito 3o. y 4o. (57) "Mas 

que un penal, el reclusorio Preventivo Oriente parecía una 

universidad o un internado juvenil". (58) 

Se consideraba que cuando terminase el periodo presidencial de 

Luis Echeverria, quedarian en servicio o estarian iniciadas 40 

instituciones aproximadamente, para adultos delincuentes o para 
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menores infractores, centros de observacion, centros de 

tratamiento y preliberacion y un instituto de ciencias penales; 

como resultado de la compleja·tarea de la reforma penitenciaria 

llevada a cabo en el transcurso de dicho sexenio. 

El Reglamento de Reclusorios del Distrito Federal promulgado con 

fecha 14 de agosto de 1979, tenia el proposito de dejar asentados 

el conjunto de ordenamientos que en materia penitenciaria deb!an 

regir en la capital de la Rep~blica. 

El Reglamento de Reclusorios, esta conformado por 153 articules 

constituidos en 10 capitules, que abarcan ademas de las 

disposiciones generales, todos los aspectos .substanciales al 

tratamiento técnico penitenciario, a que se refiere la Ley de 

Normas Minimas, y que son: finalidades, personal, tratamiento 

preliberacional y asistencia a liberados, remision parcial de la 

pena y demas normas relativas a las infracciones y las 

correcciones disciplinarias, as! como los hechos meritorios y las 

medidas de estimulo. 

En este Reglamento se estipula la organizacion del trabajo en los 

reclusorios en funcion de las facultades f isicas y mentales de 

los internos y de sus habilidades e inquietudes particulares, 

considerando que no debe tener caracter aflictivo, sino servir 

como un eficaz instrumento de liberacion moral y social de los 

internos. "El trabajo ha de ser esencialmente productivo y 

remunerado en forma debida para que contribuya a sostener y 

acrecentar su capacitacion con el anim~ de ganarse la vida de 

manera honrada después de ser puestos en libertad". (59) 
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También es necesario un sistema educacional orientado para 

instruir al recluso, para integrar su personalidad y facilitar su 

reincorporaci6n social. Oficialmente, "La educaci6n de los 

internos no se proyecta como una simple instrucci6n, sino como un 

proceso integral de la persona, orientada hacia la reivindicaci6n 

moral y de conducta de los reclusos, para afirmar en ellos el 

respeto a los valores humanos y a las instituciones sociales". 

(60) 

Para el tratamiento penitenciario se toma en cuenta el sistema 

individualizado, que toma en cuenta a su vez, las circunstancias 

personales del recluso. La clasif icaci6n aprecia los factores de 

orden interno y externo que lo llevaron a delinquir, 

considerando su edad, motivos de su detenci6n y el tratamiento 

que corresponde administrarle. Para cumplir con ésto se aplica el 

"sistema progresivoº cuyas té:cnicas modernas encomiendan medidas 

que van desde los mecanismos de recepci6n en el penal hasta el 

procedimiento preliberacional, Con la finalidad de asesorar la 

aplicaci6n individual del sistema progresivo penitenciario, se 

cuenta en cada Reclusorio con un consejo Técnico, integrado por 

el personal directivo, administrativo, técnico y de custodia. 

La ejecuci6n de este sistema individualizado se divide en 

distintos periodos de prueba, de acuerdo con el interes 

demostrado por el interno en lograr su readaptaci6n social, 

debidamente comprobado por el Consejo Técnico de cada reclusorio. 

El Reglamento también señala la creaci6n de Patronatos para 

Liberados como organismos para su orientaci6n moral y material, 
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procurAndoles la oportunidad de una ocupaci6n decorosa y la 

inf ormaci6n indispensable para reencauzar sus vidas en los 

Ambitos familiar y social. Entre otros aspectos sobresalientes 

que contiene este Reglamento, se encuentran: el derecho a la 

asiste.ncia médica, a condiciones higiénicas y dignas para la vida 

de los internos, a profesar el credo de su preferencia, a la 

capacitaci6n para el trabajo, a las actividades deportivas, 

recreativas 

integral. 

y culturales que contribuyan a su desarrollo 

El Hospital PsiquiAtrico de la ciudad de México, también conocido 

como el Centro Médico para los Reclusorios, ubicado en Tepepan, 

Distrito Federal, era considerado desde el punto de vista 

juridico como un Reclusorio, intentando a éste como una 

instituci6n p6blica destinada a la internaci6n de quienes se 

encuentran restringidos en su libertad corporal por una 

resoluci6n judicial o administrativa. 

La creaci6n de el Centro Médico para los Reclusorios tuvo los 

siguientes objetivos: 

a) Médico- asistenciales, que corresponden en su atenci6n a la 

Direcci6n General de Servicios Médicos del Departamento del 

Distrito Federal en lo que a recursos humanos, financieros y 

materiales se refiere, excepci6n hecha al personal de seguridad y 

custodia que lo proporciona y depende de la Direcci6n General de 

Reclusorios. 

b) De salud p6blica, estas acciones corresponden a la DGR, y la 

autorizaci6n y ordenamientro deben ser hechas por la misma 
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instituci6n, por parte de las unidades que ella dictamine y que 

considere la organizaci6n de la propia direcci6n. 

Asi, con base en el articulo 12 del Reglamento de Reclusorios del 

Distrito Federal, el Centro Médico para los Reclusorios debia ser 

normado, asesorado y supervisado técnica y juridicamente por la 

DGRCRS, en sus funciones al servicio de los internos, de las 

instituciones penitenciarias, de reclusi6n y arrestados. 
¡.? 

Las categorias juridicas de las personas internas por razones 

psicol6gicas o psiquiAtricas Gon: 

1- internos pacientes con situaci6n juridica sujetos a medidas de 

seguridad 

2- con proceso suspendido 

3- con situaci6n juridica .en proceso 

4- internos pacientes sentenciados 

Los internos con proceso suspendido y situaci6n jurídica en 

proceso, estaran en la posibilidad de declararseles inimputables. 

"La organizaci6n del Centro de Observaci6n y los Consejos 

Interdisciplinarios en cada Reclusorio fueron también piedra 

angular de esta nueva organizaci6n. Igualmente lo fue la 

construcci6n en Tepepan del Hospital de los Reclusorios, que a 

pesar de sus errores era un adelanto excepcional en nuestro 

medio, ya que se contaba por primera vez con un centro 

psiquiAtrico para el tratamiento de los internos inimputables, y 

ademAs con un centro Hospitalario de primera para los reclusos 

que sufrieran alguna af ecci6n seria, que no pudiera atenderse en 

los distintos reclusorios". (61) 
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Por lo anterior, el entonces Director Técnico dé la DGR, Carlos 

Tornero Diaz, en Enero de 1962, realizo un estudio, en el que 

analizaba y especificaba las funciones y la situacion juridica 

del centro Médico; del cual concluyo que el funcionamiento de 

dicha•, institucion no era necesario. Las 

oficialmente para la clausura de el 

Reclusorios fueron: 

justificaciones 

centro Médico 

dadas 

para 

a) al trasladar personas enfermas o lesionadas a un centro de 

atencion médica, continuamente esta en peligro por la demora 

en que llegue una ambulancia a recoger al paciente, y lo que 

tarda en llevarlo a la unidad médica donde se le brindara 

atencion, no obstante la preferencia de paso que se reclama desde 

la ambulancia por medio de la sirena y las luces giratorias. 

b) desde el punto de vista real no se justifica la continuacion 

de servicios del actual Centro Médico para Reclusorios del D.F., 

ya que el n~mero de pacientes no es lo suficientemente grande 

para el funcionamiento de dicho Centro, pues el n~mero del 

personal médico y paramedico asciende a mas de 700 personas, 

mientras que el de pacientes apenas sobrepasa los 200. 

Consideraban que, en consecuencia habla 

servicio médico y de atencion hospitalaria 

que reorganizar 

que se debia dar 

el 

a 

los internos que padecieran enfermedades por las que merecieran 

ser hospitalizados; para una mejor atencion que debia darse 

precisamente en los propios Reclusorios, donde se pudiera 

proporcionar el servicio medico adecuado y el tratamiento 

hospitalario correspondiente. 
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Ademas, sei1alaban que "Por lo que se refiere al articulo 68 del 

Código Penal, que se refiere a los locos, idiotas, imbéciles o 

los que sufran cualquiera otra debilidad, enfermedad o anomalias 

mentales, que sean delincuentes, y que deberan ser recluidos en 

manicomios o en departamentos especiales la solución tenia dos 

opciones: 

1- Acondicionarlo en uno de los Reclusorios de un Departamento 

de Psiquiatria, donde se atiendan estos internos, o 

2- Efectuar un convenio con la Secretaria de Salubridad y 

Asistencia para que en los manicomios que tienen establecidos, se 

acepten a los internos delincuentes". 

Otra de las propuestas era la excarcelación de los enfermos de 

acuerdo con el art. 69, que señala que mediante la entrega de los 

enfermos a sus familiares, que otorgen fianza, depósito o 

hipoteca, para garantizar el daño que pudiera causar, por no 

tomarse las precauciones necesarias para su vigilancia. 

As!, sei1alaban que el Departamento del Distrito Federal, a través 

de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n 

Social estaba en pleno derecho de llevar adelante la supresi6n 

del Centro Médico para Reclusorios del D.F., ya que la causa de 

dicha clausura afirmaban, es un mejor servicio, acorde al 

crecimiento de la ciudad. 

consideraban que al no existir ningun ordenamiento que exigiera 

el funcionamiento de un centro M~dico para Reclusorios, ni 

tampoco alguna disposicion que obligue a la Dirección General de 
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Reclusorios a sostenerlo, se daban por terminadas las actividades 

del multicitado centro. 

Este Hospital fue planeado para 250 enfermos mentales; tenia una. 

torre médica y grandes pabellones sin divisiones, para 50 camas 

cada úno. Este centro Médico era considerado como 11 el mejor 

de América Latina y uno de los mejores del Mundo, que funcionarA 

con los mAs modernos sistemas de medicina penitenciaria. " (62) 

As!, en Junio de 1982, los llamados inimputables, hombres y 

mujeres, pasaron a formar parte de la poblaci6n de el Reclusorio 

Preventivo Sur. La supresi6n de el Centro Médico, ·trajo como 

consecuencia, que sus instalaciones fueran ocupadas 

posteriormente para el Centro Femenil de Readaptaci6n Social. 

La.antigua CArcel de Mujeres, se transform6 en el Centro Femenil 

de Readaptaci6n Social posteriormente. En 1976 estuvieron por 

concluirse las adaptaciones para hacer de este centro una 

institucion que se ajustara a los lineamientos constitucionales y 

las necesidades que la evolucion social planteaba. Sin embargo, 

en 1982 se clausuro enviando a las 300 internas al Centro Médico 

de Reclusorios con la consiguiente problemAtica que ésto 

planteaba, "ya que un hospital no puede servir de reclusorio, 

volviéndose a mezclar procesadas con sentenciadas, a lesionar los 

principios bAsicos de la readaptaci6n social, trabajo y 

educaci6n, careciéndose de Areas adecuadas para los servicios 

elementales de una instituci6n específicamente construida para 

albergar mujeres delincuentes". (63) 

Las Areas de visita eran pequefias e insuficientes, sin locales 
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adecuados para escuela, para guarderia infantil, para visita 

conyugal o para sección de preliberadós. Uno de los problemas mAs 

significativos de este cambio, fue el que las internas mantenian 

a sus hijos con ellas, todo el dia. 

Sin embargo, ante esta situación"··· las mujeres empezaron a 

construir divisiones en sus habitaciones hechas de cartón y 

madera, se acondicionó una Area para guarderia, otra para escuela 

y finalmente una para los psicólogos, trabajadores sociales y 

criminólogos". ( 64) 

Ante ésto las autoridades superiores del DDF decidieron construir 

los reclusorios preventivos femeniles, ampliando las estancias de 

ingreso anexas a los reclusorios de varones. Asi se aprobo la 

construcción de los Reclusorios Preventivos Femeniles anexos a 

los de varones, con una capacidad de 150 internas. 

Todo el mobiliario y la herreria pesada empleadas en las 

Reclusorios Femeniles se produjeron en la industria penitenciaria 

en la que los mismos internos trabajan, logrAndose a 

consideración de las autoridades dos objetivos: la reducci6n 

relativa pero real del costo de la obra y el proporcionar a los 

internos trabajadores la actividad adecuada a su readaptaci6n 

social. (65) 

Asi, en Abril de 1987 fue inaugurado el Reclusorio Preventivo 

Femenil Oriente (RPFO) y a partir del 6 de Noviembre del mismo 

afio, entr6 en funcionamiento. Este RPFO estA conformado por 

dormitorios de 2 plantas. En el hay J celdas de segregación, para 

las internas incorregibles. 
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Afirmaban que "Este nuevo Reclusorio es l!lnico en su tipo, en 

nuestro pals, ya que cumple el contenido legal y humanista de los 

articules y 18 de nuestra Carta Magna, el primero de los 

" ~~·· cuales consagra la igualdad del var6n 'f la mujer ante la ley, y· 

el segundo que indica que procesados y sentenciados deben estar 

recluidos en recintos separados". (66) 

Otro de los aspectos favorables, es que al encontrarse los 

Juzgados anexos a las mismas instalaciones, las internas cuentan 

con "la debida y legal cercania de sus jueces para la impronta 

impartici6n de justicia". 

En cuanto a la construcci6n del Centro Femenil, anexo al 

Reclusorio Oriente, cuenta con dos m6dulos para regimen fuerte de 

reclusi6n, asi como una barda perimetral que abarca la superficie 

total del Centro, de 4J7 metros de longitud, fabricada con 

concreto, cimbra metAlica y varilla, y contarla con iluminaci6n 

constante de lamparas de yodo-cuarzo y vapor de mercurio a alta 

presi6n, conectadas al sistema eléctrico del centro que tendra 

una planta de luz para casos de emergencia o de falta de 

corriente. 

Afirmaban que la obra general abarca una superficie de 15,800 

metros cuadrados y su costo ascenderla a 2,913 millones de pesos. 

Señalaban también que en este Centro Femenil, serian instaladas 

149 reclusas que dispondrian de areas para servicio médico (con 

20 camas para casos que requieran de internamiento, servicio 

dental), atencion psicol6gica, visita intima, visita familiar y 

un amplio auditorio para los actos de recreaci6n. En dicho Centro 
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se contara co11 un .!rea destinada a la estancia de los niños, que 

contara con cunares, baños, cocina, comedor y espacios 

recreativos para los menores. (67) 

El mantenimiento y modificaciones de las instalaciones 
1 

penitenciarias se ha seguido dando en los siguientes años. 

As!, tenemos que en la Penitenciaria de Santa Marta Acatitla se 

construy6 el edificio de visita intima, que fue inaugurado por el 

Secretario General de Desarrollo Social, en agosto de 1985. se 

utilizaron las construcciones existentes para lo que seria una 

secci6n de segregaci6n, logr.!ndose un edificio novedoso, con 

habitaciones amplias y dignas, jardines, .!rea de convivencia, 

cafeter!a, etc. 

En el .!rea que ocupaba la secci6n de visita intima, ubicada bajo 

el edificio de Gobierno, que se encontraba en situaci6n 

lamentable y no presentaba garant!as de higiene y seguridad, se 

ubico el Centro de Observaci6n y Clasif icaci6n que no exist!a en 

esta Penitenciaria. En dicha zona se ubicaron los cub!culos del 

personal técnico as! como las habitaciones destinadas a internos 

en clasificaci6n. Esta obra fue igualmente inaugurada en Agosto 

de 1985. 

Debido a que no exist!a un .!rea de conductas especiales en esta 

penitenciaria, se remodel6 el denominado dormitorio z-o, 

convirtiéndose en el dormitorio de conductas especiales, 

separ.!ndose a internos de m.!xima peligrosidad de aquellos que se 

encuentran cumpliendo alguna correcci6n disciplinaria. A fin de 

que dicho dormitorio cumpliera con los objetivos planteados se 
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construy6 un Area de visita familiar anexa. 

En los Reclusorios Preventivos Norte y Oriente en los cuales no 

se previ6 una sobreprotecci6n a los t~neles que conducen a los 

juzgados federales y del fuero comun, se realiz6 una obra de 

recubrimiento, pues ésto ocasion6 una serie de acontecimientos 

lamentables, entre ellos, fugas de internos. 

Igualmente se repararon los sistemas de vapor, 

el~ctrico, impermeabilizaci6n, adecuaci6n 

cocinas, 

de las 

sistema 

!reas 

industriales, remodelaci6n de los edificios de visita intima y 

familiar y aduanas. (68) 

He señalado la creación y reestructuraci6n de los centros 

penitenciarios de la Ciudad de M~xico, en el siguiente capitulo 

se abordar! la situaci6n actual, que en ellos prevalece y algunos 

de los principales problemas que aquejan a los internos recluidos 

en ellos. 
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CAPITULO III: SITUACION ACTUAL DE LOS CENTROS DE READAPTACION SOCIAL 

Actualmente, el sistema penitenciario en la Ciudad de México estA 

constituido por 5 instituciones carcelarias: tres Reclusorios y 

dos Penitenciarias. La funcion de estos dos tipos de cArceles es 

distinta, ya que cada una de ellas alberga diferentes individuos, 

seg~n su situacion juridica, aunque el objetivo principal de los 

centros penitenciarios es la readapatacion social de los 

internos, mediante el trabajo y la educacion principalmente. 

Las Penitenciarias son instituciones de cumplimiento de penas, es 

decir, en las que estarAn recluidos solamente sentenciados, 

aquellos que mediante el juicio se les declaro culpables. Estos 

establecimientos estarAn dedicados para la custodia y seguridad 

de estos presos, mientras cumplan su condena. Los Reclusorios 

funcionan como cArcel preventiva, en ellos se encuentran los 

individuos que son presuntos responsables de haber cometido un 

delito, es decir, que estAn internos mientras se lleva a cabo el 

desarrollo de su proceso hasta que se dicta sentencia. 

La fase del procedimiento penitenciario, consiste · en que el 

procesado'ha sido sentenciado y encontrado culpable, por lo tanto 

pasa del poder judicial {quien dicta la pena) al poder ejecutivo 

{donde purgarAn la pena), de forma tal que este ~ltimo se 

comprometa a través de la Direccion General de Servicios 

coordinados de Prevensi6n y Readaptacion Social dependiente de la 

secretaria de Gobernaci6n, a readaptar al sujeto que infringio la 

ley establecida por el Estado. 
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Asi, tenemos que hay dos formas bAsicas de prisi6n: la prisi6n 

como pena, es decir, como privaci6n de libertad.resultante de un 

delito, impuesta por un juez penal en sentenia condenatoria y la 

prisi6n como medida de seguridad, o sea la llamada prisi6n 

preventiva, impuesta a un p~esunto delincuente en tanto se 

celebra el juicio. 

REGIMEN PENITENCIARIO 

El objetivo principal de los Reclusorios y centros Penitenciarios 

es la readaptaci6n social, basada fundamentalmente, como lo dicta 

la Ley de Normas Minimas y la Constituci6n Pol!tica, en el 

trabajo y la educaci6n. Aunque estos no son los ~nicos medios 

para lograrla, ya que también, se apoyan en la clasif icaci6n 

hecha a cada uno de los internos, en actividades deportivas y en 

actividades culturales. 

"Régimen Penitenciario es aquel en el cual la vida de internaci6n 

en un plantel privativo de libertad, obedece a un Plan 

predeterminado por una finalidad ~nica. El sistema supone un 

conjunto de actividades realizadas, independientes unas de las 

otras, pero unidas todas como eslabones de una cadena, cuyo inicio 

debe ser el momento de privaci6n de libertad y su terminaci6n la 

recuperaci6n de la misma y la adaptaci6n social del individuo. 

{l) 

El régimen penitenciario que rige nuestro sistema es el 

progresivo, y éste estA basado "en el estudio individual de la 

personalidad de los internos ... con el prop6sito de servir 

de fundamento al tratamiento penitenciario". (2) Este régimen 
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progresivo consta de J periodos: observación (con las fases de 

estudio y diagnóstico), tratamiento y preliberación o de 

integración. Tanto el estudio como el tratamiento se enfocan 

desde los aspectos médico, psiquiatrico, psicológico, 

socioeconómico, pedagógico y laboral. 

As!, dentro del régimen penitenciario se cuenta también con la 

Institución Abierta "Dr. Alfonso Quiroz cuarón" en la 

Penitenciaria del D.F., que surge en 1985. El objetivo 

fundamental de esta institución, es encauzar la atención post

liberacional con sentido técnico y cientif ico tratando de lograr 

la reincorporación social de los excarcelados que han cumplido 

una condena y han obtenido su libertad por cualquiera de las 

formas previstas por la Ley, entre sus modalidades estan el 

trabajo vigilado en el ext~rior, permiso de salida diurna, sin 

vigilancia y con obligación de reclusión nocturna, y destino al 

establecimiento penal abierto. 

Los beneficios legales, con que cuenta el tratamiento 

preliberacional son: 

a) libertad provisional bajo fianza 

b) libertad condicionada 

c) libertad preparatoria 

Los criterios utilizados para aplicar la preliberación en términos 

generales son los siguientes: 

l) que el interno haya cumplido con lo estipulado en las Normas 
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Minimas referentes a una estabilidad laboral, escolar, buena 

conducta y que a juicio del Consejo Tecnico Interdisciplinario se 

le considere resocializado. 

2) que desde el punto de vista jurídico haya cumplido con las dos 

terceras partes de la sentencia (libertad preparatoria). 

3) que su personalidad proyecte un grado de madurez que le haga 

id6neo para la vida en sociedad. 

4) que se encuentre psicosomaticamente sano. 

5) que el n~cleo familiar se encuentre apto para tutelarlo y de 

esa manera el interno pueda desenvolverse en forma ~til para si 

mismo, para su familia y para la sociedad. (3) 

Asi, el tratamiento constituye la esencia de la readaptaci6n 

social; su fundamento es el estudio de personalidad establecido 

en el articulo 7 de la Ley de Normas Minimas que ordena que el 

tratamiento se fundara en los resultados del estudio de 

personalidad que se practica al reo, 

actualizado peri6dicamente. 

el cual debera ser 

CAPACIDAD Y DISTRIBUCION 

La capacidad de cada una de las instituciones penales del 

Distrito Federal es la siguiente: la del Centro Femenil de 

Readaptaci6n Social, ubicado en la Joya S/N colonia Valle 

Escondido, Tepepan Xochimilco es de 350 internas; la de la 

Penitenciaria del Distrito Federal situada en el Km 14. 5 de la 

Calzada Ermita Zaragoza, Santa Martha Acatitla es de 1,500; la de 
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. . 
ios Reclusorios: Norte; localizaclii en.Jai.me Nun.o 205 cuautepec 

Barrio Bajo, Oelegaci6n G, A. Madero; el del. R; oriente en Reforma 

100, San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa y la .del Sur en Circuito Luis 

Mart!nez de castro, san Mateo Xalpa, Xochimilco es de 1,700 para 

cada uno. 

La distribuci6n fisica y espacial de cada uno de los centros 

penitenciarios es: el Centro Femenil de Readaptaci6n Social 

cuenta con dos dormitorios: uno para procesadas y otro para 

sentenciadas, cada uno de ellos tiene 15 celdas de B camas cada 

una; dentro de cada celda est!n distribuidas 4 literas Y. los 

espacios de movilidad son reducidos. Si alguna de las reclusas 

tiene hijos, éstos duermen con ella, en la misma cama, lo que 

congestiona aün mas el lugar; ademas de que ésto trae varios 

conflictos • destaca la promiscuidad sexual provocada por el 

gran nümero de lesbianas, que practicamente sustituyen a la 

figura del esposo para estas mujeres, y sus practicas 

homosexuales a la vista de los menores. La utilizaci6n del ~al6 

penitenciario que se convierte para los niños en lenguaje 

materno , •. " . ( 4) Esto demuestra el grado de deterioro sufrido 

por los menores en su convivencia carcelaria con mas de 250 

mujeres. cada piso tiene su baño püblico, tienen 5 regaderas, 4 

baños (WC) y dos secciones de 5 lavabos. En ocasiones en estos 

mismos lavan su ropa, por lo que no cuentan con un servicio 

completo. El centro escolar con 9 aulas; talleres; centro de 

observaci6n y clasificaci6n; visita familiar; hospital; guarderia 

infantil, la cual cuenta con la secci6n de lactantes (niños de 45 

d!as a un año y medio), la secci6n maternal (niños de un año 
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siete meses a tres años ll meses), y preescolar (de 4 años a 

años ll meses), aunque hay niños que tienen 6 6 7 años; 63 niños 

viven aqu!, 36 reclusas (14 procesadas y 22 sentenciadas) tienen 

a sus pequeños hijos junto a ellas, "No estAn acusados de ningun 

delito, pero viven igual que si lo hubieran cometido; algunos 

nacieron dentro del reclusorio y nunca han salido de esas 

paredes". (5) 

Los pequeños pasan las primeras horas de la mañana en la 

guarderia, en donde inician su aprendizaje escolar. Al finalizar 

estas actividades, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6 de 

la mañana del dia siguiente y durante todas esas horas asimilan la 

realidad del penal. 

En la estancia infantil los niños tienen diversas actividades, 

entre ellas al filo de las ll de la mañana salen al patio. La 

estancia cuenta con sala de juegos, bahos para ninos, cocina, 

consultorio médico (en el cual llevan la historia clinica y 

pediAtrica, de cada uno de los niños), 15 empleados del Centro 

Femenil tienen a sus hijos en esta guarder!a. cuentan también con 

un hospital; area deportiva; auditorio; dos comedores (uno 

colombiano y otro mexicano), ya que el 40% de la poblacion es 

colombiana; dormitorio para inimputables. contrariamente a lo que 

sucede en las demAs cArceles, en el Centro Femenil se les permite 

tener a las internas todo lo que gusten en sus dormitorios, as!, 

tienen estufas, parrillas, t.v., mesas, cubiertos (lo cual no se 

autoriza, por poderse utilizar como armas punzocortantes, etc.). 
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La Penitenciaria de Santa Martha del D.F., consta de 

dormitorios: 

Dormitorio l: Doce pasillos con 12 estancias cada uno 

Dormitorio 2: Doce pasillos con 12 estancias cada uno 

Dormitorio 3: Doce pasillos con 12 estancias cada uno 

Dormitorio 4: Ocho pasillos, del primero al tres con 17 estancias 

y del cuarto pasillo al octavo, con 19 estancias cada uno. 

Dormitorio 5: Cuatro pasillos con 12 estancias cada uno. 

Entre su distribuci6n, también estAn 23 talleres y 12 aulas del 

centro Escolar, cuentan ademAs con hospital, visita familiar¡ 

visita conyugal (este es uno de los edificios mAs modernos con que 

cuenta dicha instituci6n, ya que fue inaugurada en 1985, y tanto 

el material de construcci6n como el mobiliario son de la mejor 

calidad)¡ gimnasio, Area deportiva¡ auditorio; capilla. 

La distribuci6n en los Reclusorios, como señale anteriormente, es 

idéntica en los J, ya que cuentan exactamente con la misma 

superficie construida y el mismo nl!tmero de edificios. Tienen 8 

dormitorios y dos mAs para individuos de conductas especiales, 

los también llamados z.o. (Zona de Observaci6n). 

Dormitorio l al 8: 48 cuartos o estancias 

Dormitorio 9: 46 cuartos o estancias 

Dormitorio 10: 52 cuartos o estancias, éste es el modulo de alta 

seguridad. 

Aunque, en el sistema insisten en que no existen zonas de castigo 

para internos de mal comportamiento, sino simplemente una zona de 

115 



·rr. 
·t •: . .,_. 

_ ENiRAOA A\. REC\.USORIO -----------' 



'------------ESTANCIA DE INGRESO-------------' 



segregación; la realidad es otra; por ejemplo, en el Reclusorio 

Oriente hay 12 celdas de castigo, en el dormitorio comun. 

Anexo a los Reclusorios, se encuentran los Centros Femeniles, 

éstos constan de dormitorios, en cada uno hay B cuartos o 

estancias. Dos de los 5 dormitorios tienen sus baños fuera de los 

cuartos y los J dormitorios restantes cuentan con él dentro de 

los cuartos. Dentro del mismo dormitorio, pero fuera de las 

estancias, cada uno tiene parrillas para cocinar, 

una secci6n especial para tender. En el dormitorio 

lavaderos y 

hay una 

tienda de abarrotes, en la que las internas pueden comprar lo·que 

deseen y en el dormitorio 2 se venden frutas y verduras. En 

cuanto a las celdas de castigo de estos modules femeniles, hay J, 

en una de las visitas realizadas al Oriente, se pudo conocerlas, 

pues a una de las internas la habian castigado ahi, por haber 

golpeado a otra de reciente ingreso. Esta zona de castigo es de 

aproximadamente metros de largo por 2.5 de ancho, por lo que 

cada celda es de 1.5 m por metro aproximadamente. En ese lugar 

las mantienen alejadas del resto de la población, no les pemiten 

tomar alimentos ni tampoco proporcionarles alg~n colchón o 

cobijas. 

Adem!s, cuentan con hospital (en este Centro Médico laboran 10 

personas, no hay gran demanda, debido a que el numero de internas 

no es muy grande; a pesar de que cuentan con todas las 

instalaciones necesarias, no se realizan operaciones al interior 

de ning~n Reclusorio Preventivo) Area de ingreso y clasificación, 

en el que los internos de reciente ingreso permanecen 

aproximadamente tres meses, mientras se les hacen los estudios 
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necesarios, precisamente para determinar.mediante sus analisis el 

dormitorio que se les asignara; centro escolar, que corista· de 9 

aulas en cada Reclusorio; talleres; areas deportivas; visita 

familiar; visita intima. 

CLASIFICACION 

La clasificaci6n de los internos se lleva a cabo mediante estudios 

como son el médico, el cual consta de un examen biol6gico, 

refiriéndose a situaciones que tengan que ver con la conducta 

criminal del individuo, es decir, enfermedades o lesiones que 

hayan padecido como traumatismo cefalico, afecciones cerebrales, 

rubeola, etc.; un examen psicol6gico, para analizar aspectos de la 

personalidad que tienen que ver con el delincuente y asi conocer 

las causas del delito, a fin de aplicar el tratamiento adecuado; 

un estudio social, en cuanto a las costumbres, habites, mundo 

familiar primario; subcultura secundario del delincuente, en 

cuanto los valores y normas que lo rigen, para saber que tanta 

adaptabilidad social tiene. El estudio pedag6gico, consiste en 

analizar el grado de estudios, el nivel de preparaci6n, las 

relaciones culturales de los individuos. El examen criminol6gico, 

determinara la estructuraci6n de la personalidad criminal de cada 

recluso, 

Asi, es necesaria una readaptaci6n social efectiva, ésta sera el 

factor determinante para la concesi6n o negativa de la remisi6n 

parcial de la pena, en los dias de trabajo (es decir, . esta 

remisi6n de la pena consiste en que por cada 2 dias de trabajo, 

se hara remisi6n de uno en prisi6n), siempre que el recluso 
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observe buena conducta, participe en todo tipo de actividades. 

Los requisitos rnAs importantes para obtener los beneficios que 

la ley otorga son que la situación sociofamiliar debe de ser 

estable; se debe presentar una oferta laboral para su desarrollo 

en el exterior, aunque ésto es muy dificil, pues por una parte no 

disponen del tiempo y la libertad necesarias para solicitar 

trabajo y por otra cuando lo consiguen, no se les permite faltar 

constantemente para ir a firmar al penal.. El encontrarse en la 

Institución Abierta les permite gozar de cierta libertad y asi 

adaptarse nuevamente a su entorno socio - familiar. 

Con estos estudios y mediante el diagnóstico se podrA conocer la 

peligrosidad y adaptabilidad de los individuos, el pronóstico 

señalar! el tipo de tratamiento que se deber! aplicar y tendrA 

como fin el readaptar a los internos. En conclusión, a los 

internos se les clasifica por su cultura, grado de estudios, 

educación, agresividad o pasividad, delito y edad. Asimismo, se 

ubican los que ingresan a la Institución, en el sistema mAs 

idóneo de acuerdo a las caracter!sticas de su personalidad y 

desarrollo de cada uno. 

As!, la readaptación social consiste en que dentro de la 

Institución y en el lapso de su reclusión se le brindan al 

individuo elementos de tratamiento de acuerdo a su problemAtica 

personal: este tratamiento puede variar desde proceso terape~tico, 

psicológico, capacitarlo en actividades laborales, educativas o 

manejo especifico de otras Areas, corno son Alcoholices Anónimos y 

educación sexual. 
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La clasificacion de los internos para los dormitorios es bien 

importante, ya que éstos pasan la mayor parte de su tiempo ah!, 

tienen que convivir con individuos de su mismo tipo de 

personalidad y por lo tanto se deben clasificar para que se 

puedan adaptar entre ellos. 

As!, se trato de homogeneizar los criterios de clasif icacion a 

dormitorios dentro de los Centros Preventivos de Readaptacion 

Social, se analizaron las diferentes caracteristicas con el fin 

de obtener uno solo aplicable a los tres, para lo cual se tomaron 

los siguientes parametros: 

l) Calidad delicuencial, que a su vez se subdivide en 

criminologicamente primario; criminologicamente reincidente¡ 

juridicamente reincidente y habitual. 

2) Lugar de origen 

J) Edad 

4) Delito 

5) Conductas parasociales 

6) Identificacion psicosexual 

7) Adaptabilidad social 

8) Nivel socio-económico 

9) Nivel socio-cu! tura! 

10) salud fisica y mental 

119 



ll) Peligrosidad 

12) Diagnostico 

lJ) Pronostico institucional 

14) ocupacion en el exterior 

As!, conforme tales elementos se llego a la siguiente 

clasificacion general, en los Reclusorios: 

Para el Dormitorio l: los delitos son varios y las 

caracteristicas: a culturados, homosexuales, personalidad 

depresiva, 

inmiqracion. 

problemas ps!quicos, violacion a las leyes de 

En el Dormitorio también son varios los delitos y las 

características de los presuntos delincuentes son: reincidentes 

jur!dicos y habituales, primodelincuentes (es decir, que por 

primera vez cometen un delito) altamente contaminados, nivel 

socioecon6mico bajo y medio, nivel sociocultural bajo y medio, 

personalidad 

peligrosidad 

desfavorable, 

antisocial, alto indice de 

alta, persona 1 id ad antisocial, 

tratamiento especial (es decir, 

infringido las normas dentro de la institucion). 

contaminación, 

pronostico 

que hayan 

Para el Dormitorio los delitos que se tuvieron que haber 

cometido son los patrimoniales, y las caracter!sticas de los 

reclusos es que sean: primodelincuentes, sin conductas 

parasociales (es decir, anormales), peligrosidad minima, 

pronostico favorable. 
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El dormitorio 4 albergara .a aqueÜos .acusados ,de delitos de cuello 

blanco y primodelincuentes o 

reincidentes, 

sus caracte~ Ístic<i's · seran:. 

nivel •.. ·~ocio~~~~6!1'ic~ médio. y alto, nivel 

sociocultural medio'~y 'alto, ,P.;Úgr~sidad baja y media, pron6stico 

institucional f~vorabl~:>.' · ·,:, 
.-,- :,-_:_ 

En el Dormi todo 5 lo~: d~'iit~~·: p~·r. los· que se acusa a los internos 
·,·,; ..... 

son los sexuales :·.Y .. ,«ini:re sus caracteristicas estan el ser 

primodelincuentes o·· -~ .. Í.~~icÍ:~re's,. nivel socioecon6mico bajo y 

medio, nivel sociocultural ·bajo y medio, peligrosidad media y 

alta, pron6stico intráinstitucional desfavorable. 

Al Dormitorio 6 se asignaran las personas que hayan cometido 

delitos de robo (como modus viventi), lesiones, asociaci6n 

delictuosa, vagancia, malvivencia y, como caracteristicas de 

esto!l reclusos esta el que 

reincidentes, peligrosidad alta, 

sean; 

nivel 

primodelincuentes 

socioeconomico 

y 

y 

sociocultural bajo y medio, pron6stico desfavorable, tolerancia a 

la frustraci6n media y personalidad antisocial. 

Al Dormitorio 7 le tocan aquellos que han cometido delitos contra 

la salud en todas sus modalidades, con las siguientes 

caracteristicas: primodelincuentes y reincidentes, peligrosidad 

media y alta, nivel socioecon6mico medio y alto, pron6stico 

desfavorable, control de impulsos medio. 

Para el Dormitorio 8 corresponden los delitos contra la integridad 

fisica y las caracteristicas que encontramos son primodelincuentes 

y reincidentes, nivel socioecon6mico medio y alto, nivel 

sociocultural medio y alto, personalidad sociable, tolerancia a la 
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frustraci6n baja y media, buen control de impulsos, pron6stico 

favorable, sin conductas parasociales. 

El dormitorio 9 estarA integrado por internos acusados de delitos 

varios, con caracteristicas de policias preventivos, judiciales, 

agentes de seguridad personal que hayan contribuido a la detenci6n 

de internos. 

Y finalmente en el Dormitorio 10, serA también para los que hayan 

cometido delitos varios, aunque sus caracterlsticas sean; de 

mAxima seguridad, peligrosidad mAxima, capacidad criminal mAxima, 

que puedan desestabilizar las normas de la instituci6n, que 

peligre la seguridad de la instituci6n y de los demAs internos. 
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III. A) TRABAJO 

El trabajo al interior de los Reclusorios .. constituye,·. junto con 

la educación, el medio mAs importante para ·la réadaptación 

social, se dice que, es el eje alrededor del cual gira y se 

desenvuelve todo el esfuerzo conjunto de la' Dirección General de 

Reclusorios. 

A lo largo de la historia, el trabajo en las prisiones ha servido 

a diversos propósitos; alguna vez fue solamente castigo agregado 

a la sanción privativa de libertad, también se le empleo como 

medio para satisfacción de diversas necesidades p~blicas, sin 

provecho alguno para el 'interno. Asimismo, se le empleo como 

medio de entretenimiento del interno, sin propósito formativo y 

readaptador. Actualmente, el trabajo del interno debe ser medio 

para que éste prevea la satisfacción de sus propias necesidades y 

de los requerimientos de sus dependientes económicos, as! como la 

reparaci6n del daño causado por el delito. El trabajo debe 

desarrollarse en condiciones humanas y de eficiencia. (6) 

Tanto el trabajo como la educacio~, son las bases de la 

readaptación social; sin embargo, estos pilares no nacen con la 

Ley de Normas Minimas ni un poco antes, sino que es desde el 

Siglo pasado, hacia 1830 cuando ya se perfilaban como tales en la 

CArcel Nacional de la Ciudad, posteriormente en 1870 en la CArcel 

de Betlem y asi sucesivamente hasta llegar a nuestros dias en los 

que sigue siendo igual y con los mismos problemas. 
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En 1842, habla 1,700 presos en la Carcel Nacional de la ciudad, 

500 de estos trabajaban, es decir el 29% del total de los 

internos. El articulo 6 del Reglamento en vigor, establecla que 

los sentenciados solo podlan realizar trabajos determinados, para 

asi evitar que al trabajar en obras pcrblicas, pudieran darse a la 

fuga. De el producto total de las ganancias que obtuvieran los 

presos y sentenciados con su trabajo, el 50% era para el reo, del 

50% restante, un 40% era para el Ayuntamiento y el otro 10% para 

el Director. consideraban que tal distribucion estaba bien, ya 

que el modo de estimular a los presos era sin duda, hacerlos 

participes del producto de su trabajo, dandoles o entregandoles 

el mayor interes que se pudiera. 

El beneficio, era el principal objetivo de ésto, y si esa suma se 

les rebajara, resultarla que sus familias se verían envueltas en 

la miseria, por lo que el art. 10 del Reglamento establecla que 

s6lo un 50% de la mitad que les correspondia, se les reservarla 

hasta el tiempo de su salida. El 50% restante también cedla, 

seg~n ellos, en beneficio de los mismos reos, ya que el 40% lo 

percibla el Ayuntamiento que es el que les proporcionaba el local 

y alimentos de la manera mas comeda que le fuera posible. 

Los Talleres que existlan en las carceles eran: 

CArcel Nacional: taller de zapaterla, de camisas, de carpinterla, 

de hojalateria, de pintura y panaderla. 

CArcel de Betlem: también panaderla. (7) En 1870, se 

establecieron talleres de fabricaci6n de seda, algod6n, lana, y 

lino. 
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En 1872 hubo una. reforma. en el Reglamento del C6digo Penal, la 

cual consistia en que el minimun de la cantidad señalada a los 

presidiarios, como retribuci6n de su trabajo, fuera de $45,00 en 

lugar. de $15.00 que eran los que tenian asignados. (8) 

Se considera que el sistema de trabajo en los Centros de 

ReclusiOn no debe tener carácter aflictivo, sino servir como un 

eficaz instrumento de liberaciOn moral y social de los internos. 

El trabajo ha de ser esencialmente productivo y remunerado en 

forma debida para que contribuya a sostener y acrecentar su 

capacitaci6n con el ánimo de ganarse la vida de manera honrada 

después de ser puestos en libertad. Consideran que en el 

penitenciarismo de hoy en dia, el trabajo es, en si mismo, un 

medio de liberaciOn. Es conveniente y recomendable que las tareas 

de los internos se enfoqqen hacia el aprendizaje de oficios que 

califiquen su mano de obra, en actividades que se lleven a cabo 

en condiciones técnicas semejantes a las que imperan en una 

comunidad normal. De esta manera, se facilita su reincorporacion 

en el mercado de trabajo, al llegar el momento de su libertad. 

Los proyectos de capacitaciOn para el trabajo están encaminados 

hacia la organizaci6n de cursos de capacitaciOn para el trabajo 

en todos los Reclusorios y Centros de Readaptacion Social, 

son programas especif icos diseñados por instituciones altamente 

especializadas como son: IPN, Direcci6n General de Centros de 

Capacitaci6n de la SEP, Instituto de Seguridad y Servicio Social 

para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Estas Instituciones 

Educativas expiden constancias para los cursos que se imparten en 

los Reclusorios o Centros de Readaptaci6n Social, asi como 
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proporcionan Asesoramiento Técnico para el equipamiento de los 

Talleres, elaboraci6n de Planes, Programas, y Formaci6n 

Pedag6gica de asesores o instructores especializados para la 

capacitaci6n en las diferentes areas. El trabajo se organiza 

tanto, para internos sujetos a prisi6n preventiva, como a los que 

purgan sentencias penales abiertas. 

Durante el periodo 1983-1988, la industria penitenciaria realiz6 

las siguientes obras: 

1) Se elaboraron 

automotores para 

las placas 

el Distrito 

de circulaci6n de vehiculos 

Federal y 10 estados de la 

Federaci6n en los talleres de la Penitenciaria del Distrito 

Federal. Para ello, se celebr6 un convenio con la empresa privada 

EDM de México la cual traslado a dicho establecimiento la 

maquinaria necesaria. Se capacit6 a mas de 100 internos para el 

uso de dicha maquinaria y los resultados fueron 6ptimos durante 

el bienio 1984-1985. Durante el año 1986 la industria sigui6 

funcionando para reposici6n de placas y para la emisi6n de placas 

conmemorativas del campeonato mundial de futbol 1986 1 sin 

embargo, al no renovarse el convenio, la industria desapareci6 en 

1987. 

2) Igualmente en la Penitenciaria del Distrito Federal, en 1985 

se estableci6 la empresa KATYA ESCOLAR, maquiladora de la 

transnacional KIMBERLY CLARK, produciéndose cuadernos, libretas y 

blocks, para exportaci6n. En esta empresa trabajaron mas de 80 

internos. 

3) En los talleres de fundici6n de la propia Penitenciaria, se 
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elaboraron durante los años 1984 y 1985 las rejas destinadas a la 

remodelacion del Parque de Chapultepec. De iguat manera, en este 

taller se elaboraron arbotantes, bancas p~blicas, semaforos, etc, 

todo ello destinado a cumplir las demandas de las Delegaciones 

Políticas del Departamento del Distrito Federal. 

4) Se inaugur6 en la Penitenciaria la industria panificadora; 

para tal efecto, las autoridades del Departamento adquirieron 8 

hornos de la mas alta calidad y capacidad y remodelaron el area 

correspondiente. Durante los hechos lamentables de 1985 (sismos 

de Septiembre) la industria panificadora de la Penitenciaria 

surti6 a los damnificados, aportando mas de lOO mil piezas de pan 

diarias. Se calcula que la capacidad de la industria es de 500 

mil piezas diarias y puede dar trabajo a mas de 500 internos. 

5) A través de convenios con el ISSSTE, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y la Direcci6n General de Servicios Médicos, se 

puso en marcha el taller de sastrería en la Penitenciaria 

maquilando uniformes, batas, sabanas, etc. Esta industria tiene 

la capacidad de emplear a mas de 60 internos. 

6) Durante 1986 en la Penitenciaria nacieron nuevas industrias la 

fabricaci6n de lanchas de fibra de vidrio, la fabricaci6n de 

muñecas, las ampliaciones a CARNIVAL DE MEXICO y la tabiquera, de 

estas la que hasta la fecha tiene pleno desarrollo, es CARNIVAL. 

7) En el Reclusorio Preventivo Oriente, durante la visita 

presidencial de 1986, se puso en marcha la industria mueblera que 

ocupa actualmente el 90% del espacio disponible para tales 

labores. Esta industria produce muebles finos de la mas alta 
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calidad, muebles tubulares, mesas de caoba para eKportaci6n, 

etc, ¡ y tiene capacidad para emplear lOO internos. 

8) En el mismo Reclusorio funciona un taller de fundición donde 

se producen bancas para parques póblicos y escuelas. 

9) Especial relevancia ha tenido la industria de gobelinos y 

tapetes para exportaci6n creada en Septiembre de 1986 en el 

Reclusorio Preventivo Oriente, 

10) También en este Reclusorio funciona una industria 

panificadora y tortilladora encaminadas a cubrir la demanda 

alimentaria de la propia instituci6n. 

ll) En el Reclusorio Norte, · ha venido desarrollandose la 

industria de losetas de granito, una imprenta con todos los 

adelantos modernos y una sastreria dedicada a producir. los 

uniformes del personal de custodia y de los propios internos. 

12) En el Reclusorio Sur se han establecido varias industrias 

entre las que se cuenta la de afinación de motores diesel, 

f~bric;:a de escobas y fabricaci6n de muebles artesanales. 

13) En el Centro Femenil de Readaptaci6n Social se estableci6 en 

1984 una importante industria de repostería, industria de 

confecci6q de ropa y dise~o de gobelinos. La aspiraci6n de la 

industria penitenciaria ha sido cubrir hasta donde sea posible el 

enorme gasto que representa el sistema penitenciario. sin 

embargo, ésto 

limitaciones de 

penitenciarios 

no se ha 

espacio 

logrado, 

con que 

para la eKpansi6n 
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administraci6n de los Reclusorios ha propuesto a las autoridades 

del DDF medidas que permitan ir acercando el sistema 

penitenciario a la autosuficiencia, para cumplir as! con una de 

las principales metas de la polltica penitenciaria. 

"Las carceles no pueden ser autosuficientes. No son empresas de 

producci6n, ni privadas donde el objetivo fundamental sea la 

mercancia. En las prisiones el objetivo es la readaptaci6n 

social". (9) 

ARTESANIAS 

La artesania penitenciaria ha sido denominada "la industria de la 

miseria". No obstante ésto, debe aceptarse que constituye el 

principal modo de vida de la mayoria de los internos, debido a 

las limitaciones ya expuestas de la industria penitenciaria. En 

consecuencia, en lugar de eliminar estos pequeños talleres que 

forman la principal fuente de trabajo penitenciario, la 

administraci6n de Reclusorios del Distrito Federal se ha dado a 

la tarea de perfeccionarlos. Entre éstos, ha habido inumerables 

productos de enorme calidad que inclusive han sido expuestos en 

ferias artesanales con éxito. 

Se trataba de organizar debidamente estos trabajos de manera que 

tuvieran 

a los 

una mayor productividad 

internos a elevar la 

y comercializaci6n, induciendo 

calidad de sus trabajos y 

proponiéndoles temas adecuados, por otra parte, la mayoria de 

ellos elaboran sus trabajos en sus propias celdas, lo cual era a 

todas vistas desaconsejable. Ante ésto, se propuso en el sistema 

de Reclusorios la ubicaci6n de multitalleres de artesanias en 

!reas adecuadas, facilit!ndoles los medios para adquirir la 
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materia prima de sus trabajos. 

A través de la capacitaci6n para el trabajo, el interno.tiene la' 

posibilidad de aprovechar su potencialidad creativa en los 

talleres de la instituci6n. Capacitarse para el trabajo es 

adquirir conocimientos, hAbitos, destreza y disciplina que 

permiten al hombre superarse a si mismo. si el individuo liberado 

ha de reincorporarse a la sociedad en condiciones de igualdad 

debe prepararsele en actividades que califiquen su mano de obra 

para que de esta manera se facilite su reincorporaci6n ~n el 

mercado de trabajo, 

De 1983 a la fecha se ha incrementado en forma continua el 

programa de capacitacion para el trabajo buscando opciones 

que promuevan el desarrollo integral del interno. 

se realiz6 gracias al apoyo de instituciones 

que mediante convenios con la DGR han venido 

tecnol6g icas 

Este programa 

educativas 

proporcionando los cursos, estas instituciones son: 

Instituto Politécnico Nacional: A través de Estudios Tecnol6gicos 

No. l, "Ing. Walter Cross Buchanan" se imparte y asesora, 

supervisa, evaluan 

mecAnica: ajuste 

mantenimiento de 

y certifican cursos de las siguientes Areas: 

mecAnico, forma 

mAquinas térmicas, 

manual, 

soldadura 

refrigeraci6n, 

eléctrica y 

aut6gena, paileria ligera; Electricidad: instalaciones eléctricas 

residenciales, mediciones eléctricas, electricidad automotriz, 

reparaci6n de aparatos electrodomésticos; construcci6n: 

topografia, trazado y cuantificaci6n de obra, dibujo de 

construcci6n, expresi6n grAfica, técnicas de perspectiva, dibujo 

técnico. Esta Instituci6n facilita en calidad de préstamo, parte 
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del equipo y material que algunos cursos requieren. 

Direcci6n General de capacitaci6n: con esta instituci6n se firm6 

un convenio en Julio de 1985, cuyo objetivo primordial es 

reconocer y certificar los cursos que se imparten en los 

diferentes Reclusorios, igualmente asesora cursos de contabilidad 

Basica, mecanografia, taquigrafia, secretariado en español, 

pirograbado, serigrafia, dibujo arquitect6nico, dibujo 

publicitario, electronica basica, reparaci6n de radios, inglés 

basico, medio y avanzado, corte y confecci6n, servicios de 

belleza, etc •. 

ISSSTE: el programa de Psicomotricidad y Expresi6n, proporciona a 

los alumnos a través de sus diversas actividades, la formaci6n de 

habites y destrezas permitiendo desarrollar su capacidad 

creativa. El ISSSTE ha apoyado este programa impartiendo talleres 

y conferencias sobre los siguientes aspectos: talleres de artes 

manuales: macrame, resinas, flores de papel mach~, migaj6n, 

jugueterla, etc.; talleres de artes plasticas: dibujo, pintura, 

escultura, etc.; taller de papiroflexia; taller de serigrafia: 

batik, grabado, impresi6n de textiles; taller de comunicaci6n: 

labor editorial, cartel, mural; conferencias sobre higiene, 

astronomia, mundo marino, literatura, sexologia, etc. 

centro de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos "Luis Enrique 

Erro": imparte cursos de contabilidad bi!.sica, mecanograf ia, 

archivonomla, relaciones humanas, con el fin de cubrir el i!.rea 

administrativa. 

En 1988, se estableci6 un programa con la SARH y con el CONALEP, 

de forma tal que estas dos instituciones impartieran una serie de 
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cursos. 

Actualmente, en la Penitenciaria del Distrito Federal en el 

taller de panader!a, se producen 20,000 piezas de pan blanco y de 

10,000 a 15,000 de pan dulce aproximadamente; también hacen 

pasteles, pastas secas, pies y roscas de panque. Aunque tienen B 

hornos, solo funcionan 4 y de éstos trabajan J, por lo que s6lo 

producen 10% de su capacidad; taller de ceramica, trabajan con 

marmolia procesada, resina, aqui hacen trabajos para el Museo de 

Antropolog!a e Historia, co~o son los calendarios aztecas en 

diferentes tipos de acabados; taller de joyer!a, platos y velas 

decorativas, trabajan internos colombianos; taller de 

encapsulado, trabajan 5 reos con acrilico, hacen llaveros, dijes; 

taller de decoraci6n, trabajan en este 9 internos, hacen cuadros 

de yute. Hay 4 talleres de cuadros, en éstos trabajan 20 personas 

aproximadamente, alrededor de los cuadros los queman con 

pir6grafo, pintan con chapopote, gasolina y trabajan también con 

cromo; taller de calzado, hacen zapatos y botas para hombre, 

cuestan entre $40, 000. 00 y $50, 000. 00; también hay ur1 taller de 

pelotas de beisbol, trabajan para la Compañia Deportes Pinedo, 

aqu! trabajan 20 personas, las cuales hacen diariamente de 15 a 

20 pelotas; pero el sueldo por cada pelota es de $100.00, lo cual 

no les alcanza para nada; lo mismo sucede en el taller de 

ensobretado, en el que trabajan 12 internos cortando planillas de 

estampas y poniendo J en cada sobre, por cada sobre que hagan les 

pagan 70 centavos, varios internos se llevan las estampas y los 

sobres para ensobretar en sus celdas; taller de artesan!as, 

personas trabajan haciendo cuadros, relojes; 

hacen uniformes para policías, camisolas, 
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cortinas, la capacidad de este taller es de 10,000 prendas 

mensuales, y les pagan semanalmente $3,500.00. Uno de los mejores 

talleres es el de Carnival, en el trabajan 50 personas y hacen 

ropa intima para mujer, tienen 86 maquinas, también es uno de los 

talleres que mejor pagan, por lo que la mayoria de los internos 

prefieren trabajar en él, el sueldo es de $38,000.00 a $40,000.00 

mensuales. También hay talleres de muñecos de peluche, de 

peluqueria, de reparacion de zapatos, taller de fundicion. El 

horario en todos estos talleres es en promedio de 8:30 a 14:00 y 

de 15:00 a 18:00 6 17:00 horas. En el de Carnival es de 7:00 a 

16:30. 

En el Centro Femenil de Readaptaci6n Social, esta el taller de 

costura, en el que trabajan 10 internas, tienen 75 maquinas 

aproximadamente, hacen pants, ropa para niño; taller de 

lavanderia trabajan de a 10 mujeres y lavan ropa de maquila y 

de la institucion, hay lavadoras y 7 secadoras; en la cocina 

trabajan 3 turnos, de 10 a 12 personas en cada uno; taller de 

ceramica, trabajan 8 internas, hacen platos, muñecas, y adornos 

de migajon; taller de acuerdo secretarial, en este se apoya a las 

oficinas, aunque s6l9 pueden trabajar aqui las internas que 

observan buena conducta, hacen memorandums, oficios, registros, 

etc., aqui trabajan de 8 a 10 internas; taller de tejido a 

maquina, en el estan 8 internas, las prendas que hacen las venden 

los dias de visita familiar. 

En el Reclusorio Oriente, hay talleres de hojalateria, pintura, 

mecanica, de fundici6n (en el que hacen bancas para los estados 

de Morelia y Sonora); de muebleria en el que hacen una gran 

produccion, desde comedores, salas, closets, camas, hasta todo 
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tipo de muebles cromados; de lavanderia, en el que se lava toda 

la ropa de la instituci6n y trabajan de 5 a 7 internas; taller de 

artes plAsticas; el taller de panaderia, al igual que el de 

lavanderia es para uso interno, se hacen bizcochos, pan español, 

pastelillos y la producci6n se vende a empleados, internos o 

visita familiar. El 60% de la poblaci6n trabaja, de ellos el 10% 

lo hace en los talleres, el 20% en servicios generales, como son 

cocina, aseo, mantenimiento, jardines y de un 25% a un 30% lo 

hacen en artesanias. Los internos que trabajan dentro de 

servicios generales reciben como remuneraci6n $3,500.00 semanales 

y los que trabajan dentro de alguna industria de $7,000,00 a 

$10,000.00 semanales. En el Modulo Femenil del mismo Reclusorio 

hay taller de costura, en el que trabajan 18 mujeres, 3 de ellas 

son de la compañia de ropa; taller de ensobretado, al igual que 

en la Penitenciaria y en el Centro Femenil pueden trabajar en el 

taller o en sus celdas; taller de usos diversos, segün el trabajo 

que se presente, 

En el Reclusorio sur los talleres son de confecci6n, carpinteria, 

talabarteria, lavanderia, zapateria, hojalateria y pintura; y en 

el Norte, de carpinterla, confecci6n, imprenta, mosaiqueria, 

panificadora, zapateria. En ambos Reclusorios, al igual que en el 

Oriente hay casi el mismo nümero y tipo de talleres, como son de 

artesanias, de cuadros. El requisito mAs importante, para que los 

internos trabajen en los Centros Médicos u Hospital~s, es que no 

estén acusados de delitos contra l'a salud. 

Asi, hay 36 industrias repartidas en los Reclusorios, que van 

desde las pequeñas artesanias elaboradas de manera rudimentaria, 

hasta la fabricaci6n de productos diversos a nivel industrial. 
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Los internos reciben sus beneficios de acuerdo a lo establecido 

en la Ley y con ello se garantiza la continuidad del trabajo, con 

una vigilancia estricta de las autoridades penitenciarias y con 

convenios autorizados por las autoridades jur!dicas del DDF. 

El que el trabajo sea optativo para el interno, fomenta la 

ociosidad de aquellos que reciben apoyo familiar para afrontar su 

reclusi6n. (10) 

Como podemos darnos cuenta el sueldo que reciben los internos por 

su trabajo es una miseria, pues trabajan una jornada normal de 8 

horas y no es retribuida ni de manera indispensable para poder 

cubrir sus necesidades¡ algunos, como son los que trabajan 

ensobretando estampas, les pagan 70 centavos por cada sobre, lo 

cual quiere decir que para poder recibir $7,000.00 necesitan 

hacer 100 sobres. El poco dinero que se les paga por realizar 

cualquier trabajo, es una de las causas por las que los internos 

no quieren trabajar, pues argumentan que sacan mAs dinero 

haciendo "tranzas" que acudiendo a un taller a matarse todo el 

d!a por tan poco dinero que dan. 

Otro gran problema es que se tiene un capital de trabajo no 

aprovechable, pues la mayor!a de estos centros poseen un n~mero 

considerable de maquinaria (hornos, maquinas de coser, de 

fundici6n, de carpinter!a, etc.) que no son utilizados, por no 

contar con fuentes de trabajo. Lo ideal seria que se llevaran a 

cabo convenios con diversas instituciones que aportaran el 

capital necesario para emplear utilmente los recursos materiales 

y humanos, y beneficiarse as!, tanto el sistema penitenciario 

como dichas instituciones. 
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III.B)EDUCACION 

Oficialmente, la educaci6n de los internos no se proyecta como 

una simple instruccion, sino como un proceso integral de la 

persona, orientada hacia la reivindicacioh moral y de conducta de 

los reclusos, para afirmar en ellos el respeto a los valores 

humanos y a las instituciones sociales. 

La Ley de Normas Minimas en su articulo ll establece que 11 la 

educaci6n que se imparta a los internos no tendra s6lo caracter 

académico, sino también civico, higiénico, artistico, flsico y 

ético. sera, en todo caso, orientada por las técnicas de la 

pedagogla correctiva y quedara a cargo preferentemente de 

maestros especializados". 

Ahora bien, la educaci6n penitenciaría tiene un amplio ambito de 

aplicaci6n que va desde la atencion a los menores hijos de las 

internas, alfabetizacion, educaci6n media, educacion media 

superior, capacitaci6n para el trabajo y capacitaci6n del 

personal de la Direcci6n General de Reclusorios, 

Como señalamos en el capitulo anterior, en la prisi6n de Betlem, 

en el año de 1871 la educaci6n que se impartia a los internos, 

era con las siguientes materias: Escritura, Gramatica Castellana, 

Aritmética, Tabla, Libro tercero de niños, Libro segundo de niños 

y Silabatario. El n~mero de presos que asistían a estas clases 

eran 104, En el Departamento de M~jeres, las materias eran las 

mismas y el n~mero de internas que acudian a dichas clases eran 

76. El n~mero de reos general era de 147 hombres y 106 mujeres, 

por lo que el total era 253, y el porcentaje de reos que tomaban 
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clases era de 71.15%. (ll) En 1876, el gobernador del Distrito 

realiz6 la petici6n de una Biblioteca en la C!rcel Nacional, para 

apoyar las actividades educaticas de los internos. (12) 

Las acciones realizadas en el plano educativo, durante los años 

1983 - 1988 son: 

Centros de Desarrollo Infantil: la DGR y la Direcci6n General de 

Educaci6n Preescolar de la SEP crearon un programa educativo, que 

va desde menores lactantes hasta educaci6n preescolar, debido a 

la importancia que tiene, desde el punto de vista social, la 

atenci6n a los menores hijos de internas que permanecen a su lado 

hasta los 6 años de edad dentro de los centros penitenciarios, 

asi como la atenci6n a los menores hijos de empleados de la 

propia instituci6n. Fue en 1987 cuando estas actividades se 

reglamentaron publicando el Instructivo para los Centros de 

Desarrollo Infantil anexos a los centros de Readaptaci6n Social y 

creando en 1984 la Unidad de supervisi6n de estos Centros que 

estableciera las politicas y la normatividad. 

Asl, la DGR ha celebrado convenios con instituciones educativas y 

de cultura para apoyar estas acciones, Han desarrollado diversos 

programas 

educaci6n 

Infantil}, 

de 

en 

apoyo corno 

nutrici6n 

son pedag6gicos, recreativos, de 

para los CENDI (Centro de Desarrollo 

de educaci6n flsica para preescolares. A los menores 

que se atienden, se les proporcionan alirnentaci6n, cuidado y 

educaci6n, 

Centros Escolares: En la realizaci6n del programa educativo de 
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los Reclusorios y Centros de Readaptacion Social coparticipan 

varias instituciones educativas desde 1983, sin las cuales los 

programas no se hubieran podido implementar: 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION EDUCATIVA EN EL SISTEMA DE 

PREPARATORIA ABIERTA 

DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL. 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 

ESCUELA NACIONAL DE ESPECIALIZACION 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN DE LA UNAM 

MUSEO NACIONAL "LA LUCHA DEL PUEBLO MEXICANO POR LA LIBERTAD" 

Durante Noviembre de 1987 se celebro convenio con la Direccion 

General de Evaluacion Educativa (Educacion Abierta), para la 

aplicacion de examenes de preparatoria y el otorgamiento de los 

certificados correspondientes. Esta Direccion se comprometio a 

donar juegos de librosº para las Bibliotecas necesarios para la 

atencion de los circules de estudio. Igualmente se celebro 

convenio con la Direccion General de Bibliotecas; 

cual esta dependencia don6 mobiliario y material 

que ha venido a enriquecer las bibliotecas de 

Penitenciarios. 

por medio del 

bibliogrUico 

los Centros 

Mediante el convenio llevado a cabo en el año de 1984 con la 

Escuela Nacional Normal de Especializaci6n, los Reclusorios se 

comprometieron a 

profesionales y de 

permitir la realizacion de 

servicio social de los alumnos 
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escuela. Por su parte, esta Institución educativa se comprometi6 

a enviar personal a los Centros Escolares con los cuales se esta 

atendiendo la demanda de estas actividades. 

Se llev6 a cabo también convenio con la Direcci6n General de 

Educaci6n Especial de la SEP para la atenci6n de los clrculos de 

estudio bajo el sistema de educaci6n abierta en todos los 

niveles. Se confirmo en el año de 1983 el convenio que ya existia 

con el Instituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos, quien 

mensualmente realiza los tramites para la aplicaci6n de examenes 

de evaluaci6n, emitiendo los certificados correspondientes en los 

ni•1eles de primaria y secundaria. 

Los diferentes niveles que se imparten en todos los centros 

escolares adscritos a los centros penitenciarios son: 

l) Alfabetizaci6n: en este nivel el alumno comienza a integrarse 

al sistema educativo, distingue cuales son las nuevas 

posibilidades que se le abren mediante el conocimiento de ia 

lacto-escritura. En su implementaci6n se utiliza una metodologla 

mixta que proporciona gratuitamente el INEA y es coordinado por 

un profesor externo dependiente del propio Instituto el cual se 

auxilia de asesores internos capacitados para tal fin. En 1987 se 

atendieron en este nivel l,700 internos. 

2) Primaria: Desde 1983, la educaci6n basica dentro de las 

instituciones penitenciarias tiende a que el alumno aumente sus 

conocimientos, logre obtener su 

capacidades autodidactas y descubra 

certificado, desarrolle 

la responsabilidad que 

implica estar inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

139 



su implementaci6n se ha seguido el programa marcado por el INEA, 

con el apoyo de libros de texto que proporciona dicho Instituto. 

Las actividades de enseñanza son coordinadas por un profesor 

externo del propio INEA apoyados por internos asesores de 

circulas de estudio. Durante el año de 1987 fueron atendidos 

5,320 internos. 

J) secundaria: El nivel de educaci6n media basica permite al 

interno, adquirir una cultura general basica, conocer los 

problemas sociales de su entorno e ir tomando conciencia de su 

papel en la sociedad adquiriendo una metodologia de aprendizaje. 

El programa aplicado lo proporciona el INEA y el material 

didactico se encuentra a · la venta en los propios centros 

escolares. En 1987 se atendieron 4,120 internos en este nivel. 

4) Preparatoria: Este nivel, constituye la ~ltima etapa dentro 

del sistema de educaci6n abierta, como una preparaci6n para el 

nivel superior. se coordina por un profesor externo y se apoya 

con asesores internos en las diferentes asignaturas. se aplica el 

programa de la Direcci6n General de Sistemas Abiertos, mismas que 

practica las evaluaciones correspondientes. 

5) Circulas de lectura: los circulas de lectura incluidos en el 

sistema educativo en 1987, tienen como fin contribuir a que el 

interno pueda apreciar la lectura, obtenga el habito de la misma, 

enriquezca su vocabulario e interprete criticas fundamentadas 

sobre obras literarias. 

6) Estudios de seguimiento pedag6gico: estos estudios constituyen 
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el seguimiento del eKpediente único en la parte relativa al 

estudio pedag6gico. Mediante este programa se observa la 

evoluci6n que han tenido los internos dentro del proceso 

educativo, conocer la integraci6n de los mismos en las 

actividades culturales, recreativas, sociales y deportivas e 

identifican el grado de importancia que le confieren a la 

educaci6n como medio de autoformaci6n. 

7) Actividades Paraescolares: mediante esta actividad se pretende 

que el interno tenga la posibilidad de canalizar su tiempo libre 

de una manera positiva, reafirme sus relaciones amistosas con los 

demAs, confiera importancia a las relaciones interpersonales, 

amplie sus conocimientos en el terreno de las artes, descubra la 

importancia de estas actividades para su desarrollo personal y 

logre, en definitiva, el desarrollo integral de si mismo. Estas 

actividades son realizadas por profesores eKternos, con el apoyo 

de instituciones de cultura, como el INBA, ISSSTE y la UNAM, en 

ramas como música, teatro, artes plAsticas, idiomas, posgrabado, 

etc. (13) 

8) Actividades Clvicas: en forma paralela a las actividades 

educativas, las civicas tienen como finalidad ilustrar al interno 

sobre el pasado hist6rico de nuestro pals, fomentarle el esplritu 

de nacionalismo y despertar el amor a su patria, a sus slmbolos. 

Estas actividades que se realizan en forma constante desde 1983 

hasta la fecha, han sido incrementadas mediante ceremonias de 

honor a la bandera, con escolta integrada por internos y lectura 

de efemérides. 
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El Centro Escolar de la Penitenciaria del D.F., cuenta con 12 -14 

aulas, con capacidad de 30 a 40 personas cada una. Las materias 

que se imparten son alfabetizacion, en las mañanas y en las 

tardes; primaria; secundaria; preparatoria; clases de idiomas, 

las cuales se imparten solo en las tardes,: inglés principiantes, 

intermedios, avanzados, lecturas en inglés, francés, japones, Las 

materias técnicas que se dan 

radio y t.v., dibujo técnico, 

son electricidad, refrigeracion, 

dibujo publicitario y pirograf ia. 

Los maestros que imparten Las clases son de la DGR y algunos 

internos. 

En el Centro Femenil de Readaptacion Social, el Centro Escolar 

solo tiene 7 aulas; las materias que se imparten son 

alfabetizacion, primaria, secundaria, preparatoria, mecanografia, 

corte y confeccion, cerAmlca, tejido, migajon. Cuentan con una 

Biblioteca, que en su mayoria tiene libros de Historia Universal 

y pueden prestar los libros a las internas durante una semana 

mediante su respectivo vale. El n~mero de internas que acuden a 

clases es muy reducido porque prefieren trabajar o dedicarse a 

hacer otras cosas que asistir al Centro Escolar. 

En los Reclusorios, los Centros Escolares cuentan con Direccion, 

Centro de Documentacion (Biblioteca); aulas y en el Reclusorio 

Oriente l taller de Artes PLAsticas. En estos Centros las 

materias son las mismas: alfabetizaci6n, primaria, secundaria, 

preparatoria, inglés, serigraf ia. Aproximadamente acuden 500 

personas a clases, es decir, el 25% o 30% de la poblacion total. 

En· los Modules Femeniles de los Reclusorios, tienen Direccion, de 

2 a 3 aulas y Biblioteca, 
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Capacitaci6n al personal de la DGRCRS. En cumplimiento a lo 

ordenado en el capitulo So. de la Ley de Normas Minimas que 

establece que los miembros del personal penitenciario quedan 

sujetos a la obligaci6n de seguir, antes dé la asunci6n y durante 

el desempeño de este, los cursos de formaci6n y de actualizaci6n 

que se establezcan, asl como de aprobar los examenes de selecci6n 

que se implanten. Para ello, en los convenios se determinara la 

participacion que en este punto habra de tener el servicio de 

seleccion y formaci6n de personal se han implementado desde 1983 

a la fecha y en forma permanente cursos de formaci6n y 

actualizaci6n para el personal de la DGR. 

En 1982, desapareci6 el Instituto de Capacitaci6n para Personal 

Penitenciario, en su lugar se creo la Unidad Departamental de 

Capacitacion Penitenciaria, que a través de convenios con 

instituciones educativas deberla otorgar este servicio en forma 

permanente. 

ACTIVIDADES CULTURALES 

otro de los puntuales del Programa de Readaptaci6n social es la 

educación de la poblacion penitenciaria a través de la cultura y 

el arte, en donde la cultura es concebida como un instrumento del 

conocimiento, pues es la sintesis de la experiencia colectiva que 

un pueblo acumula a lo largo de la historia. Es el recuerdo 

colectivo que se transmite a las nuevas generaciones como 

herencia social, no biol6gica y capacita mediante su adquisicion, 

a los individuos para integrarse como miembros de la comunidad. 

Entre las actividades contempladas como medios de capacitacion 

cultural, se han favorecido las exhibiciones de cintas 
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cinematogrAficas de diversas índoles, 

Espectaculos: Por otra párte, dentro de este mismo preces~ y con 

apoyo de diversas fostitué:iones, como 'pueden mencionarse el 

Instituto Mexicano .del Seguro Social (IMSS), el InsÚtuto de 

Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), la ·secretaria de Educación P~blica, socicultur, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad Autónoma 

Metropolitana, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el 

Instituto Politécnico Nacional, el Consejo Nacional de recursos 

para la Atención de la Juventud y diversas Delegaciones Politicas 

del Departamento del Distrito Federal, se programan en los 

ambitos penitenciarios espectaculos de Teatro (estudiantil, 

experimental y profesional), Danza (popular, folclorica y 

contemporanea), M~sica (popular, folclorica, experimental y 

clasica) y Pantomima. Entre los grupos que han visitado las 

Instituciones de Readaptación Social podemos mencionar, la 

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Banda Sinfónica 

de la Secretaria de Educación P~blica, grupos de danza como 

Contradanza, Danza Libre Universitaria y Metropolis-Utopia; 

ademas de varios artistas que han acudido a cantar o a presentar 

su show. El programa cultural también considera importante la 

difusión de las artes plasticas, organizando exposiciones en los 

centros de readaptación social y la misma DGR, contando con 

reconocidos pintores. 

Talleres de Enseñanza Artística: la difusio~ de la cultura como 

un elemento aislado resulta insuficiente en las tareas marcadas 

por el articulo lB constitucional. Por lo que, en talleres de 
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ensenánza artistica se fomenta la creatividad de los individuos 

que han sido privados de su libertad, Estos talleres tienen como 

objetivo primordial ofrecer una capacitaci6n id6nea para que 

estas personas encuentren vias alternativas de expresi6n para su 

conflicto social y personal. Asi es como se cuenta con clases de 

danza, gimnasia aer6bica, literatura, artes plAsticas, teatro y 

m~sica. Tambi~n dentro de los programas culturales, se organizan 

cursos, charlas y conferencias de cultura, ciencia y arte en los 

Centros Escolares de las instituciones y en el Auditorio de la 

DGR, con el objetivo de capacitar a la poblaci6n de internos y 

trabajadores de los procesos productivos y creativos, optimizando 

sus conocimientos. De igual manera se establecen Seminarios de 

Enseñanza Artistica, que, aunque tienen gran afinidad con los 

talleres, comprenden cursos de temas especializados en cuestiones 

artisticas y creativas. 

FOMENTO DEPORTIVO 

De acuerdo a las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Reclusorios del D.F., se han venido desarrollando en forma 

permanente, actividades deportivas en las instalaciones de los 

centros Preventivos y de Readaptaci6n Social, con la 

participaci6n de los internos. 

A partir del mes de Abril de 1983 las Direcciones Generales de 

Reclusorios y Centros de Readaptaci6n social y de Promoci6n 

Deportiva del Distrito Federal, acordaron llevar a la prActica un 

Programa Deportivo en el Sistema Penitenciario, en el que sin 

distinci6n alguna se diera la oportunidad a todos los internos, 

de realizar las actividades deportivas de su preferencia, con el 
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prop6sito de coadyuvar a una mejor rehabilitaci6n y readaptaci6n 

social, aprovechando las respectivas instalaciones deportivas con 

que se cuenta en los Centros Penitenc_iarios, asi se instrumenta' 

un Programa Deportivo que brinda a los internos una opci6n para 

satisfacer sus necesidades de movimientos y la utilizaci6n del 

tiempo libre. 

Dentro de este ambito, se han celebrado olimpiadas, torneos de 

primavera, copa de tenis Sirec, caminata Sirec, copa de futbol 

sirec, torneos selectivos (ajedrez, volibol, futbol, atletismo, 

frontenis, tenis y basquetbol). Desde 1983 a 1988, se realizaron 

1,390 eventos deportivos. 

MANUTENCION DE C/\RCELES 

En 1898, la cifra para la manutenci6n de los presos sentenciados 

del D.F. era de $30,000.00. Y para 1988 el Presidente de la 

Rep~blica asign6 $5,ooo.oo mas para la manutenci6n de 

sentenciados en el D.F. (14) 

En 1938, el presupuesto destinado para la CArcel de la Ex

Acordada era de $40,000.00¡ y el presupuesto general para todas 

las carceles existentes en ese entonces era de $97,916,5. (15) 

Para 1910, el presupuesto de la Penitenciaria ascendia a 

$181,500.00. Para 1955, los gastos anuales de la Penitenciaria 

del D.F. eran de $3,500,ooo.oo (16) 

Nuestros penales son escuelas en las que se doctoran en el delito 

los delincuentes, son centros de explotaci6n de los cientos o 

miles de hombres coleccionados en ellos por el Estado. (17) 
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En 1988, el presupuesto anual para las carceles del D.F. era de 

36,000 millones, entre 8,000 internos, el costo de cada preso al 

sistema era de 12,500 diarios cada reo. Para 1989, el costo que 

cada uno representaba para el Estado era de 57,000 pesos diarios. 

(18) 

En '1989, la manutencion de los 10,000 internos de la Ciudad de 

México (de los tres Reclusorios y de las dos Penitenciarias), le 

costaron al Estado 2,200 millones de pesos al mes; es decir, 

cada preso origino un gasto diario de 59 mil pesos. 

Es decir, el costo de la manutencion de los reclusos es muy caro 

si consideramos que el presupuesto designado a las carceles es la 

ñnica aportacion con la que cuentan, ya que los ingresos del 

trabajo.de los presos es muy bajo y si tomamos en cuenta también, 

la corrupcion de los funcionarios. Si el pago por el trabajo. de 

los internos fuera mAs alto, se podria equilibrar un poco mAs 

dicho gasto. Por lo cual serla conveniente, como señalabamos 

anteriormente, que se realizaran convenios con la iniciativa 

privada para poder as!, subsanar un poco el costo tan alto de las 

carceles. 

"El delito, en todo el mundo cuesta a la sociedad, ademAs del 

daño moral, el otro muy vasto y complejo, de carActer economice. 

Que existan agencias del Ministerio P~blico, juzgados civiles y 

penales, tribunales, jueces, magistrados, etc., y que funcione el 

organismo policiaco, todo eso cuesta mucho dinero. De aqu! la 

importancia de la readaptacion social del delincuente, a fin de 

que no reincida y cause un daño moral, familiar, social y 

economice mayor, al conglomerado social en el que vive" (19) · 
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III.C) SOBREPOBLACION Y OTROS PROBLEMAS 

Los centros penitenciarios fueron creados para custodiar, 

readaptar y reintegrar a la sociedad a los internos, sin embargo, 

dichos prop6sitos distan mucho de la realidad, ya que hay grandes 

problemas de corrupci6n, sobrepoblaci6n, seguridad y carencia de 

personal capacitado, rezago judicial, lo que impide que se pueda 

llevar a cabo la readaptaci6n. 

Asi, uno de los principales problemas del sistema penitenciario 

actual es que las instituciones penales de la Ciudad de 

son ya en absoluto insuficientes para albergar a los 

México, 

presuntos 

delincuentes y sentenciados; al igual que en los centros 

penitenciarios de la Rep~blica Mexicana. 

Este problema, trae como consecuencia muchos otros, pues es 

necesario atender los aspectos juridicos, t~cnicos, educativos, 

de salud y otros, casi con los mismos recursos materiales, 

econ6micos y humanos proyectados inicialmente. Y es el reflejo de 

que el sistema penitenciario imperante est! en crisis, pues tanto 

sus funciones como sus objetivos no se cumplen. 

En el pais existen lO centros penitenciarios de readaptaci6n 

social con capacidad para m!s de l,000 internos; 17 con capacidad 

de 500 a l,000 presos; 109 de 51 a 500 reos y 295 con 

posibilidades de admitir de a 50. (20) El sobrecupo es un 

problema que persiste en nivel agudo, en los Ceresos (Centros de 

Readaptaci6n Social, de los estados de la Rep~blica) de 

Villahermosa, Tabasco; Tequila, Jalisco; Puebla, Puebla; Zamora, 
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Michoacan; Acapulco, Guerrero; San Luis Potosi, S.L.P. De 1983 a 

1988 se construyeron 21,667 lugares en los centros penitenciarios 

del pais, cantidad que representa el 50% de los que existian en 

1983. Sin embargo, el problema de la sobrepoblaci6n no pudo ser 

abatido; donde mAs agudamente se presenta este sobrecupo es en el 

Distrito Federal, Baja California, Sinaloa, Tamaulipas y 

Veracruz. 

En Mayo de 1988, la saturaci6n de los Reclusorios, la 

Penitenciaria y la CArcel de Mujeres habia llegado a un 30%. A 

fines del mismo año, se estimaba que la poblaci6n penal del pais 

era de 96 1 000 internos, 

D.F. la sobrepoblaci6n 

con un déficit de 39,000 lugares. En el 

de los penales rebasa el 60%. Los 

Reclusorios Preventivos Norte y Oriente superan la cifra de 2,500 

r.eclusos, es decir, 1, 300 mAs de su capacidad. La Penitenciaria 

del D.F., actualmente excedida en un 27%, sobrepasa los 1,700 

internos y el Centro Femenil de Readaptaci6n Social pasa las 450 

presas. 

Esta sobrepoblaci6n impide una clasificaci6n adecuada de los 

internos y hace que en los dormitorios convivan mezclados entre 

si, sujetos debidamente estudiados en su personalidad y 

clasificados correctamente, con otros de peligrosidades diversas, 

lo que tiene como consecuencia una mayor dificultad para el 

debido tratamiento y un gran n~mero de quejas de los internos, de 

su familia y sus defensores, porque no se les asigna el lugar que 

les corresponde. (21) 
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Por otro lado, la gran cantidad de inimputables, cuyos procesos 

por virtud de dispositivos legales se encuentran suspendidos, 

contribuye a agravar dicho problema. El numere de detenidos 

afectados de sus facultades mentales, se calcula en un 2% del 

total de internos. Estos enfermos mentales, como señalamos en el 

segunde capitule, fueron trasladados al Reclusorio Sur, debido a 

que se cerr6 el centro Psiquiatrico Penitenciario. Fueron varios 

los perturbados mentales que, fueren sometidos a tratamiento que 

les permitieron sanar y reintegrarse a la vida social normal en 

ese Centro. Tepepan era un hospital blanco dende no habla 

sobornos, ni extorsiones, ni droga, ni juego". (22) 

En un principio no habla programas de rehabilitaci6n para ellos, 

estaban abandonados a su triste suerte, los custodios se 

velan obligados, de mala gana, a darles de comer en la boca, o a 

muchos de ellos, a vestirlos, a llevarlos al baño y a cambiarles 

la ropa cuando se ensuciaban. "Algunos enfermos perdieron la vida 

azotandose desesperados contra los barrotes de su celda''. (23) 

Posteriormente, tuvieron tratamiento: se instituyeron clases de 

m\\sica, se integr6 un pequeño coro, se instal6 un taller de 

artesanias, se organizaron actividades deportivas y tenian 

actividades en comun, es decir, hombres y mujeres. Sin embargo, 

en l9B6, a las mujeres las regresaron al que habla sido su hogar, 

al ahora Centro Femenil de Readaptacion Social, en el que estaban 

en el primer piso del penal, pero en l9BB una de ellas, 

inconforme con el lugar y la situaci6n en la que se encontraban, 

quem6 toda la secci6n de ininputables, 

Actualmente, estan bajo un zctano, ese lugar es sumamente frio 
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adem~s de que no tiene el mobiliario adecuado, en algunas 

"celdas" (cuartos enrejados, malolientes, pintarajeados, de J por 

2.5 metros aproximadamente) no cuentan con cama, algunas internas 

tienen colchones viejos y otras duermen en el suelo. No tienen 

ning~n tratamiento como tal, ni la atenci6n necesaria, pues entre 

ellas mismas se pelean. Dentro de este zotano, esta el comedor, 

que consta de 2 mesas y J sillas en p~simo estado, en el que 

nadie puede comer a gusto, ademas de que es un lugar insalubre. 

Las ininputables, que no estan tan afectadas de sus facultades 

mentales, se dedican a hacer muñequitos de trapo, sobres 

estampados y dibujos, que pueden vender cuando alguna persona 

llega hasta donde ellas, lo cual es casi nunca, ya que estan 

prohibidas las visitas y la entreda a ese lugar, y ellas no salen 

ni al patio. 

Tambi~n existe una significativa población que se puede definir 

como flotante y es aquella que obtiene su libertad dentro del 

t~rmino constitucional de 72 horas, aunque implica el uso de 

instalaciones, personal y recursos diversos. De igual manera, los 

beneficios de preliberación de acuerdo a la ley de Normas Minimas 

no se aplican como se debiera, ya que hay internos que han 

compurgado su sentencia o tienen derecho a la preliberación y por 

falta de orientación adecuada siguen ocupando espacios y atenci6n 

en los centros penitenciarios. 

La población de internos extranjeros, constituye aproximadamente 

el 7% del total (en su mayoria astan acusados de delitos contra 

la salud); el que se les traslade a su pais de origen para 

cumplir sus sentencias, significarla una disminuci6n de esta 
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saturaci6n. 

Asi, la capacidad de dichos centros es de 5,645 espacios, sin 

embargo, hay mas de 10,450 personas. (24) 

Si a los procesados de los 3 Reclusorios se les agilizara su 

proceso y se dictara sentencia este ultimo problema se agravarla 

alarmantemente pues un mayor sobrecupo en la Penitenciaria 

{construida hace mas de 30 años, sus intalaciones estan casi 

destruidas por falta de mantenimiento constante y en la actualidad 

no corresponden a las exigencias que la modernidad requiere) es 

sumamente riesgoso, porque sus internos estan cumpliendo 

sentencias firmes, de largo y mediano plazo, son de alta y mediana 

peligrosidad, asi como reincidentes y que normalmente no se 

readaptan, debido a los vicios y mañas que han adquirido. 

11 Excelente 

pais es 

baremo para pulsar la situaci6n penitenciaria de un 

el numero de protestas y reivindicaciones que 

protagonizan los retenidos en sus carceles" (25) Es decir, que la 

funcionalidad y eficiencia de un regimen penitenciario se mide en 

cuanto a los motines, intentos o numero de fugas de las carceles 

realizadas, asi a mayor intento, peor sera el regimen vigente y a 

menor numero de fugas, mayor sera la funcionalidad del mismo. 

"El que la mayoria de los penales del pais sufran sobrepoblaci6n 

ha producido hechos violentos, motines, fugas y graves 

acontecimientos que han culminado con el asesinato de diversos 

funcionarios de prisiones". (26) 

Durante 1988, por lo menos 10 intentos de fugas y amotinamientos 

ocurrieron en diversos reclusorios del pais y varios de ellos 
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tuvieron tragicos descenlaces. 

En 1988, la Secretaria de Gobernación destinó 2,000 millones de 

pesos a san Luis Potosi para presupuesto para dar mayor seguridad 

al sistema penitenciario y como apoyo al programa de 

rehabilitación de las 7 carceles distritales de esa entidad. Con 

esos fondos se llevaron a cabo 5 obras entre ellas la 

remodelación del Cereso estatal y se estimaba que las carceles 

de S.L.P. tendrian los sistemas penitenciarios mas modernos del 

pa!s. 

En el mismo año, el gobierno de Michoacan autorizó 60,000 

millones de pesos para la edificación de 3 nuevos penales en la 

entidad y 15 millones para la rehabilitación de los 24 ya 

existentes. El total de internos era de 4,300, en el Cereso de 

Morelia se concentraban el 50% de ellos (2,261), cuando el 

proyecto original preve!a albergar 900 reos. La carcel de 

Uruapan, segunda en importancia, tenia 300 internos y presentaba 

tambi6n un sobrecupo significativo. 

Tlaxcala contaba con un presupuesto de 4,000 millones de pesos, 

con el cual. realizar!an la construcción del centro de Readaptación 

Social regional en Apizaco (que podria albergar 350 presos) y se 

edificarian 8 carceles administrativas en los Municipios de San 

Pablo del Monte, Nativitas, zacatenco, Ixtacuixtla, Huamantla, 

Altzayanca, Tlaxco y Calpulalpan (que en ese entonces sumaban 455 

el n~mero de internos), con una inversión total de 600 millones 

de pesos. con 6sto, se evitarian los espacios limitados 

prevalecientes en las 9 carceles distritales de Tlaxcala. 
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El gobierno de Baja California mediante una inversión de 2,500 

millones de pesos construyo un Cereso en el municipio de Los 

Cabos, este penal tienen capacidad para 250 internos¡ ya que el 

anterior Centro Penitenciario contaba con una población de 390 

reos, cuando sus instalaciones fueron acondicionadas para 370. De 

igual manera, el penal de san José del Cabo, tiene una capacidad 

para 15 convictos y en ocasiones era ocupado hasta por 60 

personas, por lo que era ya necesaria la construcción de un 

nuevo penal. 

Durante el segundo trimestre de 1989 1 hubo 8 intentos de fuga: El 

17 de Julio, 6 reos se evadieron del Penal de Barrientos, en 

CuautitlAn, México. En la Penitenciaria de San Luis Potosi, el 25 

de octubre 12 narcotraficantes hablan cavado 3 t~neles por los 

que pretendian huir, al parecer los trabajos se hablan iniciado 3 

meses antes, encontraron marros, punzones, varillas corrugadas, 

seguetas, cinceles, etc. El 15 de Noviembre en el Cereso de 

MazatlAn, Sinaloa hubo una fuga masiva en la cual se lograron 

fugar por un t~nel 97 reos de alta peligrosidad, entre ellos 61 

capos del narcotrAfico. 

En Torreón, coahuila, el 20 de Noviembre se fugaron 4 presos, se 

les facilitaron llaves de puertas y una segueta para cortar los 

barrotes de una ventana, al parecer, contaron con la ayuda del 

subdirector y dos celadores, por la medica cantidad de JO 

millones de pesos. El 22 de Noviembre del Penal de Morelos, en 

Cosamaloapan, Veracruz se fugaron 5 reos procesados por 

homicidio, abigeato, robo y violacion, limando y cortando los 

barrotes de sus celdas y burlando '1a vigilancia de los custodios. 
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En 1990 se presentado 8 intentos de fugas, en varios estados de 

la Repdblica; el primero fue el 7 de Enero, en el Cereso de 

Reynosa, Tamaulipas, 5 reos intentaron huir por medio de un tdnel 

de profundidad de 1.80 cm que cavaron durante semanas, los 

presos.procesados por delitos contra la salud y otro sentenciado 

por homicidio vieron frustrada su evasi6n al ser denunciados por 

sus compañeros. En Culiacán, sinaloa el 17 de Marzo se descubri6 

un t~nel de metros de longitud, uno de ancho y de 

profundidad, se cree que fue excavado s6lo con un pedazo de 

varilla y una lámpara de mano en 72 horas, lo que pudo originar 

una fuga masiva. 

El 20 de Junio, en Jalapa, Veracruz 150 reos amotinados en el 

penal de Perote mantuvieron una barricada con cilindros de gas 

durante dias consecutivos, en demanda de la destituci6n del 

Director del Reclusorio y de mejores condiciones de vida: falta 

de higiene en las galeras, alimentaci6n contaminada, tratos 

inhumanos y torturas por mAs de JO dias en los apandes y la 

promiscuidad. 

El primero de Noviembre de 1989, entr6 en vigor un Decreto en 

materia de indulto, aprobado por el congreso de la Union, 

mediante el cual s,ooo reos aproximadamente quedaron en libertad, 

por ser acusados de delitos "leves" y tomando en cuenta que el 

sentenciado ref lejarA un alto grado de readaptaci6n social y su 

liberacion no presentar! un peligro para la tranquilidad y 

seguridad pdblica. La conceci6n del indulto no extingu!a la 

obligaci6n de reparar el daño causado. (27) 
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la congestion carcelaria no permite la readaptacion, sino 

convierte los centros penitenciarios en promotores de mayores 

actitudes antisociales a las que buscan o pretenden resolver". 

(28) 

Asl, ia clasificacion requerida para cada uno de los internos no 

se lleva a cabo, tanto por la sobrepoblaci6n como por el bajo 

n~mero de empleados capacitados, como son los médicos, psicologos, 

crimin6logos, para llevar a cabo los estudios indispensables, para 

este fin. 

CORRUPCION 

La corrupci6n es uno de los mAs graves problemas que siempre han 

existido en las prisiones y que difícilmente se puden evitar. 

Este vicio se da en todos los niveles: entre los mismos presos, 

por parte de los celadores, los jefes de crujias y los 

funcionarios, que son los servidores de la justicia, ya que este 

problema forma parte del mismo sistema en el que estamos 

inmersos. 

"La mayoria de los carcele~os son corruptos, con esa corrupcion 

que consiste en explotar a los seres caldos en desgracia; 

lucrando ilicitamente con sus necesidades primordiales como son: 

disponer de un espacio para el descanso, ingerir alimentos que no 

repugnen a la vista y al olfato, contar con un sitio para sus 

necesidades fisiológicas y bafiarse de vez en cuando y tener 

acceso a los seres queridos. La satisfacci6n de estas 
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necesidades se convierte en una cuestion dramAtica y obsesiva 

para los reos. Y sus explotadores, que lo saben, tampoco ignoran 

que los reclusos estan dispuestos a pagarles lo que sea por 

conservar esos derechos elementales". (29) 

Estos custodios (vigilantes) es un grupo corrompido por la 

sociedad carcelaria, se aprovecha de su posicion para explotar de 

mil formas a los internos; pues también en esa mansion de los 

olvidados el poder del dinero se impone y la mayoria de los 

custodios se doblegan ante él. Asi, los internos son objeto de 

extorsiones por parte de los celadores, a quienes para no 

obligarlos a hacer diferentes actividades les piden sumas de 

dinero elevadas; con quienes mas se ensañan son con los presos de 

pocos recursos economicos; los reos comunes tienen que entregar 

de 30 a $40,000.00 para no sufrir agresiones. 

Una de estas actividades es la "fajina" (labor de aseo que se 

obliga a realizar a los reos de reciente ingreso; se lleva a cabo 

en forma humillante, al mando de un cabo que constantemente 

golpea con un palo a los fajineros) la manera de no hacer este 

tipo de trabajos es dar dinero a los custodios. "La fajina 

general comprende el aseo de todo el penal, para cuyo efecto se 

tienen que levantar cerca de las 2 de la madrugada, tomar su 

escoba o trapeador y lanzarse a limpiar todos los pasillos de la 

cArcel. A quienes no acceden a pagar la cuota semanal, que les 

impone el encargado de ese grupo de reos, lo ponen a fregar los 

sanitarios dandoles para el efecto un ladrillo con el cual 

deberAn dejar como espejo el sitio que les asignen". (30) 
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A los recien llegados les cue~ta 100 mil pesos a la semana el no 

hacer fajina. En cuanto ··a·· la visita intima, oficialmente 

permitida cada tercer dia; en.la practica cobran 50 mil pesos 

cada hora. (31) 

La visita intima o conyugal, es uno de los derechos de los 

internos. Esta visita se puede realizar J veces por semana, 

siempre y cuando los reclusos tengan buena conducta, y en 

ocasiones se puede llevar a cabo 4 veces a la semana. En cada uno 

de los Reclusorios, como en la Penitenciaria existe un edificio 

destinado para este fin, el de la Penitenciaria en especial es 

muy grande, limpio y las instalaciones simulan un hotel. 

Los requisios para poder llevar a cabo la visita intima consisten 

en ser esposa, novia, concubina, presentar un examen m~dico para 

que la DGR expida una credencial para que sea utilizada por las 

visitas cuantas veces quieran. La duracion de la entrevista 

entre la pareja es aproximadamente de J horas. 

Sin embargo, los custodios se aprovechan de ~sta como de todas 

las situaciones para sobornar a los internos y sus familiares; 

pues a pesar de que hay parejas que cumplen con todos los 

requisitos para poder llevar a cabo su visita, se les exige un 

pago minimo de $50,000.00 la hora, para que puedan tener 

relaciones. De no pagar la cuota propuesta por el vigilante en 

turno, tendran que abstenerse de estar juntos. 

Varios funcionarios carcelarios se han enriquecido a costa de 

explotar a cambio de "comodidades e impunidad" a grandes 

delincuentes de poder economice, y sobre todo a los capos del 
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narcotrAfico. Esto les permite a dichos internos, disfrutar de 

algunos lujos corno son el hecho de contar con verdaderos 

palacetes, equipados con todo tipo de aparatos electronicos, 

jacuzzi, juegos de salon, sala, recamara, comedor y estudio 

recibidor alfombrados con pisos y muros recubiertos de duela. 

" .•• habia presos que disfrutaban de todo tipo de consideraciones 

especiales (radios en sus celdas, concesion de permisos de visita 

extraordinarios y cosas asl) y que fuera de la cArcel habla gente 

que pagaba para que gozaran de tales privilegios". (32) 

Este problema de concesion de privilegios, siempre ha existido, 

en 1989, en el Reclusorio Norte, los funcionarios a cambio de 

miles de ·dolares "subarrendaron" a los mafiosos Rafael caro 

Quintero y Ernesto Fonseca una amplia Area del centro de 

readaptacion social destinada para 125 reos, para que ambos 

vivieran a sus anchas y con todas las comodidades que les daban 

sus dolares. Los capos del narcotrAfico viven como reyes, tienen 

oficinas privadas, salas de juego con mesa de billar, amplia sala 

de visitas, llamadas telefonicas y mucha libertad para seguir en 

el s·ucio negocio del trAfico de drogas tanto dentro del penal 

como en el exterior. 

Asi, los reclusos o internos siguen siendo los due~os de las 

vidas, fortunas y bienes en tales sitios, mientras que directores 

y custodios no pasan de ser mAs que sirvientes de poderosos 

hampones, principalmente narcotraficantes que a cambio de 

favores, esparcen millones de pesos por doquier, con lo cual 

queda demostrado que la corrupcion en dichos lugares, se desborda 

por todos los Angules. 
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"La corrupci6n que hay en los Reclusorios trae corno consecuencia 

un universo de intereses economices a gran escala creados desde 

hace d~cadas y se manifiestan en la presencia de mafias 

organizadas y actividades clandestinas". (JJ) 

Mientras los "padrinos" pagan millonadas por gozar de los 

atractivos y comodidades de los Reclusorios, el reverso de la 

moneda se hace patente en el 95% de la poblacion penal, cuyos 

miembros son calificados entre ellos como "amolados": para ellos 

su submundo transcurre dentro de un clima de terror, angustia, 

promiscuidad, drogadiccion, hacinamiento 1 homosexualidad, 

corrupcion, prepotencia y el trato infrahumano de los reos 

viejos y carceleros. Todo ello no es mAs que una cadena piramidal 

del enrequecimiento. para quienes detentan el dinero, la fuerza y 

el poder. 

"Dentro de las carceles, ocurren cosas tan graves como es la 

venta de proteccion por parte de los mismos custodios-jefes. La 

proteccion consiste en que el interno sea intocable, viva a 

gusto, no cumpla con los reglamentos carcelarios, mantenga cuanto 

quiera para si y sobre todo se aloje en privacia y donde puedan 

convivir permanentemente sus familiares o amistades". (34) 

Uno de los mejores negocios al interior de las carceles es la 

venta y distribuci6n de la droga, la que se supone que esta 

prohibida tener en los penales, sin embargo, en todas las 

prisiones se consigue de todo: cigarrillos de encargo, una 

bolsita de yerba, una botella de vino o de coñac; evidentemente 

que estos gustos cuestan una buena cantidad. Para ejemplificar 
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esto: "Habla tal cantidad de estupefacientes dentro de la cArcel 

que los adictos de la calle preferian comprarla en el presidio 

los dias de visita, porque la conseguian mAs fAcil y a menor 

precio". (35) 

Afuera de los Reclusorios hasta la calle es negocio para los 

policias, permiten el estacionamiento mediante cuotas por 

adelantado de 5 mil pesos. Tambien rentan los domingos, las Areas 

exclusivas para jueces y personal de los juzgados. 

Para acabar con la corrupci6n hay que exhortar a los familiares y 

visitantes de internos para que no paguen ni den 

para entrar, se exige dinero o se hace en 

alimentos, bebidas, objetos y hasta medicamentos. 

gratificaciones 

especie, piden 

A partir de Abril de 1990, entr6 en vigor el nuevo Reglamento de 

Reclusorios, el cual fue publicado el 20 de Febrero de este mismo 

año en el Diario Oficial de la Federac16n, consta de 170 

articules y 7 transitorios; consiste fundamentalmente en acabar 

con la anarquia y la corrupci6n, en prohibir el empleo de toda 

violencia fisica o moral, no permitir por nin~n motivo la 

introducci6n, uso, consumo, posesi6n de bebidas alcoh6licas, 

estupefacientes, psicotr6picos, sustancias t6xicas, armas y 

explosivos. Se prohibe tambien, al personal aceptar o solicitar 

de los internos o de terceros prestamos o dAdivas en numerario o 

especie y tampoco deberan destinar Areas especificas de los 

establecimientos para distinguir o diferenciar a los reclusos 

mediante acomodos especiales o tratos diferentes. (36) 

Desgraciadamente, la funci6n de la readaptaci6n social no se 
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lleva a cabo por todos los problemas enumerados anteriormente, 

como son la sobrepoblacion, la falta de clasificacion de los 

internos, la corrupcion, los vicios, etc, Varios internos de los 

diferentes centros penitenciarios de nuestro pais prefieren no 

salir de ellos por dos causas principalente: la primera, 

argumentan que terminan institucionalizados, es decir, que si le 

quitan a un hombre la libertad y le enseñan a vivir en una celda, 

parece perder su capacidad de pensar en otras dimensiones; la 

mitad de los presos que salen libres realizan alg~n trabajo que 

no tiene la posibilidad de salir bien, afirman que porque eso les 

llevar! de vuelta a la c!rcel, al lugar donde entienden como 

funcionan las cosas; adem!s de que señalan que "Comer all! afuera 

es demasiado dificil, y vivir honestamente es imposible tengo 

seguros el techo y la cama, y comida tres veces al dJ.a''. 

(37) La segunda razón que ·dan, es precisamente la de la cita 

anterior, que los fichan en su agenda (los judiciales) y, cuando 

salen de presidio, los est!n esperando en su casa para obligarlos 

a delinquir mediante el soborno, la amenaza de volverlos a 

encerrar o inclusive causarle daño a sus familiares; con lo cual 

es el mismo cuerpo policiaco o la misma sociedad la que los hace 

que reincidan. 

Asi, podemos señalar que "Cada dia es m!s imperiosa la necesidad 

de hacer de los Reclusorios instituciones ds readaptaci6n social 

y no recintos sujetos a los viejos moldes de represion, coerción 

y terror, que en el pasado y a~n en el presente hacen de las 

carceles, lugares siniestros donde el delincuente pierde su 

personalidad y es segregado en vez de ser readaptado". (38) 

162 



CITAS TEXTUALES 

TERCER CAPITULO 

1) 

2) 

3) 

carmen castaneda Garcia, Prevención y Readaptación Social·en 
México 1926-1979, Cuadernos INACIPE, # 3, México, 1979, p. 97 

rbid, p. 98 

Ibid, p. 16 

4) Mercedes Puglia, Angeles Cautivos, México, Editorial Diana, 
1987, pag. 16 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Datos proporcionados por la Dirección General de Servicios 
Coordinados de Prevensión y Readaptación Social de la 
Secretaria de Gobernación; México, 1989. 

Luis Rodriguez Manzanera, criminologia, cuarta Edici6n, 
México, Editorial Porrua, 1984, p. 92 

Archivo Hist6rico de la Ciudad de Mexico, indice 497, # 209, 
legajo 3, 1842 

Archivo Histórico de la Ciudad de México, indice 500, # 578, 
legajo 6, 1872 

Informe Anual de la organización para los Derechos Humanos, 
México, 1989, pag. 111 

10) Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención l 
Reada~tación social-;-"Secretaria de GobernaciOñ, México, 1988, 
pag. 5 

11) Archivo Histórico de la Ciudad de México, indice 500, # 533, 
legajo 6, 1871 

12) Archivo Histórico de la ciudad de México, indice 501, # 691, 
legajo 7, 1876 

163 



13) Memoria Hist6rica 1983 - .!2.!!.§_, 
Gobernaci6n, 1988, p¡¡g.-11-

México, Secretaria de 

14) Archivo Hist6rico de la Ciudad de México, indice 505 1 # C 
1149, legajo 11, 1899 

15) Archivo Hist6rico de la Ciudad de México, indice 500 1 # 174, 
legajo 6, 1838 

16) Ricardo Franco Guzman, "El tratamiento de la mujer 
delincuente", Criminalia, año XXI, # 1, 1955, pag. 100 

17) Ra1H Carranca y Trujillo, "Las carceles no son cuarteles", 
Criminalia, año XXXIII, # 3, 1967, pag. 423 

18) Informe Anual de la Or§anizacion ~ los Derechos ~. 
México, ~,pag.- 11 - ----

19) Readaptacion, # 2, año 1987, pag, 6, D,G.R.C.R.S. 

20) Datos proporcionados por la Direcci6n General de Servicios 
Coordinados de Prevensi6n ~ Readaptacion Social de la 
Secretaria de Gobernacion; México, 1989, 

21) Readaptaci6n, # 5, año 1988, pags, 15 y 16, D.G.R.C.R.S. 

22) Juan Pablo de Tavira, A un ~ del infierno, México, 
Editorial Diana, 1988, pag.-r19 

23) ~, .Pag. 16 

24) Datos proporcionados por la Direcci6n General de Servicios 
Coordinados de Prevension y Readaptacion Social de la 
Secretaria de Gobernaci6n; México, 1989. 

25) Carlos Garcia Valdes, Estudio de derecho Penitenciario, 
Madrid, Editorial Tecnos,~pag. ~ 

26) Dialogos ~ el Concenso, seguridad P~blica II, p. 22 

164 



27) Informe Anual de la Organizaci6n para los Derechos Humanos, 
México, 1989, pag. 12J 

28) DiAlogos para ~ ~' Seguridad P~blica II, p. 24 

29) Juan Pablo de Tavira, !:!E.!_ cit., pag. 48 

JO) Marcel Viveros, Anatomla de ~ prisi6n, México, Editorial 
Diana, 1986, pag.-6-5~~- ~ 

Jl) Informe Anual de la organizaci6n para los Derechos Humanos, 
México, 1989, pag. lJO 

J2) Ste~hen King, Verano ~ corrupci6n, México, Editorial 
GriJalbo, 1987, pag-:--59 

JJ) Informe Anual de la or9anizaci6n para los Derechos Humanos, 
México, 1989, pag. 1J8 

J4) ~. p. 145 

J5) Carlos Contreras, ~ ~del Siglo, Novena Edici6n, caracas, 
Ediciones carnel, 1975, pag. lJ8 

J6) Diario Oficial de la Federaci6n, 21 de febrero de 1990, p. 4 

J7) Juan Pablo de Tavira, !:!E!. cit., pag. JS 

J8) Readaptaci6n, # 2, año 1987, pag. 6, D.G.R.C.R.S. 

165 



CONCLUSIONES 

El objetivo de esta tesis era mostrar un panorama general del 

sistema penitenciario en el Distrito Federal. Asi, a lo largo de 

este trabajo se di6 a conocer cuantos centros penitenciarios 

existen, las diferencias entre carceles y Reclusorios, sus 

funciones y se señal6 los aspectos mas relevantes al interior de 

estos centros de reclusi6n. 

En el primer capitulo observamos que, la delincuencia en la 

ciudad de México tiende a aumentar cada vez mas, debido a los 

problemas de la gran ciudad, como son la sobrepoblaci6n, las 

inmigraciones, el desempleo, la desorganizaci6n familiar y la 

impunidad de los delitos. 

Señalamos varias teorias sobre la delincuencia urbana, se 

mencionaron los diferentes delitos, asi como las penas 

correspondientes por la comisi6n de ellos, los porcentajes que 

han alcanzado en el periodo de los 70 1 s y los SO's. De igual 

manera, describimos las zonas con mayor indice delictivo en el 

D.F. y los delitos mas frecuentes en cada una de ellas, como son 

el robo en sus diferentes modalidades, delitos sexuales y 

homicidios. 

Dentro del capitulo II, abarcamos la historia de las diversas 

carceles que han existido desde 1863 hasta 

penitenciarias 

reestructuraci6n 

llevadas 

y la 

a cabo 

creaci6n 

en 

de los 

1976 ¡ las 

1970 y 

diferentes 

penitenciarios en esa fecha, como son los Reclusorios. 
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El capitulo III señala y dA a conocer la situaci6n actual tanto 

de los tres Reclusorios: Oriente, Sur y Norte, como de las dos 

carceles: Penitenciaria de Santa Marta Acatitla y el Centro 

Femenil de Readaptaci6n social y describimos el régimen 

penitenciario vigente. 

Asi, nuestro sistema penitenciario a pesar de todas las reformas 

hechas en los ~ltimos años, es deficiente y ha fracasado en sus 

prop6sitos rehabilitadores, pues los problemas que existen en las 

carceles siguen siendo los mismos que en los penales -del Siglo 

pasado, en las carceles de la Ex-Acordada, de Betlem y de la 

Ciudad, y a pesar de todas las modificaciones a las Leyes no se 

ha logrado acabar con ellos, ya que la corrupci6n de los 

custodios es muy grave, pues en lugar de buscar la readaptaci6n 

de los internos, se dedican a explotarlos, humillarlos y 

pisotearlos ante los abusos de las autoridades, 

Estos "funcionarios" permiten que haya represi6n, segregaci6n, 

venta de alcohol y droga, venta por protecci6n penal, pago para 

evitar fajina, por visita familiar, por visita intima, por uso 

del comedor, por trabajar en determinados talleres; ademAs de que 

en los Reclusorios el t~nel que comunica la secci6n varonil con 

la femenil, se obliga a las internas a pasar al Reclusorio 

masculino para tener relaciones sexuales con los reclusos, por lo 

que les cobran 300, 000 pesos por este "servicio"; todo ésto hace 

que los penales sean grandes "centros de corrupci6n, prostituci6n 

y drogadicci6n". 
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La clasif icaci6n y distribuci6n de los interos no es la adecuada, 

ya que el Centro Femenil de Readaptaci6n social, que 

supuestamente debe albergar sentenciadas, interna también a 

procesadas¡ lo mismo sucede en los Reclusorios, en los que hay 

tanto procesados como sentenciados y lo que es peor, dentro de 

estas carceles hay ininputables. Tan s6lo en el Reclusorio sur, 

eKiste una zona especial (2 dormitorios), aislada del resto de 

la poblaci6n "como medida de seguridad", en la que viven 173 

enfermos mentales y las condiciones de habitabilidad son 

infrahumanas. La clasificaci6n mas bien parece hacerse conforme 

las posibilidades econ6micas de cada interno, hasta para 

destinarle el dormitorio. 

"Nadie puede afirmar hoy que la prisi6n es la panacea capaz de 

transformar hombres desadaptados en ciudadanos ~tiles. El 

ambiente que genera la reclusi6n, sobre todo para individuos en 

quienes no es necesaria la medida, es en todos los sentidos 

negativa: destruye la familia, la profesi6n, el desarrollo 

laboral del individuo y constituye un enorme costo social". (l) 

As!, como resultado de este estudio, consideramos que: 

l) Logramos el objetivo de este trabajo, que era dar a 

conocer un panorama global del sistema penitenciario en la 

Ciudad de M~Kico. 

2) El objetivo principal de los Centros de Readaptaci6n 

Social, que es el readaptar a los internos, no se lleva a 

cabo por la falta de recursos econ6micos, materiales y 

l) Dialogos para el Concenso, Seguridad Pblica II, pag. 23 
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humanos. 

3) Existe una contradiccion entre la demanda de una 

disminuci6n de la impunidad ante la creciente delincuencia y 

la falta de capacidad instalada para internar a los presuntos 

delincuentes o a los ya sentenciados. 

4) El rezago existente en los procesos penales, para dictar 

sentencia, m!s que ser un problema de tiempo, lo es ·de 

ociocidad y corrupcion; y provoca también la gran 

sobrepoblaci6n existente en todos los centros penitenciarios. 

5) La resocializaci6n de los internos, la basan 

fundamentalmente en el trabajo, la educaci6n, actividades 

culturales y artisticas. 

6) La falta, ampliaci6n y construcci6n de centros 

penitenciarios, trae consigo la sobrepoblaci6n de estos 

penales, y hace que los establecimientos tengan un deterioro 

y desgaste en menor tiempo del estimado. 

7) La corrupci6n y todos los vicios que imperan en las 

c.arceles, han y seguir!n estando presentes, porque son 

fomentados y favorecidos por las autoridades de las mismas, 

haciéndo de ésto uno de los peores problemas que afectan al 

sistema penitenciario. 

8) La clasificacion, la distribuci6n y distinci6n de los 

internos, no se hace en lugares apropiados y por lo tanto no 

puede llevarse a cabo un tratamiento como tal para cada una 

de las categor!as de reclusos: procesados, sentenciados, 
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ininputables, hombres y mujeres. 

9) La deficiencia del sistema penitenciario se muestra 

claramente ante el descontento de los internos, por las 

condiciones de vida en las que se encuentran, ya que cada mes 

se da un motin en los diferentes Ceresos de la Rep~blica y 

por lo menos se genera uno, cada dos meses en los distintos 

Reclusorios del D.F. 

"La prisi6n no es ni serA nunca lo buena o positiva que se le ha 

querido ver; sin embargo, es la mejor alternativa que tenemos 

frente al reclamo social de reprimir el delito". (2) 

2) Readaptaci6n, año 1988, # 6, pa9, 30 

170 



APENDICE: SISTEMAS PENITENCIARIOS EN ALGUNOS PAISES 

Dentro de este Apéndice, señalaremos algunos aspectos de los 

sistemas penitenciarios de diversos paises. El control social 

llevado a cabo .por cada pais es diferente, por lo cual su derecho 

penal y sistema penitenciario, serA también distinto. 

Hay siempre muchas diferencias entre un pais y otro, que deben 

ser tomadas en cuenta, estas diferencias son consecuencia no s6lo 

del grado de desarrollo de cada pais, como de la indole de su 

pueblo, de su cultura, de sus tradiciones juridicas y judiciales, 

de sus condiciones geofisicas, o de otras particularidades mAs. 

Hay que tomar en cuenta, que lo que siendo bueno para un pais, 

puede convenir a otro, o no convenir, en raz6n de sus distintas 

particularidades y de las de su pueblo. Asi, los sistemas 

carcelarios de algunos paises presentan aspectos criticos; otros, 

en cambio, son modelo en su tipo y se reconocen como ejémplo de 

los demAs paises. 

En Australia, el sistema de justicia criminal es considerado. como 

muy malo. Sus instituciones carcelarias reflejan deficiencias, 

entre ellas, la mas importante, es la ineficacia y falta de 

preparaci6n del personal, a cargo de ellas. (1) 

El sistema penitenciario de los Estados Unidos es distinto en 

cada estado y es considerado desde diversos puntos de vista. 

Estos varian desde la concepci6n de que el sistema de justicia 

criminal, es un problema social, y señalan como la ~nica soluci6n 

adecuada para éste, la abolici6n del mismo. (2) 
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otros especialistas, afirman que uno de los aspectos 

fundamentales para el buen funcionamiento de la prisión, es el 

método de los niveles de seguridad institucionales: el n~mero de 

dispositivos de seguridad, las patrullas moviles, torres de 

disparo, etc. El ejémplo del centro qorreccional Woebegone en 

Minnesota, es usado para demostrar la efectividad del método. (J) 

En algunas instituciones correccionales, se han dado a la tarea 

de castigar e intentar efectuar cambios en el sistema de valores 

de los internos. sin embargo, los esfuerzos de rehabilitación 

realizados por analistas y oficiales p~blicos encargados de 

mantener el control social de estas instituciones, no ha tenido 

el éxito esperado. Por lo cual, se sugiere la adaptación del 

método de comportamiento parsimonioso para lograr las metas del 

sistema correccional. (4) 

El Departamento de Correccionales de Illinois, permitió las 

liberaciones anticipadas de algunos presos, como respuesta a la 

crisis de sobrepoblación de las prisiones. Este programa redujo 

la población de la cArcel en un 10% aproximadamente. con lo 

anterior se evitaron considerables costos de prisi6n y el programa 

probo ser efectivo en costo, aunque no en cuanto su objetivo 

principal, pues se acelero sustancialmente la cantidad de 

crimenes sufridos por el p~blico, lo cual sirvio para darse 

cuenta de que con tales reformas, lo ~nico que se conseguiria 

seria un sistema penitenciario problemAtico. (5) 

Tradicionalmente, responsabilidad de construcci6n de 

correccionales y la manutención de presos, ha estado a cargo de 
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los gobiernos locales y estatales, Recientemente el gobierno de 

los Estados Unidos ha sido relevado de esta responsabilidad por 

el sector privado. cuentan con un mecanismo financiero usado por 

las autoridades locales, para allegarse el capital para construir 

las prisiones privadas. Consideran que al privatizar las cArceles 

se podran obtener industrias, las cuales sufragaran los costos 

del sistema y hasta obtener ganancias. (6) 

Otros estudiosos del tema, predicen 

instituciones correccionales pueden 

que en el futuro 

incluir prisiones 

las 

en 

planetas distantes o en el lecho del Océano; condiciones humanas 

de espacio, color e iluminaci6n y una modificaci6n de los 

programas de comportamiento para prisioneros. Consideran que 

robots equipados con cAmaras y otros sensores pueden tratar con 

alborotadores prisioneros y desempeñar deberes de custodios. S6lo 

los criminales mAs peligrosos seran encarcelados. 

Señalan que la mayoria de los reclusos seran tratados en la 

comunidad usando aparatos electr6nicos de vigilancia, control del 

cerebro a través de electrodos y manipulaci6n emocional mediante 

quimica. ( 7) 

En Gran Bretaña, el sistema se ha transformado atraído por la 

noci6n de Estados Unidos de la nueva generaci6n de prisiones. En 

éstas se mantienen a los internos en pequeños grupos, bajo la 

constante y cerrada vigilancia de custodios; por consiguiente los 

presos tienen considerable libertad de movimiento. 

se pretenden manejar como una cooperativa y 

aplicabilidad del concepto en este pais. (B) 
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En cuanto a las prisiones de mujeres, hubo una serie de cambios, 

na aplicadas en las sistemas penales para hombres. Estos cambios 

consistieron en mezclar internas j6venes con adultas; en 

c!rceles de mujeres, en un periodo de años. Entre los 

resultadas de esta nueva polltica, resalta que la participaci6n 

de .mujeres de todas las edades no produce significativamente 

mezcla de edades, ya que la mayorla de ellas prefieren formar sus 

grupos amistosos con mujeres de su misma edad. 

se di6 el casa de que las reclusas adultas act~an de alguna 

manera para controlar el comportamiento de las jovenes, aunque su 

efectividad fue limitada. Las internas jovenes no fueron sujeto 

de atrevimientos sexuales por parte de las mayores, pero las 

primeras, a menudo ~prendieron nuevas técnicas criminales y 

estuvieron involucradas en el abuso de drogas, como resultado de 

este contacto. (9) 

En la India, el sistema penitenciario funciona poniendo en 

préctica 

iniciaci6n 

pasos al interior de las prisiones: identificaci6n, 

y transformaci6n; <!!stos reflejan su posici6n 

integracionista, mediante la cual, consideran readaptar a los 

internos. 

En Taiwan y la Rep~blica de China (PRC) tienen la tradicional 

"casa de refugio" para jovenes, as! las reformatorios son 

grandes, politicamente visibles y como una prisi6n. Estas 

instituciones tienen relevancia en précticas militares y la 

obediencia a la ideolog!a prevaleciente del gobierno. 
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Sobre sistemas penitenciarios latinoamericanos, señalare aqui los 

de tres paises, por ser los de mayor relevancia en la materia. 

Brasil 

El sistema penitenciario consta de tres régimenes: cerrado, 

semiabierto y abierto, en pabellones flsicamente autonomos, con 

capacidad mAxima, cada establecimiento de 500 presos. 

Si la pena aplicada es de mAs de 8 años, el condenado debe 

cumplir por lo menos la tercera parte de ella en régimen cerrado, 

El condenado que no es peligroso puede ser internado, desde el 

inicio del cumplimiento de la pena, en establecimientos de 

régimen semiabierto, si dicha pena es superior a 4 años hasta B, 

o en establecimientos de régimen abierto, sino superior a 4 años. 

La posibilidad de cumplir la pena en la prisi6n de la comarca, es 

decir, en su misma comarca, alcanza teoricamente a todos los 

condenados que no son peligrosos y cuya pena no es superior a 
ai'los. 

Hay una gradacion desde el régimen cerrado (mAs severo, en 

establecimientos de seguridad mAxima; un poco menos severo, en 

establecimientos de seguridfad media) ; régimen semiabierto (en 

establecimientos de seguridad mlnima) régimenes de suspension 

condicional de la pena o de la liberacion condicional (en la 

comunidad) • 

En cuanto a la prisi6n albergue, es el mAs abierto de los 

régimenes abiertos. Es una prisi6n pequeña (no debe tener mAs que 

50 presos), pudiendo fisicamente asemejarse a una com~n casa de 
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familia i su disciplina interna debe ser tal que la convivencia en 

ella se asemeje a la de una familia, donde todos participan y dan 

su colaboraci6n. En cuanto a que el costo también interesa, el de 

una prisi6n- albergue es muy bajo. 

Los internos, tienen visitas peri6dicas a la familia (una vez por 

mes, cada 15 dlas o cada semana) y otras como las eventuales (en 

fechas especiales o por ocasi6n de ciertos acontecimientos en 

familia), Las idas a la Iglesia y la asistencia a actividades 

que, como dice la ley, concurran para la enmienda y la 

integraci6n en la convivencia social {como conciertos, 

conmemoraciones clvicas, realizaciones deportivas, etc; aunque 

no son frecuentes), AdemAs, los condenados pueden capacitarse de 

acuerdo a su aptitud y el mercado de trabajo local o regional. 

Algunos tienen trabajo externo, otros trabajan dentro del 

establecimiento, Hay algunas decenas de presos que frecuentan la 

Universidad, en distintos cursos o facultades, 

En algunos estados, hay grandes establecimientos, con centenas o 

mAs de 1,000 presos, y como consecuencia trae algunos problemas 

como el hacinamiento y la falta de capacidad necesaria por parte 

de los funcionarios. Penas cumplidas en prisi6n y en la 

comunidad, { 10) 

Costa Rica 

El régimen penitenciario de esta pals se basa en el sistema 

progresivo, 

peri6do de 

seguridad, 

el cual esta constituido por 4 régimenes, aparte del 

libertad condicional: mAxima seguridad, mediana 

mlnima seguridad y confianza. El régimen de mAxima 
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seguridad esta destinado a aquellos internos que presentan 

carencias graves de socializaci6n, que implican una incapacidad 

para el control de los impulsos. Debido a ésto, el tratamiento 

reviste un caracter muy individualizado. 

Con el objeto de lograr mayor discriminaci6n dentro de las 

caracteristicas generales de este régimen y de estimular el 

progreso del interno, se han establecido tres etapas diferentes. 

La primera etapa, cerrada de maxima seguridad, donde se presentan 

las condiciones mas severas de aislamiento y control, tienen una 

duraci6n de JO dias. En la segunda etapa, semi-abierta de maxima 

seguridad se disminuye el aislamiento, permitiendo al interno 

mayores contactos sociales. Esta etapa tienen una duraci6n de 60 

dias. Finalmente, en la tercera etapa, abierta de maxima 

seguridad, los internos llevan una intensa vida de pequeño grupo 

gracias a la constante convivencia en el trabajo, la educaci6n y 

la recreaci6n. Esta etapa tiene una duraci6n de 90 dias. 

El régimen de mediana seguridad esta destinado a aquellos 

internos que, presentan deficiencias importantes en su proceso de 

socializaci6n, pero que han adquirido un grado aceptable de 

autoridad que les permite convivir y relacionarse con los demas 

sin grandes restricciones. Por contraposici6n, el régimen de 

maxima seguridad, en el que la vida se realiza practicamente al 

interior de los edificios y donde los mismos espacios abiertos 

quedan encuadrados dentro de la construcci6n, en el régimen de 

mediana seguridad los internos disfrutan de amplias zonas verdes 

al exterior de las edificaciones que posibilitan una mayor 
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libertad de movimientos. 

El régimen de mediana seguridad estA dividido en dos etapas, 

cerrada y abierta, con una duración de 90 dias cada una. En la 

primera etapa, se mantiene el esquema de 5 horas dedicadas al 

trabajo y 4 a la educacion formal y vocacional. A partir de esta 

segunda etapa y en todas las dei.1As del sistema, se establece la 

jornada laboral de 8 horas. El trabajo se convierte a~i, en la 

actividad predominante del interno, con el objeto de crear 

hAbitos de laboriosidad y canalizar la energla hacia una labor 

productiva. "Existe una escala progresiva de salarios en el 

sistema y, a partir de la etapa abierta de mediana seguridad, la 

remuneración ya es equivalente al salario mlnimo establecido por 

decreto en el pais". ( 11) 

El régimen de mlnima seguridad, estA destinado a internos que 

presenten rasgos de desadaptación social y qµe por consiguiente 

no requieren de importantes controles externos. A un interno se 

le permite una gran cantidad de movimientos y su campo de acción 

se extiende al conjunto de la finca. Los modules estAn 

permanente~ente abiertos y lás actividades laborales de tipo 

industrial, artesanal o agropecuario, as! como las educativas, se 

realizan en lugares distantes de los pabellones de residencia sin 

que exista una estricta vigilancia. 

El regimen 

tratamiento 

de confianza constituye el ~!timo periódo de 

dentro del Centro de Adaptación Social. EstA 

destinado a todos aquellos internos 

través de su paso por las distintas 
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adaptacion activa que permita pronosticar su integracion valida y 

fructifera a la sociedad¡ este regimen tienen 3 etapas. 

cabe mencionar que cada zona geograf ica del pais cuenta con un 

centro de internamiento para indiciados. As!, los principios 

fundamentales de las 9 etapas son: el trabajo, la educacion, la 

disciplina, la convivencia y las relaciones con el exterior. 

Venezuela 

se considera que en este pais no existe realmente un sistema 

penitenciario, ya que el n~mero de procesados es del 84%, 

y de condenados el 16%; este es el problema que tiene mas hondas 

repercusiones y peores consecuencias que imposibilita la 

realizacion de un verdadero sistema. 

"En el pa!s existen 27 edificaciones penitenciarias: 

a) carceles p~blicas o internados judiciales = 14 

b) carceles nacionales = 5 

c) institutos penitenciarios = 3 

d) casas de 

trabajo = 
reeducacion 

3". (12) 

y trabajo artesanal y colonia de 

El personal perteneciente a los servicios penitenciarios es de 

dos clases: civil y militar. El personal militar es el que se 

ocupa de la vigilancia exterior de los establecimientos, y debe 

abstenerse de toda intervension en el r~gimen y vigilancia 

interiores, salvo en los casos de que sea expresamente requerido 

por el director del establecimiento o quien haga sus veces. El 

personal civil se divide en: t~cnico, administrativo, vigilancia, 
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otros, 

CorisidE!ran que existe.un crecimiento progresivo, pues el ·ritmo.de 

crecimiento ·de la poblaci6n penal es superior al.ritmo de: la 

coristrucci6n. 

Los establecimientos designados para estos fines son de: 

a) · detenci6n preventiva judicial 

b) detenci6n preventiva judicial y se cumple con la labor y 

tratamiento, custodia y rehabilitaci6n de sentenciados 

c) condenados 

d) internaci6n y trabajo de los asociales sometidos a medida 

correccional. 

Entre los factores que hacen que no exista un sistema 

penitenciario como tal, son también, el que la clasificaci6n que 

hasta el momento se ha venido utilizando y tratando de llevar a 

la prActica es inoperante; el que todos los establecimientos 

(salvo 2) tienen mezcla de las tres categorias de reclusos: 

procesados, condenados y asociados y, que no exista tampoco la 

adecuada selecci6n y formaci6n del personal. 

Los expertos en la materia señalan que los paises de América 

Latina no toman en cuenta las reglas minimas para el tratamiento 

del recluso, tanto en su tratamiento como en la readaptaci6n, 

debido por un lado, a que s6lo constituyen una recomendaci6n y un 

patr6n de conducta a observar, y por el otro al deplorable 

panorama de la justicia social penal de nuestros 
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paises. (13) 

En cuanto a tratamientos penitenciarios, los,palses europeos son 

los mAs destacados. 

Dinamarca 

El espiritu del derecho penal danés se basa en el principio de 

humanidad. La ~ltima reforma penitenciaria llevada a cabo en 

1964, suprimi6 

estableci6 la 

carcelarios. 

la pena de muerte y los 

especializaci6n de 

castigos corporales, 

los establecimientos 

Tiene dos formas de detenci6n: la simple, ha~ta dos años, con un 

régimen suave, en el sentido de una mayor liberalidad interna en 

el establecimiento, cumpliéndose bajo la modalidad de 

confinamiento solitario, y la segunda, la prisi6n ordinaria, 

temporal o perpetua, que es ejecutada en una cArcel local, en 

aislamiento solitario, o en una prisi6n estatal, con régimen 

com~n diurno y nocturno en las abiertas o s6lo diurno con las 

instituciones cerradas. Dinamarca modific6 gradualmente su 

sistema penitenciario, creando nuevas instituciones, generalmente 

abiertas, para toda clase de delincuentes. 

La resocializaci6n de los internos estA basada en atenuar las 

diferencias, entre la vida libre y la reclusa; para lograr ésto, 

sustituyeron el sistema progresivo por el tratamiento individual 

en régimen de asociaci6n; y abundancia de las prisiones abiertas 

y destino a ellas de los reos. 

su sistema penitenciario se basa en el trabajo racional y 
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obligatorio. Durante una jornada de 8 horas desarrollan los 

reclusos su actividad, ya sea en los talleres de la prisi6n o en 

las fAbricas, si el régimen es abierto. En contraprestaci6n 

reciben una remuneraci6n suficiente para atender sus gastos 

durante su reclusi6n. Los cursos de formaci6n profesional y 

vocacional completan lo referente a la actividad laboral. También 

tienen actividades recreativas y de enseñanza. 

Las relaciones con el mundo exterior se aseguran mediante la 

lectura o suscripci6n de la prensa diaria 6 el recibo de libros; 

las comunicaciones con la familia 6 amigos, son de una hora cada 

dos semanas, bajo vigilancia visual, 

dichas visitas son al aire libre, 

en las prisiones abiertas 

concédiendose permisos de 

salida en gran cantidad. Las mujeres reclusas pueden conservar 

con ellas a sus hijos hasta la edad de un año. 

AdemAs de los servicios médicos, cuenta con odont6logos, que 

hacen visistas peri6dicas y reconocimientos reglamentarios; las 

instituciones para delincuentes mentalmente anormales cuentan con 

expertos en psiquiatria y psicologia. 

La estancia de los reclusos es costosa para el Estado, pues en 

cada uno de ellos se emplean unas 90 coronas/dia, de las cuales 5 

se destinan para su alimentacl6n. 

Los castigos que se imponen actualmente se limitan a la privaci6n 

de privilegios, exclusi6n hasta por 14 dias de trabajo remunerado 

y, la mAs grave, confinamiento solitario por tres meses. 

Las prisiones danésas se destacan por la modernidad de sus 
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servicios generales, como son los modernos e iluminados 

comedores, el sal6n de actos, la novisima enfermer!a, que cuenta 

con buenos aparatos odontol6gicos, electroiman y médicos de 

guardia permanente, asi como servicios completos de rayos x, 

radioterapia, radiograf ia, con archivo hist6rico- clinico de los 

delincuentes. Las celdas individuales son espaciosas y bien 

aireadas e iluminadas, con el mobiliario habitual. Toda la 

prisi6n esta convenientemente calefactada y el agua de las 

duchas, es caliente y fria. 

La asistencia post-penitenciaria corre por cuenta de la Sociedad 

Danésa de Previsi6n, cuyos gastos sufraga el Estado. (14) 

Noruega 

El régimen 

terapia de 

prisiones 

penitenciario se basa en un empleo constante de la 

grupo, el destino de una mayor!a de los penados a 

abiertas y la preocupaci6n efectiva de la asistencia 

postpenitenciaria. 

Los objetivos del tratamiento en las carceles, es el hacer 

posible la vida futura en libertad del sentenciado sin recaer en 

el delito y evitar los reconocidos efectos nocivos de la estancia 

en prisi6n. Asi, el tratamiento individualizado es peri6dicamente 

objeto de revisi6n. 

El sistema cuenta con la llamada "unidad constructiva", grupos de 

reclusos afines que en com~n participan en todas las actividades 

prisionales: trabajo, recreos, deportes, comidas, clases, 

actividades culturales, y en especial en las reuniones 
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psicoterape~ticas, que dirigen los psiquiAtras, psic61ogos o 

pedag6gos especializados de los establecimientos, 

El trabajo obligatorio, remunerado, p·or el que se redime parte de 

la pena impuesta y bajo el régimen de administraci6n, para los 

internos, del que figuran exentos los detenidos preventivamente, 

se ajusta especificamente a la mAxima idoneidad con la vocaci6n y 

capacidad de aquellos, de tal forma que si la instituci6n no 

posee la actividad laboral apta para un determinado condenado, se 

le entrega similar cantidad econ6mica que al reo trabajador, 

permitiéndose también la labor por cuenta de un patrono externo, 

a ios que observen buena conducta, Lo que pretenden, es que el 

recluso se realice dentro de lo posible y asi, aunado a que el 

trabajo es meramente vocacional, estA la preocupaci6n de que el 

interno desarrolle sus aficiones y hobbies proporcionAndole, para 

ésto, el material e instrumentos necesarios para los mismos, 

La sanci6n más severa que puede imponerse al penado es el 

aislamiento en celda individual incomunicado del resto de la 

poblaci6n reclusa, pero visitado frecuentemente al dia por los 

funcionarios y personal técnico- sanitario. (15) 

Suecia 

El sistema penal y el tratamiento penitenciario estAn sustentados 

por una legislaci6n preferencialmente preventiva, que de forma 

especial se extiende a los sentenciados como reos habituales, la 

concesi6n de una importancia a los estudios criminol6gicos y 

sociol6gicos del delito y un respeto por el culpable, no tanto 

como delincuente, sino como miembro de la sociedad. 
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El sistema carcelario tiene el objetivo de procurar la adaptaci6n 

social de los sentenciados, mediante los siguientes puntos: el 

detenido es un ciudadano como otro cualquiera, provisto de unos 

derechos que se mantienen a~n en la privaci6n de libertad; las 

condiciones de la reclusi6n han de asemejarse lo mas posible a 

los de la vida libre; por ésto, la preferencia del 

establecimiento abierto a la prisi6n cerrada y clasica; el 

trabajo carcelario tiene como fin ser un elemento reeducador 

exento de aflicci6n y remunerado; asi, la vida prisional se 

encauza, bajo el signa de la humanizaci6n de las actividades y 

relaciones. 

Son tres ideas, las rectoras de la ejecuci6n carcelaria: el 

tratamiento resocializador, respetuoso de la dignidad humana y 

evitador de los afectos nocivos derivados de la privaci6n de 

libertad; la flexibilidad del mismo, evitandose poner en peligro 

la salud fisica a mental del recluso y la individualizaci6n de 

aquél. 

As!, las bases del sistema penitenciario sueco san 4: la del 

grupo pequef\o (30 - 40 reclusos) y homogéneo en cada instituci6n; 

la de la amplitud espacial de las mismas para el trabajo, recreo 

y deporte.a; la del empleo al maximo del progreso técnico moderno 

y la consideracion del trabajo como medio principal reeducador y 

resocializador, por lo cual sef\alan "··· cuando construimos un 

nuevo establecimiento abierto o cerrado construimos primero la 

fabrica y después la prisi6n al lado ". (16) 

Se considera que este sistema tiene un s6lo defecto: su 

elevadisimo costo. Otras caracteristicas importantes de este 
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régimen son: los permisos regulares de salida para visitar el 

hogar, el que rnAs de la tercera parte de los detenidos son 

recluidos en establecimientos aoiertos y el sentido de serni

igualdad entre las relaciones prisioneros - personal funcionario, 

técnico y de vigilancia. 

Las instituciones carcelarias se dividen en abiertas, cerradas y 

prisiones juveniles, De los establecimientos suecos, 

aproximadamente un tercio son destinados mAs de las dos terceras 

partes de los condenados. A las prisiones cerradas, en principio, 

son destinados unicamente los fuguistas y los reclusos que 

observan pésima conducta e indisciplina , 

La poblaci6n penal media anual viene a ser de unos 51 200 reclusos 

cuya duraci6n, por termino medio de detenci6n no sobrepasa, los 6 

meses efectivos, para los cuales existen mAs de 100 prisiones 

distintas y un personal funcionario que alcanza el n~mero de 

3, 000 11 • ( 17) El grupo pequeño al que nos hemos referido 

anteriormente, no debe de tener mAs de 50 detenidos por 

instituci6n. 

El presupuesto diario del preso sueco es muy superior al del 

resto de l~s naciones europeas. 

La organizaci6n del trabajo, se desarrolla de forma semejante al 

libre. La jornada semanal laboral es de horas, el salario 

idéntico al contractual en libertad, asi como los derechos de 

indemnizaci6n por accidente y seguros sociales. Con la 

remuneraci6n han de pagar las deudas e indemnizaciones de la 

sentencia, los impuestos, la comida del establecimiento y 
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auxiliar a su familia, disfrutando, finalmente, los condenados a 

penas superiores al año, de "vacaciones" peri6dicas al igual que 

los trabajadores s libres, pues se asegura que el moderno trabajo 

industrial en talleres las exige . 

. En cuanto a las relaciones con el mundo exterior, las familiares 

y de amigos, se organizan bajo el sistema de correspondencia, 

visitas o comunicaciones orales. Las· visitas, en las prisiones 

cerradas son dos veces por mes con una duraci6n de 3 horas cada 

una, en las abiertas, de 6 horas los domingos. Cuenta con 

modernos servicios médicos y psiquiatrico- psicol6gicos en cada 

instituci6n. 

Respecto a la asistencia postpenitenciaria, la libertad se da 

generalmente una vez cumplidos los dos tercios de la condena y en 

ocasiones incluso la mitad. Al salir, el agente de vigilancia o 

de asistencia social asignado, 

lo que concierne a puestos de 

material. ( 18) 

Bélgica 

sera el guia del liberto en todo 

trabajo, alojamiento y ayuda 

su sistema carcelario se basa en los programas contemporAneos 

comunes; relaciones familiares con correspondencia regulada y 

visitas en locutorios; consulta médica diaria y peri6dica, 

alimentaci6n buena y bien condimentada; enseñanza superior. 

Las celdas son individuales, el trabajo es remunerado; el derecho 

de queja se encuentra asegurado; la proporci6n vigilante-recluso 

es de la 3 y los propios presos participan en la distribuci6n de 

los fondos del establecimiento, obtenidos por la venta de los 

187 



productos y objetas por ellos fabricados en los ratos de ocio. 

Las madres internas pueden mantener consigo a sus hijos menores 

hasta los 2 años de edad. Entre las actividades prisionales, los 

jueves se proyecta un documental y los sAbados una pel!cula. 

El 25 por 100 de los reclusos son preventivos y estAn en peores 

condiciones: aislamiento celular continuo, no tienen obligaci6n 

de trabajar, y ducha una vez por semana. Actualmente, Bélgica no 

es un pals con grandes problemas prisionales. (19) 

Holanda 

Los pilares del sistema carcelario son el tratamiento 

resocializador; desarrollo con preferencia en prisiones abiertas 

y el de adaptaci6n del r~gimen prisional, comunitario o 

solitario, de acuerdo con la personalidad del recluso. 

El objetivo principal de este sistema es el preparar para la vida 

social a los internos, para lo cual como directores de los 

estalecimientos se opta por la figura del médico-superintendente 

y la existencia en cada institucion de una muy numerosa 

plantilla, de dedicaci6n completa de psiquiAtras y psic61ogos y 

otra de dedicaci6n media que se ocupan del examen continuo del 

interno y de la que dependen los servicios médico- psiquiatricos 

y psicopedag6gicos. 

"El personal penitenciario, formado aproximadamente por mas de 

3,500 viginaltes, ha de atender a unos 4,500 detenidos, como 

media anual, en mAs de 50 instituciones". (20) En las prisiones 

cerradas, se exige al funcionario una preparacion y conocimientos 
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generales poco comunes y en las cArceles abiertas el régimen de 

autocontrol del interno es la que rige, es decir, la 

responsabilidad del reo es la que predomina y el personal se 

limita a una supervisi6n a distancia. 

Se cuenta con asistencia religiosa, 

asegurar las disposiciones morales 

de libertad absoluta para 

del condenado; visitas 

familiares peri6dicas, permisos a las madres para retener a sus 

hijos consigo hasta cierta edad, ludoterapia, trabajo vocacional 

durante 48 horas semanales, disciplina sin el mas minimo empleo 

de privaciones innecesarias, asi como un importante servicio de 

asistencia social. 

Se suprimen las armas de fuego por ser su presencia 

contraproducente, señalan que con .. ésto se asegura un clima de 

confianza. (21) 

suiza 

El sistema penitenciario de este pais se destaca de los demAs, 

por no depender la administraci6n penitenciaria de un Ministerio 

de Justicia. El consejo Federal dicta disposiciones 

complementarias. Los directores de las instituciones son los que 

aplican, a su prudente arbitrio, el régimen carcelario que tengan 

por mAs conveniente, dentro de las directrices genéricas que 

traza el C6digo Penal Suizo. 

Los cantones 

comunes, lo 

pueden, crear establecimientos penitenciarios 

que posibilita el acercamiento y la identidad entre 

los régimenes ejecutorios intercantonales. El régimen progresivo 
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de ejecución. de la reacción social carcelaria se compone de 

fases: aislamiento celular, trabajo en com~n. actividad laboral 

fuera del establecimiento, y en su caso, libertad condicional. 

Entre las caracteristicas de la carcel de Mujeres estan el 

sistema progresivo de cumplimiento, proporcionalidad entre el 

tiempo y ocupado y el libre, alojamiento en dormitorios 

individuales de las reclusas y personal penitenciario competente 

y formado. 

Asi, el objetivo primordial de este sistema es que la privación 

de libertad ha de crear habites estables en el interno, que le 

permitan su regreso y permanencia en la comunidad social. Para 

lograr ~sto, los reclusos usan uniforme penal, permiti~ndose en 

ocasiones como complemento del mismo la corbata; su alimentación 

es suficiente y normalmente condimentada; relaciones familiares 

exteriores, practicamente sin censura; aislamiento individual 

nocturno y actividades en com~n diurnas¡ terapia de grupo, 

formación profesional; servicios religiosos; recreos; actividades 

culturales y deporte; reglas disciplinarias con castigos 

consistentes en la privación temporal de privilegios o limitación 

de contactos con el mundo libre, siendo el mas grave el 

aislamiento en celda; obligatoriedad del trabajo remunerado 

industrial o agricola. 

El pa!s helv~tico es, entre las naciones europeas una de las mas 

destacadas en el terreno penitenciario, debido principalmente al 

elevado n~mero de instituciones abiertas o semiabiertas, con 

labor preferentemente agricola y pecuaria. (22) 
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