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Proemio 

Una de las caracterlsticas primordiales de la función de la Administración Pública 

es su carácter humanista y moral, que va mas alié de la atención de la 

satisfacción de los bienes materiales de los individuos, de procurar el ornato en 

las calles o aplicar las leyes, no por ello, menos importantes. 

Esta misión de la Administración Pública se refiere a la procuración de los 

indigentes, los ffiiserables y los presos. El último grupo señalado es el que se 

analiza en este trabajo. Para los ojos de la sociedad, tal vez no exista grupo al 

que más se rechace como al de los reos; como individuos infractores, representan 

para la población una amenaza y son considerados como un riesgo potencial para 

la seguridad de las personas. 

Es entonces cuando la función de la Adrninistración Pública tiene que ser efectiva; 

sin embargo, a través de la historia de nuestro pais, el funcionamiento de las 

cárceles se ha caracterizado por la ausencia del respeto a los derechos 

universales del hombre y por una constancia no superada de las problemáticas 

que las aquejan. El problema de las cinceles entonces, debe ser de profunda 

preocupación pública. 

No obstante los avances de la modernidad, del nacimiento de una doctrina 

penitenciaria en nuestro pats, que combina un carácter humanista con el estricto 

apego a la legalidad y a la autoridad, y en general, los esfuerzos desarrollados por 

los gobiernos de la República, continúa predominando en el sistema penitenciario 



nacional, una situación verdaderamente critica: una alta incidencia de violencia 

(motines, fugas, rinas. corrupción, huelgas de hambre, autogobiernos, etc.), que 

pone en riesgo la seguridad social, la convivencia social, y es una amenaza, 

incluso para la seguridad de las entidades federativas y del propio Estado de 

Derecho. 

Por ello, el diagnóstico y la evaluación del sistema penitenciario, conlleva a 

reflexionar que existe una inaplazable corrección de las desviaciones de Ja po/Jtica 

penitenciaria, aún más cuando las incidencias traen un índice inusitado de 

violencia y constantes errores para la sana aplicación de Ja ley y de Ja 

normalividad en el interior de los penales. 

En el primer apartado del estudio, se reseña la importante misión humanista que 

tiene Ja Administración Pública y la responsabilidad moral para readaptar al 

individuo infractor; ello necesariamente se convierte en un interés público. En el 

segundo apartado, se esbozan los antecedentes de la readaptación social en 

México, abarcando los diversos periodos históricos: la colonia, la independencia, 

el porfiriato, la posrevolución y el periodo contemporáneo. Do interés resurtan las 

acciones que hicieron los diferentes gobiernos para superar las problemáticas del 

sistema penitenciario nacional. 

El tercer apartado refiere algunos estudios sobre las condiciones penitenciarias 

del pais en los últimos años. El cuarto apartado versa sobre la pérdida del sentido 

humanista de la readaptación social y la tarea fundamental de las comisiones de 

2 



derechos humanos en el pafs para contrarrestar las violaciones a las garantfas 

individuales. 

En el quinto apartado se destacan las conclusiones en torno al mejoramiento de la 

politica penitenciaria y en el sexto se integran las propuestas sobre el objeto de 

estudio, haciendo énfasis en la necesidad del estricto apego a la legalidad corno 

paso fundamental para sanear el sistema de readaptación social en nuestro paf s. 

En sfntesis, una estricta evaluación y vigilancia de las altas autoridades del país 

en torno a la conflictividad penitenciaria, debe constituir un primer paso 

importante: la selección adecuada de personal profesional y capacitado, la 

creación de un servicio civil de carrera y de estlmulos, la correcta aplicación de la 

normatividad interior en ros penales, el impulso al respeto de los derechos 

humanos, la construcción de un mayor número de centros de readaptación social, 

y la creación de Centros de Alta Seguridad, se constituyen en los objetivos 

prioritarios de la Administración Pública en la cuestión penitenciaria. De lo 

contrario, la amenaza que representa la descomposición de los penales puede no 

solo afectar la seguridad social, tal vez se pondrla en riesgo la propia seguridad 

del Estado. 
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l. La misión humanista de la Administración Pública. La readaptación social 

como un Interés público. 

La función de la Administración Pública como órgano ejecutor del Gobierno, va 
más allá de la preservación del bien común, el establecimiento y vigilancia del 
orden social, y la generación de condiciones para impulsar las actividades 
económicas de una sociedad y satisfacer las necesidades materia/es de los 
individuos que en ella conviven. 

Integra en su quehacer, actividades fundamentales de carácter humanitario y de 
profunda ética moral, que rebasan otro tipo de goces sociales -no menos 
importantes- que también competen a la administración: el orden interior, recreos, 

ornatos de los pueblos, ejecución de leyes. conservación del orden, inspección de 

gastos públicos, etc. 

Esta acción de la Administración Pública se constituye en una loable tarea en la 
medida en que sirve, sin distinción de posición social o de condición económica, a 
todos los sectores e individuos: ahl radica precisamente el carácter humanitario de 
la ciencia de la Administración, particularmente cuando hablamos de individuos 
que generalmente son rechazados por la sociedad, entiéndase entre otros grupos, 
a los indigentes, los miserables y los presos. 

Tarea ardua y compleja resulta para el gobierno tender la mano a estos 

individuos, pero es precisamente una función que no puede dejarse al margen; 
probablemente en la misión de ayuda a indigentes y miserables pueda 
compartirse la responsabilidad gubernamental con agrupaciones de caracter 
privado, aunque de cualquier forma, el Estado tiene la responsabilidad de velar 
por estos individuos, mediante la formación de hospitales y hospicios o 
instituciones de beneficencia. Sin embargo, para la función de la readaptación 
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social de los individuos, no puede existir ningún otro poder· paralelo a la misión 
administrativa, menos aún, puede Insertarse un interés privado que copte la 
actividad de la resocialización de los infractores. 

En sus Lecciones de Adtninlstración, J. Posada de Herrera1 señala que "la 
sociedad no solo tiene una vida material, el hombre tiene ademas de esta vida 
material, ademas de esta existencia que le pone en contacto con todos los objetos 
esteriores y le obliga á satisfacer sus necesidades, una vida moral mas estensa. 
Pues asi como la sociedad tiene obligacion de satisfacer por medio de sus 
funciones económicas la vida material, asi en sus funciones morales debe 
satisfacer esta necesidad moral. 

Por eso debe libertad al pensamiento, debe instruccion al que no la tiene y debe 

correccion y moralidad al que carece de esta circunstancia... . .. veáse pues el 
Inmenso circulo que tiene que recorrer la administracion en sus funciones 

puramente administrativas. Pero aun no ha concluido aquí su tarea, todavia el 
hombre, todavla el individuo sin consideración alguna en la sociedad deben 
esperar algo mas de la administracion"2

• 

La readaptación social del individuo no escapa a esta tarea de la Administración 
Pública, toda vez que el cumplimiento de la resocialización del infractor es en 
consecuencia un objetivo del Estado, aún mils, conforme a los elevados fines 
éticos del Estado. tiene el compromiso político, jurldico, social y moral de procurar 
la justicia, establecer las penalidades y reinsertar a la vida social a los individuos 
que purgan condenas. 

' Debo lndic.·nse qua en los diferentes casos abonJodos en las citas, so ro11petó la redacción originol do 
lo fsJ autor los). 

a J. Posada do Herrera, Lr-cr:ioncs de administntc1dn 0 en Bevjstn da Adrnjnj'ltrnciOn p(1bljco. p. 165. 
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La prioridad social y el interés público que conlleva la readaptación trae 

necesariamente la premisa de que ninguna instancia privada o particular es capaz 

de realizar semejante tarea: recuérdese que la suma de todos los intereses 

privados componen el .. bien público" o el "'interés general". por ello, los 

sentimientos o inclinaciones particulares están necesariamente divorciados de la 
tarea de la readaptación social. 

El interés particular no tiene la autoridad juridica ni moral para resocializar a los 
individuos y solo la Administración Pública tiene ese carácter. Además de estos 

impedimentos de carácter legal y ético, existe otra razón fundamental por la que la 
administración está obligada a realizar la misión de Ja readaptación social, y que 

tiene que ver con Ja propia seguridad del Estado: ve/ar por Ja paz y la seguridad 

social. Un interés particular no puede equipararse con el bien general, y los 

individuos han cedido al interés general, por ello ··ningún poder ni elemento social 

puede menoscabar las facultades y atribuciones constitucionales de Ja 

administración, ni coartar su iniciativa"3
. 

Es a la Administración Pública a quien le compete la organización y ejecución de 

un sistema penitenciario, toda vez que está obligada a armonizar la convivencia, 

observar las leyes y ejecutar las acciones que impidan el rompimiento de esa 

armonía. incluso si de por medio está la necesidad de obligarlos o forzarlos a 
cumplir las leyes, y castigar a los que violenten el Estado de Oerecho4

• 

:1 Manuel Cruzado. La 11drnini:su11cidn pUblic.:1 corno c:studio cit!ntllico. en ~.lll.._..d•.! ..... A~hnini!l~ 
eu.bli.c.Q. lnoviembro 19821. p. 274. 

• Carl Schrnitt define :il Es1.'1do do Derecho corno todo cnto quu rcspcle sn1 condic1oncs el Derecho 
objetivo vigente v los derechos subjetivos que oiustcn: aludo que esto sfgnific:irla lcgitimnr v eternizar 
el :status·quo vigente v tenor por más ímportnntos los derechos bien i1dquiridos. SeQ del individuo, do 
una nsoclación o corporncidn. Para Mnnucl Fraga lnb:irne, el Estado do Derecho 11ludo a aquel Es1ado 
cuyo poder v actividad n!Uán regulados v CDfltrolndos por un sis1emn do normas; el objo11vo que 
persigue más nlM de In l1borlnd v In fraternidad, os la seguridad. Ver las obras Trgrfa do In 
~d.n. p. 138 y, LJLc.t.j:¡U,_d~o. pp. 57 V 58. 
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"Al lado de la función propiamente punitiva del Estado, surge su función 
preventiva, más eficaz y poderosa, aunque menos aparente; y asl la lucha contra 
el delito sin tregua ni término, como toda lucha contra las fuerzas naturales, 
continúa por dos senderos distintos, pero convergentes: la represión y la 
prevención. A las transformaciones del delincuente, que en general de violento 
pasa a artero, y que cambia de rumbo y de forma a cada variación de las 
condiciones sociales, tiene que corresponder una modificación de las instituciones 
preventivas y represivas, para que la defensa (social) sea siempre adecuada y 
proporcional al ataque"5

• 

En su obra Introducción a la Administración Pública, Ornar Guerrero, citando a 
Bonnin, sei1ala que la función administrativa es la "'encargada del precioso 
depósito de la seguridad de las personas y los bienes, de la moral pública y de 
todo cuanto puede conservar la salud de los hombres y contribuye a su felicidad 

de su estado fisico y moral. .... .la administración debe llevar sus cuidados y 
meditación más allá de las funciones que le están señaladas por las leyes porque 
es preciso repetirlo, no sólo está encargada de su ejecución material, sino también 
de en lo que las relaciones o dependencias sociales constituye la moral de la 
institución administrativa"ª, y es por tanto, la readaptación social un interés 

común, un fin público. 

Aún más, la resocialización entendida como una fase terminal del sistema de 
justicia penal, se constituye en un elemento insoslayable y coadyuvante para la 
preservación de la seguridad pública, la permanencia de la paz y la tranquilidad 
sociales y el fortalecimiento del Estado de Derecho. 

Cualquier sociedad en la que prevalezca el Estado de Derecho requiere de un 
sistema penitenciario que sea capaz de reincorporar al individuo e insertarlo en la 

• Extrac10 del discurso pronunciado por O. Miguel S. Macedo en la Ceremonia innuaurnl do l.11 
Penitenciaría de México. 29 de &opt)embro do 1900. 

• Omar Guerrero Orozco. ~n.....a...llJ..mmi:nrrición Pt'ibljca. p. 105. 
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vida pública como un ente productivo y desembrazado de cualquier amenaza a la 
seguridad pública. En su estudio sobre la Idea General do la Adn1inistración y 

del Derecho Administrativo, M. Ortiz de Zúñiga dice: "solo se abstiene la 
administracion de intervenir en los actos privados de los ciudadanos, en las 
cuestiones individuales que no tienen relación con la sociedad y en el castigo de 
los delincuentes. 

Las transacciones particulares, las controversias sobre lo que se puede llamar 
tuyo y mio, sobre aquellos puntos que no afectan los intereses generales del 
reino, de una provincia ó de otra circunscripcion mas limitada, son objetos propios 
de la justicia, y asimismo el castigo de los contraventores á las leyes penales, 
pues acerca de ellos, el poder de la administracion es puramente preventivo y 
limitado a evitar las infracciones y sus consecuencias y á entregar a los 
delincuentes al brazo de la justicia. Aun entonces, durante el procedimiento, la 
administracion vela por la manutencion del que espera el fallo judicial, procura 

separarle del ocio y de los vicios. y cuando ha sido sentenciado á correccion lo 
recibe en sus establecimientos penales, y allf se esfuerza por morigerarlo y 
convertirlo en miembro útil a la sociedad"7

• 

Bajo esta importante premisa desarrollada por Ortiz de Zúr1iga, se concluye que la 
Administración Pública cumple un papel de carácter moral., y l1uni;:inista 9 en 

7 M. Ortiz do ZUliiga. ld~a G~ncral d~ la Adrnimstrac1dn PUbhca y del Derecho Adnnnistr • .,t1vo. 0.D......Cil.. 
p. 126. 
Oo acuerdo nl....Dic..c:ioo<>rl.!1J11QLJU~la..de..lllo:ia..Ha. la rnoral es el con1unto do norrn.::is. principios y rcolns 
de In conducta do los hombres, nsf como 1nmbión de ID rnismn conducta humnnn. los sentimientos y 
juicio:s qun so refieren n In eslora do las rclncioncs de los hombros consigo n1ismos y con 1,, sociedad 
(colectivo. el.ase. pueblo y socir.d."Jd). El individuo. ni H•Olf!iO por lns n<Hn111s do rn rnoH1I. coadyuva 
con ello 1T1ismo n In 11ct1v1dad vitnl de l;t :;or.•cdmJ. 1\1 iuual que en l."ls dmn:'ls esloras dn J,, vidn. º"In 
moral se hn operado n 1,., postre un progreso. el cunl se ha rcffejndo en In clovnción do las cunlidndos 
personales de los hombres. do su autoconciencia. en unn mnvor humcnización de los principios 
moratos. Por su pano. In ótic.-,. d<!sdo el purHo do v1st<> m;inusta. considcr<J la mo'l'"<JI como rol/ojo do 
las relaciones sociales en desarrollo. como expresión de los intereses do las d1stintns clases que 
afirman su comprensión del sentido y flnnhdadcs do la vida humana. 1.-, comprensión del binn y el mal. 
del deber y In conciencia. del bien social y In fe!:cidad ind1v1dunl. Ver D.J.c_~UIJ.A...U1:.J..ila.:utlID. 
pp. 104 y 213. 

• El Qil:clc.nnri.o...JnautisUl..dn....l1lo:1cJfa nnotn qua el humnnrsrno es la concepc;:lón qua concibe ni hombro 
como el valor supremo y que dollonde su hbcrtnd y dcsnrtolto múltiplo. Oo nhf dcrivun sus eJ<igcncics 
de libertad pare todas las CJ<preruones do la naturclcz<J humana. respecto ni derecho di'.! gozcr do la 
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diversos ámbitos de la vida pública, por tanto mantiene objetivos altamente 
benéficos y su brazo ejecutor se extiende a los más necesitados, aún los 
individuos considerados como "enemigos" de la sociedad o que para los ojos de la 
población no merecen distinción ni ayuda alguna del Estado, en tanto han 
delinquido y han roto la convivencia social. 

Esta visión humanista de la Administración Pública se refuerza aún más bajo la 
premisa de que es precisamente la retención de la libertad, uno de los 
acontecimientos más impactantes para el hombre, ya que evidentemente, 
constituye para si, un freno a su libertad, así sea este un delincuente en potencia. 

El ingreso a una institución penitenciaria por tanto, se constituye en una de las 
mayores situaciones de stress desde el punto de vista de la existencia humana. 
La pérdida de libertad es "el encierro, la incomunicación con el núcleo familiar y 
con la comunidad, el cambio radical de modo de vida, de relaciones 
interpersonales, las limitaciones psicomotrices. las limitaciones culturales y 

especialmente la percepción existencial del tiempo ...... siempre implica un cambio 
existencial de modo de vida, provoca uno intensa angustia y un temor 
indiscriminado y general" 1º. 

Para el infractor recién encarcelado, se le presenta un porvenir incierto, fatal y tal 
vez sin ninguna esperanza, sentimiento que irremediablemente contribuirá o 
modificar su conducta y sus relaciones, y necesariamente requerirá de un 
tratamiento especial para su mejoramiento, y sobre todo para su reinserción en la 
vida social. 

vid<1 en la tiorrl'I, do hbctnr ni hombre de todo vuoo v toda dosiguatdnd. Debo sci'1<1larso quu dcjoromas 
do lado -por la c.;tensión del presento estudio v del própos1to que llevo· 11'1 disertación marxista en 
torno a que con la v1ctori;;1 del capitnlismo el humnnismo viene a servir pot;:s cnmasc:nror lo naturaleza 
inhumana do ésto rógimen. Ver IJ.iJ:.clQOJltia....m.QutlsUt...ilU!IQ5-olúJ, p. 1 50. 
Hildo Marc:hiori. ~di'2...d!!L.d.clinc;w:.ntc.....It.D.tomí .. nrn pcrn1co.c:ii:uio. p. 1 V 2. 
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Por ello. la necesidad de ta existencia de una Administración Pública capaz de 
permitir a este ser humano su regeneración y su reinserción a la vida pública 11 • 

Desde una perspectiva cientlfica, el Estado asume la responsabilidad del 

tratamiento penitenciario en el momento en que el individuo es ingresado a sus 

establecimientos, y dependeré de las instancias gubernamentales y de los 
funcionarios -de manera paralela al infractor- su correcta reinserción a la vida 

pública. 

11. Antecedentes de la readaptación social en México. 

Los diferentes gobiernos de México, desde la época colonial hasta nuestros dtas, 

han referido su preocupación por el establecimiento y conducción de inmuebles 

carcelarios. Sin embargo, son diversas y heterogéneas las fases en que se han 

presentado iniCiativas y reformas a las instituciones penales, desde el marco legal 

hasta los procesos administrativos y de construcción de centros penitenciarios. 

Podemos afirmar que durante la Colonia y hasta iniciado el siglo XX, hubo 

efectivamente una preocupación por resolver el problema de la cuestión 
penitenciaria. pero hubo en el quehncer gubernamental la ausencia de una 

doctrina penitenciaria como la que conocemos hoy en día. 

,, No llOtlc?mo~ dr.J"r do sr.fml.1r o df"'j:u ni n1i11uon Qun esln 1csit: t:obn~ 1 .. vi.'iión h~un."lnist.-1 do la 
A1.htun1str.u::.ión Pü!Jhca, r.o cnlronlil ·t1or lo 1n1~110,. r11 torno o l:'I co11ccpt11:'1hZ<1Ció11 de l:'I,. pu-sioncs· o 
los p\onlunmicnlos obordoLlos por f./hchcl Foucaull. v •105 inv•t:-i n In rctloxtón. Der.Llc la purspcctiva do 
c:!:.te outor. lo prisión hn estado liuada o un proyecto do tronslormación de lot: indiv1duo:1 y sirvo al 
i;istomo pol/tico v económico prov<1leciente, por t.:"tnto :ioUre la prisión ~su piensa quo era nccesnrio 
rolormor sus métodos y t:us progrnmns ...... El fracaso ha sido inmod1n10 v rogisttado casi ol mismo 
tiempo que el Proyecto mismo. Desde 1820 se constato que In prisión. lejos do ttm1stormor a los 
criminales en ocnle honrada, no sirvo mi\s que pnra tabucnr nuevos criminnlcs ...... Enloncos. como 
siempre. en ul mocani.:o;mo del poder ha c1us1ido uno utilizac10n cstratóoico do lo que era un 
inconvenicn1e. Los prisión fabrica delincuentes pero los doh11cuontos o fin de cuenta!> son Ut1les en el 
dominio económico y en el dominio polftico~. Ver t.1.il:lllf~~ (pnrticu\nrmenle el copllulo 
Entrevista sobro la pn.:o;ión: el ltbro V su rnétodo. pp. 87-1011, V ~tla~iJ[, del mismo autor. 
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Aún más, se puede anotar que los intentos de la Administración Pública por 
establecer, regenerar y peñeccionar los sistemas penales, han sufrido importantes 
obstáculos, y si bien durante la época colonial, el México Independiente, el 

Porfiriato y la posrevolución, se evidenció con diversos grados la voluntad política 
de las autoridades para rescatar el penitenciarismo mexicano, la historia ha 
demostrado que esta procuración pública no ha cumplido cabalmente con sus 
objetivos. Se ha carecido de "humanismo" y han sido constantes /as acciones 
represivas, de dolor, de corrupción e incumplimiento de la readaptación social en 
el interior de fas prisiones. 

Para entender con mayor arnplilud esta conceptualización de la readaplación 
social en México y de Jas instituciones penitenciarias como establecimientos de 
correción y enmienda, es importante r-eferirnos a la preocupación histórica que 
emana de la Administración Pública Mexicana, preocupación por cierto. cargada 
de diversos matices en nuestro pais, que varían de acuerdo a la época y los 

acontecimientos históricos suscitados. 

A.. Periodo colonial (1540-1800) 

Hasta antes de la Constitución de Cádiz de 1812, prevalecla un carácter arbitrario 
del hombre en torno a Jas detenciones y de culpabitidades de los individuos; 
incluso, prevalecfa la voluntad del serlor, del prlncipe o del rey. dependiendo de 
esta manera, la suerte del culpable a expensas del serJor o pr/ncipo. 

Consecuentemente, "el preso se pudrirla en la cárcel, porque no hay una ley fija 
que detalle Jo que debe practicarse, o lo que es lo mismo, por que la arbitrariedad 
no tiene quien la contenga en su impetuosa carrera .. 12

• 

11 



Gustavo Malo Camacho, en su estudio sobre Historia de las cárr:o/es en México, 
anota que al fundarse la Colonia de la Nueva Espatla, las denominadas Leyes de 
Las Partidas señalan claramente la facultad exclusiva del Rey para dar lugar y 
crear prisiones; se declara que los presos deben ser conducidos a una cárcel 

pública; no se autorizaba a particulares tener puestos de prisión, detención o 
arresto que pudiesen constituir cárceles privadas. La Partida VII señalaba que 

ningún poder tenia la facultad de mandar a hacer cárceles o prisiones para Jos 

hombres, más que el Rey, o aquellos a quien éste otorgaba el poder. 

A la par de estas disposiciones, debe recordarse que, por lo menos durante el 
siglo XVII, la prisión no llegó a ser considerada como penalidad, aunque si 
predominaba Ja pena de muerte. Las cárceles se constituian sólo en recintos que 

resguardaban a los presos en tanto se les juzgaba y sentenciaba. 

Durante la época colonial tuvo su origen el denominado Tribunal y Cárcel de la 

Acordada o Cárcel Nocional. Este edificio era una construcción imponente, de 

gran arquitectura y estaba situado en el extremo poniente de la ciudad, cerca del 

Hospital de los Pobres13
. "En el interior ...... sólo se ofa el rumor de las cadenas 

que arrastraban Jos presos, el canto melancólico de algunos, o el lúgubre quejido 

de Jos azotados, y de los que eran sometidos a la prueba del tormento. Aquellos 
infelices tenlan casi siempre a su vista el verdugo y el cadalso"14

• 

La cárcel de la Acordada existió con posterioridad al denominado Tribunal de la 

Acordada, que se encargó de juzgar a los criminales. " A principios del siglo XVIII, 
creció a tal punto la plaga de los lndroncs, que fue menester crenr un Ttibun;JI 

!Especial, La Acordada, para juzgarlos pronto y sumariamente, con lo cual llegó a 

establecerse la más completa seguridad15
. 

Esta prisión estnba ubicnd.:. an lo que hoy conocemos como Av. Ju.1tcz V r::nlles de Bulderos y 
Humboldt. 

,. Gustavo Malo Cnmar::ho • .Hi:Uorüi...dc...Jas...ciltCJ:le!L.C.U. .. MC;~ico. p. 70. 

Id<=. 
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Y si bien como sef'laJa Don Miguel Macedo respecto a que "La Cárcot do la 

Acordada fue el sostén .Principal de la seguridad en los caminos y aun en las 
poblaciones". ya que disminuyeron considerablemente los asaltos, con el paso del 
tiempo permitió entrever Jas condiciones infrahumanas en el trato hacia los 

presos. 

En la Cárcel de la Acordada, para evitar la fuga de los presos, .. se soltaban desde 
las seis de la tarde perros feroces que recorrfan durante la noche los patios y 
vigilaban las puertas de los calabozos ... ". 

" •.• Los calabozos de la Acordada no se ensanchaban, aún cuando aumentara 
nctabJemente el número de presos, de lo cual resultaba que fuera dificil aún hasta 
respirar; y si se agregan los malos alimentos y eJ mal trato, no se extrañará que 

fuera tan considerable el número de enfermos ... figuras patibularias. fisonomfas 
demacradas y degradndas, andrajos y suciedad, este era el conjunto de aquella 
escuela de prostitución en que fos menos delincuentes aprendfan siempre algo de 
ros mas famosos bi'Jndidos; jóvenes que por sus ligeras faltas caian en aquel lugar 
de infamia, al salir aventajaban en toda clase de horrores a los mas famosos 

forajidos" 16
• 

En fa época colonial por supuesto que existieron otras cárceles, como la Real 
C~rce/ o Corte de la Nueva tspaila. que tuvo su origen en el siglo XVI; también 
destoca la C;jrcel de la Ciudad o de la Diputocíón (1524), o de ta Cárcel Perpétuo 

de Ja Inquisición o la Cárcel de la Ropería, ubicada ar lado sur del Tribunal del 
Santo Oficio (XVl), o Ja Cárcel Secreta e/al Tnbunal, ubicadas en la ciudad de 

México17
• Sin embargo, La Acordndo es un fiel renejo de las condiciones 

carcelarias de la época. 

,. il.tiocm. p. 75 v 76. 
1" Aef<'ltirnos o In lnc.iuis.ición. ni os.111t.o/oc•micnto do 11111 penitencia" V o zrus ci'lrc<ilo:!I, es un tema quo 

men~co nstud•ats.G opuitn • .riün rn;1:;; ante lil carencia do e5.p¡¡c1a P•"''ª ol prusen.10 OGtudio. 
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Las Cortes de Cádiz establecen los primeros pasos para insertar un carácter 

.. humanista" al trato de los presos y a su reclusión. Fue abolido el Tribunal y la 

Cárcel de la Acordada, aunque ésta última se destinó como prisión hasta 1862, 
fecha en que los presos fueron trasladados a la entonces cércel de Belém. 

La Constitución de Cádiz logra componer en sus apartados referidos a los presos 

y las cárceles, dos aspectos fundamentales que contribuyen a aligerar el "peso de 
la ley o la decisión del hombre" sobre los reos. Se establece el principio de la 
legalidad y la abolición de la tortura y toda clase de apremios, aunque " ... pese a la 

generosidad del decreto aboliendo la tortura y toda clase de apremios, y al 
enorme celo desarrollado por dichas Cortes para imponer su puntual 

cumplimiento, la tortura, los tormentos no cesaron entonces. Tal vez nunca 

cesarán del todo ... " ..... La pena capital no fue objeto de discusión especial durante 

las sesiones de Cádiz. Sólo más tarde, durante los primeros congresos 

mexicanos de 1822-1824 se insinuará la conveniencia de suprimirla ... "18
. 

En su capitulo sobre la administración de justicia en lo criminal, la Constitución de 

Cádiz, hace referencia a que se dispondrán las cárceles de manera que sirvan 

para asegurar y no para molestar a los presos. El denominado "alcaide" los 

tendrá a buena custodia y separará y tendrá sin comunicación a aquellos presos 

que el juez determine, pero nunca en calabozos subterráneos ni n1al sanos. 
Además, acota que la ley determinará la frecuencia con que han de hacerse las 

visitas, y sin pretexto, no habrá preso alguno que deje de presentarse. 

B. Periodo Independiente (1810-1876) 

Después de que México proclamó su Independencia en 1810, surgen diversos 

intentos de los gobiernos posindependientes por establecer prisiones y conformar 
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proyectos de mejoría, sin embargo, no existe punto de compa..-ación respecto a los 

avances penitenciarios en Europa y Estados Unidos durante el siglo XVIII, 
establecidos principalmente por Howard, Benthan y los Franklin19

• En este 
escaso avance del estado de las prisiones en nuestro país, tal vez pudieron haber 
influido las manifestaciones ostensibles de anarqufa politica, el debilitamiento del 
..-égimen federol, las luchas inleslinns y las constantes sacudidas a la 
gobe..-nabilidad de México. 

Incluso se expidieron algunas leyes que tendian a establecer reformas al régimen 
penitenciario de la época. "México, empeñado p..-imero en su emancipación y 
después en su constitución como pueblo libre, ocupó los tres p..-imeros cuartos del 
siglo XIX en tentativas y ensayos" ..... .''los gobiernos se preocuparon por el estado 
de las prisiones y se formaron proyectos y aun se expidieron leyes que tendJan a 
establecer el régimen penitenciario ... " ... "pero para entonces y dado nuestro 
estado de constantes agitaciones y perpetua penuria del erario, todas estas 
tentativas pasaron de laudables deseos, suei\os fugitivos y deslumbrantes 

utoplas"2 º. 

Pareciera entonces que Je era imposible al poder público, en medio de las 
revueltas frecuentes y de las escasos recursos públicos, ejecutar los decretos, las 
leyes relativas a Ja materia, y la construcción de cárceles, pero sobre todo, el 

establecimiento de una política penitenciaria estable y permanente. De entre los 
esfuerzos de la Administración Pública de la época, Miguel S. Macedo destaca los 
siguientes: 

Un• oxcclen10 doscrrpción sobra las 1corfas v las prócticos pcn1tencio11ios do Estados Unidos v 
prlnclpalmento do EuroPD. oa16 plosrnoda cm el ostudio do la Junto dos1gnodn por el Gobornodor del 
Oistrilo, Ramón Ferni\ndru C 18821 ru1111 conforrnnr el proycc10 de peni1enclnría del Ois1u10 Ffl'derol, 
Ver Lil p~itanci4rfa de M.-..Kico (1882·1!1111, Dalc1fn..dcl..Pircb1vaJJ.eot'raLdaJ1LNa.cidn. pp. 18 o 28. 
Extracto del discurso pronunciado por O, r..1igucl S. l\1.1cedo en In Cerernonia inuugurol do In 
Penitoncinrfn det México. 29 do septiembre do 1 900. 
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a) Para el ano de 1841, exisUa una casa de corrección para jóvenes delincuentes, 
para la cual se aprobó el 5 de febrero de 1842, por el presidente provisional, el 

reglamento formado por D. Manuel E. Gorostiza. Más pronto debe haber 

desaparecido, porque no vuelve a hallarse huella que indique su existencia. 

b) El 7 de octubre de 1848 el Congreso expidió una ley que imponia al gobierno la 
obligación de construir penitenciarias, destinando diversos fondos para ello y 

estableciendo una Junta directiva de prisiones, compuesta de tres o más 
personas -llegó a dctern1inilrse que fue1an cinco- entre cuyos atribuciones 
estaba la de hacer construir edificios, proponer la planta de empleados y 

promover lo conducente para el cumplimiento de esa ley y perfeccionamiento 

del régimen penitenciario. 

e) Por los año~ de 1853 y 1855 se formaron los proyectos de Hidalga, Griffon y 

Bezossi. El de Griffon aun comenzó a ejecutarse junto al Ejido, asentándose 

los primeros fundamentos. Ese conato, no tuvo otro efecto que el de dar 

nombre a una de las calles de la época. 

d) Todavla el 31 de agosto de 1857, el decreto que concedió a don Antonio 

Escandón un privilegio para construir el ferrocarril de Veracruz, 

proporcionándole diversas ventajas y frnnquicias, impuso a la empresa, en el 

art. 36, la obligación de construir, en el término de seis af1os, en la ciudad de 
México, una penitenciaria y una casa de irwólidos, cuyo costo no bajara de un 

millón de pesos21 
• 

Estos proyectos no llegan a consolidarse e incluso algunos de ellos sólo quedan 

en el papel. Es de referir que la Constitución de 1857 inse1ta importantes 

elementos de carácter penal, que constituyen un serio avance para el régimen 

21 ldcrn. 
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penitenciario y la doctrina del respeto a los derechos del hombre y del ciudadano. 
En sus artlculos 18 al 22 establece que solo habré lugar a prisión por delitos que 
merezcan pena corporal y que en ningún caso podrá prolongarse la prisión o 
detención por falta de pago de honorarios, o de cualquier otra ministración de 
dinero. 

Considera ade"'!1ás que los abusos deben ser corregibles por las leyes y 

castigarse severamente; todo maltrato en la aprehensión o en las prisiones, toda 

molestia que se infiera sin motivo legal, toda gübela o contribución en las cinceles, 
constituyen un abuso. Otros aspectos relevantes lo son la prohibición de la 

mutilación, la infamia, la marca, los azotes, el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva y la confiscoción de bienes. 

Para la abolición de la pena de muerte -señala el artículo 23-, queda a cargo del 

poder administrativo el establecer, a lo mayor brevedad, el régimen penitenciario. 

El 5 de febrero de 1857 se proclamó la Constitución acompa1lada de una breve 
manifiesto, cuyo contenido en parte versaba: ..... ante Dios y ante el mundo, será 

una verdad práctica la inviolabilidad de la vida humana. luego que con un sistema 
penitenciario puede nlcanznrse el arrepentimiento y la rchobilitación 1noml del 

hombre que el crimen extro.via"22
• 

No obstante estos avances en el marco legnl y en la intención de la 

Administración Pública para crear establecimientos, mejorar el tratamiento a los 

presos y dignificar las penas, las carcelcs continuaron representando una de las 

situaciones más crueles de la época. La cñrcel de Belém, la Cárcel de la Plaza 

Francesa (1864) y la ctircel de la Ciudad, padeclan de los mismos vicios que 

décadas atrás y los presos no eran tratados como seres humanos, no obstante ya 

integrados los avances en materia carcelaria y relativos a la creación de talleres 

de trabajo. 

:u Vntio• Autorns, _thsto11tLOcnctoLdc_M~w;lco. p. 837. 
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La Comisión de cárceles, creada en la época del Segundo Imperio en México, y 
por órdenes de Maximiliano, resolvió contribuir a mejorar las condiciones 
penitenciarias, mediante la formación de talleres de carpintería y otros oficios. Al 

rendir su informe relativo a las instituciones penitenciarias, la Comisión manifestó 
que "dentro de ellas existlan robos y asaltos, como en un camino real, cuchilladas 

y muertes, forzamientos, vicios abominables y todo cuanto más malo puede 

imaginarse como consecuencia de la ociosidad ... " "el 31 de diciembre de 1887, 

habla en la Cárcel de Belém, 1,612 reos, de los cuales 1,199 eran varones y 313 
mujeres. De los primeros, más del 50°/o eran encausados, el resto sentenciados, 
y de entre éstos, 38 se encontroban sentenciados a muerte"23

. 

" ... De Belém hay muchas anécdotas, como de todas las cárceles del mundo. Lo 

cierto es que en el interior de una cürcel ocurren cosas que la niayoria de los 

pacificas seres humanos ignoran, sólo miran los altos muros, pero quizá ni se 

imaginan lo que ocurre en su interior. En Belém había, como en otras muchas 

prisiones, una inscripción: El que en esta casa entrare, ponga remedio en su vida, 

que en su n1ono está la entrado }' en la de Dios la salida"24 
• 

Esta conclusión sobre la inoperatividad de las cárceles y el incumplimiento de Ja 

regeneración física y moral del preso, no sólo fue preocupación de los juristas de 

la época y de los funcionarios encargados de la cuestión penitenciaria. También 
existe un interés de los estudiosos de lo Adrninistración Pública, todo vez las 

condiciones de hacinamiento y de inhumanidad de los establecimientos 

penitenciarios en pleno siglo XIX, e incluso existe un interés por la afectación e 

Incidencia de las condiciones de las cárceles para la seguridad de la población y 

del propio Estado. 

Gustavo Malo Camocho. J:ii:iU:nia....dUWLJ::~h:::~n..MJ!x.i~. pp. 1 00 y 112. 
Juan Pablo do Tavira • .LfoLQUé...L\ln1o~a.l........J'tonlil1!<-iLd..!LUnJllQY.C.J::.lQJlc:J1ltcDCla.tio. p. 32. 
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En su estudio Sobre la Adrninistración Pública de México y Medios de Mejorarla, 

Luis de la Rosa anota: "imposible sera que haya seguridad en nuestro pafs para 
las personas y para las propiedades, mientras lás cárceles sean lo que fueron 
siempre desde el tiempo del gobierno colonial; miéntras haya presidios que son 
una escuela horrible de corrupcion; rniéntros no se establezcan penitenciarias y 
otros establecimientos carcelarios adecuados para el castigo, pero tambien para 
la correccion y enmienda de los culpables; miéntras subsista el castigo 
ignominioso, y por lo mismo ineficaz de los trabajos pl1blicos forzados y en calidad 
de correccion''25

• 

Se observa igualmente que en los hospitales y en los cuarteles, existen signos de 
corrupción y en diversos casos, el maltrnto. Las cárceles por supuesto no serian 
la excepción. Es de resaltar que se dejaba entrever la corrupción existente de los 
empleados de gobierno e incluso, de los funcionarios de alto nivel, quienes en 
algunas ocasiones se dedicaban a extorsionar a los reclusos. " ... en la parte 

administrativa es donde las autoridades deben fijar especialmente su atención, 
pues en ella es en la que se pueden cometerse toda clase de obuses y hacer que 
cambie por completo el destino de los cstablecimientos ... "26

• 

Las reflexiones que hoce l. Estrada y Zenea en su estudio denominado Manual de 

Gobernadores y Jefas Pollticos, conllevan a la conclusión de la preocupación 
existente de los teóricos de la Administración Pública Mexicana del siglo XIX en 
torno a la ausencia del humanismo y de las condiciones de miseria de las 

cárceles. 

Estrada y Zenea sei\ala que "mientras que el sistema de penitenciarias no 
sustituya entre nosotros esos lugares en que se ultraja á la humanidad y se 
degrada y vilipendia al hombre que entra en ellas acaso inocente ó por un delito y 

Luis de la Rosao. Sob'~ lo Adn1inisrr • .,ción PtlbhciJ dlJ' l't,k•xico v l't,fcd1os de Mcjo'iJ'/~, Oo.-i;:it., p.120. 
Y. Estrada y Zcncn. !'t,1ilnU.:tf de Gobctnndorcs y Jefes políticos, OD-...clL. p. 198. 
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que sale de esa abominable universidad del crimen con Jos conocimientos y las 
disposiciones necesarias para cometerlos todos, sin haber alcanzado Ja sociedad 
ninguna ventaja ...... ningun partido, ni en cuanto á su perfeccion moral. .. ; no 
podremos recomendar otra cosa... . .. esto es que se establezcan escuelas y 

talleres ... ... para los que por desgracia estén en la ignorancia ...... alU se ilustren y 
vuelvan a la sociedad arrepentidos y morijerados ..... .los que saben un oncio, por 
medio de su trabajo y sus ahorros, á la vez remunerar al gobierno los gastos que 
hace por él ...... y aun auxiliará su familia desde su mismo encierro. •·27

• 

Por ello, Estrada y Zenea recomienda que en los hospitales, las cárceles y Jos 
cuarteles debe predominar Ja higiene, toda vez que contienen un gran número de 
personas y no puede comprometerse la salud de los que ocupan esos 
establecimientos. Dice "en consecuencia, la capacidad, la luz, la ventilación, el 
asco y sequedad, son cualidades que indispensablemente deben reunir a su 

construccion, han de ser motivo de las reformas que en ellos debe introducir la 
autoridad, en cuyas facultades esté Ja de proporcionar á Jos enfermos, á los 
presos y a Jos soldados cuanto pueda contribuir á dulcificar Ja existencia de los 
que ven pasar sus dias entre los dolores, las lágrimas y los sufrimientos'"28

• 

C. Periodo del Porririato (1877-1910) 

En 1881 el Presidente Porfirio Dfaz nombro una comisión compuesta de once 
miembros, entre los que destacaron los serlores Umantour, Macedo. Rincón 
Gallardo y Torres y Torija, a fin de establecer un proyecto de penitenciaria; es a 
finales de 1882 cuando se Je presenta a las autoridades, con las reformas y 

adiciones respectivas al Código penal. 

u !Wdcun. p. 19e. 
2• ll2fd.c:m. p. 197. 
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La decisión de nombrar la comisión para revisar el estado de las cárceles parte de 
una visita que hace don Porfirio Dlaz a la cárcel de Belém ... salió de aht 

impresionado, llamándola una gran vecindad, por lo que ordenó se estudiara la 
posibilidad de construir una prisión moderna y digna"29

• 

Bajo esta iniciativa de gobierno, se proyectó el Palacio de Lccun1ben-i, obra 

realizada por Antonio Torres Torija en 1885, sobre planos realizados en 1848 por 
Lorenzo de la Hidalga. 

"La edificación concluyó en 1897 bajo la dirección del ingeniero Antonio M. Anza, 

pero no pudo ser puesta en servicio de inrnedinto porque el drenaje, que según 

los planos originales estaba trazado y conectado al gran canal del valle, no pudo 

operar hasta que dicho sistema fue concluido. Finalmente, el 29 de septiembre de 

1900, el presidente Porfirio Diaz inauguró la obra, considertmdosele la mejor de 

América Latina en aquellos aiios"3 º. 

Esta cárcel se acondicionó de acuerdo a las ideas panópticas del inglés Jeremias 

Bentham, según las cuales, las celdas debian estar di~puestas en pasillos 

radiales para permitir su observación y control por una ·sola persona. colocada en 

el centro del edificio. "Lecumberri en su origen, fue construido como penitenciari3 
para recluir a los reos sentenciados que se encontraban en la prisión de Belém, 

donde por hallarse juntos hombres, mujeres y menores de ednd, procesados y 
sentenciados, impernban la promiscuidad y el desordcn"31 

. . 

En la ceremonia inaugural de la Penitenciaria de México, D. Miguel S. Macedo 

se1iala en su discurso: "¿Qué será lo que de ella debamos esperar? ¿Será como 

algunos lo creen, la panacea del delito, la piedra filosofal que en el orden moral 

.Juan P.Jhlo do Tav1ra. OU ... -1:11.. , ll. 33. 

IL>iW:.t.n. p. 35. 

lbWc.m. p. :io. 
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trueque en el oro exquisito de la virtud del cieno corrompido del vicio y del crimen? 

¿O será acaso, como piensan muchos pesimistas, un esfuerzo vano y estéril que 

en nada alterará las condiciones de la actividad criminal ...... ni lo uno ni lo otro: la 
experiencia fria serenamente interpretada, enseña la impotencia al par que la 

necesidad de la institución penitenciaria, Ja cual, si impotente como panacea. es 
empero elemento necesario de combate ... ". 

"Esta penitenciaria no podrá devolver siempre al seno de la sociedad a sus 
reclusos en hombres virtuosos, pero no será tampoco un foco de corrupción moral 
que exalle las maléficas tendencias de los delincuentes, ni un antro de dolor, de 

miseria, de infamia y de horror ...... aqul se elaborará la corrección del delincuente 
corregible, y encontrará scgregnción y sufrimiento, sin infon1ia no horror. el 

incorregible: ell;;i será siempre y para todos fórmula de la suprema ley moral de 

que el ataque artero o violento ol dc.?recl10 produce ...... el mal que comienza en las 

suaves sancio(les del orden civil y llcg;i hasta la privación de la libertad y Dun de 

la vida, en las á~peras cimas de la criminalidad"32
• 

Llama Ja atención el avance del marco institucional desarrollado en el reglamento 

de la Penitem;:iaria de México y de los aspectos normativos con respecto a la 

Administración Pública penitenciaria, por lo que podenios deducir que, como en 

diversas ePocas históricas, el problema de las cñrceles no radicaba 

necesariamente en los aspectos juridicos, sino en el entendimiento, la 

interpretación y ejecución -o violación por cierto- de la normatividad vigente. 

Para evitar un sobrecupo de reos, el reglamento serlalaba que ante la falta de 

celdas disponibles, los reos que no fueran recibidos permanecerían en la Cárcel 
Genernl. en tnnto pudieran ser adrnitidos en la Penitenciarin. Destaca también la 

infracción a los Directores y empicados que violaran las disposiciones jurídicas, en 

E .. trncto lfrl d1sc:t1n;o p11ir11111eímlo por O. 1\.11!)t1el S. rJ1,1ccdo en la Ccrcrnon1a inouuural do lo 
Punitencimla d<' l\.1éidco. 29 do scµllurnbro de l noa. 
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donde sin perjuicio de la pena que legalmente correspondiera, se removertan de 
Inmediato. 

Para la entroda y recibo de los reos, solo se verificaba un horario inviolable: de 
ocho a diez a.m.; todo preso que se presentará fuera de esas horos, tenia que ser 
regresado a la cárcel de su procedencia para presentarlo de nuevo al dla 
siguiente. 

Se exigen diversas acciones paro procurar la higiene y el debido esparcin1iento 
del reo, el trabajo asignado, su adecuada alimentación sin distinción de 
posiciones, la asignación de su vestimenta, incentivos por su buena conducta, 
disposiciones -de ejercicios fisicos necesarios, prohibición de violencia en contra 
de los presos, e instrucción y educación. 

Debe reconocerse la existencia de aspectos nonnativos que hoy en día nos 
parecertan absurdos o violatorios de las garantlas constitucionales: los reos del 
denominado Primer periodo33 estarion sujetos al régimen de incomunicación de 

dla y de noche, absoluta o parcial (solo por razones del servicio podía 
comunicarse con su ministro de culto, los directores de la cárcel, médico o 
empleados); se evitara la comunicación de los reos entre si. En los periodos 
segundo y tercero, los reos solo estarian incomunicados durante l.:t noche, pero 
en los talleres o escuelo debian abstenerse de cualquier conve1saci6n. 

El sista1n11 carcch1110 do ka l!pocn. <Ju ncucrdo n l;, lcri1sl;,c16n pt"nnl. insortnba el denominado sistorn;, 
irlondés o Croltton -con algunas adecunc1ono!' o las caracterlsuc.:1:0 du nuc!'ttro pals-. quo consisto en 
la división dc"la pena r.n cuatro periodos: el pmnero es do prisión colulor t111cornunicación. trabajo 
pellollo v ración modo1nd11 do alimental: cl ~.-{¡undo, donorn1nado do prisión común (separación 
durnnto In noche. trnbnjo on la •HiCUcl;, V on el toller. tratamiento wml\!J bcnlanowl: el tercero (so 
constituyo on una r.spccm do nprondiznj" o un 1ucludio do la absoluta hbertad. con!listonto en el uso 
do vo!Jtido do ciudndr1110 l1b10. ir n \a lolo"-ll•. v trnb.-.1ar on lns Ouintnsl. v rl cunrto. nn dando se lo 
nhooru 1,, lll'"l1'1 "'' reo. !Jir111111t! v cu<Jndo 110 hubi~sn violl•ntado ¡,., norn1.-.11vulml o huh1,.ra coldu en ol 
dchto v la in1no1::ihd::id e11 tuda esto proceso. Ver RC'gl.1mcnto de la P11n1tcnci."lrla de l'.1(:>1úco. 
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También sobresalen las disposiciones en torno a los servicios de seguridad y de 
régimen, la integración y objetivos de la Dirección General de la cárcel, sus 

órganos de apoyo, y de la preparación del personal penitenciario .. Estas normas 
bien aplicadas, si bien no garantizaban 10: regeneración del reo, por lo menos 

permitlan procesos más saludables en el interior de las penitenciarias y se evitaba 

el aceleramiento ·de la violencia, de la corrllpción y de los desmanes y/o motines 

propiciados por tos grupos de reos. (Ver anexo 1.) 

Con el paso de los ar"los, nuevamente pareció haber fracasado este importante 
proyecto penitenciario, acorraléldo por los circunstancias políticas y las nuevas 

revueltas de la primera década del siglo XX. 

Durante los primeros años de existencia, Lecumberri parecía constituirse en un 

edificio funcional y con una organización interna adecuo.da. Sin embargo, con la 
irrupción de la lucha armada de 191 O, se provocó un serio desfase en su 

quehacer y su funcionamiento, ya que siendo un edWcio que ofrecla aislamiento a 

los delincuentes y seguridad, es utilizado para internar a los "enemigos del 

régimen imperante". 

"Al ser clausurada la cárcel de Belérn, después de 71 afias de existencia, todos 

los internos que se encontraban en ello, fueron enviados a LecumlJcrri, de n1odo 
que para darles cabida fue necesélrio hacer algunas modificaciones en las 

instalaciones ...... Ello ocasionó un enorme retroceso en el sistema penitencario 
mexicano, ya que aunque Lecumberri pretendió ser una institución modelo sin 

lograrlo, hasta ese momento si habia mantenido cierto equilibrio; además. por lo 

menos en su reglamento, buscó cstnblecer por primera vez un régimen científico y 

acorde a las ideas humanitarias que en Europél hablan externado Montesinos, 

Concepción Arenal, John Howard, Machinockie y Croffton"'34
• 

Jui'ln P.ablo do Tavira. QSL..cil.. p. 37. 
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D.. Poriodo posrovolucionario (1917-1946) 

Después de la revuelta de 191 O y las luchas entre los actores politices de la 
época para asumir el liderazgo de la República, el constituyente de 1917 integra 
entre sus propósitos la tesis respecto a que sólo por delito que merezca pena 
corporal habrá lugar a prisión; además. faculta a Jos gobiernos de la Federación y 
de los estados para organizar el sistema penal. 

Para entonces, el Palacio de Lecumberri, segufa constituyendo un fiel reflejo de 
las condiciones de descomposición y miseria de las penitenciarias. Juan Pablo de 
Tavira, en su estudio ¿Por qué Almoloya? Análisis de un proyecto penitencian·a, 

cita a tres distinguidos penitenciaristas (Franco Sodi, Piña y Palacios y Garcla 
Ramfrez), señalando sus experiencias vividas en la cárcel de Lecumberri. 

Para Franco Sodi, la penitenciaria era una casa de asignación, que en vez de ser 
un sitio de trabajo, lo era de holganza y bacanales: se confirmaba como cuna de 
todos los escándalos. Sodi señalaba "La Atmósfera del penal. .. es francamente 
h6stil. .. los miembros del personal miran con desconfianza, atormentados unos por 
sus delitos y otros por la intranquilidad burocrática que se apodera do los 
empleados públiCos cuando el gobierno les da un nuevo jefe: los jefes por último, 
recelosos, también esperaban, temlan ser victimas, como en otras ocasiones, de 
sus superiores o de mayores abusos y esperaban -¡mquitica esperanza!-, un 
mejoramiento en sus condiciones flsicas .. .'º35

• 

Predominaba la corrupción, el hacinamiento, las constantes violaciones a las 
garantlas individuales, "autogobiernos", que propiciaron naturalmente la 
descomposición de las tareas penitenciarias, aún más, todo ello propició la 
generación de motines, riñ~s. fugas, homicidios, entre otras constantes 

39 !bid.cm. p. 39. 
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incidencias. ..Lecumberri fue escenario de una de las fugas tnás espectaculares, 

protagonizada por el narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón y su banda ... 

... La fuga dejó entrever la enorme corrupción a la que se habla llegado al penal, 
entonce dirigido por el general Arcaute, quien llevaba casi seis años en et cargo y 

habla sido ya testigo de una sangrienta tentativa de fuga en la que él 

personalmente habfa victimado a tiros a varios presos"36
• 

Tras el cúmulo de incidencias. las autoridades designan a Sergio Garcia Ramlrez 
para hacerse cargo de Lecumberri (1976); debe anotarse que se habla 

proyectado paralelamente la construcción de los reclusorios Norte y Oriente y 
estaba en operación la penitenciaria de Santa Martha Acatitla. 

La historia de la prisión que para los juristas y estudiosos porfiristas iba a 

representar un modelo a seguir " ... concluyó el 26 de agosto de 1976; Lecumberri 
se cerró como prisión ... Pero ahi quedó su historia como muestra, primero. de un 

gigantesco esfuerzo hecho por la administración pública pora mejorar la vida 

carceloria de México y, segundo, como prueba fehaciente de la corrupción, 

propiciada en gran medida por la propia autoridad, por la falta de una adecuada 

planeación del quehacer penitenciario en México. Lecumberri, queda pues. como 
ejemplo de lo que no se debe hacer para convertir una prisión ·modelo en un 

monstruo de proporciones inmanejables'"37
• 

Por otra parte. el gobierno de Calles advierte lo necesidad de tener centros de 

reclusión especializados y destinados a los delincuentes altamente peligrosos. 
Ese fue el des.tino real que se le dio a la denominada Colonia Penai de las Islas 

Marias. En las administraciones de Ortiz Rubio y Lázaro Cérdenas no existen 

avances sustanciales en materia penitenciaria. La administración de las cárceles 

lbidam. p. 44. 
l..bidJUI:I, p. 47. 
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distaba aún del respeto y apego a la legislación penal y a la doctrina de la 
readaptación social. 

E. Periodo Contompor3nco (1946-1996) 

Es en el gobierno de Adolfo López Matees, cuando se advierte Ja necesidad de 
operar el sistema penitenciario nacional con base a la educación, a una razonable 
readaptación y a necesidad de la separación de hombres y mujeres; estos 
aspectos son retomados en la reforma constitucional de febrero de 1965. 

El penal de Santa Martha Acatitla se construye entre 1957 y 1958, con una 
capacidad para albergar a 1,500 reclusos. Se vislumbraron importantes avances 
de la doctrina penitenciaria, como el establecimiento de un hospital; el área de 

talleres se encontraba bien acondicionada. pero nuevamente las administraciones 

del penal, mOdificaron lo alcanzado, de acuerdo a los intereses de grupo, a las 
presiones de los reclusos y a la inercia de las circunstancias. 

La corrupción evidentemente se puso al descubierto con Ja fuga en 1971 de 
Kaplan (personaje estadounidense multimillonario) y de Contreras (de origen 
venezolano y .. mandadero" de Kaplan). Para los ojos de la sociedad, fue una 
espectacular fuga toda vez que aterrizó un helicóptero en el patio del dormitorio 1 . 

.. Lo terrible de todo esto es que en nuestro país cualquier director prepotente 
puede actuar como sef\or feudal en su pequerio castillo, donde los custodios son 
una especie de recaudadores de impuestos y los reos soldaditos a los cuales se 
pueden utilizar como venga en gnna; donde también se puede quitar y poner 
números y rejas, cerrar y abrir espacios ... "38

• Santa Martha entonces se 

;s• l.121Wtln. p. 53. 

27 



descompuso. De Tavira señala que actualmente es un penal incontrolable, con 
cerca de cuatro mil presos. 

En 1967, comienzan a fructificar paralelamente importantes esfuerzos de 
penitenciaristas mexicanos, para impulsar una readaptación eficaz del individuo 
infractor. En ese año se pone en marcha uno relevante reforma penitenciaria que 
integra al humanismo como eje central de sus objetivos; se crea el reclusorio de 
Almoloya de Juárez, Estado de Mexico. 

Para 1971, el gobierno de Luis Echeverrla Alvarez promulga la Ley de Normas 

Mínimas sobro Readaptación Social do Sentenciados, una avanzadn legislación 
para impulsar la doctrina penitenciaria mexicana. (ver anexo 2). 

Esta disposición establece que para el adecuado funcionamiento del sistema 
penitenciario, la designación del personal directivo, administrativo, de custodia y 

otros empleados, debe estar basada en fa vocación, las aptitudes, la preparación 
académica y Jos honorables antecedentes de los candidatos. además de que 
requieren de Ja aprobación de exámenes de selección y de cursos de formación y 
de actualización. 

El tratamiento penitenciario debe ser "individualizado"' y con aportación en las 
diversas ciencias porn la reincorporación soci~I del sujeto infrélctor. La 
clasificación del reo corresponderá de acuerdo a las instituciones especializadas: 
máxima seguridad, media, y minima; colonias y campamentos penales, hospitales 

psiquiatricos, etc. 

Además el régimen penitenciario tendrá un carácter progresivo y tócnico, que 
conste con periodos de estudio, diagnóstico, tratamiento, y clasificación. 

Establece el Consejo Técnico lnterdisciplinario como órgano consultivo y de 
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apoyo; la asignación al trabajo, las remuneraciones, la educación a través de ta 
pedagogla correctiva; el Patronato para Liberados: la remisión parcial de la pena 

(por cada dos dlas de trabajo, se hará uno de remisión de prisión), y prohibición 
del desempeño de funciones de autoridad por parte de los presos. 

La preocupilción de la Administración Püblica llegó más allá.: "las autoridades del 

Departamento del Distrito Federal acordaron la construcción de cuatro reclusorios 

en el área metropolitana de la ciudad de México, ubicados en cada uno de los 

cuatro puntos cardinales, por lo que desde su inicio se les llamó Reclusorios 

Norte, Oriente, Sur y Poniente, dedicando especial atención a los ubicados en el 

poblado de Cuautepec El Bajo (Norte) y en el Barrio de San Lorenzo (Oriente)"39
• 

En el interior de la República también se presentaron sustanciales avances en 

algunas penitenciarias, particularmente en el estado de Jalisco. 

Para la década de los ochentas, si bien se presentan avances que rompen las 
caractertsticas predominantes de las cárceles como modelos del crimen, también 

se ubican importantes desfases del quehacer penitenciario, hecho que se va 

corroborando conforme al aumento de las denuncias de presos y familiares, pero 

sobre todo por el alto número de incidentes presentados en las diferentes carceles 

del pals. La violencia se convierte en una importante y recurrente arma en los 

reclusorios, fortalecida sin duda con otro fenómeno criminal: la llegada de presos 

dedicados al narcotráfico. 

Es entonces que el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, en el propio discurso 

y en el Plan Nacional de Desarrollo, replantea la visión de Estado en la actividad 

del crimen organizado, vinculado especialmente al narcotráfico, y su incidencia en 

tas cárceles del pals. De hecho, se presenta como un problema de seguridad 

nacional. 

u lbliiorn. p. 59. 
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Se comienzan a perfilar. lo que hoy conocemos como un gran avance y una 
innovación en materia penitenciaria: los centros federales de Alta Seguridad 
(Ceferesos). Originalmente, las autoridades proyectaron la construcción de cinco 
centros de este tipo, ubicados en el Estado de México, Sinafoa, Tamaulipas, 
Jalisco y Veracruz. 

Sin embargo, actualmente solo funcionan dos: el Cefereso de Almoloya de Juárez 
y el Cefereso de Puente Grande, Jalisco40

• Para diversos juristas y 

penitenciaristas, entre Jos que destacan Sergio Garcia Ramirez y Juan Pablo de 
Tavira, estos centros de reclusión representan la viabilidad de una polHica 
penitenciaria sana, ausente de conflictivas y con apego a las normas, aunque con 
un profundo "humanismo"; para otra corriente de opinión, para los familiares de los 
presos de los Ceferesos y para los propios huéspedes de Jos mismos, estos 
proyectos son una clara violación a las garantfas individuales. 

Sin embargo, habria que rescatar en todo caso, Ja importancia de contar con 
estos establecimientos, no solo como conductos viables para la readaptación del 
individuo, sino como potenciales factores de seguridad, protectores de cualquier 
amenaza a la seguridad social, y por que no, a Ja misma seguridad nacional. (ver 

Anexo3) 

111. Condiciones del sistenia penitenciario en los últinios años. 

Juan Pablo de Tavira, reseña en su estudio ¿Por qué Almoloya? Análisis de un 

proyecto penitenciario, ejemplos de la incidencia presentada en las cárceles del 

• 0 En oJ mos de diciomhrn do 1 990. el Oircctor do Rcclu.:.orios del Ocpart•1n1onto del Distr110 Federal, 
.Josd Raúl Gutlónoz Serrano, dio a conocer "" el rnarco do un foro. ul provecto do construcción para 
1997 do un centro penitenciario de m,1><ima Gouuridnd en la Ciudad de l\1óJCico; no especificó la 
ubiCDCión CJCllCta do l.'.ls lnstnlacionos. Oo manera porulela, anunció la nmpliaclón do los reclusorios 
Sur, Norte v Orionltt, con una capacidad de 1,490 espacios cada uno. 
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pals de 1988 a 1993. Es impactante el nivel de violencia, de corrupción, y de 

hechos que desentrat\a, y que van desde una simple inconformidad de reos hasta 

el amotinamiento y matanza de custodios y de reos. 

Ante Ja imposibilidad de anotar el cúmulo de casos que se presentaron, se recurrió 

a la extracción de datos sobresalientes, concluyendo las siguientes 

consideraciones: 

• Para finales de la década de los ochenta, existlan en el pais 439 centros 

penitenciarios (ver Anexo 4), con una capacidad instalada para albergar a 55 

mil 781 internos. En 1989, habla 78 mil 147 personas, lo cual significaba 40% 

de sobrecupo en dichos centros. Es decir que mientras la población de 

reclusos aumentaba 22o/o cada año, solo se agregaban 5% de lugares a Ja 

capacidad instaloda. 

• Por lo que se refiere a la infracción. 52,043 hablan cometido delitos del fuero 

común y 26,104 hablan violado leyes federales. De estos últimos, el 86% 

habla incurrido en delilos contra la 5alud, delitos contra las drogas. 

• El desorden .• el autogobierne, la corrupción de ras autoridades, la conformación 

y consolidación de los grupos de poder. y lo ausencia del estricto respeto a los 

reglamentos y normas penales, son una constante en las cárceles del pals. 
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• El nivel de violencia experimentado en Jos últimos anos en los centros 

penitenciarios, reneja las terribles condiciones de hacinamiento, corrupción y 

descontrol de las penitenciarias. 

En el periodo de enero a julio de 1992. la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos elaboró un estudio denominado Aspectos Reales de los Centros de 

Reclusión en Aféxico, que refleja importantes resultados en torno a las 

condiciones que prevalecen en el sistema penitenciario nacional. Este estudio, a 

cargo de Ja investigadora Gabriela Dlaz de Anda, se realizó en 20 centros 

penitenciarios del pais, y se concluyen las siguientes consideraciones: 

• En el rubro de sobrepoblación, en diez de los veinte centros visitados (50º/o) se 

presentó este problema, oscilando entre los siguientes rangos: del 1 al 50°/o de 

sobrepoblación, cuatro centros; del 51 al 100%, cuntro establecimientos; y del 

101 al 150%, dos instituciones. (Ver Anexo 5). 

• En Ja mayoria de los centros visitados, no es factible realizar una separación 

entre procesados y sentenciados. En 19 de los casos no hubo separación 

entre procesados y sentenciados, fo que indica que en el 95°/o de las 

instituciones visitadas no se efectún estil disposición. (Ver Anexo 6). 

• Once instituciones (55º/o) tienen reglamento interno. No obstante, en ocho de 

éstas. los internos señalaron desconocerlo. (Ver Anexo 7). 
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• En torno al Consejo Técnico lnterdisciplinario, sólo en 13 Instituciones (65%) 

estaba Integrado el Consejo. En la mayorfa de los establecimientos los 

internos desconocen la función de este órgano. (Ver Anexo 8). 

• En quince centros (75o/o) se observaron algunos internos que aparentemente 

eran enfermos mentales. (Ver Anexo 9). 

• En torno a las actividades laborales, seis centros no contaban con talleres 

organizados (30°/o); en tres casos en los que si habla. no se llevaba control 

sobre los dtas laborados; en dos casos el 100°/o de la población no tenla 

ningúna actividad laboral y en un caso se pagaba por hacer uso de la 

maquinaria de los talleres. (Ver Anexo 10). 

• En el ámbito educativo, en dos instituciones no se impartla ningún curso 

escolar, en seis centros no habla curso de alfabetización, en ocho no se 

proporcionaba educación secundaria, en catorce no habla educación 

preparatoria y únicamente en tres centros se daba otro tipo de cursos. (Ver 

Anexo 11). 

• En nueve centros (45°/o) no habla psicólogo ndscrito, y en los que si hubo, el 

Indice promedio de interno-psicólogo era de 245/1. (Ver Anexo 9). 
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• En siete establecimientos no habla personal de trabajo social adscrito y en los 

caos en Jos que si hubo el indice promedio de interno/trabajadora social era de 

166/1. 

• En trece centros no habla áreas exclusivas para recibir visita Intima; en cuatro 

casos, aún habiéndola, se recibia también en las celdas; en otros dos casos se 

hacia cobros por utilizar las instalaciones. 

• En torno al personal de seguridad y custodia. en siete instituciones (35%) dicho 

personal no recibe ningún tipo de capacitación; y en dos casos, aún cuando 

hay internas, no hay personal femenino de custodia. En un centro el personal 

pertenecia a la pericia municipal41 
• 

IV. La pérdida del sentido hunuinista de la readaptación social. 

La Administración Pública cumple un rol moral de trascendente importancia para 

el individuo infractor y para la sociedad en su conjunto. En las postrimerias del 

siglo XX se pudiera deducir que, ante los avances de las ciencias humanistas y la 

aplicación de avanzados programas y procesos de reinserción de Jos 

delincuentes, existen allas posibilidades de cun1plir con éxito los objetivos de Ja 

readaptación social; sin embargo, es paradójico encontrarse con un avance de las 

ciencias en el interior de las penitenciarias (psicologia, trabajo social, medicina, 

Dato• obtenidos dol documento Atncctgs Be"~º' Centros de RpclusjOo ea Ms)pdco. CNDH, 
1993. 
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pedagogfa, etc.) pero este avance es simultáneo al crecimiento de los conflictos y 

por ende, de la pérdida del sentido humanista de resocialización del preso. 

La legislación mexicana en materia penitenciaria, si bien como cualquier 

legislación, suele tener deficiencias, es considerada dentro de las mas avanzadas 

del mundo42
, pero su inadecuada aplicación conlleva a un desfase del quehacer 

gubernamental y desvfa los objetivos de la Administración Pública. Ciertamente 

en fodas las épocas y civilizaciones se han presentado casos desastrosos en 

torno a la cuestión penitenciaria, por ello el importante papel que debe 

desempeñar la Administración Pública. 

El distinguido penitenciarista Sergio Garcia Ramfrez sel1a/a que hay una 

preocupación central sobre el sistema penal e inserta lo que desde mi punto de 

vista constituye el hun1anismo de la Administración Pública en el marco de su 

quehacer readaptador: " ... La rehabilitación implica riesgos, sugiere dinámica 

constante, necesita decidida voluntad de renovación; no temeridad, pero si valor; 

no arrojo insensato, pero si disposición resuelta de emprender todos y cada uno 

de los nuevos caminos que la tarea solicite, y el elenco de estos caminos dista 

mucho de hab~rse agotado. Por eso, quien quiera llevar frialdad. timidez y 

burocratismo al terreno penitenciario, quien transforme la prudencia en cautela y 

la cautela en temor, quien combatn con el escepticismo y la ironla Jo que es 

incapaz de acometer con Ja voluntad, ha errado gravemente la función .. .'43
• 

• 2 Oo manera simultáneo a la preocupación de los panitenclanstas me111icm1os por 1ncjorar v pcrfccc•onar 
la legislación en la mnte11n. Md1otico ha susc1110 diversos convenios con ort1nmsmos internacionales a 
fin de ratificar y Dplicar d•vcrsn~ normas de c1ir.ictcr uener.,1, mucha!i de cll.,s trenen que ver con la 
protección y cuidl'ldo del drlmcucnle pre~o. VO!r Cowoila(;;i~n..._de._dQ.C.UtnCD.1~lc..:i..__i: 
~cianalC1..en...r.IHJte.ti.l...L>eniltH1~i.ada. cdrtOJdo por Ja CNDH f1 9!fG1. 
Sergio Gorcla Anmfrc.i:. fidoni..utl . ..d'!l....Sl!J.SJQUl.:S, prólooo a In primera edición, p. XV. 
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Pareciera existir una percepción de Ja sociedad mexicana respecto a que el 

sentido humanista de la readaptación social en la época moderna ha quedado por 

completo al margen, en virtud de la sobrepoblación que se presenta en los centros 

penitenciarios, los autogobiernos y la recurrente corrupción de las autoridades 

administrativas. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha referido en sus últimas 

recomendaciones y en estudios sobre las penitenciarias, la necesidad 

Insoslayable de volver al humanismo, pero a la par debe existir una correcta 

aplicación de fas normas y de las pollticas penitenciarias. 

En su estudio Sistema Penitenciario y Derechos Humanos. Balance do 

Labores re:i/izadas por la CNDH (1990-1996), se anota que de junio de 1990 a 

mayo de 1996 se recibieron 45 mil 11 O quejas, de las cuales 13 mil 707 están 

relacionadas con .el sistema penitenciario y diversos centros de internamiento del 

país, que represenfan el 30.38% de las quejas tramitadas, quedando radicadas en 

el Programa sobre el sistema penitenciario y centros de internamiento, a cargo de 

la Tercera VisitaduÍla, cuyo titular es Miguel Sarre (diciembre de 1996). 

Las 13 mil 707 quejas fueron clasificadas de la siguiente forma: nueve mil 927 por 

preliberación y violación al derecho de petición; 1,857 por violación a los derechos 

de Jos reclusos, como golpes y maltratos: 1,100 por solicitudes de traslado 

penitenciario; 300 por negativa de acceso al servicio médico: en 417 no fue 

posible determina~ la violación; 67 por violación a los derechos de menores 

infractores; 42 por solicitud de indulto; 18 por inejecución de sentencia; 26 por 
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inconformidad por sentencia; 11 por solicitud de atención a enfermos mentales, y 

39 por diversas. 

Han sido 306 recomendaciones las que ha emitido la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos que se refieren al sistema penitenciario, de las cuales 148 se 

cumplieron totalmente; 150 fueron parcialmente cumplidas; dos no fueron 

aceptadas, dos mas se cumplieron insatisfactoriamente y cuatro aún estén en 

trámite. 

De acuerdo con el número de recomendaciones dirigidas a lns autoridades de 

cada entidad federativa, los estados que tuvieron un rango de 16 a 20 fueron 

Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, en tanto que las de 

menores recomendaciones (de 1 a 5) fueron BCS, Querétaro, Campeche. Nayarit, 

Tlaxcala, Aguascalientes y Yucatán. 

Asimismo, la CNDH realizó en el periodo referido un total de 1,377 visitas al total 

de los centros de reclusión para adultos dentro de las 32 entidades federotivas44
• 

La CNDH viene cumpliendo un popcl de trascendente importancia para mejorar 

los establecimientos penitenciarios y el trato dado a los reos, cuya superación 

necesariamente lleva a considerar que disminuirá la violencia en tanto se respeta 

el marco de derecho en el interior de las penitenciarias. 

Ver S~cilcmciarjp y per.,chp5 Hum.wQ.5.-.Balanc.c.Jlc...Laba.u::Ltcnliz.DdD.1....JlDf lo CNQH f 1 99..Q:. 
.J."'1ID. 
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En su reporte de investigación Violencia en centros Penitenciar/os de Ja 

República Mexicana. la CNDH obtiene importantes resultados en torno a una 

encuesta realizada a directivos, celadores y presos de un universo constituido por 

39 disturbios ocurridos en 30 centros penitenciarios. Las conclusiones son las 

siguientes: 

• La principal causa de los disturbios referidos es la incertidumbre acerca del 

otorgamiento de Jos beneficios de la ley (60%). El reclamo por los beneficios de 

libertad constituye una consecuencia inevitable de Ja aplicación de Ja Ley de 

Normas Mfnimas para fa Readaptación Social de Sentenciados. En particular, 

la CNDH concluye que existe un carácter discrecional y poco regulado de la 

autoridad (dependiente del Ejecutivo) para otorgar beneficios de preliberación, 

aspecto que choca con la decisión judicial de condenar al reo. 

• Los gobiernos "'ilegales" en el interior de las penitenciarias o autogobiernos es 

Ja causa de los disturbios en un 33.3o/o, en particular cuando existe un vacío de 

autoridad y Jos celadores o bien los propios presos, forman autogobiernos y 

controlan el centro penitenciario. 

• La ausencia de respeto a la integridad física y moral de las visit¡::¡s (revisiones 

abusivas practicadas a los familiares) es la tercera causa de los disturbios. 
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• De entre los hechos desencadenantes de los disturbios se encuentran las ril'1as, 

el consumo de drogas, los golpeos y cateos, la negativa a audiencias con la 

autoridad directiva y la negligencia de los celadores. 

Se ha comprobado mediante supervisiones, que la presencia de formas de 

gobierno ilegitimo en los centros de reclusión y de amplias prácticas de 

corrupción, son factores que afectan particularmente el acceso a las 

condiciones de trabajo y de igualdad del reo. Entre las quejas más frecuentes 

de los reos d~socupados están aquéllas que señalan que la autoridad otorga 

concesiones especiales para trabajar tiendas, talleres y otros negocios45
. 

Como parte integral de su función, la CNDH ha editado diversas publicaciones 

para difundir entre la población penitenciaria y de los propios directivos y 

celadores, sus derechos y obligaciones. Destaca la fundamentación de 10 

principios para el respeto de los derechos humanos en la aplicación de sanciones 

en los centros de reclusión, inspirados en leyes internacionales y en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 

Estos principios fundamentales son: 

• Principio do soguridad juridica. Las conductas definidas como infracciones y 

las sanciones aplicables en cada caso deberán estar claramente previstas en la 

reglamentación correspondiente, la que deberá apegarse a la Constitución 

Ver Yinlencja en centros pcn!tcncjarims de la..fülruJ.blicn Mmcicnna Acpgrtn de lnyeslipación. CNOH. 
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Mexicana y a Jos principios de los Derechos Humanos46 
• Por tanto, todos Jos 

centros de reclusión deben contar con una reglamentación que prevea las 

conductas que constituyen faltas y sanciones. 

• Principio de Proporcionalidad. El tipo de sanción y en su caso, su duración, 

deben corresponder con el grado de afectación a las personas, a sus bienes o 

a su seguridad. En consecuencin, las sLJnciones más severas sólo deberán 

aplicarse en los casos definidos en el reglamento; los antecedentes penales, el 

delito que motivó la privación de Ja libertad, asl como las sanciones aplicadas 

con antelación, no pueden ser considerados para servir como prueba de su 

responsabilidad en la comisión de una falta. 

• Principio de no trascendencia de la pena. Las consecuencias de la sanción 

sólo deben afectar a quien se ha hecho acreedor a ella. Las visitas no ºpueden 

ser suspendidas como una medida disciplinaria, ya que ello afecta también a 

los miembros de la familia del interno. 

• Principio do dignidad humana. Todos los internos gozon de cierta condición, 

en tanto seres humanos, universalmente aceptada y que no se pierde por su 

situación de reclusión. Deben recibir las mismas consideraciones sea cual 

fuere el delito que se Je impute o la falta cometida, e independientemente 

OacloH1Ción Universnl de los Oorm:;:hos Hl1mnnos. numernl 29 de los Regios Mínimas pnra el 
Tuunmiento de los Reclusos; principio 2 dol Conjunto do Principios por.:1 la Protncción do Todus la• 
Personas Sometidas a Cualquier Forn1a do Detención o Prisión; artlculoa a 1 V 82 del Provecto Modelo 
do Reglamento do Eatabloc1miontos Penales. 

40 



también de su nivel social, cultural o económico; sus gustos, apariencia 

personal o color de piel. 

Por ninguna razón se debe ofender, insultar o humillar a los internos. No 

pueden justificarse como sanciones los actos de maltrato flsico como golpear, 

atar, rapar o desnudar. Nunca deberán utilizarse como medio de sanción 

cuerdas, cadenas o esposas; estas últimas solamente podrán usarse para 

asegurar a los individuos durante los traslados. 

• Principio de legalidad. La determinación y la ejecución de las sanciones 

previstas en el reglamento solamente pueden llevarse a cabo por la autoridad 

facultada para ello. El personal de custodia y los internos no pueden decidir la 

aplicación de sanciones, toda vez que ello es facultad del personal del Consejo 

Técnico o del Director del Centro. 

• Principio do Presunción de Inocencia. Cualquier interno acusado de 

cometer una falta es inocente en tanto no se demuestre su culpabilidad. 

Quienes resuelvan sobre la aplicación de sanciones deben sostener la 

inocencia del interno. Nadie está obligado a reconocer su participación en 

infracciones ni aportar datos que lo perjudiquen. La mera sospecha como 

justificación de una sanción es violatoria de los Derechos Humanos. 
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• Principio de Defensa. Debe garantizarse al interno el derecho a ser ofdo 

respecto de los hechos que se fe imputan, aportar pruebas a su favor y refutar 

las presentadas en su contra, asi como alegar lo que a su derecho convenga. 

• Principio de Revisión. Debe garantizarse al sancionado el derecho de 

inconformarse ante una autoridad superior a la que impone la sanción. 

• Principio de jerarquia de normas. En caso de contradicción entre el 

reglamento del centro y los principios constitucionales, ta autoridad deberá 

sujetarse a los segundos. 

• Principio de coherencia. Ninguno de estos principios podrá interpretarse de 

manera que limite el alcance y el significado de los demás47 
• 

Los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari realizaron 

importantes esfuerzos para mejorar las condiciones del sistema penitenciario 

nacional. Es· evidente la preocupación de ambas administraciones por 

implementar proyectos de amplia envergadura referidos a la creación de un mayor 

número de centros penitenciarios, de establecer cárceles de alta ~eguridad y 

profundizar en los esfuerzos de un humanismo serio y responsable en el marco de 

la readaptación del reo. 

V11r LoL..dcre.c:ho5-bumaws._c.n..La__~plic.ación__de.._:¡¡iJacioncs_ne~a.1ro~ch.l!iión..n1:.niu:ni:i'1Li'1. 
CNDH. Cabo anolar quo so ano1an principios s1m1léltes pora los cosos de lus revisiones v on loa 
crilorios pnru In clasificnclón dn la poblncoón prniienci:.rin. 
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En el presente sexenio prevalece la inquietud de la Administración Pública por el 

funcionamiento de las penitenciarias. En el rubro de seguridad pública, el Plan 

Nacional do Desarrollo 1995-2000 enfatiza que " ... deberán hacerse más 

eficientes los procedimientos de readaptación social para permitir la plena 

reincorporación a la sociedad de quienes han delinquido, con especial énfasis en 

el mejoramiento de la atención a los menores infractores. Se llevará a cabo, 

asimismo, una acción coordinada con las autoridades locales para mejorar las 

condiciones de los establecimientos de reclusión cuyas deficiencias atentan contra 

los derechos de los reclusos"48
• 

Con la finalidad de atender estas deficiencias, el gobieno de la República puso en 

marcha el Prog~ama Nacional de Capacitación penitenciaria (1995) e incluso 

existen ambiciosos proyectos de arrendamiento financiero para acrecentar el 

número de penales en el país. Sin embargo, es impostergable que n la par de 

estas nuevas pollticas penitenciarias, se integre la visión humanista de la 

Administración Pública y se rescate su trascendente rol moral en la vida del preso. 

V. Co11c/usio11cs. 

La reinserción del individuo infractor en el marco del orden politice y social, se 

convierte para la Administración Pública en una necesidad prácticamente de 

carácter vital, a fin de conservar el estado de cosas en un marco de legalidad y 

como parte del cumplimiento del Estado de Derecho. 
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Este quehacer público, a lo 1argo de la historia de las prisiones en el mundo, se ha 

caracterizado por presentar condiciones de vida para los presos que escapan a 

una verdadera readaptación social del individuo, e incluso se han presentado 

constantes violaciones a los derechos del hombre. 

Aún más, en el caso de nuestro pals, se carece de elementos reales que hayan 

coadyuvado no sólo a readaptar al individuo, sino que hayan contribuido 

sustanciahnente a preservar la paz pública y la seguridad de la sociedad, no 

obstante los evidentes esfuerzos de la Administración Pública Mexicana. 

México no ha escapado a esta realidad. Por el contrario, a través de las distintas 

fases históricas del pais, evidentemente se han generado dos constantes que 

como tales se contraponen: por un lado, la persistencia de condiciones de miseria 

e infrahumanas en las córcetes, y por otro, los grandes esfuerzos jurldicos, 

legislativos, administrativos y de ejecución de una Administración Pública que 

tiene la misión moral y humanista de contribuir a readaptar a individuos 

infractores. 

Como interés público, la reinserción del infractor a la vida social se constituye en 

un objetivo fund<Jmental de gobierno; de lo contrario, se pone en juego la 

estabilidad social, la seguridad pública de las personas y la del Estado de 

Derecho. 

Este esfuerzo por cambiar las condiciones del sistema penitenciario nacional, es 

sin duda, un esfuerzo integral, en el cu<JI es necesaria liJ participación activa no 
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solo de la Administración Pública y de los órganos competentes de la cuestión 

penitenciaria; se requiere también de una importante participación social, que en 

conjunto logre avanzar hacia un penitenciarismo con un mayor humanismo, sin 

dejar de lado los principios y valores de la autoridad. 

El gobierno mexicano y la sociedad no pueden permitir el continuo 

acrecentamiento de los conflíctos en el interior de las cárceles y tampoco es 

permisible la constante violación de los derechos humanos; es una tarea que no 

puede seguir aplazándose en la medida en que a la par crecen los peligros y las 

amenazas para la seguridad social y del Estado. 

Es prioritario redefinir el proyecto penitenciario mexicano. Evo.luar la necesidad de 

reodecuar sus bases, y de ser necesario, sus leyes. Uno de los principales 

problemas estriba en el proceso de ejecución de la pena en el interior de las 

cárceles: aht se encuentra un foco de atención, de ahi podrfamos partir para 

mejoror las condiciones penitenciarias. Los tres objetivos fundmnentales son: la 

población penitenciaria, la Administración Pública al servicio del sistema 

penitenciario (llámese directivos y empleados). y la inserción de una doctrina de 

readaptación con un fuerte sentido humanista. 

VI. Propuestas. 

Con el objeto de que la rendaptación social sea impulsada con un sentido positivo 

y humanista, la Administración Pública queda comprometida con los siguientes 

elementos de renexión: 
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• Profundizar en la construcción de subsistemas de instituciones y tratamientos a 

fin de hacer efectiva la rel1abilitnció11 individual del infractor. Ello debe traer sin 

duda un mejor resultado en el proceso de readaptación y finalización de su 

condena. No puede ser posible que la ciencia que ha ingresado o /as 

penitenciarias (medicina, psicologla. psiquiatría, trabajo social), se convierta en 

un mero intenta de reinsertar al individua, cuando existe una sobresaturación 

de usuarios, esto es, se pierde el objetivo en la rnedida en que es imposible 

atender una gran dcnu1nda. 

Además, la generación de sobrepoblación en /as penitenciarias, impide u 

obstaculiza el control y ejecución de los 1eglamentos y potencian Jos riesgos de 

conflicto49 
• 

• Ptacurar que cnda entidad federativa organice o integte su sisten1a 

penitenciario completo, que le perrnita dar respuestas eficientes a Jos Upos de 

población interna. Este objetivo puede lograrse a través de una contribución y 

asesoramiento de las autoridades federales, al nmrgen de cualquier politica 

"centralista". 

• Aumentar los procesos de clasificación da los internos da acuerdo a su grado 

do peligrosidad. Es indignante que existan cárceles en donde se encuentran 

enfennos mentales, o con enfennedados contngiosas -como el SIDA- rovuoltos 

con toxicómanos, y l1asta delincuentes menores. 

Ln sobrcpoblación requiero ntendmso en el corto pla~o en los penales do Baja California, Colima, 
Chihuahua. Distrito Fndernl, Michoacltn, Nayar1t. fJuevo León, Sonorn, Tn1nnuhpns y Vt'!rncru.i. 
Actunlrnonto :ae encucntrnn on construcc1ón 1 O grondes centros penitenciarios on ocho entidades quu 
pormitirltn nd1cionnr alrodudor do 1 G mil nuevos c!.pncios. 
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• Lograr ID nutosuficiencia de los centros penitenciarios y su viabilidad 

económica, ya que ello ca11t1ibuye a su fortalecimiento financiero50
• De 

acuerdo a la ponencia do Carlas E. Navarro, en el marco del Foro de Consulta 

Pública PND 1995-2000, la construcción de nuevos centros penitenciarios 

dernanda inversiones en promedio de 60 mil pesos por interno; en 1995 

atender las carencias de capacidad de internamiento del Distrito Federal, Baja 

California, Nuevo León y Tamaulipas, exigió recursos por 200 millones de 

pesos. 

• Aumentar la seguridad penitenciaria. Pareciera que este es un factor que se ha 

descuidado y por el que se presentan constantes incidentes. Para los ojos de 

la población es "'inconcebible" la existencia de grueso annan1onto portado por 

los presos después do un anunciado motin o una ri1la. 

• Mejorar el proceso operativo en tos cent1us penitencimios. Prevalece una 

inconsistencia de los sistemas de diagnóstico, control, ejecución y vigilancia de 

los directivos, de los empleados, y de los propios presos. Es in1portante no 

confundir esto proceso como un intento disfrazado para incrementar la violación 

de los derecl1os /rumanos, por el contrario, debe ser compatible con el respeto 

a las garontlas individuales. 

Como parto dnl proceso de dcl><Ue nncmn;il o•n torno n l.l partu:ipación del Estado V do los p;::uticul;ucs 
on los nsuntos púbhcos. en dilcrrntos foros cobr;, i1nportnnc1n una Jlropucsta do fcplantr.mnicnto en 
torno n la inversión pl1ltlic,"1 penitcncli'lnn y" la 11cccsid.ld de rnctoanalizar v "abrir" las inversiones p;:Jta 
la creación y rnantcnirniento do la infrnestructur."I carccl.lron del pnfs. corno unn vln de solución n lns 
limitttciones do la Ac..hnlnistración Pública. Sn nduco que no su intentn sustituir 1 .. obh!]nción dul 
Estndo ni distrner una dn sus ocupaciones prnnordrnlct;. r.1no contribuir a 1nr.jorar los sistcn1i'.IS 
carcelarios n travó!; por c111m¡1!0 de mrendmniento~ hn;1ncieros. Esta v1sió11 por cierto. no puedo sur 
compartidlll por nu persona. 

47 



• Efectuar un diagnóstico sobre las funciones de custodia, toda vez que parece 

gestarse una torpe ejecución de los celadores, lo que contribuye a potenciar 

también la corrupción y Jos problemas. 

• Adecuar la fonnación de los funcionarios penitenciarios, ya que existe la 

ausencia de un proceso de setVicio civil de carrera: a ello se agrega la mala 

aplicación de tos métodos cientlficos en las penitenciarlas5
'. 

En este contexto, es recon1endable que ta autoridad redoble sus esfuerzos en 

materia de control y supa1Visió11 del personal penitenciario, se establezca 

formalmente el servicio civil do carrera y se instrumente un programa de 

rotación de custodios con el propósito de evitar componendas entre guardias y 

reclusos. 

• Aplicación irrestricta de los reglamentos y las sanciones, ya sea a los propios 

directivos. empleados. presos. etc. No deben existir los grupos de poder en el 

interior de los penales, toda vez que tienden a vulnear los sisten1as de dirección 

y vigilancia. 

No puede soslayarse la atención y vigilancia que requieren los presos de alta 

peligrosidad, particulannente los narcotraficantes, toda vez que sus vinculas y 

relaciones econón1icas sueler1 traspasar las fronteras do los centros de 

Gnrcfn Rnmfroz señala quo el factor pnmordi11I p<1rn o/ é,.ito o el fracaso de la empresa correccional, os 
ol personal cnrcolarlo; empero no hny selección técnico del personal en todos los niveles v 
ospecinlidades. no hay formación acadómica. no hny cnrrera pen1tenciatin. en surna. 5U caroco del 
elomonto determinante do la readaptación soctol. Ver su obra M.anunl de p.¡,ignc1. 
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reclusión, represen/ando un riesgo para la estabilidad de los centros y la 

comunidad penitenciaria. 

• Evaluar las ventajas del establecimiento de Centros Penitenciarios de Alta 

Seguridad. "1/o obstante el hennetismo reinante respecto a Ja operatividad de 

estas cárceles, Jos analistas en Ja materia coinciden en se1lalar la existencia de 

importantes ventajas a partir de la creación de estos centros: ventajas para los 

propios reos, para la sociedad y para Ja continuidad del fortalecitniento de Ja 

seguridad social y del Estado. 

Esta propuesta no es fácil, en la medida en que representa un alto costo para el 

erario público, pero como se11ala la Jun.ta de creación de la Penitenciaria de 

México en 1900, .. la mayor o menor suma que al eron·o cueste un sistema 

penitenciario. es cuestión muy secundaria, que jamás debe preocupar ni al 

legislador ni al estadista ... ... si hay los recursos necesan·os para poner en 

práctica esos medios, deben emplearse desde luego; y si /os recursos faltan Ja 

administración no debe detenerse por eso, sino propo1'Cio11Drselos por cuantos 

medios estén a su alcance ... ,_,:z. 

• Analizar, evaluar y en su caso, proponer nuevos elementos a la legislación en 

materia penitenciaria. Conlleva a la reflexión la conclusión de la CNDH en su 

estudio sobre la violencia en centros penitenciarios. en ton10 a que una de las 

principales causas de la incidencia penitenciaria es la incertidumbre acerca del 

otorgamiento de los beneficios de la ley; se considera pertinente en 
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consecuencia la revisión de la Ley de Nonnas Mlnimas para Ja Readaptación 

Social de Sentenciados. 

La tarea indudablemente para las autoridades, resulta compleja y ambiciosa. toda 

vez que la interrelacjón de los factores anteriormente enunciados pareciera llevar 

a un camino sin salida o a una irresolución de la problemática. Debe insistirse en 

que no existe una solución pronta y expedita y solo mediante un replanteamiento 

de las pollticas penitenciarias y objetivos del sistema penitenciario en el ámbito de 

su dirección administrativa, se puede contribuir a tan dificil tarea. 
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Anexo 1. r-----------------'L. Reglamento de ta Penitenciaria de México \ 
1896 i 

· Penitenciaria exclusiva ; 
para que reos extingan 

: sus condenas'. 

-La \iilraccion delas-d\Spós\cíones · 
por parte de los empleados, con
lleva a su des\ilucíón y a la eje·· 

. cución de cargos que corresponda. 

• Dirección Genéral a éargo de uñ éONSEJO furmadó por ::-·- -
tres directores, nombrados por el Ejecutivo. Uno de los di 

' rectores será presidente del Consejo, otro será vicepresi..=
, dente y el otro tendrá carácter de delegado. 
·Et CONSEJO acordara siempre a pluralidad de votos. 
, • El régimen penitenciario contará con los servicios de -
· seguridad, alimentos, trabaios de los reos y talleres, alma
cenes, caja, servicio médico y archivo. 

1 • La condenación por un delito así como el mal trato al reo, 
1 ¡ ta familiaridad con ellos y la mala conducta, será causa de i 

! destitución del empleado. 1 

1 1 
1 ' 

1 
' Sistema penal \ 
organizado en base , 

' a la instrucción y al i 
trabajo físico del 
reo. 

7 
-~---------..._ 

,/ ~ 
// ' 
• Los reos no tendrán más co- \ 
municación que ta permitida por \ 
el reglamento. 
Se les dotará de ejercicios reli
giosos. 
·Tendrán premios y castigos. 

'·------~~-~ 
'"eoffiPicflcte 'éidu~affiente-a·iós c®deMdás a pmroneitr.i0fd.ñ<iria.10s-relliOdinliS6Jñdenactos a prisión. ordinaria, las condenados a prisión ordinaria por tres años o 
rras y los toíldeflados a pns.\Ó!1 a qu':enes se haga e~ectNa ta tctenctón<1e acuerdo a los M.1t a 7l de\ Código Pena\ de \a epoca. 



LEY QUE ESTABLECE LAS NORMASMINiMAS sósREi 
READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS (1971) 1 

Anexo 2. 

' ' L ________________________ J 

Sistema penal 
' organizado 

en base al trabajo, 
la capacitacion y 

, la educación. 

Consejo 
Técnico 
lnterdisciplinario. 

" 
-Tratamiento individualizado 
- lncorporacion de ciencias. 
- Instituciones especializadas: 
máxima, media y mínima seg. 
-Régimen penitenciario con 
carácter progresivo y técnico. 
-Tratamiento preliberacional. 
-Asignacion de trabajo. 
-Remuneraciones. 

\ -Pedagogía Correctiva. / 

"-._ / 
-~ 

-Funcionarios, 
profesionales y 
empleados. 

Patronato 
para liberados. 

, Personal penitenciario: 
· Aprobación de exámen, 

vocación, aptitudes, 
preparacion académica y 
antecedentes. 

Premisa para un adecuado 
funcionamiento del sistema 
pen~enciario: 

! Designación adecuada de 
! personal 
! directivo, administrativo, 
: técnico y de custodia. 
1 Servicio Civil de carrera: 
\ capadación y formación. 
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1 

~ 
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ANEXOJ 

CRONOLOGIA DE HECHOS RELEVANTES Y DE CREACION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN MEXICO 

PERIODO O FECHA 1 HECHOS RELEVANTES YIO CREACION DE CENTROS PENITENCIARIOS 
EPOCA FREHISPANICA r las acc:ones C:elrclucsas les fueron apl1caC:as penas de diversa Indo/e. tas cuales ccns1stian 

fundamenta'mente en escla\'1tud. penas infamantes'/ corporales. destierro. confiscación de bienes, multa, 
~ns1ón. des:itución de función u oficia y pena de mL·';~e. esta li~1ma fue la más frecuentemente aplicada. 

EFOCA COLONIAL. Las leyes Ce las Partidas seña.'an claramente la tac;:,tad e,;cfusrva del Rey para dar lugar y crear prisiones. 
No se au1otrzabJ a pa~rcu!ares tener puestos de ¡;cs:ón. Pot lo menos durante et siglo XVII. la prisión no 
J;egó a ser c:mslderada co.110 penalidad. élt.:nque si pedominaba la pena de muerte. 

1562 Se constrJ¡e fa cárcel de la Corte en la Nueva Espa.~a 
1524 Establec1m.ento de la cárcel de ta Ciudad o de la O.c:.:aetón. 
1571 Entra en fu:1c1ones el Tnbi.r.al de la Santa lnqws1c1cm 
1577 FundactJn ée la cjrcel de La Perµetua 
1699 De1a de fur.c:onar la cárcel de la Corte de ta Nue\·a E~:afla. 
1710 Construcc:ti del Tnbunal de La Acoreaaa 
1812 lnauqurac:6.'! de la cjrcel ce La )cordada como pnsi:'I ordmana 
1812 La Consti:ución Ge Cjd1z emb!ece los ormc¡p1os de ;::qal1dad yde abol1C1ón de la tortura. 

PERIODO INDEPEl:DIENTE Los gobiernos mde¡;end.·e'ites se preocupan por el estaao de las pnsrones y se forman proyectos y se 
expiden leyes que t,·enden a establecer el régimen ~en1~enciano. Sin embargo, las constantes agitaciones 
polit1cas se const.tuyen en t:n seno freno para los ~rc:ós,tos del Estado. 

1814 Creación de un Reg,'arr:emo para las cárceles de la Ciudad de México, por pnmera ocasión se contempla el 
trabajo para las reos 

1826 Se reforma el reglamento para las cárceles de 1814, se supnme el Tribunal de la Santa fnqu1siClón y la 
Caree/ de la Perpetua 

1820 El Reglamemopara cárceles de 1814 es reformado. 

'Para la ti.s1011a da nuestro p•s. al¡Jnos estud"r0Sll1 utatimn temo inicio del penodo :ndepend1ente a partll' de 1810, sin embargo, pa1a los ÍITTeS dd Pftsente 11ahajo y 
procur.ando una mayor clandai:t, establmmos el periodo colo/1131 haSll la promulgación de las cortes de C~~·z. ba,o el debido respeto que meiece Ja conformación hist6'ica 
quehanruf1ndi:iloses1uáioS()senlama1en1. 



CRONOLOGIA DE HECHOS RELEVANTES Y DE CREACION DE CENTROS PENITENCIARJOS EN MEXICO 

PERIODO O FECHA HECHOS RELEVANTES YIO CREACION DE CENTROS PENITENCIARIOS 
1847 Se formulan algunas pro;·cccjones para la creación ce una Pemtenc1ar/a en la Ciudad de Méxieo. 
1848 El Congreso General recomienda la construcción ce eslablecimienlos de detención y pnsión prevenliva. de 

coffección para ¡óvenes y asilo para liberados 
1855 Proyecc1on c:e traba1as para la canstrucc1ón de la Pe:i.'tenc1affia de la Ciudad de Mex1co 
1657 La Const;tuc1ón de 1857 integra importantes elemer:os de carácter penal, que se const;tuyen en un intento 

seno de avance en el régimen penitenciano. incluso mserta tos derechos del hambre y del ciudJdano. 
1863 Fundación d; la Cárcel NacJOnal Municipal. que éespués se llamaría Cárcel NacJOnal de Betem y duran/e 

mucho tiempo. Cárcel General del Distnlo. 
Se clausura la Cárcel de fa Acordada 
Se asigna para guardar presos m1li:ares fa Caree/ d-a Santiago natefolco 

EPQG,; DEL PORFIRIA TO Se forma,1za la creacóón e inauguración de la Pemtenc1aria de la Ciudad de t./éx1co. cuya principar objetNO 
fue un m:ento seno de reestructuración penitenc1ana y de integración de un reglamento de readaptación 
social 

1581 e Pres~ente Porf1110 Diaz nombra una comisión que se encargará de establecer la creación de la 
P12mtenc1aria de la Cwdad de MéxlCo 

1896 Proyecto de Regiamento Ce la Penitenciaria de la Ciudad de México 
1900 lnauqurac:ón de la Pem:enc1aría de fa Cwdad d¿ Mexrco (Palacio de LecumbemJ. 
1$05 Err.¡;1eza a funcionar como co!oma penal la Isla Ma1ia Madre 
1908 Inicio de obras de amp//acrln de la Pent..enc/Jria de la Ciudad de México. 

PERIODO En el marco de/ proceso de rElorma po/illca y socia/ •n el país. se pe~1/an cambios en malena de cenlmS 
POSREVOWCIONARIO ~emtenc1anos en el país. no obstante ta lentllud con que se llevaron a cabo. 

1917 El constituyente de 1917 m:egra tus propósrtos la /esis respecto a que sólo por delito que merezca pena 
corporal habrá lugar a pnsión 
Se far;u/fa a los gobiernos de la Federación y de los es:ados para organizar el sistema penal. 

1933 Clausura de la cárcel de Belem. 
1934-1945 No se adv;eften avances sus1anc1ates en ma!ena pemtenc1ana 

---- ----··· -----·---·-·-----~----·--·-· . 



CRONOLOGIA DE HECHOS RELEVANTES Y DE CREACION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN MEXICO 

PERIODO O FECHA HECHOS RELEVANTES Y/O CREACION DE CENTROS PENITENCIARIOS 
PERIODO CONTEMPORANEO En la acm,nislrac1ón del Ptesidenle Adolfo López l.fa:eos se ad\•ierie la necesidad d& operar un sis:ema 

peniteoc<a!"' nacional con base a la educaci<in. a una razonable readaptación y a la necesidad de la 
separacén de hombres y mu¡eres 
En es1e >enodo se impulsa la cieocíón. 1esulruclU1ación y remode~ción de las cárceles de caráder 
munic:eal en las entidades federatNas del pais 

1952 En!ra en func10Ms la caree/ Ce .\~U¡!!fES y'ª preve:~:.~'ª de w:a Alvaro OCregón. 
1957 lnaugurac.cn de la Fem:enc1ana de Santa Martha Aca:.:1a. 
1959 Creac1c~ ce! C€ntm de Sanc:ones Adm1mstral1vas y la Cárcel Preven/Na de Xochímilco. 
1951 Emp:eza a func:onar la Caree/ Preventiva Coyoacan 
1911 Reforma Fernter.c1JnJ. 

Se e•p ce !a ley que estJb!ei;e las Nmmas Mínimas sobre Readaptación SociJI de Sentenciados. 
19i2 ! Creac1c;1 =~la ·c¿!Cel at1ertJ de Sar.ta t.1arthd Aca:,~1a· 

19i6 lnaugi;r.:;: jn éel Cemro ~.~éd;:o Ce Recluscnos y:os Pre\'en::.·cs Ncr1.e ¡ Oneme. 
1976 C!JU!:tJrJ ce li'ls Cü~o;e.e-s pmvento.-as ée Coyoüctin. Xochim:•':o y Villa ANaro Ctregón 
1916 c:ausura Ce la Fen:renwna C&J la Ciudad de t/e\ICO (Pa 1ac1~ Ce Lecum:em). 
1919 !nauJurc:·jn C€! R!:dusono Fre~emr~o Sur. 
1981 Por ·me:: .'OS presupue$tatas'. se da la fom1al cl.:wsura del ~ntro Mé<lico de Rec!usonos. 

L11 Oire::,ón Gcnemt ée Recluscaos convoca a una "Reumón Nacional sabre Readaptación Social en 
rM~1co· en el marco de la Reforma Admims!ra!iva 

1962 Clausuraca la carcef de mu;eres. las mlemas son !rasladad3S al ex-cen!ro medico de reclusonos_ 
1964 Las au/cr;d;des gubernamentales convocan al Pnmer Congreso Mexicano de Trabap Socíal. Cnminol~ICO 

yPcni!11nc1ario 
1987 Se maugura el P.eciusona Preven:1\'0 Femená Onente 
1989 lnJugutac:ón del Reelusoaa Ptevenwo Femenil fi.'one 
mo Es mauguiado el Reclusorio Preventivo Femen; Sur. 

Se crea Ja Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Creación del Instituto de Capac1taC16n Penitenciaria. 



CRONOLOGfA DE HECHOS RELEVANTES Y DE CREACfON DE CENTROS PENITENCIAR/OS EN MEXfCO 

PERIODO O FECHA HECHOS RELEVANTES Y/O CREACION DE CENTROS PENITENCIARIOS 
1990 Se emp.eza a general/lar el lénnmo de Centro ce Readaptac~n Social (Cereso), que viene a sust.tuir al 

concepto de pemlenciarla y/o cárcel. Actualmente se CJJlllbinan las concepci-Ones, de acuenio a cada 
entidad federawa 

1991 Pro)faodecreación de CentrosFederakes de Rmaptación Soc1~ (Cefereso) . 
&pedición del Reglamento de los Centros Fe<Jera:es de Readaptación Social 

1993 El Reclusono Prel'enlwo Femenil Sur cierra sus pue~as como pn~n {Jlevenwa y da lugar al Centro de 
ReinserciCn Social. el cual adaptarla a los internos :róxrmos a obtener su libertad a su nueva vida. 

1995 La Unrversrdad Nacional Autónoma de México e.7 coordinación con el lnsltfuto Nacional de Capac1tactón 
Pemtencraria reafrzan el Fnmer Seminario Nacional sobre CapacJtación Penitenciaria. Se concluye como 
objetwo central que ta base fundamental para ta capacitación es log1ar profesionalizar y d~mfH:ar a los 
servidores oübficos de los reclusonos dela Repüt,r.:a Mex1ca.'la 

1997 Prmlecen los proyectos ée construcción de Centros Federa!es de Readaptación SOCJat de Alta Seg,ndad, 
particularmente ante los compromisos del Esta::J i;n materia de seguridad püblica. y como parte de una 
respues:a a los nuevos retos de seguridad nacional en matena de narcotrafico y cnmen organizado 

•• Tbmino releiido uclus1vamen1e a los Centros Feda1le1 d1 Aud1ptación Social de Al!a ~: Ceferuo de Almoloyade.Mm. !.!hito y Celemo de Puente Grande, 
J1lrst11. 
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Anexo4. 

GEOGRAFIA DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN LA REPUBLICA 
MEXICANA 
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ANEX04. 

GEOGRAFJA DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA REPUBLICA MEXICANA 
AotuJscollontos Cl11lrualrua 
1.- Cercso Aguascalmnlcs. 49 - Ccreso de Juórcz 

7.- Cereso T1 uana. 56.- Ccreso Guadalupe v Calvo. 
a • ., ·a California sur 57.- Ccreso Guerrero. 
8 - Cereso La Paz. 56.- Cárcel Munrc1pnl de Dehcias. 

11.- Cárcel Mur11c1pal San Jose del Cabo. G 1 - Cnrcel Mur11c1pal de Cnmarqo. 
C11r11µecflo 62.- C<lrcel l\1umctpal do J1menez 

1-::"'~-':-i'gé':~;~'°':~~~-ic~C'~"'~~C"~::i~~ú•°'·o-,c;'°'·n°'m'°'••°'n,.---------J ~~~-,,~;~c;~,~!~~;c•Pnl de Ocmnpo 

Coo'11u1/ • ., 64 - Heclusonn l'rev<'nl1vo Norteo. 
14 - Ccrcso rorrcon 65- Reclusorro Proven11vo Orocnle. 
15 - Ceteso Snlhlfo 66 - Reclusor10 f>revenhvo .Sur 
16.- Cercso f-'mdras NeQras. 07.- Pen11enc1mi<1 
17.• Cereso Monclova. GB - Cenlro r- crneml de RcadaPl<'.lc1on Socia/. 
18.- Ccrcso 5,,brnas GD - Rccluso110 Preventivo Fernenil 011enlo. 
19- Cercso San Pedro 70.- Hecluso110 Preven11vo Fctncnrl Norte. 
20 - Ccrcso Crudad l\cui\a 71 - Centro Vnroml de E!>hitl10.!i pata la Libertad A. v T. 
21.- Cereoso Fcmonrl SaH1llo. D11rango 
22.- Cercso Pnrr<ts 72 - Cctcso de üuranqo 
Colima 73 - Ccrci.o de Go1nnz 1 •nlac10 
23 - C.:erP.SO Cohrrm 74 - Carcel f.11111tc1p,,I de S.,nll,,QO f>npasnumro. 

~~: ~~:~~~ ~~"~·~,~~c,7,~·~~:~~'ª ~:~ ~ ~~:;~::: ~:;:::::~:;~;~; ::~ '({.~'1~r~.1 ·,~"~'"~
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3f.• l;t!ICSO f~O !J dC B3 • l..:.11 CPI f.1LJ111c1pal de N.1z<1s 
32.· Cercso Mo. 10 de o Domlnauez. G11;u1 • ., ·uato 

33 • ce.eso N 64 ·ce.eso do i 
34.- Ctlrcel t.lu 85.- Ccrcso de .-. twto 
35.- Cereso No 80 - Cnrcel t.lun Cclavn 
30 - Ctlrccl t.1umc•pnl C111la/apa. B7 - Cr!rCSO t1e e Allcndn 
37.- Ceroso No 12 Ya alon. 88- Cc1eso de /r;ipuaro 
38.- Ccrcso No 6 Femenil Tuxlla Gut•Crrez. tl9 - Cerc!;".o de f-'en mno 
39 - Cercso No. 4 Femr:-n1I Tapachula 90 - Ccrcso de Ac3mbaro 
40.· Ctirccl r.1unrc1pal de Ocosmgo 91 • Ccu:-so clr! S;in 1·r.rrpn 
41.- <.;mccl l\1umc•pal de l\1orozinlla. 92.- Carccl t.1unicrpal de Salamanca. 
42 .• Cárcel r.1unic•pa/ de Uoct11/ 93 Cmcr.I t.1ur11c1pa1 de S1lao 
43.- Ctltcel f•1untcrpnl de Vcnus!lano Carranza 94 - Carc'-•I t.lunrc1pal de Dolorns H1d;:ilqo. 
44.- c.;rcc/ t.tumc1p,nl <Jr Copaninl<'I ~5 - C.:uccl l.1umc•pal de San Francrsco del Rmcon. 
45. Corcel r.1umc1p<1/ de Salto de Aqua 96 • Cnrccl l.1umcrpal S<1r1 l l!IS de la Paz. 

,_4_,,G,_-~c"'.;-oc~c~O ,..,.,~o~O'°d"'n". s""-.~m"'c~,~.,~"'"'b~.,.,.,,ú~c'-con~,~c~n-s-ns-.---_,.,0~7~.~C~;,~,c-.-o~r~.1.~.,,~,cc"',P·1I el,... S•1lv;if,r:-11.1 

47.- Co1ccl Mun1cmal dr Chmpa do Corzo. OH - Cmcrf t.1ur11crp,,1 di:? V;:Jllc de Sanl1ano 
48 - Cárcel r.1urnc1pal do S1mo ove/. 99.- Cmcer r.1un1c•Pal de Cortazar 



GEOORAFIA DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA REPUBLICA MEXICANA 
100.- Cárcel Municipal de Moroleón. 152.-Cárcel Distnlal de Colotl;'m. 
101.- C:'uc:cl M11111c1p:ll de U11:u1Qalo. T!>.J.-Co'11cf!I U1slnl01I du l\tolo111Jco el Alto 
102.- Cñrcel Mu111c1pal de Juvcnt1no Rosas. 154.·Cilrcc.I D1st11lal do Arandas. 
103.- Cárcel l\1umcrnal do Yunna. 155.-Carcel D•slnlal de Jalostol1Uán. 
Guorroro 

111.· Cerr:iso de Covuca de Catalan 1G4 -Carccl 01str11al do Mnzarrntr,,. 
112.- Ccreso de~Jarcon. 165 -Cñrccl D1s1niaJ de Encarnacró1l de Diaz. 
113 - Ccrcso do 166 -C~trccl Dislntal de Yahuahca do González Gallo. 
114 - Cnrcso do s L1brns 167.-Co'liccl Dislnlal de /\meca 
115.- Cf)reso de 1GH -C<lrccl 01st11Wl l1u Cocura 
116 - Ccreso do Tcloloaoan 109.-C<Jrccl 01stn1al do M<Jscol<l. 
117.- Ccrcso de Huamu>e111la11 
118.- Cereso do T1>ella de Guerrero 
119- Curcso do lccp01n 
Hidalao 
120 - Cereso do Pac11uca 
121.- Cereso do Tulancingo 

Afóxlco 
170.· Ceroso de Tl.,lnepanlla de Baz. 
171 - Ceroso de Alrnolova de Juarcz. 
172.- Cereso de Ec<Jtepec. 
173 • Ceroso de TC>eCOCO 
174.- Ceroso de Nezahualcovotl Norte. 
175 • Ceroso de Chalco. 
176 - Ccreso dr. cuauhllan. 
177.- Cc1eso de NczahualcovoU Sur. 

125.- Cercso de 178 - Ccrcso de l>eUahunca. 
126 - Cárcel t.llu Aoan. 17tl • Ccrcso de Olumba 
127.- Ceroso l>ermqu1Jpan 180.- Caresa de V<Jllo de l3ravo. 
128.-Ccrcso de Aclopan 181 .- Ccreso de Sullcpec. 
120 ·Cercso de M1>eq111hual:1 1H2 - Crrr.so de Ceri~so Tcn:.ncmqo. 

l-1'°'3"'0--c""-•=•~c=oo~d"'c'"1-ch~uc'-'1~1a~p=.,.~. ~---------ic1 U3 - C•·•··~•u •le 1 c11a11qo del V.tillo 

t 31.-Ccrcso d~ .Jacal;J 164 - c;cieso de 1 omnscal!epcc 
132.-Cárcel Mun1c1pnl de A!olomrco el Grande. 165- Ccrcso do Zumoan¡:¡o. 
133 -Ctuccl Mun•C•flal d ... Z1m.,f)an 18G • Cr.re!>p de .J1lolrpcc 
134 -Córo:::cl Mun1r.1pal de l11'11vuc., 1117 • Ce1eso l::I uro 
135 -Co'lrccl Mun•crpnr de t..1c1z11tan 188 - Ceroso de Le1rnn 
130 -Cñrcel Mun1c1p<ll de Z<lCUaltrpan. Aficl1oac.1n 
137.-Cárccl Mun1c1pal de Tepchuacan de Guerrero. 189 ·Ceroso de Moreha 
J.:Jlisco 100 • Ccreso de Uruap<Jn 
138.-Core!:.o de Puente Grande. 191 • Ccrcso de t.111 Cumbres 
139.-Rcclusouo Prcvrnhvo Puenre Grande 192 • Hnr.lusono Provf"nt1vo do l\patzmoan 
140.-Carccl 01st11lal du Puerto Vnllatta 193 ·Reclusorio Pre11onl1vo de Li'lzaro Cnrdenas. 
141.-Ccreso Femenil de Puente Grande. 104 • Rcclusor10 Prevenuvo de Zamora 
142.-Cárcel D1slrilal de Chapa1a 195 • Rcclusono Preventivo do Z1tacuaro. 

143.-Ctuccll''·~•l~d~e~C~n~•d~•~d'2Gi!!uz!!m~•nC:=====~•~DG~-J~<e~c~ou~c~o•~oo~P~•~•$.ve~n*lov~o~d~e~A~•~oo~:;;-:;======1 
~:;:~~=~~=: r!nt~~~~-o-t~~~~~~·;~d-e-,-,o-,e-n-o-. -----~;.;,-~6•7 -~ ~~,~~~7:~~·~~~;~:~~~='';~:~~~~~~:::~~~~"':-.,~,-'~=;;'"<~>"~~=~,~';,~. ------i 
146.-Cárcel de Ocotla11. 199 • Reclusono Pre .. ·enhvo de .J1Qudpan 
147.-Ctircel ~d~o-.T~e~po_,h..,,Uo~n-d_e_t~•-o•-e•-o-s -----r,,2.;,-00•.--,~,.~c7tu~s~o,-oo-l~,,-.-•• - .. "'-,,.-o-d"e~T'o~c-••~nb-a-,o-.------i 

~=~·:~~:~~: -"~"~é;~O!!~h"',~:"'~z"'11;~'"•~'--d7e-G~o~,-d,-on-o~---+'o;'"'~~~-'-:-:~::'-'~~'O':~c::~"'~~co;~'-:~cc,;-":'-'~~"'::"'-:::"~'-'~~~'-i~'-'~,e;~7-~:~~'i'~:'ó~------1 
150.-Córccl 11;11 de La Uarca. 203 - Hcclusouo P1cvcn11110 de HidatQo 
151.-Cárcel 1str1tal de Teqwta. 204.- Reclusorio Prevcn!rvo de Zacapu 



GEOGRAFIA DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS OE LA REPUBLICA MEXICANA 

-

10 Preventivo de Sahuavo. 257 - Cárcel Repronal de Santo Oom1nQo Tehuantepec. 
10 Pravonllvo da Puruánd1ro. 258 - Carcel Req1onal de San Pedro Pochulla 
10 Prevenhvo de Huctamo. 25U - Cnrcel l\Tun1c1pal do Mallos Romero. 

10 PrC!vcnllvo do Ar1eaqa. 260 - Carcel Orstn1<1/ de Snnl1<HJ0'-'J'-'a"'m"'ol'°'1e,,p°"ec"'-.-----l 
209 - Recluso110 Prevenhvo do~ 261 - Cnrcel 
210.- Reclusorio Preven11vo do 262.- Ctlrcel 
211.- Reclusorio Pre\/'cnlNo do comnn. 263.- Carcel 
212.· Heclusorro Prevc11l1\/'o dt~ unto. 2G4. C,-ucel 
More/os 
213.· Cere~o de Cuernnvac.,. 
214 - Ctuccl Ur'..l"!Lll de Cu<1ulla. 
215.- Ci'.lrccl Drslr1!<1I de Jo ulln 
216 -C.:ircel Ursfr1l<:1I de Jonncatcpcc 
217.- Ctlrcel Ol!'.tr11a1 dn Pucntn de /:><tia. 
218 - Cárcel LJ15!111a1 du Tetccala 
219 - Gran a Los L;iq;:n105 

2G5 - Cárcel 
26G - c;<lrC.:>l 

268.- C<:1rce/ 
2G!) - Cnrcel 
270 - c.,rccr LJ15fr¡l;1 de 

2i1 - C<1rc<:>I Heo•nnal S 
272 - Cmcel Dostutnl de 

orlino Ola~. 
res MaoOn. 

220.- Carcel D1strrtaJ do Xoct11tepcc 
221 - CilrCel ü1strrtal de Ynute11ec 

273 - Cnrcnl 0151111.,1 rle 
274 - C;uccl 01slrrtnl d(' 

us lnhuaca. 
Elnuhsta Curcalttln 

222.- Ccreso de N;:1ya11t 2 7G - C.:ucd ü1slr1t;1I llt"> Asunc1011 Nochr:><ll;:ln. 
223 - Cnrcel Mumc1pat dn San!1nqo l:><clllntl<l 277 - Ca1ccl U1slnl<il d~ Laactutn 
224 - Ctlrcel r.111mc1Dal del li:><pan 278 • Carcrl D1SIF1!.-.I de Sol.'l r1e Vem1 
22~ - Carcel r.1umc1pal do Uahla de üanderas. 27D • Cmccl O de San Pedro V San Pablo Teposcolula. 
226.- Carcel f..tunlcmal de Acaponela 280 - c.ucel D1sln!nl <.f'} Sar1 tdelon~o Villa AUa. 
227.- Carccl r.1u111c1pnl de Compostela. 281 • Cmcr)I U1sl1Jló1I di:-, l:><llm1 dn Ju.:uez. 
228 • C;'ucr.I t.1u111c111.,1 de Snn Ul;1s 2H2 • Carccl U1!:!1Jfill dn Sar1 c;nrros Ynutepcc 
229.· c.;rc.:-,1 t.1U!11ClfJi11 tic '""'",del R10 Puc<bl.1 
230.- C.:irccl Mur11c1pal de 1 ecu.:iJ;:i :<"03 - c._•1cso dc PuelJl,1 
231.· Cnrccl Mumcip;il de Jalól ~8"1 - Cr1 .. so de ff'.'t1unc;m 
232 • CtlfCCI l\1urnc1p<1I do Al1uac:ill;in ~U!°'> - C<!l<!SO d+~ 1 llJ;!Ctunanqo 

"2°"3~3--~c~ .. ~,c-""'"~,,-uo-.,c-.oo~;~>l-d•-,°'l<-u~.,---------t21l6 - c;._.,cr,o ¡Jr, San f-'c,tro Chc-lura 

234 • Cau:;el Mu111c1p'1l de S.u1ta t.1nria del Oro 287 • Cnrc<:>I t.1umctpal de X1colC"pCC 
235.- Caree! Mun1c1p:it da H11a¡1corr 28!1 - Cmcel MLllllcopal Ue L.,c<ltlan 
23i:i ·Cárcel t.111mcr11:1I clo lü1!'.,111orouJ.1 ~llU - C;irr.o•I r,t.1111c1p,,J <1<~ l 1•711Jtl;111 
237 - Coirr.'11 lJl11111c1¡>:il rlo~ A111aJl,111 llc C;111a':i ~L•U - C.ucl'I r.lu1uc1p,ll <!!' 1 hl!'jOl.•111flO 
236 - Cmccl tJlu111c1p<1I de ~I tlay;:ar. 201. Cttrcel f.111rnr.1p,,I de C1ud'1d ~erct;-111 
230.- Carcel MlJ111c1p<:1J d,... Xal1r.co 292 - C.irc::el r.1un1c1nnl r1o 1 cc;::imnch.-ilco 
240 • Carccl t.1u111c1pnJ de ln Yescn ~!)3 - Caree! t.1u111c1pal de lzucar de M<llilmoros. 
241.- Córcel f,!u111c1paJ dC S.:in Pedro lLl!JUlllllas 294 - Có'lrc::el t.lun1crp<1I de flntlauc¡uolcpec 

Nuovo Loon 295 • Caicet t.1umcrpal de. 
242.- Cercso de r.1on1e11cv 29ü - carn:t r.1ur11c,pal de !~•1~'"§~~~~~3 

~2~4~3~.-~C~c~•e~•~o~d~e~A~po~d~o~c·~º~----------+=2~0~7_-~C~n•~c·~·•~:.~\u~"~'º~'P~ª~'"~" o 
~2~4~4~.-~C~•~·c~c~lf"'."~""~'º~'"~º~'~"u~·~G~u·~º"=º~'"~"~"--~----<~2~!18"--~C"'.o~•c~c~lf"'.1'~"~""~-·•~'"~'~"" 
245.- Ctucc/ Mumc1pnl de San Nico!as de los Garza 299 -- Cmcel r.1urnr..1p.:il d" e e a deOcnrnpo 
246 • Ctucc/ Murucrp.:JI do! t.tonlcmorcJos. 300- C:'lrcnl f,tunic1n.,I do ·r..,pe:><1 dC Hodrique~. 
247.- C<lrcel Mumcrpal de Lm:ucs 301 - Cmcel r.tu111c1p:l1 rJe L1tJrcs 

>'2;.c4C'B_-~C~O~•c~e~lfoc·'~"º~'c~"~'º~' ~""~"~ºc~l~o•~A~•~•o~yo~.------l 302 - Cmc ... 1 r.1umr:1pa! do T ecnh dQ l lerrr.ra 
249 • Cnrcr.I t.1umc1paJ de> Cade1cyla de J1mcnez 30.J - Cnre<>/ r.1urHCJpal de ClllaUl!a 
250.- C<'trcel r.tunicmal t.Jc V1lla!darna ~o.i - Carccl r.·.urucipal de Chrc¡n;:ihuapan 
251.- Cnrcel Munrc1p.1l de Gah:.•.,n;:i 
252 • Cárcel t.1unrc1p<1I de Cciralvo 
2~3 - carccl r.1un•c1p:ll de Chma 30G - Cercso de. ::;;u1 Ju.:111 del Hio 
254 - cnrcel Mun1crpal de Garzn Garc1a 307 - Cc1r~o do Jalpan de Serra 
o:ur;:ica 308 - C<:1tC(.•l r.1urHC>pat de Cndereytn 
255 • Pcnr1enc1arla de U;,,.i'lca da Ju.°'rez 30!) - c.,rcel r.tun1c1i>;il de .-'\rncnlco 
25G.- Clllrcel R.,QIOllOI de San Junri Bi!Ull!>llll ÍU•lcpec 310- c.trccl r.1u111c1pnl de loh111ari. 
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GEOGRAFIA DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA REPUBLICA MEXICANA 
Quintan• Roo 
311.- Cereso de Chcturnal. 
312.- Cl'ttcel Murnc•p;tl de Cancun. 

-

1c1pa/ de Cozumel. 
ic10al de Fcl1oc Carrrllo Puerto. 

316.- Cárcel Mun1c1pal do Ciudad Valles. 
317.- Cttrcel Municipal Ciudad Sanros. 
318.- Cárcel Murnc1pa1 de Tamnzunchale. 
319.- carccl Hr.q1onal de MatchuaJa. 
320.- Cárcel Murnc1pa/ de Hlo Verde. 
321.- Cárcel Murncrpa/ de Sanla Maria del Rlo. 
322 .- Cárcel Mun1c1pal de Guadalctizar. 
323.- Cárcel Munrc1p;l1 de Cardcnas 
324.- Cércel r.1un1cmar de Ciudad del Malz. 
325.- Córcel t.Tumc1pa/ de Venado. 
320 - Cárcel Munrc::1pal de r.latchunla 

328.- Ctucc/ Muruc1pal da Ccrnlos 
Sina/o;;, 
329 - Ccreso de Cul1aci'ln 
330.- Ceroso de Mn;za1Jó11 
331 - Ceroso de los Mochrs. 
332.- Cárcel Munrc1pal do Guasave 
333 - Cárcel Municipal do El Fuerte. 
334.- carcol t.1un1c1pal do Guamuch1/ 
335.- C<llrccl f\.Tun1c1pal do Srnaloa de Lcvva. 
336.- Cárcel Munrc1pal dO El ROSilflO 
337.- Cárcel t-.Tu111cmal do Chorll". 
336 - Cárcel r.1umc1pu/ de Navolato 
339 - Ca1ccl t.1un1c1pal de Escwnnpa. 
340 - Cá1ccl Mu11rc1p<1I de E/ola 
341.- Cnrccl t.t1un1crn<1I de Concordia 

343 - Córccl tw'lun1c1pal de San l11nac:10 
- Cárcel Munrc1pal de t.,ocofllO 
- carccl Munrcrp,,I de Bad1rnQua10 
- C¡'Uccl Munrc1pal de Cosala. 

347.- c.;;creso de Hcrn1os1llo. 
346.• Ceroso dP C1ud;1d Obrcqon. 
349 - Ccrcsu d· · /Jon;ilcs 
350.- Ceroso de S;in Luis R10 Colorado. 

Tabasco 
361 - Cerc!\o de V1U;:ihermosni 
362 - Cereso de Hu1manoulllo. 
363.- Ceroso do ComalcaJco. 
364 - Cereso de Cardenas. 
36.5.· Cereso do T enos1que 
366.- Carcel Murnc1pal de Macuspana. 
367 - Cárcel r.1umc1pal de cunduacán. 
368 - Carc::el Mumc::rpa/ do Cenira. 
369.- Córcel Munrc1p<1I de Tlac::ola/pa. 
370.- C.arccl t.Tl1111c1pal de 1 eaoa 
371.- Córccl Mumc1pal de Bal;incán. 
372.- Carceol Munrcrpa/ do Jalpa. 
373 - Caree/ Munrc1pal de Jalapa. 
374 - Caree/ r.1unrc1pal do Villa la Venia. 
375 - C<'.lrc::cl r,1un1c1pal de Par,,iso. 

377.- Carcel Mun1c1p<1/ do Jonura. 
378 - Ctlrcel r.1unrc1pal de Ern1J1,,no Zapata. 
Tan1aulipas 
379.- Ceroso do Rcvnosa 
~80 - Ccrcso de Nuevo Larcdo 1. 
381 - Ccrcso de t.1atarnoros 2 
382.- Cc1cso de Crudad V1c1orm 
383- Ceresod!? Matamoros 1. 
304 - Ccreso de T arnp1co 
395 - Ccr!?so de Ciudad tw1adcro. 
31:16 - Ccreso de t.11gueol Alemán. 
367.- Ccreso de Ciudad Manle 
::rna - Ccrcso de Nuevo Larcdo 2. 
31:19 - CcHcso de 1 ura 
3DO - Gran .'.l Al>1cnn do H S 
391 - CcrQsO do X1cotcncnll. 
TlaJtc:at."1 

393 - Cctcso de Apr,.aco 

394.- Ceroso do Pcrotc 
395 - Rcclusono Rer¡1onnl de Coatzacoalcos. 
396.- Ceroso do Vcracruz. 
397 - Ccrt~so de Xalan<J 
398. Ce11.~so du Tuxpan 
3tl~I - Hcclusorio Hcq1onal dc Cos<Jrnaloaoan. 

359.- Cárcel t.t1un1cipal de A/amos. 409.- Hec:Jusouo Hcq1onnt de r anlo uca 
360- Cércel Mumc1pal de Pueno Pei'lasco. 410.- Rcclus10110 Rco1ona1 do Huatusco 
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~:~~~~~::~=~=~~~~.~·~~;:~~~=~=~mº,~'~=~=~:~~==~~~~n~~~-;:'~lf~~c~.~~~~~-t~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1:. · 
413.- Reclusorio Regional de Chrcontcpec. 
414.- Reclusorio Regional de Ozuluama do t~ascareoas. .. 
415.- Reclusorio Regional de Huavacoco!la. 
Yucatán 
416.- Cereso de Menda 
417 .- Ccreso de Tekax. 
418.- Cereso de Valladolid. 

420.- Ccrcso de Fresnillo 
421.- Cereso de Sombrore1e 
422.- Cárcel Dtslutal de O ocallcntc. 
4;;?3 - Cárcel D1slr11.:tl dr. .Jr.rcz 
424.- Cárcel 01sl11tal de Rio Grande. 
425.- Córcel D1s1t11al de .Jalpa. 
426.- Cárcel D1stnral de Valparaiso. 
427.- Cárcel 01slr1tal de Pinos. 
428.- Cárcel 1slrtlal do llaltonanoo de Sanchoz f~ornán 
429 - Ctucel D1str11al de V1llanueva. 
430.- Cárcel 01slntal de§. 
431.- Cárcel Orstrilal do 

:;;:~ ~:;~:: g;~::::~: :: '='>.B3,,º~·I!·.,º~'~º=·_=;_=_=_=_=_=_=_:¡:+-=-=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=:c..=_=;_··=""=-=...:.=:""=-=_=""·ss ·ssssss3 
434.- Cárcel D1stnlal de Nochrstlan do Me la. 
435 - Carcel Orslritnl do Teul de Gonzálcz Gallo. 
436.- Cárcel D1str11al de Loreto 
Centros da orden fadoral 
A. Colonia Penal Federal Islas Marías. 
O. Cofercso de Pucnto Grande 
C. Cclcreso 1 de Almolo a de .Juárcz 



CENTRO 

1. Apatzingán, Michoacán. 
2. ~laya. Guanajua\o. 
3. Coatzacoalcos, Veracruz. 
4. Colima, Colima. 
5. Chilapa. Guerrero. 
6. Chilpancingo. Guerrero. 
1. la Paz. Baja Calrtomia. 
8. Manzanillo. Colima. 
9. Mérida, Yucalán. 
10. Pachuca, Hidalgo. 
11. Parras, Coahuila. 
12. Patzcuaro Michoacan. 
1'.l. Pénjamo, Guanajua\o. 
14. Puebla, Puebla. 
15. San Pedro. Coahui\a. 
16. Tecomán. Colima. 
17. Torreón, Coahui\a. 
18. Tulancíngo, Hidalgo. 
19. Tuxtla Gu\iérrez. Chiapas. 
20. Uruapan, Michoacán. 

ANEXOS. 
SOBREPOBLACION 

NO 10% 4 6% 4 S'lo 5 5% 7 6% , 00% , 10% , 47% 
HUSO 

;+~ili 
:.-:<;; 

(i~,\l'fo: 
¡,;::e·¡.• 

:,.,-; 
,¡,,¡¡.: 

¡-.-:-:;-,-., 

1~1~ 
:;:;;, 

1 

:. 

_, .:· 

"''' .·,:;e{ 
1:::c-•\: 

.~~~~',"~"' 
;m 

,!;\::.: 

fuente: Aspectos Reales de los C!l!\\ros de Beclusi6n en Mhjco. 
CNDH. 1993. 
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ANEXO&. 
SEPARACION ENTRE PROCESADOS Y SENTENCIADOS, HOMBRES Y MUJERES, Y CLASIFICACION CUNICO.CRIMINOLOGICA 

CENTRO 

1. Apattmgán. M1choacan. 
2. Celaya, Guana¡ualo. 
3. Coattacoalcos. Veracruz. 
4 Colima. Colima 
5. Ch1lapa,Guerrero. 
6. Ch1ipanc1ngo.Guerrero 
7 La Paz. Baja Cal1forma 
6 Manzamllo, Colima. 
9 Mérida. Yucalan. 
10. Pachuca. Hidalgo. 
11 Parras. Coahuila. 
12. Pátzcuaro M1choacan 
13 Pén)arr!O,Guana¡ua:o 
14 Pueola.Puebla 
15. San Pedro, Coahwla 
16 T ecoman. Colima 
17. Torreón. Coahu1la 
16 Tulancmao.H1dalgo 
19. T udla Gu~érrez. Chiapas. 
20. Uruapan. Michoacan. 

1 No hay instalaciones apropiadas para mujeres. 
1 Unicamente para procesados. 
• No hay instalaciones exclusivas para mujeres. 

INDICIADOS 

NO 
SI 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
SI 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

PROCESADOS Y HOMBRES Y CLASIFICACION 
SENTENCIADOS MUJERES CLIN • .CRIM.43% 

NO SI NO 
NO SI NO 
NO SI NO 
NO SI SI 
NO SI NO 
NO SI NO 
NO SI SI 
SI' NO' NO 
NO SI SI 
NO SI SI 
NO SI NO 
NO NO NO 
NO SI NO 
NO SI SI 
NO SI SI 
NO NO' NO 
NO NO SI 
NO SI NO 
NO SI NO 
NO SI NO 

Fuenle: Aspectos Reales de fos Cen1ro1 de Rec!usj6n en Mhjco, 
CNDH. 1993. 



CENTRO 
1. Apatzingán, Michoacán. 
2. Celaya, Guanajuato. 
3. Coatzacoalcos, Veracruz. 
4. Colima, Colima. 
5. Chilapa, Guerrero. 
6. Chilpancingo, Guerrero. 
7. La Paz. Baja California. 
8. Manzanillo, Colima. 
9. Menda. Yucatán. 
10. Pachuca, Hidalgo. 
11. Parras. Coahuila. 
12. Palzcuaro Michoaciin. 
13. Pénjamo. Guanajuato. 
14. Puebla, Puebla. 
15. San Pedro, Coahuila. 
16. Tecomán, Colima. 
17. Torreón, Coahuila. 
18. Tulancingo, Hidalgo. 
19. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
20. Uruapan, Michoacán. 

ANEX07 

REGLAMENTO INTERNO 

EXISTE LO CONOCEN LOS INTERNOS 
NO 
NO 
NO 
SI NO 
SI NO 
SI SI 
SI NO 
SI SI 
SI NO 
NO 
NO 
NO ·.e 

SI SI 
SI NO 
NO .· 

SI NO 
NO 
NO 
SI NO 
SI NO 

Fuente: Asoectos Reales de los Centros de Reclusión en México. 
CNOH. 1993. 



ANEXOS. 

CONSEJO TECNICO INTERDISCIPUNARIO 

CENTRO EXISTE 
1. Apatzingán. Michoacán. NO 
2. Celaya. Guanajuato. SI 
3. Coatzacoalcos, Veracruz. SI 
4. Colima, Colima. SI 
5. Chilapa, Guerrero. NO 
6. Chilpancingo. Guerrero. SI 
7. La Paz. Baja Callornia. SI 
8. Manzanillo. Colima. NO 
9. Mérida, Yucalán. SI 
10. Pachuca. Hidalgo. SI 
11. Parras, Coahuila. NO 
12. Pátzcuaro Michoacán. NO ' 

13. Pénjamo, Guanajuato. NO 
14. Puebla, Puebla. SI 
15. San Pedro, Coahuila. SI 
16. Tecomán, Colima. NO 
17. Torreón, Coahuila. SI 
18. T ulancingo, Hidalgo. SI 
19. T uxtla Gutiérrez, Chiapas. SI 
20. Uruapan, Michoacán. SI 

Fuente: Aspectos Reales de los Centros de Reclusj6n en Mhjco, 
CNDH. 1993. 



CENTRO N'aparentes 
enfermos 
mentales 

1. Apatzmo.an,Mrchoacan. No hay 
2 Celaya,Guanajualo. Nohav 
J. Coatzacoalcos, Veracruz. 4 
4. Colima. Colima JO 
5 Ch1!apa.Guerrero. No hay 
6. Ch1loancmgo.Guerrero. 1 
7 laPaz.Ba¡aCallfomra. J 
8. t.1anzanillo.Co!1ma. J 
9 f.lenda. Yucalan. 70 
10 Pachuca.Hidalqo 3 
11 Parras.Caahu1!a No hay 

12 Patzcuaror.t1choacan 3 
13 Pén¡amo.Guana¡uato No hay 
14 Puebla.Puebla 13 
15. SanPedro.Coahu1!a. 3 
16 Tecoman.Cohma. 13 
17. Torreon.CoahUlla. 7 
18. Tulancmgo.HJdalao. 1 
19 Tu~!la Gut1érrez. Chiapas. 3 
20. Uruapan.Mdloac3n. 8 

ANEX09. 
AREA DE PSIQUIAlRIA 

Conviven con la 
población 

Si 
Si 

SI 
Si 
SI 
Si 
No 

SI 

Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 

Reciben tratamiento N9depsiqul.1tras Reciben apoyo 
espetfallzado adscritos al ex~mo 

centro 

No No hay No 
SI 1 No 

No No hay No 
Si 2 SI 
No No hay No 
SI 2 SI 
SI 1 SI 

No No hay No 

Si 2 SI 
No No hay No 
No No hay No 
SI 1 No 
Si No hay No 
No Nohav No 
No No hay No 

Fuente: A$MWls Ruin de IQs Centros de Btclusión en tMllcq, 
CNDH.1993. 



CENTRO 

1. Apatzmg:m. l.\ltl\oacan. 
2. C~aya. Guana1uato. 
3. Coal2ato~cos. Veratf\lt. 
4 Cohma, Coluna. 
5. Ch1lapa. Guerrero 
6. Ch1\pano11<JO. Guerrero. 
7. la Paz. Ba1a Cal1lorma 
8 Manzamilo, Col11na 
9 Mérida, Yucalán. 
\O Pilthuca. H~algo 
11. Parras. C-03hu1la 
12 Pátzcuaro Michoacan 
1l. Pén¡amo. Guana¡ua\a. 
14. Puebla. Puebla. 
15. San Pedro, Coahuila 
16. 1ecomán. Col11na 
17. Torreón. Coanuila. 
18. Tulancinqo, H~alqo. 
19. Tu>\\a Gu!Jérret. Chiaoas. 
20. Uruapan. M1choa~n. 

ANEX010. 
AREAS LABORALES 

· Haylalletts 
Ofllanizados 
po1' el centro 

No 
SI 
No 
Si 
SI 
SI 
SI 
No 
SI 
SI 
Si 
SI 
No 
SI 
SI 
No 
SI 
Si 
No 
Si 

Porcentaje de Hay con!Jol Se paga uso de 
Internos que no dedias maquinaria 

llabajan laborados 
100 No No 
79 SI No 
72 No No 
eo Si No 
36 SI No 
12 Si No 
85 No SI 
100 No No 
72 SI No 
59 Si No 
B SI No 
8(1 No No 
70 No No 
81 SI No 
68 SI No 
81 No Na 
52 SI No 
20 SI No 
80 No No 
63 No No 

futnte: Asuetos Rea!n de 1g, c,nqgi de fkc(ysjón en Mbjcg, 
CNDM.1993. 
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1 CEN1RO 

\. A~. ll<hoaton. 
l Celava.Guana¡uato. 
l. Coatzat1Jalcos.Veracrui. 
4. cm .. ce1mo. 
5. Ctulapa.Guertero. 
6. CtulpancilOo. Guertero. 
1. LaP<t.IJal'Ca\!olw.a 
6 Manzandlo.Colima. 
9 Menda.Yucalán 
\~ P""""'.ll>ll"lO 
\1 Patras.Coatnula 
12. PátzcuaroM1thoacán 
\l. P<~1.\\\0.0oaWMll.O. 
\4 Puebla.Puebla 
15 San Peoro. Coatlulla 
\6 t"""'".Cohm» 
17. Torreón, Coahwla 
18 Tui""""'O.H!ihloo. 
19. \u1\\11Gd1ltnt2. C~r.wM. 
20 Uruapan,Md1oacan. 

AliEIOlt 
i..<:'tMlll<OES EOIJCAW..S 

Se irnp>rten en el ! 11 abelización P delrrtemosque Alf rimaria Secundaria Preparatoria Otros 
centro RGaslsten 

Si Sl 
Si 8J 
Si 5J 
Si 9 
Si l6 
Si 92 
Si )1 

No 100 
Si 00 
SI \¡, 

No 57 
Si ll 
l\o. \00 
Si 60 
Si 84 
No 8Q 
Si 4) 

Si 1\ 
SI 89 

1 SI 9J 

Si Si Si No No 
Si Si Si No No 
Si Si Si Si Si 
SI SI SI tm SI 
Si Si Si NO No 
No Si No No No 
Si Si Si No No 
110 No No No No 
Si Sí No No No 
Si Si 111> SI No 
No Sí No No No 
No Si No No No 
No No No No No 
Si Si SI Si No 
No Si No No No 
Si Si No No No 
Si Si Si Si Si 
No Si No No No 
No Si Si 111> No 
Si Si Si No No 

Fuente: Aspee!® Bnlu de IM Cen!ros de B!clu$j9n en Mbko, 
CN\lff. 199J. 
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