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La readaptacidn social en los centros de reciusion del Distrito Federal 

A1 ingresar a la Facultad de Psicologfa, despues de cursar el C. C. H., donde todos 
mis profesores pertenecian a la generaci6n del '68, imagine que logran'a en poco 
tiempo adueiiarme de todo el conocimiento producido en el campo del conductismo, 
a pesar de que percibi algunas contradicciones entre l a  teoria y la prktica, mismas 
que atribui a un presunto desconocimiento de la obra de B. F. Skinner; sin embargo 
durante el primer semestre tuve un encuentro estremecedor: mi maestra en la 
materia de Teonas y Sistemas en Psicologfa se llamaba Frida Saal (nunca pude 
decirle Talila) y con la serenidad y precisi6n que siempre la caracterizamn cuestion6 
el del sistema positivo en el que estaba soportado el anslisis experimental de la 
conducts; simultheamente pmpuso la  alternativa te6rica de la Psicologfa que me 
permitiria articularla con el Materialism0 Hist6rico; sustentable en mi realidad 
inmediata y un concepto de hombre m4s amplio, universal, histhrico, creible: el 
Psicoanfdisis. 

Casi a1 inicio mi actividad profesional tuve la oportunidad de ingresar como 
psic6logo al sistema de Reclusorios del Distrito Federal, para ser m4s exactos al 
Reclusorio Preventivo Oriente; lugar en el que me percat4 de las carencias, 
extorsiones, vejaciones y humillaciones a que eran sometidos 10s internos por el 
mem hecho de llegar a esta instituci611, pem dentro de este sistema existen hombres 
y mujeres interesados en modificar esta situaci6n y tuve a1 fortuna de aprender 10s 
mdimentos del oficio de penitenciarista con el Doctor Carlos Tornero Diaz, quien 
ocho aiios despu6s me facilitaria el acceso a la Comisi6n Nacional de Derechos 
Humanos, donde el Doctor Luis de la Barreda Sol6rzan0, convencido de la necesidad 
de un trabajo multidisciplinario en la defensa de 10s derechos humanos de las 
personas privadas de su libertad integr6 a su equipo de trabajo no 9610 abogados, 
t ambib  soci6logos, crimin6logos, trabajadores sociales, pedagogos, educadores, 
m6dicos, psic6logos y hasta iveterinarios!. 

Con la experiencia acumulada en 1998 fui invitado a hacerme cargo de la defensa de 
10s derechos humanos en el sistema de reclusorios del Distrito Federal, donde fui el 
primer titular con formaci6n diferente a la de abogado; ahi, adem4s de hacerme 
cargo de tutelar 10s derechos de 10s detenidos, de atender las quejas de 10s 
familiares de 10s mismos, hice el seguimiento y di soluci6n a varios puntos 
pendientes de atenci6n de las diferentes Recomendaciones emitidas hasta ese 
momento por 1as Comisiones de Derechos Humanos tanto' Nacional como del 
Distrito Federal, y diseiie, ope& coordine el pmgrama de S u p e ~ s o r e s  de Aduanas 
para brindar apoyo y protecci6n a 10s familiares de 10s internos a su ingreso a las 
instituciones de reclusi6n. 

himismo la experiencia obtenida a raiz de las visitas a diferentes centros de 
reclusi6n en la RepGblica Mexicans, permiti6 sensibilizarse ante la deficiencia o 



Ltl rcall:1ptnui6n social on los ccntros de rcclusidn clel Distrito Frderal 

definitiva ausencia de actividades educativas que enfrentan la poblaci6n intema por 
un lado, y la falta de apoyos tbcnicos y presupuestales que padecen las autoridades 
y personal tbcnico por el otro. Esto orill6, a un equipo de visitadores penitenciarios, 
a cuestionar la validez del ofrecimiento que hace el sistema penitenciario sobre la 
readaptaci6n social, ante una realidad patbticamente adversa. 

Diversos personajes han intentado analizar la inviabilidad de la readaptaci6n social 
en el sistema penitenciario. En un anhelo por que esta sea una realidad en 10s 
centms de reclusi6n, aportamos esfuenos en la defensa de 10s Derechos Humanos 
de la poblaci6n reclusa. Siempre desde la perspectiva de que no todo lo que hacen 
las autoridades penitenciarim es violatorio de estos derechos, ni todo lo que quejan 
10s internos es verdad. 

Mientras tanto, se enfrenta la  propuesta de ley sobre la readaptaci6n social de 10s 
recluaos, cuya piedra de toque es la operaci6n tbcnica - profesional dentm de 10s 
centros de reclusi6n y esto es, en primera instancia, responsabilidad de las 
autoridades de gobiemo, que han aceptado esta tarea, desde las secretarias de 
Gobierno, Federal y de las entidades federativas, hasta las de 10s mismos centros de 
recluai6n donde opera dicho equipo tbcnico, y seguido de la aceptaci6n y 
colaboraci6n de 10s internos, que es el componente m4s importante. 

hi, supervisando, atendiendo quejas y proyectando Recomendaciones, me vi 
obligado a analizar meticulosamente, conforme a lo justo y lo legal, las condiciones 
en las cu4les vive la poblaci6n penitenciaria. De ese modo, aport& un "grano de 
arena", para que el respeto a 10s Derechos Humanos y la readaptaci6n social, campo 
privilegiado de adividad del psic6log0, sean realidad en 10s centros de reclusi6n en 
nuestro pais, y con ello apuntar hacia la conquista del anhelado Estado de Derecho, 
que es una demanda nacional. 



La readaetacion social en 10s centros de reclusion del Distrito Federal 

La politica penitenciaria en nuestro pais se encuentra iduenciada y determinada 
por las propuestas y documentos emanados de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas (0.  N. U.); en las cuales se destaca que el trato y el tratamiento de las 
personas privadas de su libertad deberd fundarse en: 

Respeto a su dignidad. 
No discriminacibn. 
Respeto a la cultura y creencias religiosas. 
Goce de 10s Derechos Humanos y las libertades fundamentales consagrados en 10s 
instmmentos de las Naciones Unidas 
Participaci6n en actividades culturales, y educativas 
Restricci6n o abolir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanci6n 
disciplinaria . Actividades laborales remuneradas y ritiles 
Acceso a 10s s e ~ c i o s  de salud . Crear condiciones favorables para la reincorporaci6n del ex recluso a la sotiedad' 

Por su parte en la legislaci6n nacional se ha observado en La Constituci6n Politica 
de 10s Estados U n i ' s  Mericanos la cud establece en su articulo 18 que la 
readaptaci6n social de sentenciados se logrard con base a la Educaci6n, el Trabajo y 
la Capacitaci611, en consecuencia, la Luy que Establece las Normas Minimas sobre 
Readaptaci6n social de Sentenciadm en su articulo segundo sefiala que: 

El sistema penal se organizard sobre la base del trabajo, la capacitaci6n 
para el rnisrno y la educacidn como rnedios para la  readaptacidn social del 
delincuente. 

Destacan en Mkxico el trabajo y la educaci6n como forma privilegiada para la 
readaptaci6n social en este trabajo se a n a l i z d  la efectividad de las acciones 
orientadas a brindar s e ~ c i o s  educativos a la poblaci6n interna del Dislrito Federal 

Es por eso que la presente investigaci6n determinard si en 10s centros de reclusi6n 
del Distrito Federal se cumple con brindar servicios de educaci6n para las personas 
privadas de su libertad; tal y como lo establecen 10s ordenamientos nacionales e 
internacionales en la materia. 

Mediante el an&sis del nivel acadkmico y su acceso a 10s servicios educativos en 
una muestra de apmximadamente el 10 % de la poblaci6n de cada establecimiento, 

CPrincipios Bhicos para el Tratarniento de 10s Recluses; ONU, 1990) 
I 
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se determinar4 si 10s objetivos en materia de educaci6n. del proceso de readaptaci6n 
social se logran en el Distrito Federal. 

Por otra parte la reclusi6n es un tema poco abordado en 10s trabajos de 
investigaci611, el mds destacado es el de Benjamin Dominguez (Notas sobre 
Procedimientos pam Realizacidn de Tratamientos de Modificacidn Conductual en 
Grupos. MBxico,1979, U.N.A.M.), con la Gcnica de economia de fichas. 
Recientemente: Josefina Oseguera Parra:(Desarrollo de Actitudes y Conductas en 
Grupos de Interns del Centrw de Reinsercidn Social del Distrito Federal UNAM 
1993); mediante t6cnicas grupales se establecen cambios en la actitud y conductas 
de internos que han obtenido un beneficio de libertad anticipada; Irma Lilia Alarc6n 
Ruiz (Personalidad Psicopdtica en Znternos de ReclusorMs del Distrito Federal 
UNAM 1995) hace una evaluacidn sobre 10s rasgos psicop4ticos de personalidad en 
un grupo de internos del Reclusorio Preventivo Oriente del Distrito Federal, 
Antonio Torres Rodriguez (Legislacidn y proceso de institucionaluaci6n UAM 1990) 
hace un anslisis crftico del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n 
Social del Distrito Federal, y Patricia Casanova (Delincuencia: Desviacidn o 
Znvencidn Social UAM 1989) critica al tratamiento que reciben 10s menores de edad 
internos en la Escuela para Menores Infractores con Problemas de Aprendizaje 
(EMIPA) de la Secretaria de Gobernaci6n. 

La hip6tesis de esta investigaci6n propone que, en primera instancia, el equipo 
t6cnico interdisciplinario, que opera en 10s centros de reclusi6n, dispone de la 
normatividad, que lo respalda para promover y hacer efectivo el proceso de 
readaptaci6n social de 10s internos. Para la operatividad de este proceso se requiere 
de la unificaci6n y coordinaci6n de 10s diferentes niveles que componen la autoridad 
penitenciaria: directivos, t6cnicos, de seguridad y custodia. Una vez en marcha este 
proceso, ser4 fundamental el apoyo presupuestal, asi como la participaci6n activa de 
organismos pliblicos y privados, en apoyo a las acciones del proceso de readaptaci6n 
social de 10s reclusos, en 10s centros penitenciarios y en la ulterior vida en libertad. 

Es de gran importancia cumplir con las propuestas de la readaptaci6n social toda 
vez que inplican una condici6n previa: la comisi6n de al& delito, y aparejada a 
este fen6meno se encuentra la reincidencia. lo cud significa que las funciones de la 
prisi6n deberfan ser castigar - una vez reprochado el efecto del act0 delictivo, 
imponer sobre el cuerpo del reo una pena - y otra evitar que el mismo sujeto cometa 
una acci6n semejante a la primera en perjuicio de al@ miembro de la sociedad; el 
segundo aspecto es en el que la readaptaci6n social deber4 poner en juego todos sus 
esfuenos, acciones y tkcnicas, dentro de un b b i t o  en el cud se respeten 10s 
derechos del hombre privado de su libertad de mod0 que durante su reclusi6n 
modifique su comportamiento de tal mod0 que se reincorpore a la sociedad como un 
ente productive, responsable, litil a si mismo, a su farnilia y a la sociedad. 
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Es  conveniente sistematizar la  experiencia y ofrecer una propuesta, desde un punto 
de vista psicol6gic0, que involucra la  concepci6n social y pedagbgica, en direcci6n a 
la  reorientaci6n metodol6gica de la  operaci6n tecnica en 10s centros de reclusi6n, en 
funci6n de la  readaptaci6n social de 10s internos. 

Por tiltimo, se desea que este a n a s i s ,  estudio y propuesta, acerca del sistema de 
reclusi6n, sirva para 10s fines para 10s que se h a  elaborado. 



L, ruadnpt;>ci6n aoeinl en 10s: ccntrus d~ rcclusiOn dcl 111strico Fcdcral 

I. Marco de Referencia 

Nunca es triste la verdad, 
lo que no tiene es remedio. 

Joan Manuel Serrat 



La readapfaci6n social en 10s centros de reclusion del Distrito Federal 

hi meter por diez dtas, 
en negras comisarias, 

donde maltrato es frecuente. 
Ahi tri no ser radical, 
no poner punto final. 

Ahl tri tambien ser paciente. 
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. 

Joaquin Sabina 

a) LQS carceles de Belem y de Lecumbemi. 

Desde finales del siglo XM se planeaba una reforma del sistema penal, en la que se 
imprimfan las nociones del sistema irlandBs, "de atenuaci6n gradual y progresiva de 
la prisi6nn, junto con las ideas de represi6n y castigo del sistema de Filadelfia.' 

Creada en enem de 1862 operaba la Cdrcel de Belem en la Ciudad de MBxico, que 
sustituy6 a la Cdrcel de la Acordada, para lo cual se utiliz6 el antiguo edificio del 
Colegio de Niiias de Nuestra Seiiora de Belem, en donde ahora se encuentra el 
Centm Escolar Revoluci6n.' 

Esas reformas al sistema penal tuviemn su expresi6n en la construcci6n de la 
Penitenciaria de la Ciudad de MBxico, "El Palacio Negro", cuyos trabajos se 
iniciaron en 1855 y h e  inaugurada el 29 de septiembre de 1900, por el entonces 
Presidente de la Reptiblica, el General Porfkio Diaz, con lo que la Cdrcel de Belem 
se connerte en una institua6n de prisi6n preventiva. 

La Cdrcel de Belem no era solamente una c4rcel preventiva para procesados, en ella 
tambi6n extinguian sus condenas reos sentenciados a penas menores, que no 
debieran ingresar a la Penitencian'a, y sigui6 albergando a mujeres, tanto 
pmcesadas como sentenciadas, a 10s detenidos para cumplir arrestos 
administrativos, y contaba con un Departamento Correccional para Menoreu. 

Mientras tanto el Penal de Lecumbem funcion6 exclusivamente para albergar a 
reos sentenciados, no hub0 problemas graves en su organizacidn y manejo; per0 el 
advenimiento de la lucha armada de 1910 desvirtuo su  funcionamiento. 

"Cuando la Cfircel General de Belem, situada en la contraesquina de la Ciudadela, 
h e  parcialmente destruida por el bombardeo de que fue objeto por las fuerzas 
militares que se apoderaron de dicha fortaleza, con motivo del cuartelazo conocido 

- -- 
Direccidn General de Reclusorios y Centms de Readaptaci6n social del Dislrito Federal, Memoria, p. 21 
Sita, actualmente, en la lawha de las calles de Balderas y Ams de BeIem, en el Dislriro Federal. 

6 
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como la decenn trdgica, algunos reos se fugaron por las horadaciones y el resto 
fueron trasladados como medida de seguridad a la Penitenciaria."' 

La chcel de Belem fue clausurada, en  enero de 1933, despu6s de 71 aiios de 
existencia, y todos sus intemos, hombres y mujeres, fueron trasladados a 
Lecumbem, que para darles cabida fue modificada transformando las celdas 
individuales en trinarias y acondicionando un departamento para mujeres 
procesadas y sentenciadas. 

"La circunstancia anterior ocasiond un retroceso en el regimen penitenciario pues arin 
cunndo Lecumberri no e m  una instituci6n modelo desde el punto de vista del 
penitemiarismo m o d e m ,  habla sido construida para ser penitenciaria de reos 
sentenciados; de conformidad con las ideas impemntes en la kpoca, fie considemdn 
como la mejor en A d r i c a  Latina en su tiempo y su reglamento era un  conjunto de 
normas congruentes con la finalidad de obtener el arrepentimiento y la enmiendn del 
delincuente, y por ello represiuo, ..." 

Hacia 1971 la poblaci6n de la Penitenciaria de Lecumbem era de tres mil 
ochocientos internos, per0 habia tenido una poblaci6n superior a esta cifra en Bpocas 
recientes.' 

Esta sobrepoblaci6n pmvoc6 que todos 10s s e ~ c i o s ,  en especial 10s de educaci6n y 
trabajo, fueran insulicientes para atender a 10s internos, y sus familiares: a1 no 
tener locales adecuados para la visita familiar 10s visitantes eran recibidos en  las 
celdas, pasillos y patios de las cmjias, la ausencia de un edificio adecuado para la 
visita intima pmpiciaba que la efectuaran en las propias celdas de 10s internos, 
quienes solicitaban a sus compaiieros que se retiraran de la celda, exponiendo a sus 
parejas a la morbosa curiosidad de 10s d e m h  internos. 

El hacinamiento en  la Penitenciaria hacia dificil el alojamiento de 10s intemos, y 
que 10s s e ~ c i o s  sanitarios y la alimentaci6n fueran deficientes. 

La labor de aseo, llamada fajinn, era asignada a 10s internos de nuevo ingreso y a 
todos 10s que no podian pagar a 10s cabos (personai de custodia) para dejar de 
hacerla. Todo eso aunado a la falta de personal de vigilancia y custodia, que no 
podia mantener el orden y la disciplina en el interior de las cmjias. 

Todo lo anterior dio origen a que se cometieran abusos de diuersa indole, pues dentro 
de las crujias se habfa establecido una elemental forma de auto-gobierno en la que 
priuaba la ley del m6s fuerte y 10s propios internos se uendian fauores de diuersa 

- - 

Memoria, p. 25 ' Memoria, pp. 21.23.25~26 bj  En referencia, no ewIicita, a /as defenciones masivas que se realizaron duranle el movimiento 
estudanlii-popolar de julio a noviembre de 1966. 
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naturalera, segzin 10s "mayoms" o sus serviles e incondicionales ayudantes, lo 
determinnban.' 

Entre 10s abusos mBs denigrates se encontraba el que se infligia como castigo de 
bienvenidu a 10s internos de nuevo ingreso, y la realizaci6n de la fajinn; otro son 10s 
patitos, que consistian en que un grupo de reci6n llegados tenian que secar el piso 
de la cmjia yendo hacia a t r is  y en cuclillas, mientras un cab0 avanzaba hacia ellos 
moviendo un garrote frente a sus cabezas y el que se retrasaba o se distraia recibia 
un golpe; o el chocho, que consistia en introducir a un interno desnudo en una celda, 
se le entrega un ladrillo y tenia que frotarlo contra el piso, se mantiene el piso de la 
celda mojado, arrojando cubetadas de agua sobre el interno, este castigo terminaba 
cuando el ladrillo se desgastaba por completo, uno meis era cuando 10s cabos 
orinaban sobre las manos de 10s internos que estuvieran secando el piso de la 
crujia.' 

b) La Reforma Penitenciaria, construccidn de 10s reclusorios oriente y norte, clausura 
de Lecumbem. 

S e g h  la Memoria citada, para la Direcci6n General de Reclusorios, el propio 
sistema de reclusi6n no podia permitir que la situaci6n descrita continuara por mds 
tiempo: todos aquellos que ingresaban, aunque fuera por primera vez por una falta 
menor, en muchos casos dejaban en el exterior una farnilia organizada y un trabajo 
estable. A1 llegar a Lecumbem su personalidad se deformaba, y dentro del pmceso 
natural de adaptacidn al ambiente se envilecian, o caian en profundas depresiones, 
que el personal penitenciario ha llamado el carcelazo; este t6rmino arin es usual en 
l&co de 10s internos del pds. 

En 1957, el gobierno del Distrito Federal puso en funcionamiento la Penitenciaria 
de Distrito Federal en Santa Martha Acatitla, luego, como fase inicial de la 
Reforma Penitenciaria en el Distrito Federal, llev6 a cab0 la construcci6n de 10s 
reclusorios preventivos vamnil y femenil Norte y Oriente, que estuvieron listos 
para funcionar en agosto 1976, fecha en que se clausur6 la entonces Cdrcel 
Preventiva de la Ciudad de Mexico, Lecumbem; Posteriormente se concluyeron 
el Reclusorio Preventivo Vamnil Sur y el Centro MBdico de Reclusorios y Centros 
de Readaptaci6n social del Distrito Federal. Este Centro Medico dej6 de operar 
como tal en 1981, y lo convirtieron en el Centm Femenil de Readaptaci6n social, 
como instituci6n penitenciaria, y simultheamente se clausura la Cgrcel de 
Mujeres de Santa Martha Acatitla. 

Con el paso del tiempo, renaciemn vicios con nuevas modalidades: tortura, venta de 
privilegios, narcotrfico, hacinamiento, prostituci6n, maltrato, extorsi6n, venta de 

Memoria, p. 27-28. 4 Esros sehalamientos corresponden a1 recuerdo de ex-internos de Lecumberri, trasmitidos a visitadoms 
lorman part@ del equip0 de supewisi6n penitenciaria de la Comisi6n Nacional de Dsrechos Humanos. 



proteccidn, s e ~ c i o s  deficientes, falta de trabajo y de educaci6n. y la ausencia del 
tratamiento encaminado a la readaptaci6n social. Estas condiciones, en todos 10s 
reclusorios y la penitenciaria del Distrito Federal, fueron motivo para que la 
Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, el 11 de octubre de 1991, dirigiera a1 Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal la Recomendaci6n 90191, en la que se~iala 6stos 
vicios y solicita soluci6n inmediata. A partir de 10s meses de agosto y septiembre del 
d o  siguiente, y hasta la fecha, se han realizado visitas de seguimientu para 
observar el curnplimiento de esta Recomendaci611, con muy poco grado de correcci6n. 

El dia 19 de mayo de 1971 se publica en el Diario Oficial de la Federaci6n la Ley de 
Normas Minimas para la Readaptaci6n Social de Sentenciados, que entra en vigor 
30 dfas despu6s. Con esta Ley dio inicio a otra Reforma Penitenciaria, con un 
enfoque pretendidarnente humanists, por la que se proporcionara a 10s recluaos el 
tratarniento que 10s reincorporara a la sociedad, como hombres litiles. 
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2.- Marco' Legal: 

No tener m6s pie1 que la ley, 
ni d s  Ley que el deseo. 

Joaquin Sabina 

La organizaci6n y funcionamiento del sistema penitenciario puede ser entendido y 
atendido desde la fundamentaci6n te6rica de diversas disciplinas cientificas, lo que 
se har4 en el desarrollo de la tem4tica que se expone. Pero al reconocer que la8 
instituciones de reclusi6n forman parte del sistema de seguridad pliblica, en 
primera instancia se debe enfocar la fundamentaci6n legal que norma a1 sistema 
penitenciario, porque de ahi se desprenden las obligaciones del sector pliblico 
responsable de dirigirlo y administrarlo, antes que cualquier discusi6n te6rico- 
metodol6gica sobre su organizaci6n y funcionamiento. 

Tal fundarnentaci6n legal se encuentra principalmente en la Constituci6n Polftica 
de 10s Estados Unidos Mexicams; despu6s de Bsta, la fundamentaci6n m h  general 
se encuentra en el C6digo Penal de cada una de las entidades federativas, debiendo 
anotar que el C6digo Penal para el Distrito Federal es aplicable en materia federal 
en toda la Repnblica Mexicana. 

En segundo lugar es necesario anotar la legislaci6n que se refiere especificamente a 
la regulaci6n de las penas privativas de libertad, que en la mayoria de 10s Estados 
de la Republica reciben en nombre de Ley de Ejecuci6n a!e Sanciones, y en el Distrito 
Federal es la Ley que Establece las Normas Mfnimas para la Readaptaci6n social de 
Sentenciados. 

Finalmente, la normatividad aplicable est4 contenida en el Reglamento Interno de 
10s Centros de Readaptaci6n Social que se emite en cada una de las Entidades 
Federativas, cuyo nombre puede van'ar, y que en el Distrito Federal es el 
Reglamento de Reclworios y Centros de Readaptaci6n social del Distrito Federal. 

Toda esta normatividad explicitn la funci6n, ohjeto, facultades, organizaci6n y 
funcionamiento de las instituciones que integran a1 sistema penitenciario. 
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11. Objeto y caracteristicas del 
sistema de reclusi6n. 

Ypor burlarse de lo mas sagrado, 
10s del juzgado, 

empapelaron a1 capitan. 
Y le echaron cinco mil aiios y un dia, 

para que aprenda a cantar, 
en la mazmorra fria. 

Joaquin Sabina 
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1. Objeto del  sistema d e  reclusi6n. 

En "El Caso" ha leldo una uecina que 
ha caldo la ban& del Kung Fh. 

Podiis dormir tmnquilos otra uez. 
Ahorrar unas pesetas cada mes. 

Joaquin Sabina 

La pena de reclusi6n es la conclusi6n un proceso penal, que se cumple cuando por 
mandato judicial queda determinado que el responsable de la comisi6n de un delito, 
tipificado en las leyes penales, merece prisi6n preventiva o extinci6n de pena 
corporal.' 

S e a  el C6digo Penal, la pena en prisi6n consiste en la privacidn de la libertad 
corporal, y su duraci6n se ajuska a 10s pa rhe t ros  establecidos para 10s diferentes 
delitos, tiempo en el cud se suspenden 10s derechos o prerrogativas de 10s 
ciudadanos." 

Para la Organizaci6n de las Naciones Unidas, la privacidn de la libertad es ailictiva 
en si misma por lo que el sistema penitenciario no debe agravar 10s su£rimientos 
inherentes a tal situaci611, y a1 mismo tiempo la reconoce coma una medida para 
pmteger a la sociedad contra el crimen." 

En la prdctica, el sistema de reclusidn tiene por objeto el castigo, la venganza y la 
retenci6n del sujeto que delinqui6: si hizo un ma1 debe ser castigado, ademds debe 
recibir un ma1 porque propici6 un ma1 y, finalmente, debe ser retenido para que no 
se sustraiga a la pena de prisi6n. 

En sintesis, el sistema de reclusi6n tiene, principalmente, una carga moral 
retribucioniska, mediante el castigo y la venganza, y es confinador, mediante la 
sujeci6n de aquel que caus6 un mal a tercera persona, para que no huya mientras se 
demuestra su culpabilidad y, en tal caso. para que pague el daiio causado, 
pecuniariamente y con !a privaci6n de la libertad. 

Para precisar estas nociones, es conveniente mostrar algunas notas sobre la 
denominada, entre 10s crimin6logos, "teoria de la pena"." 

') Conslilucidn Polilica de 10s Eslados Unidos Mexicanos, ariiculo 18. 
Cddigo Penal, ariiculos 79 25 y 51. 
Leyoue EstaMece /as Nonnas Minimspara la Readaptacidn social de Senfenciados. Damfo tercero 
dej a'riiculo 64 

En 10s t6rminas de los ariiculos 38 consMuciona1 y 46 del Cddigo Penal. 
ONU. Reglas Minimas para el lratamienlo de 10s Recluses, numerales 57 y 58. 
Conferencia dictada el26 do julio de 1997, ante 10s inlegrantes del Centm de Estudios en Procuracidn 

y Administracidn de Justicia, A.C., por el Dr. Enrique Cardiel Flores, visitador adjunto de la Comisidn 



Para Bsta, las dos justificaciones en que se ha sustentado la pena, son 10s principios 
de justicia absoluta, basados en la retribuci6n, y en  10s principios utilitarios, 
dirigidos a alcanzar fines de prevenci6n. 

En esencia cada una de Bstas constituye una concepci6n del hombre: para 10s 
retribucionistas el hombre es un fin en si mismo, por ello la pena no pretende m4s 
que el castigo, en tanto que 10s utilitaristas con la pena pretenden fines de utilidad 
social con el hombre. 

Para la teoria retributiva, se pena al hombre porque ha delinquido (quta peccatum 
est), asi, se concibe a la pena como el resultado del delito, es decir, sus efectos van 
dirigidos a un hecho consumado. Es, por el propio significado del Grmino, un pago; 
es una categoria punitiva derivada del principio de la justicia absoluta. En este 
sentido: la retribuci6n de la pena es la aplicaci6n de un  mal, por el mal causado con 
el delito." 

La pena tiene el cari4cter restaurador del derecho que el act0 ilicito anul6: primero 
evitar la reincidencia, es decir, lograr que el individuo introyecte el respeto a las 
normas y valores imperantes en la sociedad (en  donde caben 10s conceptos de 
readaptaci611, resocializaci6n o correcci6n), que se logra con la ejecuci6n de la pena. 
Segundo, con la intimidaci6n del sujeto, a travBs de la amenaza legal y el ejemplo 
del castigo, que se pretende lograr con la conminaci6n de la pena. 

Todo esto lo apunta a1 concepto de preuenci6n, que, afirma, debe entender como la 
ejecuci6n de acciones tendientes a evitar la consumaci6n de delitos; como la 
anticipaci6n a la consumaci6n de un ma1 o peligro. 

"Toda la soeiedad tiene derecho a castigar a1 delincuente; porque toda la 
sociedod tiene derecho de defenderse asf misma; de defender a sus 
miernbms de 10s delitos de 20s maluados: p r o  tarnbidn sostuuo que la 
pena debe tener como fin la preuenci6n del delito por ello afirm6 que la 
firalidad con la pew: "No es atormentar o afligir a un ser sensible; no es 
reuocar del orden de las cosas un  delito ya cometido; y expiarlo sino anies 
bien infundir temor a todo delincuente, para que en el futuro no ofenda a 
la sociedud. Y este es el linico fin justo de la pena" ... "Por lo tanto, es 
necesario para la conseruacidn y para la tranquilidad social, que el futum 
maluadn tema; no s61o 10s prelirninares, sino tarnbidn las consecuencias de 
su delito' y agrega "...Si el fin unico y legftimo de las penas no puede ser 

Nacionai de Derechos Humanos, sobre citas de ORTlZ ORTIZ. SERAFIN. Los fines de la pena. 
lnstituto de Capacitacidn de la Pmcuraduria Geneml de la Repciblica, M6xico. 1993. 

''I 'Entendida as1 la retribucidn es el castiqo im~uesto el delincuente wr la comisidn de un delito. este 
cas1,go se le relnbuye por el ma1 qui ha ocaslonado Ds esla manera el suinmlenlo nmpuesro a1 
su,eIo por el Oafio qua causd mn su conducta eslusfo'. Idem. 
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otm que prevenir 10s delitos; si el uso del clerecho de castigar lo regula la 
necesidnd; y si de estos dos elementos combinados resulta que la necesidad 
de la p e w  no, consiste en manera alguna en tener que castigar 10s delitos 
consumados, porque fuemn cometidos, sim mirs bien para que m se 
cometan de nueuo; si esto es cierto, tenemos que concluir que 10s que ejercen 
la potestad de castigar, antes de emplear medidas dolorosas, estdn 
obligados a prevenir 10s delitos con todos 10s medias adecuados y eficaces, 
que no Sean nocivos; y a echnr mano de las penas como dltimo recurso".." 

Jeremy Bentham, en su obra Teorla de las Penas y Recompensas, el primer0 en 
diferenaar la prevenci6n en general y especial, y seiiala que la prevenci6n de 10s 
delitos se divide en dos clases: m a ,  "particular", se refiere a eliminar el daiio que de 
la persona del delincuente puede derivarse, y otra, "general", se refiere a terceros, 
que pueden tener 10s mismos motivos para cometer el mismo delito. Cita que "La 
prevenci6n general es el fin principal de la pena y a1 mismo tiempo su raz6n 
justificativa". . 

Seeala que uno de 10s principales fines de prevenci6n general es la prevalencia del 
orden juridico, de ah( que la legislaci6n penal contemple el castigo para asegurar 
este objetivo, a traves de la intimidacibn. Asi, la prevenci6n general pretende 
obtener un efecto "ejemplar" en el grueso de la comunidad." 

La prevencidn general se subdivide en positiva y negativa. Refonar la confianza de 
la comunidad en la vigencia del orden juridico (positiva), e intimidando, a travBs de 
la amenaza legal, a 10s posibles delincuentes (negativa). 

En su  exposici6n, la prevenci6n general no es diferente de la Prevenci6n Especial, 
salvo porque Bsta est6 dirigida al sujeto que cometi6 el ilicito, al cual se le aplica, en 
t6rmino harto semejantes, un rBgimen positivo y negativo: para resocializarlo e 
integrarlo a la comunidad (positivo), o para apartarlo de la sociedad mediante el 
internamiento (negativo). 

'2 (Giandomdnim Romagnosi). Idem. 
' ) 'La prevencidn general se dinge a la colectividad en general y por medio de eta se intenta impedir que 

surjan delincuenles de la sociedad. La prevencidn especial, en cambio, incide sobre quien ya ha 
delinquido, con objeto de que dl en especial no vuelva a hacerlo: Idem. 
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2. Caracteristicas del  sistema d e  reclusi6n. 

S61o vale la pena viuir, 
para uiuir. 

Joan Manuel Serrat 

De acuerdo a lo dicho, el sistema de reclusi6n es una medida, principalmente, 
retribucionista que pretende proteger a la sociedad de 10s delincuentes, aisldndolos 
de su seno e impidiendo la comisi6n de nuevos delitos." 

Una vez que el mandato judicial ha determinado la  medida privativa de libertad, el 
ahora indiciado debe ser puesto bajo la custodia de un establecimiento destinado a 
la prisi6n preventiva, y una vez que se ha declarado su  responsabilidad en el ilicito 
imputado, deberd compurgar su sentencia en el establecimiento dictado por el juez 
en la misma sentencia." 

En estas dos fases del proceso judicial se obsewa la primera distinci6n en cuanto a 
10s sitios donde debe ejecutarse la pena corporal: establecimientos preventivos y 
penitenciarios. Estos atimos, de acuerdo a la Ley de Normas Minimas, citada, 
pueden ser de seguridad msxima, media y minima, colonias y campamentos 
penales, hospitales psiquidtricos y para infecciosos, e instituciones abiertas." 

A pesar de que la ley citada no es de aplicaci6n nacional, vale mencionar que en 
todo el pais s610 existen dos establecimientos federales de mkxima seguridad, que 
tambiBn son utilizados como prisi6n preventiva, 10s de Almoloya de Juirez, MBxico, 
y el de Puente Grande, Jalisco; hay una sola Colonia Penal Federal, en la isla Maria 
Madre, en temtorio del Estado de Nayarit, y un hospital psiquidtrico para 
inimputables y enfermos mentales, el Centro Federal de Rehabilitaci6n Psicosocial, 
en el Estado de Morelos. 

En el Distrito Federal existen dos instituciones de alta seguridad, la Penitenciafa 
de Santa Martha Acatitla y el Centro Femenil de Readaptaci6n Social; cinco 
Reclusorios Preventives, que tambi6n operan como instituci6n penitenciaria, tres 
varoniles y dos femeniles; hay un hospital psiquidtrico para internos iniin~jlltablcs o 
enfermos mentales, el Centro Varonil de Rehabilitaci6n Psicosocial el dormitorio 
Cinco del Centro Femenil de Readaptaci6n Social, que no operan con la 
especializaci6n necesaria; en tBrminos de salud, educaci6n y de rehabilitacibn; 
tampoco existe un establecimiento de salud para internos pacientes infecciosos, 

'7 Confronter el panafo segundo delarticulo del Cddigo Penal citado. 
' Cdd,go Penal, erticulo 18. '3 Ley de Normas Minrmas, pairrafo segundo del articulo 64 

Reglamento de Reclusorios y Centms de Readaplaci6n social del Distnto Federal, articulo 12. 
'3 confmniar el articulo 15 del Reglamento de Reclusorios, que reitera la necesidad de separar a 10s 

indiciados y procesados de 10s sentenciedos. 
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salvo el dormitorio Ocho de la Penitenciaria del Distrito Federal, donde se recluye a 
internos infectados de VIH o enfermos de SIDA, y en 1998 se rehabilit6 la 
instituci6n abierta anexa a la Penitenciaria de Santa Martha Acatitla. En 10s aiios 
recientes se pretendi6 que las instalaciones del Reclusorio Preventivo Femenil Sur, 
que nunca oper6, cumpliera las funciones de una instituci6n abierta, con el nombre 
de Centro de Reinsercidn Social, que tiene la infraestmctura de un Reclusorio y no 
fue apmvechado en su capacidad. Actualmente se ests. trasladando a este sitio a la 
poblaci6n psiquidtrica de 10s dormitorios uno y dos del Reclusorio Preventivo 
Varonil Sur. 

Otra forma importante de distinguir 10s establecimientos de reclusi6n, son 10s 
destinados para hombres y para mujeres.' A nivel nacional 10s establecimientos por 
sexo no tienen una separaci6n definitiva, salvo en 10s casos de Aguascalientes, 
Guadalajara, Zacatecas y en el Distrito Federal, donde existen establecimientos 
espedficos para poblaci6n femenil. En la mayona de 10s casos en el Centro de 
Readaptaci6n Social o en Cdrcel Regional o Municipal, lo que existe es un 4rea 
donde se alberga a esta poblaci6n. Hecho que explican por la mucho menor 
incidencia de mujeres en la comisi6n de ilicitos penables con prisi6n." 

Esto significa que las prisiones para mujeres son, a1 mismo tiempo, preventivas y 
penitenciarias. 

Una distinci6n mds entre las instituciones de reclusi6n es la que ordena que 10s 
establecimientos destinados a1 intemamiento de menores infractores deben ser 
distintas a las de 10s adultos.' Estas instituciones en el Distrito Federal son 10s 
centms de obse~aci6n y tratarniento para Varones y para Mujeres y el Centro de 
Conductas Especiales "Dr. Alfonso Quiroz Cuar6nW, que opera como la instituci6n de 
alta seguridad para menores. 

En todo el pais, la8 instituciones para menores infractores e s t h  separadas de las de 
adultos. El punto de incidencia, en la prhtica, es la edad penal en cada una de las 
entidades federativas. Dado que en una cantidad de 10s estados de la Repfiblica, la 
edad penal es a 10s 16 aiios, en tanto que en 10s restantes es a 10s 18 aiios." Asi, 10s 
establecimientos de reclusi6n scpman a determinada poblaci6n adolescente de la 
infantil, per0 r e h e n  a j6venes infractores con criminales adultos en la prisi6n. 

Ley de Nomas Mlnirnas, pilnafo tercero del articulo 63 
Rmtlamento de Reclusorios. articulo 15. . - --  ~ 

") La poblacidn fernend de acuerdo a la recoprlandn de dafos cttada en el Anexo I .  Bsfa represenra el 
4% da la poblac~dn reclulda en el D~strno Federal. Anexo I ,  p. 103. 

Ley da ~ o i n a s  Minimas, @mi0  tercero del articulo 64 
mod0 de ejernplo, sa puede Citar quo en 10s Estados de Veracmz, Guanajuato, San Luis Potosi, 

Michoacdn. Puebla, Tabasco, Tarnaulipas, son considerados adullos penalmente, esto es edad 
penal, a 10s 16 arios; en tanlo que en el Disfrito Federal, Esfado de MBxim. Jalisco, es a 10s 18 arios. 
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En el Distiito Federal, 10s centros de reclusi6n de adultos son administrados por la 
Direeci6n General de Prevenci6n y Readaptaci6n Social del Distrito Federal, y 10s 
centros de menores por la Subsecretaria de Protecci6n civil y de Prevenci6n y 
Readaptaci6n Social de la Secretaxfa de Gobernaci6n. 
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111. La readaptaci6n social en 10s 
centros de reclusi6n. 

Tuuiste por escuela una prisibn, 
por maestra una mesa de billar. 

Te lo montaste guapo y de matbn, 
de golfo y de ladrbn 

y de darle a1 'kanuto" cantidad. 

Joaquin Sabina 
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1. Concepto d e  Readaptaci6n Social. 

Y entonces llegamn ellos, 
me sacamn a empujones de mi casa 

y me encerramn entre estas cuatm paredes blancas. 
Joan Manuel Serrat 

En todo caso el sistema en reclusi6n debe organizarse sobre la base del trabajo, la 
capacitaci6n y la educaci6n como medios para la readaptaci6n social," por las cuales 
el recluso podria estar en mejores condiciones para reintegrarse a su medio social; 
atendiendo a que estas medidas e s t h  definidas como medios para la readaptaci6n 
social, y para la recuperaci6n de la libertad, se fortalece la premisa, tambien legal, 
de que la buena conducta y revelar dabs  de efectiva readaptaci6n social, deben ser 
el factor determinante para conceder la libertad, a h  antes de concluir el tiempo 
definido para concluir la pena dictada por el juez de la causa penal." 

Partiendo de la premisa de que la pena privativa de libertad es temporal; 
apropihdonos de la Regla 60.2 de la ONU, una funci6n del sistema de reclusi6n es 
la preparaci6n del interno para recuperar su libertad, y ejecutando las medidas 
necessrias para asegurar el retorno progresivo a la n d a  en sociedad, se puede 
operar un r6gimen preparatorio para la libertad, por medio de la libertad 
conditional, en instituciones abiertaa y aplicando las diversas modalidades del 
beneficio de la libertad anticipada. Esto es, reducir, en lo posible, las diferencias 
entre la vida en prisi6n y la n d a  libre, en el sentido de motivar el sentido de la 
responsabilidad del recluso y el respeto a la dignidad de su persona. 

Esta preparaci6n para la vida en libertad, que a su vez es el objeto de la 
organizacidn y funcionamiento de 10s establecimientos destinados a la reclusidn de 
reos a penas privativas de libertad, tiene como objetivos conservar y fortalecer, en el 
interno, la dignidad humana, la protecci6n, la organizaci6n y el desarrollo de la 
familia, y pmpiciar su superaci6n personal, el respeto a si mismo, a 10s demas y a 
10s valores de la naci6n.* 

Estas premisas para la readaptaci6n social, tanto de la ONii como de la lsgisIaci6n 
mexicana, no p o d h  operar en tanto subsistan en toda la sociedad, y dentro de la 
prisi6n, diferencias de trato fundadas en prejuicios." Lo cual podremos verlo en 
detalle en el siguiente apartado. 

") Constituci6n Politics, ariiculo 18. 
Ley de Normas Minimas, arficulo 24 

Ley de Normas Minimas. ariiculo 16. 
Reglamento de Reclusorios, ari/culo 7. 4 ON", Reglas Minimas, numeral 6. 
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2. Critica d e  l a  readaptaci6n social en reclusi6n. 

Ese no tiene tmbajo. 
,jPorg~e no trabaja? Porque no lo cogen. 

iPorqud no lo cogen? Porque estd fichado. 
iPorgue lo ticharon? Porque estuuo preso. 
iPorqu6 lo metieron? Porque roba mucho. 

iPorquQ mba tanto? Porque no trabaja. 
Eso mismo fie, lo que yo le preguntd. 

Joaquin Sabina 

Primem. 

Alirmamos que el tiempo que un interno transcurre privado de su libertad, es un 
lapso en el cud seprepara para recuperarla. Sin embargo, una cantidad importante 
de sentenciados, principalmente en las penitendanas, van a salir de prisi6n cuando 
hayan muerto, o en edad avanzada, dada la extensa sentencia que se les ha 
impuesto a consecuencia de 10s delitos cometidos. En una parte importante de estos 
casos e s a n  sentenciados por 10s delitos de homicidio o de lesiones, esto es por 
delitos en contra de la vida y la integridad corporal. De acuerdo a la muestra de 
poblaci6n obtenida en 10s centms de reclusi6n del Distrito Federal, citada en el 
Anexo 1, el 16.93 de 10s internos egresarh cuando hayan curnplido una edad 
superior a 10s 50 aiios, y entre esta poblaci6n el 36.5% cometi6 delitos en contra de 
la vida y la integridad corporal, el 22.1% contra de las personas en su patrimonio, el 
13.4% contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, el 10.7% contra la 
seguridad pliblica, el 5.3% contra la salud y el 12% restante en otms delitos. 

Para esta poblaci611, la readaptaci6n social, coma medio para reincorporame a la 
sociedad, carece de sentido. Ellos "no tienen nada que perder" y, aparentemente, 
nada que ganar. Por esta condici6n, la  mayoria de ellos, dentro de 10s penales, e s t h  
compmmetidos en el tr&co de drogas, homicidios por encargo, extorsi6n de otms 
internos e intentos de fuga.' 

Por la misma circunstancia la mayoria de estos internos devienen en agentes 
contaminantes de otms delincuentes ocasionales o de aquellos que purgan 
sentencias menores. 

El reto para el tratarniento con esta poblacibn, en t6rminos de la readaptacihn 
social, no se encuentra en la preparaci6n para la  libertad, sin0 en la convivencia 
dentm del recinto. 

A1 respeclo, un jefe de seguridad y custdia, un dia mencion6, jocoso, que el habajo de 10s intemos 
era i ~ e  y elsuyo impedlrio. 
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Segundu. 

a) Buena conducta dentm de centros de reclusi6n. 

Igualmente, aceptamos que durante el tiempo transcumido en prisi6n es posible 
preparar el retorno progresivo a la vida en sociedad, para lo cual la mayona de 10s 
internos demuestran buena conducta y participan en actividades laborales o 
educativas, o al menos aparentan que lo hacen. Esto con la finalidad de hacer 
mbritos ante la posibilidad de la libertad anticipada, en sus modalidades de 
tratarniento preliberacional, libertad preparatoria o de la remisi6n parcial de la 
pena. 

Dado que en la sentencia les fue negada la libertad condicional, pues por eso siguen 
presos, s61o les quedan estas opciones, que e s t h  subordinadas a la decisi6n de la 
autoridad ejecutora de la sentencia. 

La subordinaci6n para tomar una decisi6n tan importante, est4 debidamente 
establecida, per0 en la prActica se observa una contradicci6n en la intenci6n, buena 
o mala, de la readaptaci6n social: las autoridades penitenciarias no conceden el 
beneficio de libertad al que la poblaci6n interna Cree que tiene derecho, y en 
respuesta la mayoria de 10s internos desaprovechan las actividades educativas, 
laborales o de recreaci6n propuestas por las autoridades. 

Esta prAdica, que ha sido obsemada en repetidas ocasiones en 10s diferentes centros 
de reclusi6n del pais recomdos por 10s visitadores de la C. N. D. H., nos induce a 
percibir que la readaptaci6n social se ha reducido a la asistencia de 10s internos a 
las actividades educativas, laborales o recreativas. Sencillamente porque esas 
actividades no e s t h  planteadas en funci6n del individuo, sino como una finalidad 
en si mismas. 

Cada una de estas actividades siempre muestra una escasa asistencia, tanto por la 
incapacidad para atender a una poblaci6n m4s amplia, como la falta de inter& de la 
poblaci6n interna y la falta de opciones. De acuerdo a la recopilaci6n de informaci6n 
obtenida en 10s centros de reclusi6n del Distrito Federal, en actividades educativas 
formales s610 participa el 25% de la poblaci6n total, en tanto que en actividades 
educativas en general, incluidas las extraescolares, s61o accede el 41% de la 
poblaci6n recluida; por otro lado, en actividades laborales participa s610 el 48%. 
muchos de 10s cuAles obtienen por este medio 10s recursos para satisfacer sus gastos 
personales y 10s de sus familias. 

b) Actividades laborales. 
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En 10s Fleclusorios del Distrito Federal la capacidad instalada de talleres ha sido 
disminuida por la falta de uso de la  maquinaria existente, principalmente por la 
falta de mantenimiento que la ha vuelto inutil. En l a  mayoria de 10s casos, 10s 
espacios destinados para taller, se utiliza para l a  elaboraci6n de diversas 
manualidades que 10s familiares de 10s internos comercializan fuera del penal.' 

Estruduralmente, 10s Fleclusorios e s t h  imposibilitados para ofrecer una fuente de 
empleo, dada la suspensi6n de 10s derechos civiles de 10s internos, en t6minos de 
10s articulos 38 constitutional y 46 del C6digo Penal, y sus equivalentes en 10s 
c6digos penales en cada una de las entidades federativas, que les impide ser mano 
de obra contratada, o ser prestadores de s e ~ c i o s  desde dentro del penal; a1 mismo 
tiempo las Instituciones no cuentan con un presupuesto para garantizar un ingreso 
econ6mico para 10s internos, mediante fuentes de empleo seguro; 10s centros de 
reclusi6n no tienen la personalidad juridica suficiente para comportarse como 
empresas productivas, a pesar de contar, sin eufemismo, con una mano de obra 
cautiva.* En estesentido existe la  pmpuesta, al menos para la Penitenciaria del 
Distrito Federal, de que la Subdirecci6n de Industria Penitenciaria, de la Direcci6n 
General de Reclusorios, estudie alternativas productivas via la maquila y la 
concesi6n, puestas en manos de empresas privadas," lo cual esk4 fundamentado en 
la Ley de Normas Minimas, por la cud la asignaci6n de 10s internos al trabajo se 
organizar8. a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de mercado y 
la producci6n penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia econ6mica del 
establecimiento.' 

Esta perspectiva, para propiciar la atenci6n de actividades laborales en 10s 
Reclusorios, aparentemente toma la forma de n o m a r  como obligatorio para 10s 
internos el trabajo dentro de la instituci6n. Lo que presenta dos vertientes: 10s reos 
pagarh  su sostenimiento en el reclusorio, con cargo a la percepci6n que en Bste 
tengan como resultado del trabajo que de~empeiien,~ l a  otra representa a 10s que se 
nieguen al trabajo obligatorio: como elemento de tratamiento para la readaptaci6n 
social, el trabqjo no podd imponerse como correcci6n disciplinaria." Ambas 

'O) Segrin la recopilacidn de informacidn referida, el 38.85% de la poblacidn total en 10s reclusorios del 
Distrito Federal elabora algrin tipo de manuatidad, que en 16rminos gendricos remnocen con el 
nnmhm rla ertesanias. 

~ ~~ 

m, Respato de 10s Talleres en los Reclusonos, eXlSle la critics relerenle a1 enorme beneBcio que ofrece 
la mano de obra de los recluses: La Penrrenclaria maqullaba las places de vehiculos automotores 
del ~istr i to Federal a un costo, dicen los crlticos, bastanle baio v de buena calidad. Esto  enn nit id 
detecrar que mncesionando eSta SeMcio a una empresa privada, se facifitaba incrementar 10s 
costa de producciidn y generar beneficios linanciems por fuera de la misma Penitenciaria. 

=') En los Reclusorios del Distrito Federal y en muchos en los Estados de la Repriblica, 10s internos 
maquilan para instituciones del sector salud, y en los mismos prevdn exfendene hacia el sector 
privado, en la misma actividad y para establecer mncesiones a empresas. 2 Ley de Normas Minimas, articulo 10. 

Ley de Normas Minimas, articulo 10. 4 Reglamento de RBCIuSOriW, ertiCUl0 65. 
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vertientes, en la prActica se podrh  comportar como una contradicci6n que devenga 
en violaci6n a 10s Derechos Humanos de 10s reclusos. 

C) Actividades educativas. 

Las adividades educativas en 10s centms de reclusibn, son las relativas a la 
alfabetizaci6n, primaria, secundaria y bachillerato a cargo de la Secretaria de 
Educaci6n Pliblica y del Instituto Nacional de Educaci6n de Adultos, las cuales en 
la mayoria de 10s casos tienen poca asistencia, tanto por falta de inter& de 10s 
internos como por la escasa prioridad que reviste para las autoridades 
pe~tenciarias.' 

Dentro de esta critica, el reto del personal t6cNco en un tratamiento destinado a la 
readaptaci6n social, es descubrir la motivaci611, para que el individuo privado de su 
libertad participe en las actividades pmgramadas por la  instituci6n. 

Tercem 

Una de las premisas sobre la readaptaci6n social, independiente de su intencih, 
que puede producir mayores sin aentidos es la referente a reducir las diferencias 
entre la vida en prisi6n y la vida en libertad, presentada por la ONU en el sentido 
de motivar la responsabilidad del recluso y el respeto a la  dignidad de su persona. 

Sin embargo, el interno, dadas las condiciones de habitar en una instituci6n de 
seguridad, est4 restringido el libre deambular. A pesar de que la prisi6n mexicana 
mantiene abiertas las puertas de las estancias donde viven 10s reclusos, en el 
Distrito Federal la capacidad deambulatoria se reduce a la zona donde se ubica la 
estancia y a las Areas comunes del pmpio dormitorio, no asi fuera de Bste m8s que 
para una comisi6n especifica y bajo autorizaci6n del personal de seguridad y 
custodia, destacado en la aduana del dormitorio. 

Ademh, 10s horarios de trabajo, estudio, recreo, suerio, alimentos, e s t h  
inevitablemente reglamentados, lo que impide a1 interno o'ispuner de su tieiopo de 
la misma manera que lo haria en libertad. 

Por otra parte en la prisi6n se reproducen 10s vicios y caracteristicas de la vida en 
sociedad, sencillamente porque 10s internos son la muestra m h  nitida de 10s 
defectos de la sociedad que 10s cre6, con el agravante de que son quienes se han 
colocado fuera de la norma legalmente instituida, y han sido juzgados por ello." 

-- 

Consultar el cuadro relativo a padlcipacidn en aclividades educalivas. Anexo 1. 7 Cita la Memoria de la Direccidn Genersl de Reclusorios, que durante la clausura del penal de 
Lecumbeni, su liltimo director diio: '/as d m l e s  son, de alguna manera, el reflejo mds impresionante 
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Aunado a lo anterior la prisi6n a su interior genera un fen6meno muy propio y 
peculiar la institucionalizaci6n o prisionalizaci6n en el cual la adaptaci6n de 10s 
reclusos se acomoda a 10s valores, c6digos y comportarnientos que la misma 
instituci6n genera a partir de 10s grupos de origen de 10s recluidos y de 10s 
responsables de supervisarlos. Esto es a lo que Erwin Goihan  llama instituciones 
totales, y que caracteriza del mod0 siguiente: 

a) Las poblaciones se desenvuelven en un escenario cerrado. 
b) En este escenario 10s individuos conviven en condiciones en las que no pueden 

decidir el momento de su ingreso N el de su egreso. Es aqui que se 
ma~f ies tan  problemas de deterioro intelectual y contaminaci6n social 
principalmente que tienden a producir conductas que contravienen las metas 
postuladas originalmente para estas instituciones. 

Ante esta circunstancia, el reto de la readaptaci6n social es descubrir el m6todo 
para e h e n t a r  el sentido de la responsabilidad y el respeto a la dignidad de la 
persona, bajo la indicaci6n de que su carencia no es privativa para la poblaci6n 
reclusa. 

Cuarta. 

En plhticas con funcionarios encargados de la admi~straci6n de centros de 
reclusi6n y con un pliblico abierto, destaca la certeza de que el preso es un individuo 
que no es capaz de respetar la ley y que se Nega a pmveer sus propias necesidades 
sin delinquir. Juicio que de cierta manera se aplica a algunos internos, per0 el resto 
de la poblaci6n no se comporta igual. Los mismos funcionarios no saben qu6 
porcentaje de la totalidad representan unos y otms, per0 se cubren en la valoraci6n 
de alta, media o baja peligrosidad, determinada a partir de las condiciones de la 
comisi6n del delito." 

A1 mismo tiempo hay que resaltar la reincidencia: es  muy usual descubrir que 
muchos tardan m b  en el centro de reclusi6n, que en volver a 61, merced a 10s 
procesos de institucionalizaci6n que s&en d*xante 10s ingresos anteriores. Sin 
embargo, no en todos 10s casos se puede afirmar que no quieran respetar la ley, pem 
las condiciones sociales, que no son objeto de este estudio, que 10s orillaron a 
delinquir, no han cambiado. NO es justo identificar a todos 10s reclusos con la 
imagen, introducida por 10s medios de comunicaci6n, como el psic6pata que roba y 

~~ 

de lo que es una sociedad y es de ellas de las que esperamos, como dramillico conlraste, alcanzar 
lo quo la propia sociedad no supo dar en s u  tiempo ...: Memorias, p. 29 

J') Metodol6gicamente este problema estd atendido Por la clasifrcaci6n dentro de 10s reclusorios, cuyo 
resultado vemos en el Anexo 1. Segun la muestra realizada enfre la poblaci6n recloida en el Distrifo 
Federal, presentamn un estado de peligrosidad ah0 el 21.42% de 10s infernos, medio el 58.11% y 
bajo el 16.22% Anexo 1.. 
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mata por el placer de hacerlo. Lo inevitable es que de acuerdo al C6digo Penal 
aplicable deben compurgar su delito en prisi6n." 

En este caso, las medidas dirigidas a la readaptaci6n social deben ubicar con 
claridad quienes son 10s realmente desadaptados, y dirigir un trabajo especializado 
al respecto de la sintomatologfa conductual y las raices del fen6meno. 

De acuerdo con la Ley que Establece las Normas Minimas para la Readaptaci6n 
Social de 10s Sentenciados, la buena conducta y revelar datos de efectiva 
readaptaci6n social son detenninantes para que las autoridades concedan la 
remisi6n parcial de la pena, que significa computar la8 dos terceras partes de la 
sentencia impuesta, para concederle la libertad. 

Sin embargo, en prisi6n confluye el personal rn& granado de la sociedad, todos 
con6nados en el mismo establecimiento, donde la convivencia entre 10s que no 
tienen nada que perder, con 10s ocasionales, con 10s traficantes de drogas y de 
violencia, entre otros, producen un mosaic0 en el que la buena conducta es un 
ingrediente dificil de conseguir; todo lo c u d  es facilitado por un sistema de 
administraci6n de la reclusi6n que, en muchos casos y en sus diferentes niveles, 
dista de ser honorable. Dado lo lucrativo que resulta asociarse para la circulaci6n de 
drogas, la pmstituci6n o la ejecuci6n de la violencia." 

Por otm lado, la posibilidad de revelar datos de efectiva readaptaci6n social se 
e n k n t a  a la carencia de p a r h e t m s  confiables que la revelen. La prktica muestra 
que el sistema de reclusi6n prioriza la cuantificaci6n de actividades en las que el 
interno ha participado, lo cud  contradice a la Ley citada, pero es la linica forma que 
han descubierto para decidir que el individuo estA readaptado: dias laborados, 
asistencia al centm escolar y la participaci6n o asistencia a eventos recreativos, 
culturales y deportivos. 

*) ES ilustratka la experiencia de un intemo en un Reclusorio del Distrito Federal, quien esta senfenciado 
a Veda su vida' en prisidn por la mmisidn de un homicidio. No es la primera vez que lo juzgan por lo 
mismo, pem si la primera en que se lo demuestran. Lo significative radica en que cuando entr6 a 
prisibn, su madm y hermanos menores padeciemn la falta del aliment0 en la mesa, el hermano que 
le sigue en edad estaba pronto a fenninar su instruction profesional, su  hennana ya habia tenninado 
s u  fonnacidn t6cnica se habia casado, mmo marcan las normas sociales. Es un delincuente, pem 
no es esa la valoraci g n que se persigue. 
Tambidn, un joven campesino, en Matehuala, q~ien mat6 a1 responder a la agresidn de que fue 
objefo. LO curioso es que en el lugar de su detencidn original desfild la poblacion para agradecerle 
habedos librado de ese sujeto. 

-) ~ s t o  ~iltimo lo ejemplifica la prtlctica de permitir el acceso de intemos a un dormitorio que no les 
comsponde, para ejecutar una vengam 'por encargo: 
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Esta circunstancia, junto a las demh,  se enfrenta a1 sistema en su conjunto, para 
dilucidar la n o m a  aplicable de buena conducta y de efectiva readaptaci6n social 
dentro de 10s centms de reclusi6n. 

En cuanto a la relaci6n familiar, 10s centms de reclusi6n favorecen, dentm de las 
restricciones inherentes a la seguridad del establecimiento, que 10s internos reciban 
visita familiar e intima. Pero es poco lo que hacen o pueden hacer para su 
protecci6n, organizaci6n y desamllo de las relaciones familiares de 10s internos.' 

En algunos casos, el personal de 10s centms de reclusi6n facilita la localizaci6n de 
10s familiares de un interno, en otros, las autoridades penitenciarias, conceden el 
traslado forheo de un interno, en raz6n de la cercania del nlicleo familiar. 

Para muchos internos es muy f4cil argiiir su responsabilidad como protectores y 
cabeza de familia, y por ello solicitar un beneficio de libertad, tengan o no derecho a 
61. La problemdtica radica en que, estando en prisi6n, les es m b  dificil participar en 
el sostenimiento econ6mico de su familia y el sistema carcelario no corresponde con 
las medidas suficientes para contrarrestar esta circunstancia. 

Otra constante national, en cuanto a la relaci6n familiar de 10s internos, se 
presenta con el abandon0 de que han sido objeto, tanto por su condici6n de reclusas, 
como porque asf era desde antes. Hecho que se hace evidente al observar 10s 
registros de visita familiar, ya citada, y la intima, que para las internas es menor 
que para la poblaci6n varonil, per0 para ambos es dramdtico." 

La situaci6n es m4s triste en el caso de 10s inimputables y enfemos mentales, 10s 
cuales en la gran mayoria de 10s casos han sido abandonados por sus familias, y 
resulta que las autoridades penitenciarias no pueden depositarlos en el nlicleo 
familiar para su protecci6n y custodia, aunque haya sido determinado por el juez de 
la causa, porque hayan concluido su sentencia o medida de seguridad, debiendo 
retenerlos en prisi6n a pesar de tener derecho a la libertad. Esta problemdtica que 
enfrentan las autoridades penitenciarias se circunscribe m L :  10s hospitales 
psiquidtricos se niegan a recibirlos por falta de cupo, carencia de recursos humanos 
adecuados para atender el aseguramiento de internos y por no existir 
establecimientos hospitalarios con las caractensticas y senicios necesarios. 
p~ 

a) De acuerdo a la recopilacidn de informacidn, obtenida en los centms de reclusidn del Distrito Federal, 
cada uno de 10s intemos, hombres o rnujares, reciben un pmmedio 1.47 visita semanalmente. Sin 
embargo es imponante deskcar que en realidad el promedio de visita por un intemo es de 3 
personas, addtos Y niiios, I0 que significa que si hub0 en una semana un total de 60717 visianfes, 
solamente una fernera parre de 10s infernos recibiemn visita: 3437 sobre 10s 10312 defecfados. 
Anexo 1, p. 114. 

4' )  En la misma recopi1acid;l de informacibn. fUe detectado 9ue sdlo el 4% de la poblacidn recluida recibe 
visita intima. Anexo 1. 
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El reto radica en descubrir las condiciones especificas de la relaci6n familiar de 10s 
internos, y el proponer 10s mecanismos adecuados para revertir las circunstancia 
desfavorables. 

Sin ser una constante nacional, 10s prejuicios asociados a la raza y el color de la pie1 
condicionan el comportamiento dentro de la prisi6n: en entidades donde la poblaci6n 
indigena no es significativa, su presencia dentro de prisi6n 10s convierte en blanco 
de ofensas y extomiones; igual si un tipo machh llega a una prisi6n municipal, cuya 
poblaci6n es en la mayon'a indigena, es muy probable que instaure el regimen del 
terror." 

Usualmente, aceptamos que una de las principales fuentes de prejuicios es la 
asociada al sexo, en un habitual desprecio a la condici6n femenina, impuesta por la 
cultura hegem6nica. Esta pmblemdtica se manifiesta con mucha fuerza en 
reclusi6n: una de las formas de observar este fen6men0, es en la arquitectura de 10s 
establecimientos, en todo el pais es raro que desde el diseiio de planos prevean la 
constituci6n de un Area femenil, y por lo tanto son acomodadas en a l g h  Area 
"sobrante", casi siempre inc6moda e inadecuada. Adem&, en la mayoria de 10s 
casos, las h e a s  femeniles no cuentan con dreas deportivas y de esparcirniento, no ya 
id6neas sino a1 menos semejantes a las del drea varonil; tampoco reuben el mismo 
trato cuando se trata de promover actividades e d ~ c a t i v a s , ~  ni culturales, pues no se 
promueven actividades para esta poblaci6n N se les permite, salvo contadas 
excepciones, formar parte de las actividades culturales que se llevan a cab0 con la 
poblaci6n varonil, particularmente teatro y mlisica, por el riesgo de que surjan 
actitudes inconvenientes para con la reclusi6n. 

Otrz de !as formas de las formas de observar 10s prejuicios asociados al sexo es en 
cuanto al desprecio y estimaci6n por la preferencia homosexual. Este desprecio 
puede ser tan fuerte, que ha sido necesario destinar dormitorios especificos para 

'1) 'Aqui somos campesinos doctor, un dia me va a cansar y se va e morir. P m  no quiero echdrmelo 
porque ya me quiem ir: Un interno, en una drcei municipal en Hidalgo, sobre un 'chilango lepilerio' 
ah; recluido. 

-) A pesar de que as1 suCsde en la mayoria de 10s penales de la Rep~jblica, es importanle hacer la 
mencidn de qua en 10s centros de reclusidn en el Dislrilo Federal fue deleclada una participacidn 
mayor de la poblacidn femenil en aclividades educalivas: en lanfo que la poblacidn varonil realiza el 
equivalenle a 0.35 de aclividad por interno, enlm la poblacidn femenil dicha proporcidn as de 1.64 
por inlema. Anexo 1. 



La readaptacion soclal en 10s centros de reclus~on del D~str~to Feaeral 

esta poblaci6n de internos. Esta medida de alguna manera 10s protege, en otra 10s 
estigmatiza e incluso les fortalece." 

Aparentemente, en la cBrcel no se manifiestan prejuicios derivados de la opini6n 
politics, sin embargo dentro de las prisiones se desarrolla una forma de gobierno, 
ilegal pero real, que contmla todos 10s actos licitos e ilicitos que se dan en su 
interior: pmtecci611, drogas, comercio, alcohol, sexoservicio, audiencias, y m b .  h i ,  
el ingreso de reclusos cuyo objeto de trabajo es la organizaci6n social, para el 
sistema penitenciario son un elemento politico pel igro~o.~ 

El problema de la readaptaci6n social en las prisiones no estriba en lo que no se 
hace, sino en 10s que se puede y se debe hacer, y ahi es donde interviene el 
tratamiento que dirige el equipo tecnico que labora dentro de 10s centros de 
reclusi6n, la falta de seguimiento a 10s programas, la improvisaci6n de funcionarios, 
la visi6n lucrativa en la administraci6n de prisiones y la corrupci6n imperante se 
convierten en el obstdculo para que el personal t6cnico logre las metas no s610 
institucionales sino las pmfesionales y personales. 

U J Cuentan que una mdida de venganza, dentm de un reclusorio, es secuestrar a un interno durante la 
noche y deposna~o en "ese'dormltono, donde 'eS pasado por las armas' 

e, Cuando luemn detenldos los lrderes del S~ndrcato de Ruta 100, contra Reglamento fuemn deposrtados 
en el Bree de tngreso 'porque s1 los deian entre poblaodn, 10s organ~ren de mmed#aro: dn~o un 

-..~ .- - - - 
Otra: con las derenc~ones a raiz de la insunemdn del U L N ,  durante 1994, el Djrector ael Reclusono 
se enlrenld a la d~syunt~va de ub~carios de acuerdo a lo esr#puledo wr el Reolamenro. Por ese oeri11 
debian ser depositados en el mddul0 de m9xima seguridad, eran avenes, campesir;os y 
'dngeles de Dies*, seMn sus palabras. 'Si los pas0 a1 Mddulo 10s matan, no faIra* el que quiera 
medise con un peligmso guemllem'. 
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3. Concepto d e  Tra tamiento  e n  10s Centros  de Reclusibn. 

Febril, 
como la carta de amor de un preso, 

asf estoy yo, 
sin ti. 

Joaquin Sabina 

La problemAtica expuesta hasta este momento, hace referencia a un sistema de 
reclusi6n, temporal en muchos casos, cuyo objeto es el castigo, la venganza y el 
confinamiento. Sin embargo, por Ley se le ha  marcado como norma que durante su 
estancia en estos establecimientos, debe impulsarse la readaptaci6n social del 
sentenciado, mediante un tratamiento individualizado, tbcnico y progres i~o,~  con 
apoyo de laa diferentes disciplinas cientificas. 

De esta manera, para el trabajo Gcnico interdisciplinario de 10s centros de reclusi6n 
es una tarea ineludible enfocar sus esfuerzos, hacia la reincorporaci6n de 10s presos 
a la mejor convivenaa social, tanto en s u  nlicleo familiar como en la sociedad en su 
conjunto. Esta &rmaci6n, como tal, es simplista si no s e  discriminan las diferencias 
y caracteristicas de 10s delincuentes. Su denotaci6n simplista se vuelve compleja si 
se descubren 10s motivos individuales para la comisi6n del delito, esto es, 
discriminar la patologia delictiva es descubrir las deficiencias estructurales, sociales 
e individuales, que constituyen un obskiculo para la readaptaci6n del sujeto, a fin 
de aplicar el tratamiento especializado necesario." 

Objetivos: 

a) Tal como se ha expuesto en 10s apartados relatives a1 objeto y caracteristicas del 
sistema de reclusi6n, podemos aceptar que una poblaci6n muy amplia de recluses, 
ha delinquido por la falta de inter& para vivir confonne a la ley, y otms porque no 
son capaces de mantenerse con el pmducto de un trabajo diferente. De esto se 
pueden derivar 10s primems objetivos" del tratamiento t6cnico de la poblaci6n 
reclusa: 

- Inculcar el deseo de vivir conforme a la ley, tanto dentro del penal como fuera 
de 61. 

- - 

'6) El Sistema de Traramrento PrcgresMo nac16 en la primers mitad del siglo XIX, casi simultAneamente 
en Esparia, Irlanda. Australia y Alemans. y sus creadores lueron, respeclrvamenre. Monres;nos. 
Cmnnn Mamnlchie v Obermaver. ourenes ut~lrzaban un slstema de oremios aara modiltcar la -~ 

?- 

conducts de 10s intembs. Senchiz Gaiindo. Manual de Conocimientos~ D. 41. 
~ich~tratamiento, en sus origenes no integraba 10s aspectas psimI6gicos, sociolcigicos, 
criminol6gicos y biol6gicos quo, en la actualidad se sugieren en el sistema de readaptaci6n social. 

ONU, Reglas Minimas, numeral 62. 2 ON", Rsglas Minimas, numeral 65. 
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- Favorecer las condiciones para que puedan mantenerse con el producto de su 
trabajo. 

- Fomentar el respeto de sf mismo. 
- Desarrollar el sentido de la responsabilidad. 

b) De acuerdo con la ONU, es menos dificil lograr 10s objetivos del tratamiento que 
se puede establecer con 10s internos, si se recurre a la asistencia religiosa; la 
ins t~cci6n,  orientaci6n y formaci6n profesional; asistencia social, asesoria de 
empleo y el desarrollo fisico." 

C) Contra el prejuicio de que el sistema de reclusi6n es incompatible con la 
readaptacidn social de 10s delincuentes, la ONU sugiere un objetivo m b :  

- Anular la exclusi6n del interno, respecto de la sociedad en su conjunto. 

d) En este sentido, el tratamiento tbcnico interdisciplinario, deber4 recalcar el hecho 
de que 10s reclusos siguen perteneciendo a la sociedad. Pem, para evitar esta 
exclusi6n, se requiem que ambas partes, 10s internos y 10s organismos de la 
sociedad, compartan el mismo objetivo. Lo cual es una enorme tarea para el equipo 
tecnico de 10s centros de reclusi6n: 

- Obtener la cooperaci6n de organismos de la comunidad. 
- Mantener y mejorar las relaciones con organismos sociales utiles para la 

reincorporaci6n social y laboral del liberado.' 

e) Una vez m h ,  el tratamiento ~ c n i c o  interdisciplinario debe descubrir 10s 
comportamientos de 10s organismos de la sociedad, publicos y privados, que 
constituyen un obstAculo para la reincorporaci6n de 10s internos a la sociedad, a fin 
de diseiiar y comprometer las medidas necesarias para contenerlos y remontarlos. 

El tratamiento para la readaptaci6n social no termina con la liberaci6n del 
prisionem, pero ahi se intemunpe la acci6n del equipo tbcnico del centro de 
reclusi6n: su 4rea de influencia la delimitan 10s mums de la prisi6n. Este interval0 
crea una las condiciones para que el liberado regrese a prisi6n. 

Asi, entendemos cuando la ONU seiiala que el deber de la sociedad no termina con 
la liberaci6n del prisionero, a partir de ese momento se  requieren servicios publicos 
y privados capaces de prestar ayuda postpenitenciaria, sobre todo para la  poblaci6n 
que carece de recursos econ6micos: en materia psicol6gica, mkdica, legal y de 
asistencia social, para reducir 10s prejuicios que existen sobre ellos, y para 

ONU, Reglas Mlnimas, numeral 66. 
ONU, Reglas Minimas, numeral61. 
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favorecer, . ahora si, su readaptaci6n."' Para esto, la actividad interdisciplinaria 
puede: 

- Comprometer a organismos pfiblicos y privados en la operaci6n de medidas 
necesarias para facilitar la reincorporaci6n social. 

D Estas medidas tienen que ver lo mismo con las caracteristicas individuales de 10s 
reclusos, como con las constantes que hay entre ellos. Asi, desde el ingreso de un 
indiciado, el a n a s i s  interdisciplinario debe tomar en cuenta, a partir de las 
caracterfsticas del sujeto, cu6l pod14 ser su  porvenir en libertad y, en ese sentido: 

- Alentar al interno a mantener relaciones personales y con organismos que 
favorezcan 10s intereses de su familia y 10s suyos propios, con el auxilio del s e ~ c i o  
social del centro de re~lusi6n.~ 

g) Insistiendo que uno de 10s objetos del tratamiento Gcnico interdisciplinario es la 
preparaci6n del interno para la obtenci6n de su libertad, dentro del penal se puede 

- Orientar, al propio equipo t6cnico y a 10s internos, de las alternativas, 
requisitos y posibilidades de sustituir la pena de prisih,  por otra que no incurra en 
la privaci6n de libertad. 

En este sentido, y considerando la  posibilidad de una medida sustitutiva a la  pena 
de prisi6n, desde el momento mismo del juicio y durante la ejecuci6n de la 
sentencia, la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos ha dirigido a 10s 
Gobernadores de entidades federativas, 23 Recomendaciones relativas a impulsar la 
Ejecuci6n de Sanciones no Privativas de Libertad, de acuerdo a las modalidades 
legales de 10s Estados receptore~.~ 

En el momento en que el juzgador sentencia, sobre la causa penal que le fue 
presentada, tiene la facultad de sustituir la pena privativa de libertad:" por trabajo 
en favor de la comunidad, semilibertad, tratamiento en libertad o por una multa, 

ONU, Reglas Minimas, numeral 64. 3 Ley de Nonnas Minimas, articulo 12. 
ONU, Reglas Minimas, numeral 80. 

Jalisco: Rec 7343, Nayaril: Rec. 74/93? Guanajuato: Rec. 75/93 y Coahuila: Rec. 76/93. emitidas el 
29 de abril de 1993; Zacatecas: Rec. 77/93, Yucatdn: Rec. 78/93, Nuevo Le6n: Rec. 79/93, Chiapas: 
Rec. 80/93, Aguascalientes: Rec. 81/93. San Luis Potost Rec. 82/93 y Colima: Rec. 83/93, emilidas 
el 3 de m a p  de 1993; Campeche: Rec. 10LV93, emitida e l2  de julio de 1993; Durango: Rec. 107/93, 
Morelos: Rec. 10843 y Baja California: Rec. 10943, emitidas el 14 de julio de 1993; Veracruz: Rec. 
133/93, Sonora: Res. 134~93 y Chihuahua: Rec. 13-3. emitidas el 22 de julio de 1993; OuerBtam: 
Rec. 67/94. emitida el28 de abril de 1994; Ouintana Rw:  Rec. W, emitida el 9 de mayo de 1994; 
Sinaloa: Rec. 1 1 W  y Tabasco: Rec. 119/94. emitidas el 18 de octubre de 1994, y Guenem: Rec. 
61/95. emitida el 8 de m a p  de 1995.) 

%) Cddigo Penal, arNculos 27 y 70. 
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menos a 10s reincidentes por delito doloso.' Por su parte, la  autoridad encargada de 
la ejecucidn de la sentencia pnvativa de libertad, tiene la facultad discrecional de 
otorgar, a 10s sentenciados, el beneficio del tratamiento preliberacional, la libertad 
preparatoria o la remisi6n parcial de la ~ e n a . ~  

Para tomar en cuenta cualquiera de estas alternativas, es importante destacar que 
el procesado y el sentenciado se encuentran en un centro de reclusi6n, en tanto se 
resuelve sobm su caso o compwga la sentencia impuesta. Esto es: se encuentran 
dentro del dmbito de influencia del equipo t k c ~ c o  interdisciplinario, el cual con una 
valoraci6n bien sustentada y fundamentada pueden incidir la compurgaci6n de la 
pena en prisi6n o en libertad. 

En 10s centms de reclusi6n se incurre en la imprecisi6n de identificar el tratamiento 
con la clasificaci6n de 10s internos para ubicarlos e n  espacios especificos, que se 
denva de la referencia que se hace de ambos conceptos en 10s articulos 6' y 7' de la 
Ley de Normas Minimas, y 60 y 61 del Reglamento de Reclusorios del Distrito 
Federal. 

De acuerdo a 6stos, el tratamiento ser4 individualizado, progresivo y tkcnim, sobre 
bases cientificas. Para llevarlo a cabo, 10s internos d e b e r h  ser ubicados de acuerdo 
a una clasificaa6n que facilite su atenci6n: por tipo de establecimiento, situaci6n 
juridica, sexo, edad. Una vez separados, el r6gimen penitenciario constar4 de un 
primer period0 de estudio y diagn6stic0, y otm especifico de tratamiento. Aqui es 
donde surge la lectura imprecisa acerca del tratamiento, pues la propia 
normatividad la identifica como tratamiento en clasificaci6n y tratamiento 
preliberacional. 

Resalta esta lectura porque, en la prhctica, el personal tkcnico de 10s centros de 
reclusi6n se limita a proponer la separaci6n de 10s internos en estancos, y 
consideran que esto es el tratamiento que manda la normatividad mencionada. A1 
contrario, la lectura correcta es utilizar la clasificaci6n de 10s internos para crear 10s 
p p o s  y sobgrupos necesarios para trabajar asidua y sistem4tieamente con ellos, 
como tmtamiento en clasificaci6n. 

Este tratamiento de 10s internos tiene contextos especificos, en 10s que 6ste se puede 
llevar a cabo: dormitorios, talleres, canchas, aulas, consultonos, y en cada uno 
requiem de una atenci6n interdisciplinaria, para ubicar de la mejor manera las 
motivaciones, estrategias y alcances de cada actividad. 

%) Cddigo Penal: 'Articulo 90.- Obra dolosamente el que, mnociendo 10s elementos del tipo penal, o 
previendo mmo posible el resultado tipim, quiere o acepte la realizacidn del hecho descrito por la 
ley, yv' 

m, AAicuIos 84 del Cddigo Penal y 74 8" y 16 de la Ley de Nonnas Minimas. 
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El car4cter interdisciplinario del tratamiento no debe seguir reducido a1 profesor 
que ejerce la docencia, el maestro que organiza un taller, a1 entrenador que 
organiza una selecci6n, a1 medico o a1 psic6logo que dan consults, por el contrario se 
requiere del concurso de todos en las distintas actividades que se realizan al interior 
del penal. 

El regimen de tratamiento pmgresiuo tdcnico se distingue, precisamente, por el 
car4cter profesional impuesto a las directrices que norman el otorgamiento de la 
libertad: 10s resultados que, sobre la conducta del sentenciado, va ejerciendo el 
tratamiento. 

Desde un punto de vista clinico, el sistema que el equipo tecnico en las prisiones de 
Mexico puede aplicar, se puede resumir como de diagnbtico, pron6stico y 
tratamiento, o de estudio y diagn6stic0, tratamiento y reintegraci611, que no son 
diferentes a esbozar: estudio de personalidad, tratamiento en clasificaci6n y 
tratamiento preliberacional, citado por la legislaci6n aplicable. 

Este concurso pmfesional, como lo seiiala la misma normatividad, se fundar4 en 10s 
resultados del estudio de personalidad," que se  actualizar4 peri6dicamente, para 
tener datos positivos en funci6n del objeto, en bltima instancia, del tratamiento: la 
libertad, y no s61o dejarlos estar en 10s vicios y costumbres de la vida en prisi6n. 

Los estancos de clasificaci6n mencionados, son 10s seiialados en la legislaci6n 
aplicable, sin embargo para fines de tratamiento esto no es suficiente. Adem4s es 
necesario tomar en cuenta el pasado criminal o la disposici6n que muestran ante 
formas colectivas de tratamiento, vigilando a aquellos que se comportan como 
contaminantes de otros que no son rekactarios al tratamiento t6cnico.' 

La clasificaci6n es uno de 10s fedmenos que m4s problemas presenta en el sistema 
cmcelario, en unos penales porque son pequeiios y no tienen espacio para crecer, y 
en oms ,  como 10s del Distrito Federal, que por la enorme poblaci6n que albergan se 
dificulta crear 10s espacios fisicos para agrupar a 10s internos en establecimientos o 
secciones adecuadas, y facilitar con esto el tratamiento individual y colectivo.' 

n, En el numeral 69. de las Reglas Minrmas de la ONU, ariada que despubs del eslud~o de personal~dad 
se debe drseriar un prcgrama de lratamrenlo rnd~v~dual Y 10s articulos 5 1 y 52 del Cdd~go Penal 

=) Clasificacidn: accidn y efecto de clasificar. 
Clasfimr: Dividir un wnjunto de cosas en clases. asignar una w s a  a una delenninada clase o 

%;% Cada gmpo o divisidn que r~sulta de repartir o suponer reparlidas las cosas de un conjunto 
poniendo juntas las que lienen el mlsmo valor 0 ciertas caracterislicas comunes. 
MOLINER, Maria. Diccionario, p. 643 " ONU, Reglas Minimas. numeral 67. Mj  ONU, Reglas Minimas, numeral 68. 
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En la perspectiva de conceptuar adecuadamente la readaptaci6n social de 10s 
internos, es importante ubicar la clasificaci6n dentro del regimen de tratamiento 
que se sugiere en las instituciones de reciusi6n; la clasificaci6n, por definici6n, se 
refiere a la asignaci6n por clases, pem cuidando que sea congruente con la idea de 
ser humano. 

A su vez, la idea de clase nos remite a la atenci6n de caracteristicas o intereses 
comunes de estos seres humanos, para constituir una unidad lo mbs homogenea 
posible, dentro de la poblaci6n penitenciaria. 

La prttctica cotidiana de 10s centros de reclusi6n muestra que 10s internos son 
depositados en dormitories, lo cud determina un &a de convivencia para comer, 
bdarae y do- al tiempo que comparten espacios comunes con otros recluses: 
aulas, talleres, salas de visita familiar, deportivas y recreativas. Con esta medida 
no se ha realizado'la clasificaci6n. 

Ahora podemos b a r  que el objeto no es la clasificaci6n. sin0 el tratamiento 
tecnico en clasificaci6n, pero 10s criterios siguen sin estar sulicientemente claros: el 
pasado criminal o la predisposici6n a aceptar el tratamiento, mas su estudio de 
personalidad, no propomionan 10s lineamientos para disefiar una estrategia de 
tratamiento individual. 

Sin embargo, al aceptar que clasifiar es crear subgrupos de intemos para diseiiar y 
operar el tratamiento necesario, nos enfrentamos a distinguir 10s criterios por 10s 
cuales Bsta se pueda realizar. 

Los criterios minimos est4n definidos deade su ingreso, y estancia en el Centro de 
Observaci6n y Clasificaci6n, que son: Escolaridad, peligrosidad y diagnbtico 
psicol6gico, y cuando ya hayan sido sentenciado, el rango de pena privativa de 
libertad impuesta. 

Al interrelacionar las variables de estos indicadores, se puede procesar una enorme 
cantidad de subgrupos por caraderfsticas comunes. Actividad que debe ser de 
mtina. 

Este tratamiento en clasificaa6n no puede limitarse a1 desarrollo de habilidades 
intelectuales, manuales o deportivas. Mbs alla de eso, no debe perder la perspectiva 
de que cada una de esas actividades est4 enfocada a la liberaci6n de 10s preshs. Esta 
insistencia cabe por la menci6n a la segunda fase: el tratamiento preliberacional." 

") Ley de Nonnas Minimas, articulos 8'y 18. 
Reglamento articulo 47. 
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Para llegar a eso, y dentro de 10s subgrupos creados, cada una de las b a s  tecnicas, 
podd practicar 10s estudios correspondientes y pmponer la estrategia colectiva de 
tratamiento, incidente a las actividades que programa y lleva a cab0 la Instituci6n. 

Esto compone la base desde la cual se llevari a efecto la segunda fase mencionada: 
el tratamiento preliberacional. 

Cuando se visita un centro de reclusi611, y el tema es el tratamiento que reciben 10s 
internos, usualmente 10s t6picos se refieren a las actividades educativas, medicas y 
deportivas, y al insistir en la fase del tratamiento preliberacional, la plitica se 
centra en el t6pico de 10s estudios tecnicos para la gesti6n de un beneficio de 
libertad, que otorga la autoridad ejecutora de la sentencia. 

Esto significa que, en un momento deteminado, el equipo tecnico se reline y valora 
la posibilidad de solicitar a la autoridad competente, a l g h  beneficio de libertad 
para a l g h  interno. Esta menci6n por aparte, tiene la finalidad de enmarcar que, 
dentm de la cualidad del pmcedimiento, este se realiza aisladamente: por solicitud 
del interno o porque el drea juridica ha detectado que tal interno se encuentra en 
tiempo de reabir un beneficio; pem no sucede como resultado de la atenci6n tecnica 
interdisciplinaria que, en el seguimiento de su readaptaci6n, tiene noticia de que 
merece un beneficio de libertad. 

El servicio tecnico departamentalizado, y sin la perspectiva de que la estancia en 
reclusi6n es temporal, no ubica que su funci6n es preparar a 10s internos para la 
libertad. hi, no sucede que el sistema de reclusi6n dirija el tratamiento en 
clasificaci6n en vista a operativizar la fase del tmtamientoprelibemcional. 

De este modo, parece que no intentan aplicar el tratamiento preliberacional por 10s 
riesgos inherentes a la fundada descontianza en 10s que han delinquido. Se dice que 
"el que lo hace una vez, lo hace dos veces". Ademh de la confianza en 10s 
preliberados, el tratamiento preliberacional requiem de espacios especializados 
para ello y un excelente contml administrativo. 

Las primeras fases del tratamiento preliberacional, se ejecutan en el penal donde 
compurga la sentencia, bajo tratamiento coordinado por el equipo tecnico 
interdisciplinario; las atimasm no pueden llevare a cab0 en el centro de reclusi6n 
donde quedan muchos otms que no alcanzan ese derecboU;para este efecto es 

-) Ley de Normas Minimas, atiiculo 8, fracciones I, I1 y 111. lnlonnaci6n y orientaci6n a1 intemo y a su 
femifia, aplicacidn de mdtodos col&os para preparar la libetied, y la concesidn de libetiades 
dentro del penat fracciones IV y V. Traslado a una instituci6n abietia, salidas de fin de semana o 
diarias con reclusidn noctuma, o salida 10s dias hibiles con reclusidn de fin de semana. 

-J En el mes de febraro de 1997 tun'mOS noticia do un inferno que fue asesinado en su estancia, w r  el 
simple hecho de que salia libre a1 dia siguiente. 
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necesario operar instituciones abiertas, donde concluya el tratamiento 
prelibera~ional.~ 

Estd definido que estas instituciones abiertas deben funcionar sobre la base de la 
autodisciplina, la propia responsabilidad y regimen de autogobierno." FUgimen que 
nos regresa al pnuito acerca de la confianza necesaria para colocar a delincuentes 
en un sistema de relativa libertad. 

Ante esto vuelve a intenrenir la  confianza en la calidad moral de 10s equipos 
ecnicos interdisciplinarios de 10s centros de reclusi6n, dado a que para poder 
canalizar a un interno a una Instituci6n Abierta, se debe contar con la 
recomendacidn emitida por ellos." Esto significa una enorme responsabilidad, que no 
puede asumime sin un conocimiento profundo del sujeto que serA recomendado para 
tratamiento preliberacional en instituci6n abierta, y a este conocimiento no puede 
llegarse con la aplieaci6n ocasional de baterias de pmebas, por m b  serias y 
confiables que sein. S61o puede ser como resultado de un trabajo sistemAtico, que 
desde el ingreso del indiciado, previ6 la necesidad de ponerlo nuevamente en 
libertad. 

Actividades del  sistema de reclusi6n. 

En 10s centros de reclusi6n operan programas tecnicos para el trabajo, la 
capacitaci6n y la recreaci6n, en la perspectiva de que pueden ser de utilidad a1 
interno cuando recupere su libertad." 

En el marco de una atenci6n tdcnica interdisciplinnria, no basta con reunir a un 
maestro, un instructor y un entrenador, requiere que dentro de cada actividad 
participen 10s diferentes pmfesionales a fin de disefiar el trabajo, la capacitaci6n y 
la recreaci6n, para preparar la vida en libertad socialmente productiva, y para 
evitar la contaminaci6n de indiciados y procesados. 

a)  Trabajo y capacitaci6n: 

Para que la actividad laboral pueda insertarse en un plan de tratamiento en 
clasificacidn, es necesario que el equipo tbcnico descubra, en y con 10s internos, 10s 
deseos, vocaci6n y aptitudes para el trabajo. Ahora podrh  analizar el mercado 
posible para 10s productos y n e a r h  10s contados para su realizaci6n comercial. Asi, 

En el Olslnlo Federal el unlm esfablec~mienlo destrnedo e ese eleclo, el Cenlro de Rernserc~dn Social, 
esla stendo deslinado a albargar e poolac16n pslqutAlnca, aclualmenfe tnrema en el Reclusono 
Prevenlivo Vamnil Sur. 

Arficulos 10' de la Ley da Normas Minimas y 109 del C6digo Penal. 
CMgo Penal, ariiculo 1 10. 4 Reglamento de Reclusorios, ariiculo 49 
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el equipo tBcnico atirmar que est6 diseiiando un plan de trabajo y 
producci6n." 

En casi todas las prisiones del pais, 10s internos que laboran, en su mayoria se 
dedican a la elaboraci6n de manualidades que venden, principalmente, por medio de 
la familia, o en alguna feria artesanal o porque la Presidencia Municipal permite 
expender 10s pmductos de 10s reos. A nivel nacional es escaso el aprovechamiento de 
la mano de obra de 10s internos. Por el contrario, es necesario impulsar el trabajo de 
10s internos para que sea remunerativo, y ante el mercado exterior sea sustentable, 
social y personalmente dtil, orientado a mantener o aumentar la capacidad para 
subsistir honradamente en libertad," para lo cual es necesario replantear el alcance 
de las suspensi6n de derechos de 10s internos, las liiitaciones de las autoridades 
penitenciarias para promover el trabajo produdivo y la incidencia del aparato 
productivo, pdblico y privado, para pmyectar industrias penitenciarias. 

Atendiendo la recomendaci6n de la O W .  la organizaci6n del trabajo no debe ser 
diferente a la que se presenta en el e x t e r i ~ r ; ~  es importante que 10s beneficios 
generados Sean para 10s trabajadores, y no para una empresa penitenciaria, pmpia 
o ajena, por la muy f4cil corrupci6n que puede derivarse del empleo de una mano de 
obra barata y cautiva, y que Sean adrninistradas por las autoridades 
penitenciarias." 

Al planear y organizar las actividades laborales se debe tener presente que e s t b  
dirigidas a la readaptaci6n del recluso, por lo tanto son parte de un tratamiento 
interdisciplinario y evitar la tentaci6n de convertirlas en una actividad obligatoria, 
correctiva o aflictiva; y si bien est6 superada la imposicidn de trabajos fonosos como 
castigo a1 delincuente, la participaci6n en actividades laborales, como parte de un 
tratamiento, es decisi6n del recluso, no de las autoridades." 

Es interesante que el Reglamento de 10s Reclusorios del Distrito Federal, contemple 
como actividades laborales de 10s internos, la efectuada en talleres, en s e ~ c i o s  
generales y mantenimiento de las instalaciones del penal, la enseiianza a sus 
compaiiems, y las intelectuales y artisticas a juicio del Consejo TBcnico 
Interdisciplinario." 

Ley de Nonnas Minimas. arNculo 10. 7 Reglamento de Reclusorios, articulo 63. 
ONU, Reglas Minimas, numeral 71.4. 
*) Es imponante tomar en cuenta la deprivacidn social que viven durante el encierro, esto es porque los 

dies de visita familiar entra semana, son dias muefios por lo que requieren une organizacidn dal 
trabajo que supla esra mndicidn. 

ONU, Reglas Minimas, numerales 72 y 73. 7 Reglamento de Reclusorios, articulos 64 y 67. 
ONU, Reglas Minimas, numeral 71.1. 

ralleres es personal enemo, pem en casi 
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b) Actividades educativas: 

Por analogia al articulo 3 O  constitutional, para 10s Reclusorios del Distrito Federal 
es obligatorio que exista la opci6n de la educaci6n primaria, ademh deben 
establecer las medidas adecuadas para que 10s internos completen sus estudios 
desde la alfabetizaci611, la pmpia educaci6n b4sica y la media b4sica hasta la 
superior; la educaci6n que se imparta dentro de 10s Reclusorios debe sujetarse a 10s 
planes de estudio y programas oficiales, y podrh establecer 10s convenios necesarios, 
tanto con la Secretaria de Educau6n Ebl ica  corno con otras instituciones publicas. 
Ademh, cada Reclusorio debe contar con una biblioteca." 

En la gran mayoria de 10s reclusorios y centroa de readaptaci6n social del pafs 
existe una biblioteca, que en realidad es m a  habitaci6n con estanterias y algunas 
mesas. El acervo es bhicamente montones de ejemplares de 10s libms de texto del 
sistema abierto de enseiianza bhica  para adultos, deshechos de libros que "la 
gente" regala cuando ya no le sirven y algunas enciclopedias viejas e incompletas. 

Sobre la educaci6n que se debe irnpartir en 10s Reclusorios, la menci6n m h  
interesante esth en la Ley de Norma Minimas, citada, que sefiala debe ser 
acadbmica, dvica, social, higibnica, artistica, fisica y Btica." Sin embargo 6sta se 
limita a la instrucci6n coordinada por el centro escolar, mediante acciones propias y 
del Institute Nacional para la Educaci6n de 10s Adulto, a efectuar 10s honores a la 
Bandera cada lunes por la maiiana y a favorecer actividades deportivas, libres u 
organizadas. 

No solo su alcance es limitado, a d e m h  a rengl6n seguido seiiala que la educaci6n en 
10s Reclusorios estar4 orientada por la pedagogia "correctiva", a cargo de maestros 
especializados," l a  cual aparte de la vieja tbcnica did4ctica de "la letra con sangre 
entra", esta menci6n en m a  ley, de por si obligatoria, sugiere que las actividades 
deben ser coercitivas, en donde el espfritu de una potencial readaptacidn 
desaparece; por otro lado, sugiere el eufemismo por subsanar las deficiencias 

- En lodos los centios de reclusi6n el rseo de los espacios wrnunes es reaiilatio ior 10s inlernos. 
bajo vigilancia de las autoridades, y en las d&leS PeqUefias realizan /as' actividades de 
rnantennnienio que no pongan en rissgo la seguridad de la instiluci6n. 
- En una gran cantidad de casos, las actividades educativas corren a ca o del lnstituto Nacional de 
Edoeacjdn de los Adullos. ouien habilita a internos corno monitores oars %var a cab0 [as actividades ---.-- ~ 

de enseiam. . En diferentes centm de reclusi6n, la presencia de un rnhdim enhe los internos, permite 
proporcionar !a atencidn que !as autoridades no pueden pmporcionar, de abogados que realilan la 
asesoria legal de sus compafiems (un Director cilaba que los abogados internos habian liberado a 
m& ,,-sados que 10s defensores de oficio), o wntadores, Presos por fraude que dan cursos de 
contabilidad. 

") Reglamento de Reclusorios, ariiculos 75, 76 y n. 
ONU, Reglas Mhirnas, numeral 77. 

Ley de Normas Minimas, ariiculo 1 1. 7 Ley de Normas Minimas, ariiculo 11. 
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educativas, que no es privativo del sistema de reclusi6n. todos 10s que ingresan a un 
medio educativo lo desconocen, o posiblemente se refieren a corregir todo lo malo 
que hay en 10s recluses, con lo que se orilla a un criterio en extremo moralista. 

C) Relaciones con el exterior: 

Es un derecho de la poblaci6n reclusa conservar, fortalecer o reestablecer sus 
relaciones familiares, de amistad y de compaiierismo, y relaciones intimas, dentm 
de 10s mhgenes de seguridad del establecimiento. La ONU aiiade que Bsta debe ser 
conveniente para ambas partes." 

Esto es una tarea para el equipo tbcnico interdisciplinario, per0 en la prhctica el 
contado con el exterior se produce linicamente por la acci6n de 10s propios 
farniliares. No son las autoridades penitenciarias las que favorecen conservar, 
fortalecer o reestablecer las relaciones familiares, fntimas y de amistad de 10s 
internos. De modo incidente, la conveniencia de las relaciones de amistad de una 
persona, independientemente del deseo de las autoridades, es una decisi6n 
individual. 

En el sentido de la comunicaci6n de 10s internos con el exterior, con su familia y 
amistades, vale aclarar que 10s internos tienen derecho a mandar y recibir 
correspondencia y a efectuar llamadas telef6nicas desde su dormitorio; adem.4s la 
ONU seiiala que 10s internos deben tener derecho a la informaci6n de la prensa 
escrita: diarios, revistas, publicaciones penitenciarias, a escuchar la radio y asistir a 
conferencias." 

A1 respedo caben varios sefialamientos: la correspondencia debe ser abierta en 
presencia del interno, con la finalidad de verificar que no lleve un objeto prohibido 
dentm del establecimiento, per0 sucede que es lefdn con la finalidad de verificar que 
no lleve ideas pmhibidas; a 10s centms de reclusi6n no llega la prensa escrita m b  
que de manera ocasional, 10s medios informativos a que tienen acceso son por la 
radio y la televisi6n, a la que tienen derecho creado, dentro de sus estancias, y en 
estos establecimientos pocas veces se llevan a cab0 conferencias. 

d) Sanciones y medidas disciplinarias: 

Entendemos que la poblaci6n recluida, en su gran mayorfa, est4 compurgando una 
sentencia por un ilicito cometido en contra de la sociedad. Esto tiene sentido a1 
seiialar que es dificil conservar la disciplina en esta poblaci6n. 

n, Reglamento de Reclosonos, articulos 79.80 y 81. 
ONU, Reglas Minimas, numerales 37 y 79. 

m, ONU, Reglas Minimas, numeral 39. 
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En este sentido, 10s reglamento de 10s centros de reclusi6n, en cada una de las 
entidades federativas, establece cu4les son las indisciplinas que ameritan una 
medida disciplinaria, ante las cuales el equipo t6cnico interdisciplinario tiene poca 
incidencia, pues queda centrado en el personal de seguridad y custodia y en el 
Director del establecimiento. Sin embargo, en la perspectiva de que la buena 
conducta y las muestras de efectiva readaptaci6n social son determinantes para la 
obtenci6n de un beneficio de libertad, el equipo t6cnico interdisciplinario debe 
vigilar de manera minuciosa la correcta aplicaci6n de las aanciones." 

'D) Confmntar elart~culo 13 de la Ley de Normas Minimas. 
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4. Los Servicio TBcnicos en 10s centros de reclusi6n. 

Sugiero que el mcis triste de 10s presos 
tenga derecho a scibanas de seda. 

Joaquin Sabina 

Para la aplicaci6n del sistema de tmtamiento individualizado y progresivo, en 
clasifiaeidn o preliberaeional, en la mayoria de 10s centms de reclusi6n del pais 
opera un Consejo TBcnico Interdisciplinario. El cud,  de manera colegiada, debe 
atender el sistema progresivo, la ejecuci6n de medidas preliberacionales, la 
concesi6n de la remisi6n parcial de la pena y de l a  libertad preparatoria y la 
aplicacidn de la retenci6n. El Consejo es presidido por el Director del 
establecimiento, y se integra con 10s rniembros de superior jerarquia del personal 
directivo, administrativo, tBcnico y de custodia, y en todo caso siempre deben 
forman parte de 61 un medico y un maestro normalista." 

Los especialistas que deben formar parte del Consejo, son el subdirector jun'dico, 
quien ser6 Secretario del mismo; un crimin6logo; un medico psiquiatra; licenciados 
en derecho, trabajo social, psicologia y pedagogia; un sociblogo, especializado en 
prevenci6n de la delincuencia, y un experto en seguridad. Dicha descripci6n, a1 
mismo tiempo, sefiala cu6les son las tireas tBcnicas que conforman al  Consejo." 

En el caso del Distrito Federal, est6 sefialado que en el Consejo debe formar parte 
un representante de la Direcci6n General de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, de 
la Secretaria de Gobernaci6n, y otms consejeros nombrados por el Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, a mi% de la asistencia, como obsenradores, de 
miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal,' en la pr4ctica 10s 
unicos que forman parte del Consejo son 10s titulares de las tireas tecnicas 
mencionadas, y que laboran denbo del Reclusorio. 

En cuanto al tratamiento de 10s internos, 10s reglamentos de 10s centms de reclusi6n 
marcan al Consejo TBcnico Interdisciplinario algunas funciones generales, que en 
lugar de abrir el espectro de actividades, parece que lo restringe a lo e s t i p ~ l a d o : ~  

- Este 6rgano debe hacer la evaluaci6n de personalidad de cada interno y realizar 
conforme a ella su clasificaci6n. Sin embargo la poblaci6n es tan extensa y el 
personal tan reducido que, aunque se realicen 10s estudios correspondientes, se 
llega directamente a la ubicaci6n en dormitorio, a fin de cuentas no se aplica un 
tratamiento individualizado en clasificaci6n. 

3 Ley de Nomas Minimas, ariiculo 99 
Reglamenlo de Reclosorios, arfiCUl0 99. 

Reglamenlo de Reclusorios, ariiculos 50 y 1W. ' Reglamenlo de Reclusorios, articulos 50 y 1W. 4 Reglamenlo de Reclusorios, ariiculo ariiculo 102. 
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- Debe dictaminar y s u p e ~ s a r  el tratamiento, tanto en procesados como en 
sentenciados, que se reduce a la participaci6n de 10s internos en las actividades 
que organiza el propio centro de reclusi6n, por conduct0 de las mismas Areas 
t6cnicas. 

- Determinar 10s incentivos o estimulos que se conceder6n a 10s recluses, como son 
la posesi6n de objetos sefialados en el Reglamento Interno correspondiente; per0 
m4s que un seguimiento de pa rk  del equipo tbcnico, se ha convertido, 
afortunadamente, en una pr6ctica usual, a solicitud del interno. 

- Establecer 10s criterios para la aplicaci6n individualizada del sistema progresivo, 
pero a la fecha son m4s eficaces 10s sistemas de "renteo": por la estancia, por la 
droga, por extorai6n; el de introducci6n pr6ctica a la adicci6n: consumes porque 
eres muy macho, porque tienes que pagar; el de pagas por todo: por pasar lista, 
por no ser golpeado, por usura, y el de te mueres antes que salir libre: sin 
comentarios. 

- En cuanto a la aplicaci6n de las medidas de preliberaci6n, en la pr6ctica no se 
llevan a efecto, aunque sea m4s costoso y no hacerlo sea delictivamente mhs 
pernicioso; y para la remisi6n parcial de la pena o la libertad preparatoria, se 
limitan a ejecutar, por encargo, 10s estudios que s e r b  dirigidos a la autoridad 
competente para que a su vez de respuesta, y no como la conclusi6n de un trabajo 
tbcnico sistem6tico con cada sentenciado. A fin de cuentas, este 6rgano colegiado 
no formula 10s dictbenes al respecto, solamente cumple con una etapa. 

M, Oue en el reglamento de 10s centros de reclusidn del Distnto Federal es el ariiculo 23. 
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IV. La ubicacibn pedagbgica de 10s 
servicio t6cnicos, para la 

readaptacibn social en 10s centros 
de reclusibn. 

En la primera cntica de la readaptaci6n social se mencion6 que existe una cierta 
poblaci6n penitenciaria que "no tienen nada que perder", quienes, en muchos casos, 
esten comprometidos en el tr$lico de drogas, en homicidios por encargo, en extorsi6n 
de otms internos e intentos de fuga. Es c o m b  reconocer a estos internos coma 
contaminadores de otros 

Para esta poblaci6n, las h a s  tbcnicas, en especial las de trabajo social y psicologia, 
pueden ofrecer un trabajo de terapia grupal y un sistema de recornpensas, enfocado 
a garantizar la mejor convivencia posible dentro del recinto. Pues, para Bstos la 
readaptaci6n social no se encuentra en la preparaci6n para la libertad. En el 
apartado sobre la d t i e a  a la readaptaci6n social en 10s centros de reclusi6n, se cit6 
que, de acuerdo a la muestra obtenida en 10s centros de reclusion en el Distrito 
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Federal, el 16.93% de 10s internos egresarhn cuando hayan cumplido una edad 
superior a 10s 50 aiios. 

En la segunda critica se mencion6 que, a pesar de las condiciones aversivas de 
convivencia que ofrece la c h e l ,  la mayoria de 10s internos demuestran buena 
conducta y participan en actividades laborales o educativas, o a1 menos aparentan 
que lo hacen, con la finalidad de "hacer m6ritosU para que las respectivas 
direcciones de prevencidn en las diferentes entidades federativas, les concedan el 
beneficio de la libertad anticipada. 

En la misma se expuso la contradicci6n que surge, principalmente en el Distrito 
Federal y en todos 10s estados para 10s reos por delitos de fuero federal,- cuando las 
autoridades de prevenci6n no conceden beneficios de libertad, a 10s que la poblaci6n 
interna Cree que tiene derecho, la misma poblaci6n rechaza las actividades 
educativas, laborales o de recreaci6n propuestas por las autoridades, y las 
autoridades de prevenci6n niegan este derecho. 

Dicha contradicci6n se manifiesta, esencialmente, en que las actividades 
educativas, laborales o recreativas esth propuestas como una finalidad en si 
misma, la acreditad6n, o como un medio para obtener el beneficio de la libertad. 
Sumando la falta de inter& de la poblaci6n interna, la  falta de opciones y, h a s h  la 
fecha, la escasa prioridad que revisten para las autoridades penitenciarias. Si el 
cumplimiento de estas actividades no les propordona el beneficio de la libertad, 
entonces carecen de sentido. Principalmente las educativas." 

En este rengl6n, las principales actividades son la alfabetizacibn, la primaria, la 
secundaria y el bachillerato, a cargo de las dependencias responsables de la 
educaci6n publica en cada uno de 10s Estados de la Republics, mediante el registm 
como instituci6n perteneciente al Sistema Educativo Nacional, y del Institute 
Nacional de Educaci6n de Adultos. 

Esta problemhtica no estriba 8610 en la falta de opciones ejecutadas por las 
autoridades penitenciarias, sino, bbicamente, en la falta de inter& de 10s internos. 
Entonces, la problemhtica se remite a la apreciaci6n dcl proyccto de vida dcntro dcl 
centro de reclusi6n y el inevitable rechazo a vivir ahi. De esta manera, nuevamente 
le corresponde a las dreas t6cnicas, principalmente a la de psicologia, elaborar en 
terapia de grupo e individual, el duelo, la ansiedad, la frustraci6n y la 

O) En cuyo caso la autoridad responseble es la Direccldn General de Prevencidn y Readaptaci6n social 
de la Secrefaria de Gobernacidn. 

86) En l?s centms de reclusidn se realrian actividades recreativas, a cay0 de grupos culturales del 
axfenor y con otms creados dentro de la institucidn, de 10s que es particularmente dificii conlabilizar su 
participacidn, poque se realvan a1 are l~bre, 10s dlas de vtstta y sin rnds registm que el de su 
realizacidn. 
Consultar 10s cuadms sobm participacidn en actividades educativas y laborales. Anexo I .  



desadaptaci6n presentes, y descubrirles la motivaci6n para el individuo privado de 
su libertad. 

En la tercera critica se mencion6 la importancia que revisten para el interno las 
diferencias entre la vida en prisi6n y la vida en libertad, se reconoci6 la relevancia 
de la  propuesta de que el trabajo t6cnico en las prisiones ayude a motivar el sentido 
de la responsabilidad del recluso y el respeto a la dignidad de su persona y la de 10s 
dem4e.. Adem&, se abund6 en que estas circunstancias no son privativas de la 
poblaci6n privada de su libertad, sino que se presentan en la poblaci6n en general. 
Asi, la 15ca gran diferencia es la libre deambulaci611, ellos e s t h  presos, 10s otros 
no. 

Ante esta circunstancia, las 4reas t6cnicas pedag6gica y de psicologia, pueden 
efectuar acciones encaminadas a revalorar la problemdtica intrinseca a estar 
presos: la libre deambulaci6n y la condici6n desmotivante de la misma, junto al 
sentido de responsabilidad el respeto a la dignidad de su persona y la de 10s dem4e.. 

En la cuarta critica fue expuesto que la opini6n generalizada considera que el sujeto 
privado de su libertad no es capaz de respetar la ley, hecho que tampoco es privativo 
de quien est6 preso, y que adem4s se niega a proveer sus propias necesidades sin 
delinquir, e incluso que merecen penas adicionales a la  privativa de la libertad. 

Asi, en general, no est6 reconocido que en muchos casos quienes mban en realidad 
son delincuentes oeasionales o fueron empujados por la pobreza; tambi6n quienes 
han matado por un sentimiento de honor, que seguramente no compartimos pero 
que existe. En mucho, esa 0 p i ~ 6 n  se refiere a 10s reincidentes, quienes 
desgraciadamente son muchos, que tardan m4s en el centro de reclusi6n, que en 
volver a 61. 

Esta problem4tica se ubica m4e. en las condiciones sociales, del sistema politico y 
econ6mico en el que vivimos y en el que se origin6 el delito especifico, mismas que 
no han cambiado, que no son el objeto de este estudio y tampoco del juzgado que 10s 
proces6 y sentenci6, y de acuerdo a1 C6digo Penal aplicable deben compurgar su 
deiito en prisi6n. 

Ante esto, la acci6n educativa, mediante seminaries y circulos de estudio, puede 
introducir a1 an4lisis de qui6nes son 10s realmente desadnptados, por qu6 se origin6 
su delito y c6mo es posible evitar que se repita. 

En la quinta critica se hizo menci6n que, de acuerdo a la Ley de Normas Minimas 
citada, la buena conduda y revelar datos de efectiva readaptaci6n social son 10s 
rasgos determinantes para que las autoridades de prevenci6n concedan el beneficio 
de la remisi6n parcial de la pena, que es tanto como recuperar la libertad. 
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Sin embargo, se abund6 en que la convivencia entre 10s que no tienen nada que 
perder, con 10s ocasionales, con 10s tra6cantes de drogas y de violencia, entre otms 
internos, produce un mosaic0 en el que la buena conducta es un ingrediente dificil 
de conseguir; ademds, revelar datos de efectiva readaptaci6n social se enfrenta a la 
carencia de parhetms confiables. En el mejor de 10s casos, las autoridades de 
prevenci6n priorizan la cuantificaci6n de actividades: &as laborados, asistencia al 
centro escolar, participaci6n o asistencia a eventos recreativos, 10s que, en 10s &as 
que corren, tampoco son tornados en cuenta para loa presos en el Distrito Federal y 
para 10s reos por delitos de hero federal en toda la Repliblica. 

Esta circunstancia, junto a las demh que se han mencionado, se enfienta al 
sistema de reclusi6n en su conjunto, tal y como se lleva a la prdctica. Frente a esto, 
el drea de trabajo social puede disefiar la norma aplicable de buena conducta y de 
efectiva readaptaci6n social dentro de 10s centros de reclusi6n, y para garantizar 
que 10s internos ejenan el derecho a replicar por las imputaciones que el personal 
de seguridad y custodia hacen por presuntas acciones que merecen sanciones y que 
se traducen en que el afectado haya mostrado mala conducta. Por otro lado, el 6rea 
educativa puede, mediante acciones grupales e individuales, enfientar la 
sintomatologfa de la desadaptaci6n y falta de socializaci6n de 10s internos. 

En la sexta critica we expuso la importancia que reviate para un interno preservar la 
relaci6n familiar y social, con personas del exterior; la conveniencia de que 
partiupen en el sostenimiento econ6mico de su familia, a pesar de que el sistema 
carcelario no corresponde con las medidas suficientes para contrarrestar esta 
circunstancia, y la condici6n generalizada de abandon0 en que vive la poblaci6n 
recluida. 

En este sentido, la primera tarea del h a  de trabajo social es descubrir las 
condiciones especificas en que se dio la relaci6n familiar de 10s internos, antes de ser 
recluidos, cud es la relaci6n que mantienen al momento y qu6 falta por hacer. La 
segunda tarea es diseiiar y efectuar reuniones de terapia grupal, dentro y fuera de 
la c&cel, para contrarrestar, en la medida de lo posible, las deficiencias en las 
relaciones farniliares. 

En resumen, el problema de la readaptaci6n social en las prisiones no estriba en lo 
que no se hace, sino en lo que se puede y se debe hacer, y ahl es donde interviene el 
tratamiento que con 10s reclusos desarrolla el equipo tecnico interdisciplinario, que 
labora dentro de 10s centros de reclusi6n. 
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OBJETNOS: 

Se les sigue usted 10s pasos, 
uerd mtis de un caso 

en la puerta del juzgado de guardia. 
Joan Manuel Serrat 

En tal sentido, es posible plantear una sene de objetivos, con la pretensi6n de 
instaurar, en la prAdica, el tratamiento tbcnico para la  readaptaci6n social de 10s 
reclusos. Los que corresponden, por igual, a las 4reas tBcnicas de Trabajo Social, de 
Psicologfa y Educativa. 

1. Favorecer, mediante la colaboraci6n inter e intrainstitucional, el establecimiento 
de condiciones financieras, legales y organizativas su6cientes para que 10s 
internos puedan mantenerse con el product0 de su trabajo. 

2. Fomentar, mediante la asignaci6n de responsabilidades y de comprornisos, el 
respeto de si mismo y desarrollo del sentido de responsabilidad. 

3. Anular, respecto de la  sociedad en su conjunto, la exclusi6n que se ejerce tanto del 
que continua interno como del liberado, mediante opciones laborales y 
culturales concertadas con instituciones de 10s sectores pfiblico, privado y social. 

4. Obtener la cooperacidn de organismos de la comunidad, 6tiles para la 
reincorporaci6n social y laboral del liberado, con quienes Bste mantenga 
relaciones. 

5. Valorar, desde el ingreso del interno, sus capacidades para su desempeiio en 
libertad, y llevar a cab0 las medidas de tratamiento adecuadas en ese sentido. 

6. Alentar al interno a mantener relaciones personales con individuos u organismos 
que favorezcan 10s intereses de su familia y 10s de su  propia readaptacidn. 

7. Promover el establecimiento de servicios publicos y privarios orientadus a 
proporcionar ayuda postpenitenciaria, en el campo de la salud fisica y mental, y 
a reducir 10s prejuicios que existen sobre ellos. 

8. Promover la conservaci6n. fortalecimiento o reestablecimiento de las relaciones 
familiares, intimas y de amistad de 10s reclusos. 

9. Sustentar y fundamentar cientfficamente la valoraci6n correspondiente, a fin de 
sugerir, en cada caso particular, si la compurgaci6n de la pena debe realizarse 
en prisi6n o en libertad. 
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10. Inculcar, mediante acciones recreativas, culturales, laborales y educativas, el 
deseo de no delinquir, tanto dentro del penal como fuera de 61. 

11. Mantener, dentro de la biblioteca, el acervo adecuado a las necesidades de 
tratamiento que se impulsa, mediante convenios con casas editoras e 
instituciones culturales. 

12. Profundizar la actividad acad6mica, civica y artistica de y para la poblaci6n 
reclusa. 

13. Fomentar la conservaci6n de la salud fisica y mental de 10s recluses, 

14. Afirmar la importancia de una relaci6n social equilibrada, dentro de la 
instituci611, y de preservar la higiene personal y de las dreas colectivas. 



La readuptnui6n social en 10s centrov dr, ~.eclusidn dcl Distrito liedcral 

LA ACCION EDUCATIVA 

1. Funci6n de la acci6n educativa en el proceso de la readaptaci6n social. 

Uno de 10s motivos fundamentales para reformular la actividad educativa, dentm 
de 10s centros de reclusi6n, es descubrir formas para acceder a la comprensi6n e 
integraci6n de 10s elementos sociales, individuales y colectivos, que tienen que ver 
con la atencidn, el tratamiento, que la instituci6n puede proporcionar a la poblaci6n 
privada de su libertad. Atenci6n que puede ser realizada en forma grupal o 
individual. 

El pmyecto educativo en 10s centros de reclusi6n no ofrece alternativas distintas a 
las estudiadas por maestros, psic6logos o pedagogos. Lo que ofrece es la integraci6n 
del conjunto de nociones que pueden intervenir en la atenci6n a un individuo, que se 
encuentra privado de su medio social. Entonces, la  acci6n educativa se convierte en 
el metodo para integrar las experiencias y nociones de la sociologia y de la 
psicologia en la pedagogia, para potenciar la atenci6n educativa ylo especial del 
recluso. 

La cualidad m&s importante que adquiere la acci6n educativa, es descubrir que la 
poblaci6n privada de su libertad, con la dificultad inherente a la sintomatologia 
particular, es capaz de alcanzar 10s niveles de maduraci6n necesarios para 
recuperar su libertad, que en la mayoria de 10s casos les es negada por la sociedad 
en general, y por las autoridades de prevenci6n en particular. 

La enorme dificultad que ofrece una parte importante de la poblaci6n recluida, para 
modificar sus patrones de conducta dentro de la prisi6n, se suma a las limitaciones 
y fmstraciones acumuladas, por parte del personal t6cnico de 10s centms de 
reclusi611, que produce como resultado que a la generalidad de 10s internos se les 
considere incapaces de realizar tareas enfocadas a la rehabilitaci6n, readaptaci6n o 
reinserci6n social, como sea que se llame, para recuperar su libertad en mejores o 
adecuadas condiciones sociales. 

Uno de 10s puntos de partida para priorizar la acci6n educativa en 10s centros de 
reclusi6n, es la propia normatividad de estas instituciones, que la menciona, junto a 
las actividades laborales y recreativas, como factor para, valorar la efectiva 
readaptaci6n social de 10s internos"; y la seiiala como una responsabilidad del 

") ~lticulo 16 de la Constituci6n Poiitica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Alficulos 2' y 16 de la Ley que Establece laS Nonnas Minimas para las Readaptaci6n social de 
Sentenciados. 
Alticulo 27 del W g o  Penal para el Distrilo Federal en Materia Comljn y para foda la Repljbiica en 
~~~~~ ~ . 
Materia Federal. 
~fljcu10 44 61 y 62 dei Regiamento de 10s Reclusorios y CentPIs de Readaptaci6n social del Distrito 
Federal. 
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Estado para pmpiciar una opci6n escolar,' para quienes, en la mayoria de 10s casos, 
heron privados de ella en su medio social de origen.* La pretensidn es demostrar 
que las condiciones desfavorables en las que surgieron, y en las que viven, no son 
impedimento para alcanzar cualquier tip0 de formaci6n escolar y de educaci6n y de 
readaptaci6n social y la libertad. 

A pesar de la deficiencia manifiesta en la baja escolaridad de 10s reclusos y la escasa 
participaci6n en adividades instruccionales, una enseiianza que deja la expenencia 
escolar en 10s centms de reclusi6n, es el inter& de cierta parte de la poblaci6n por 
participar en estas actividades, de ahi la importancia de revalorar las expectativas 
educativas y de maduraci6n individual, por encima de lo que el sistema 
penitenciario le ha permitido a 10s presos. 

En el mejor de 10s casoa, 10s sistemas escolares en 10s centros de reclusi6n e s t h  
disedados para que su poblaci6n tenga acceso a determinados satisfactores 
culturales. De mod0 que si Bstos son limitados, las posibilidades de formaci6n 
escolar tambi6n lo son. Por el contrario, si acercan estos satisfactores a la poblaci6n 
recluida y se propomionan o elaboran 10s materiales y contenidos escolares 
adecuados a au realidad, 10s resultados serAn cabalmente distintos. 

Sin aer radicalmente nueva, Bsta es la enseiianza que se puede trasladar al  centm 
de reclusi6n: las espectativas de maduraci6n, y no solamente de instmcci6n, de 10s 
internos esten en ellos y no en limites predeterminados, tanto por valoraciones de 
especialistas como por el prejuicio social sobre este tip0 de poblaci6n. 

Las autoridades penitenciarias y de prevenci6n, el personal tBcnico y el de 
seguridad y custodia, en tanto no experimenten con 10s internos estas capacidades, 
no s a b r h  cuAles son 10s limites reales de cada individuo, en vista a una efectiiva 
readaptaci6n social, como cita la Ley que Establece laa Normas Minimas para la 
Readaptaci6n Social de Sentenciados. Este descubrimiento tendrA fases evaluativas, 
criterios metodol6gicos, informaci6n clinics y documental; per0 el peso esencial 
estar6 en la interpretaci6n social que se logre, de 10s intereses y motivaciones de 
cada individuo. 

Es una condici6n vigente el desprecio social que existe contra estos individuos, 
quienes en el momento especifico de la comisi6n del ilicito se mostraron socialmente 
impedidos para cumplir con una determinada norma de convivencia social: unos, 
por el propio trastorno de personalidad que presentaron, mismo que explica su 
incapacidad para valorar la consecuencia de sus actos, tanto en lo moral como en lo 

m, AAICUIO 30 Consfrcione~ 
Articuios 29 3' v 39 de la Lev General de Educaci6n. 

m, segiila muesim de poblackn obren~da en los cenlros de reclus,dn en el D#slnlo Federal. el 73 71% 
de 10s {nremos defecfados tenian, en el momento de lngresar, una escofandad bdszca o medra bastca 
en sus difemnles grados. Anexo 1, p. 112. 
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juridico, que es el caso del trastorno antisocial de la personalidad; otros, por su 
rechazo a acatar la figura de autoridad impuesta por la misma sociedad, manifiesto 
en aquellos que presentaban un trastorno pasivo agresivo de la personalidad. Los 
demh,  posiblemente, por una acci6n im~mdente,  por una condici6n circunstancial, 
por un acto desesperado, u otros motivos, llegaron a la comisi6n de ese ilfcito. * 

Es c o m h  que las autoridades eviten en 10s reclusos ciertas conductas, por el daiio 
que pueden provocar en la seguridad de 10s establecimientos: posesi6n de 
herramientas, de aparatos de comunicaci6n o diversos aparatos electr6nicos," sin 
permitime experimentar con la capacidad de prevenci6n y de organizaci6n por parte 
de las autoridades, ante las situaciones de riesgo que puedan presentarse. En 
muchos casos, esto tiene que ver con la confrontaci611, entre autoridades, entre 
internos y entre ambos, por 10s espacios de libertad que 10s segundos deben o 
pueden tener: lo que para unos es permisible para otros es inadecuado. Si las 
expectativas reales de maduraci6n estsn en el interno, pero las autoridades 
predeterminan sus limites, la acci6n educativa debe descubrir cuAles son 10s limites 
reales de la capacidad de esta poblaci6n para actuar dentro de ciertos rangos de 
libertad, y no impedir la experimentaci6n 9610 por el riesgo potencial, real pem 
generalizado, de alterar el orden interno. 

Con 10s deficientes mentales, en general y tambibn en reclusi6n, el desprecio social 
es m h  evidente: no se les considera calificados para desempeiiar las actividades 
organizadas por la propia instituci611, a veces ni siquiera para sus necesidades 
cotidianas. Son muy reducidas las actividades educativas que se impulsan con esta 
poblaci6n e, incluso, el personal asignado es insuficiente para dar un seguimiento 
adecuado. En la mayoria de 10s casos, su existencia es aparentemente "vegetativa", 
sometidos a la administraci6n de f h a c o s  para que estbn tranquilos y sean 
manejables. Aqui, la acci6n educativa tambi6n puede descubrir cuAles son 10s 
limites reales de su capacidad y no impedir su experimentaci6n s610 porque se le 
considera "incapaz". 

El descubrimiento de que la capacidad de maduraci6n de cada individuo esth 
vinculada a su propia esfera de adaptaci6n y sociabilidad, permite vincular 10s 

PO) De ecuerdo e la muestra citada. la poblacidn detectada mn una im~residn diaondstica de hastorno 
. anbsocral, ye luera mmo rasgo de personahdad o asonado a Bsta, es el 26 30Gde la poblacrdn, y el 

23 01% para el trastomo paslvo agresvo, el resfante 50 69% de le pobfacrdn se dtsfnbuye entm otms 
20 d,agn&trm detecrados Anexo 1 

g') Lo q u i  time s u  justificaci6n: s u  posesidn impiica el riesgo del mbo y la creacidn de nueves conductas 
defictivas denlm de los ~enales; im~lica, tambibn. un Lmder v 'esfatus' ante los comoariems. oue 
~~ ~~ ~ ~ ~~ -~ ~ ~~. .~ ~ 

devjene en fonIIeS de gobierno infernos; el mismo tlernpo, un aparafo de mmunrcac;bn, por ejemplo 
un telBfono celular. en manos de un especialisfa en fraude es una herramienta en enremo pelrgmsa; 
una computadora dsntm def penal permile elnIaCenar cierta infonnaci6n, sue pueds rebaser las 
capacidad de la Pmpia instifucidn, esf0 genera poder, pem si estd en manos de un 'capo: le permite 
organizar act~dades desde dentm deipenal. 
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aspectos relativos a la instrucci6n en el fen6meno integral de su maduraci6n, y de 
su preparaci6n para la libertad. 

2. Concepto de adaptaci6n o readaptaci6n.' 

La poblaci6n penitenciaria, igual que cualquier otro sector social, requieren de 
mantener en equilibrio las diferentes esferas de maduraci6n. La condici6n 
particular estriba en que la mayorfa de esta poblaci6n ya mostraba signos de 
desequilibrio en el momento de la comiai6n del ilicito, y todos muestran un elevado 
desequilibrio en el momento de enfrentar la privacidn de su libertad.' 

Lo que interesa es discriminar la participaci6n de cada una de las diferentes esferas 
de maduraci6n en el proyecta educativo que se puede impulsar en 10s centros de 
reclusi6n. 

En 10s centros d e  reclusidn el aspect0 cognoscitivo es  el espacio recurrente de la 
actividad instruccional y es el que m4s atenci6n ha  recibido, debido a que 
aparentemente es lo que necesitan la mayorfa de 10s internos: la oportunidad de la 
opci6n escolarizada, a la que en libertad no pudieron acceder. Sin embargo su 
asistencia a estos s e ~ c i o s  es reducida, en parte porque el pmpio s e ~ c i o  no es 
suficiente y, principalmente, porque la instmcci6n no se encuentra entre las 
actividades que 10s motivan.* 

El medio instruccional da un peso excesivo a1 conocimiento de nociones, como 
espectro fundamental de la maduraci6n del sujeto. Por este medio se pretende la 
adquisici6n conocimientos, para que el sujeto est6 en capacidad de integrase con 
menos dificultad a su  medio social. El ingrediente patbtico y desmoralizador es que 
ya lo habian descubierto, hasta el momenta en que heron detenidas, sin necesidad 
de una cultura "ilustrada": el ladr6n por oficio, el homicida con o sin licencia, el 

w, .Las transtormaciones de la accidn surgidas de los inicios de la socializacidn no interesan sdlo a la 
inteligencia y a1 pensamiento, sin0 que repercuten con la misma pmfundidad en la vida afectiva. ... : 
en toda mnducia. en efecto. 10s mdviles v el dinamismo enembtico se deben a la afectividad. ... No . - - ~ ~  

exlste, pues, ning"n acro puramenre lnlelecrual( ... j y no hay tampoco aclos puramenre atecbvos (...j. 
smo que siempm y en rodas panes, lann, en la conducras relarivas a 10s objeros como en /as relat,vas 
a /as personas, ambos elemenfos rnte~enen poque uno supone a1 orro: J. P~ager, op. cii ... D. 54 

9 ~ u e d i  decime, a este m&o, w e  tcda necesidad tiende, primem, a 'asimilai el mundo exterior a ' 
1% estmciuras va constmidas: v seaundo. a 'acomodaias' a 10s obietos extemos. As;. to& 

~~~ 

conducia riende i~asegurar un iuilib& enti los factores inrernos y extehos o, mhs gene&lhe"le. 

cuademos 
Orra explrwcidn esrh en la finahdad coercma de la acrrvrdad educaBva es un 'reqursdo' para la 
obrenwon de s u  itberiad anrrcrpada 
Orra mds la cultura '~lusrrada' no es un componente hegemdnrco de s u  medlo ssoclal, en bbenaa o 
penitenciario. 
Consulrar los cuadms sobre pariicipacidn en actividades educativas. Anexo 1. 
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transportador de narc6ticos, dominaban 10s elementos culturales de su medio, para 
sobrevivir." 

Incluso en la edad adulta, fLcilmente se observa la prevalencia de una inteligencia 
intuitiva* y en muchos casos aparece la carencia de la ubicaci6n espacial necesaria 
para el aprendizaje en tbrminos adecuados, que se fortalece mediante la 
maduraci6n del aspeeto psicomotor, que constituye una base importante sobre la 
que puede desarrollarse el aspecto cognoscitivo. 

Esto se puede observar en el Distrito Federal, donde 9610 el 18.77% de la poblacidn 
penitenciaria ha cubierto al* grado escolar en 10s niveles medio superior y 
profesional, y estos liltimos son el 6.17% " 

En el aspecto psicomotor se distinguen 10s avances cognoscitivos, adaptativos o de 
lenguaje, pem en 10s centros de reclusi6n, en el mejor de 10s casos, se la restringe a 
la ejercitaci6n fisica y la conservaci6n de la salud. 

Un aspeeto que requiere de particular atenci6n es el lenguaje, por su particular 
incidencia en la realizaci6n de cualquier tip0 de tarea, por su vinculaci6n con el 
desarrollo de la inteligencia y por ser la expresi6n sintbtica de la cultura de un 
sujeto. Sin embargo las deficiencias lingiiisticas "convencionales", que privan 
incluso entre 10s egresados de nivel pmfesional, las propias de 10s diferentes nficleos 
sociales y las derivadas de la carencia instructional, la convierten en un campo de 
trabajo no abarcado por las actividades educativas en reclusi6n. 

A1 dtimo se ha dejado el aspecto adaptativo," con la finalidad de enfatizar que aqui 
es donde se localiza la principal desestruduraci6n del sujeto, tambi6n del privado 

=) '... Desde el punto de vista de la inteligencia, es idcil, por ejemplo, oponer la ineslabilidad e 
lnmherencia relativas de /as ideas infantiles a la sistematizacidn de la razdn adulta. Tambign en el 
t e r n  de la vida afectiva, se ha h a r v a d o  muchas veces cdmo d equ&rio de los sentimientas 
aumenta con la edad. Las relaciones sociales, finslmente, obedecen a esta misma ley de 
estabilizacidn gradual.'J. Piaget, op. cit .... p. 11. 

06) Siguiendo a Piaget, op. ck pp. 50-53, es entre 10s siete y 10s nueve anos cuando aparece la 
transfonnacldn de una inteligencia inluiliva articulada en una inteligencia concreta, sin embargo entre 
la wblacidn aduHa es wsible encontrar la im~osibilidad de m n s t ~ i r  omraciones concrelas. oue . . 
enire la poblacidn recl"sa es UM forma de ex$l~cacIdn de las iallas en ia comisidn del delrto. Otra 
loma de observer esta circunstanwa, es denho de lo que popularmenre se conoce como 'sentido 
comtjn., d menos comtjn de los senl~dos, por el que se antIcIpen aatones, inte1;gencie mtulriva, y se 
distinaue la reversibilldad de las ecciones, inleligencia operaloria. Oha mencldn a1 resoecto 8s el 
ca.so>e alaunos maaisrrados, sentenciadm w r  delilos en contra de la administracidn d i  la iusticia. ~ ~ - -  - -  -~~ .- ~ ,-- 
quienes aiusan haber sido ' c h m  expiarotk* de un pmeso judmaf envimado, el cual pudreron 
rechmr,  medIanre fundamenlacion legal y pmesal, pem lo aceptamn y cargamn con la culpa de 
los jueces que 10s precedieron en su alencidn. 

~ n e x o  1. 4 Connnuando con P~aget, puede Namarse 'adaptacibn' a1 equil~ofio de as,mlfac~ones y acomcdaciones, 
conceptualss, de /as iormas de relacidn Soml con 10s demds lndrviduos y con el medto en su 
mnlunro. Para Ptager, esta es la forma mds general del equ~ltbno psiqurco, de mod0 que elpmceso 
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de la libertad. El sujeto puede carecer de instmcci6n escolar, puede presentar 
rasgos de dteraci6n en su lateralidad, puede tener un lenguaje deficiente y 
desestructurado, pem estar aparentemente estmcturado en su realidad. Sin 
embargo, en todos 10s casos, presentan una disfunci6n afectiva o social, que 10s 
condicion6 positivamente en la comisi6n del delito: narcisistas, esquizoides, 
paranoides, y a pesar de ello se creian perfectamente adaptados a su medio social. 
Pero ahora su desestructuracibn ea evidente: est& presos, han perdido la libertad y 
esto aiiade a su sintomatologia estados de ansiedad que favorecen su mayor 
desadaptaci6n y la comisi6n de nuevos delitos dentro de prisi6n. Los m h  
recurrentes son lesiones en riiia con otros internos, introducci6n y posesi6n de 
narc6ticos u homicidio. 

El aspecto adaptativo posibilita demostrar cu61 es el nivel de aceptaci6n del interno 
hacia su medio social, el externo y el interno, en sus dos sentidos: de 61 y hacia 61. 
Es en donde manitiesta la interacci6n en un medio social hegem6nicamente 
aversivo: la prisi6n. 

El aspecto adaptativo es, posiblemente, el mejor medio para descubrir 
corredamente cufdes son 10s intereses y necesidades del sujeto," ante la evoluci6n 
que 61 demuestre y frente a las exigencias irnpuestas por el sistema penitenciario. 
La afeetaci6n de su adaptabilidad puede condicionar, positiva o negativamente, su 
capacidad y deseo en 10s d e m b  aspectos de su maduraci6n, ya sea por rechazo o por 
aceptacidn. 

Al insistir en que la muestra de una efectiva readaptaci6n social se observa en la 
participaci6n en las actividades educativas, recreativas y deportivas, sin negar su 
importancia intrfnseca, se estA despreciando el origen real del problema y se 
posibilita la aparici6n o el incremento de la ansiedad. A1 avanzar en este sentido, el 
pmblema de orden afectivo crecer6, retroalimentando un "cireulo vicioso", que se 
manifiesta en sus evidentes faltas a la  "buena conducta" deseada dentro de 10s 
centros de reclusi6n. Aqui aparece el otro componente manifiesto, para afirmar que 
el recluso es refraetario a todo tratamiento: la buena conducta que, de acuerdo a la 
Ley de Normas Minimas citada, es el componente determinante, en dtima 
inatancia, para acepiar que un interno estA readaptado." 

Luego entonces, es el aspecto adaptativo donde el tratamiento tbcnico penitenciario 
puede incidir, para que el conjunto de actividades educativas, deportivas, 

a d a p i a ~ o  aparece, h'nalmente, en su organizaci6n pmgresiva, como una adaptacidn cada vez m8s 
precisa a la realidad que vive el sujeto. J. Piaget, op. cit. .., p. 19. 

m, 'El intads, wmo es d i d o ,  se presenta bajo dos aspectos comptementan'os.  or una patie, es un 
regulador de enemia, ... Pero, por otra patie, el inter& impiica un sistema de valores, ..: J. Piaget, 
00 .  tit. .... D. 56 - , - .. . . . , 

Im) -... todo pensam~ento o todo senrim~ento responde a una necQsidad[quej es slempre la man~festacldn 
de un deseguiLbn'o.'J. Ptagat, op. d . . .  p. 16. 



recreativas y culturales apunten efectivamente a la readaptaci6n social de 10s 
reclusos. 

Aai, la adaptabilidad puede ser, en la prhctica, el "pivote" de la maduraci6n y de la 
readaptaci6n social de un interno. El desarrollo equilibrado de todas las variables 
que i n t e ~ e n e n  en Bsta, podrib permitir una adecuada estructuraci6n del sujeto."' 

3. El contexto de la acci6n educativa. 

En terminos generales, todo proyecto educativo se desarrolla sobre las bases del 
contexto cultural m4s general, esto es, las tradiciones, costumbres, mitos e 
informaciones colectivas. Que iniluyen en la visi6n del mundo de un grupo 
especifico: etnia, clase social, regi6n, religibn, origen. En prisi6n, estos factores se 
convierten en una amalgama, porque desaparece la separaci6n casj natural con que 
se presentan fuera de la c h e l ,  y sin embargo siguen condicionando la actuaci6n de 
10s internos. 

En esta variedad de t6picos para observar el medio cultural, el ambiente familiar 
tiene, de antemano, una sene de motivaciones que son aceptadas sin discusi6n y 
que son una fuente importante de la informaci6n que recibe un individuo desde la 
infancia.'" El personal tBcnico en 10s centros de reclusi6n, podrh estar en desacuerdo 
con esas motivaciones de carhcter cultural e incluso sentir rechazo por el individuo, 
pem no pueden enajenarse de ellas. Estas motivaciones familiares son una fuente 
importante de informaci6n y son el contexto real en que se ejercitard cualquier 
acci6n educativa. 

Inmerso en su contexto cultural, el h b i t o  familiar es el nucleo m b  importante en 
que se desarrolla el sujeto. Es en donde recibe la primera informaci6n cultural, el 
primer modelo de vida, y sus parhetros cognoscitivos, motores y afectivos. Es el 
primer momento de aceptaci6n o rechazo en la esfera afectivo-social." 

La iniluencia que la familia ejerce sobre 10s individuos no se limita a su infancia, se 
inicia en ese momento del desarrollo y se harh patente durante toda su vida. La 

lo') 'En esle mecanismo continuo y perpehro de reajusle o equilibracidn consisle la accidn humana, y por 
esia razdn Dueden mnsidererse las esl~clures mentales sucesivas. ... . como ofras tantas formas - - - ~~- - - 

de equr1;b&, cads una de /as cuales represenla un progreso con respect; a la anrenor. (p. 17) 
Im) A1 respscto se puede rnsrslir en las caraclerlsllcas del lraslomo antrsoazj de la persona1;dad. que 

muDa el 26.30% de 10s inremos dereclados en la muesfra, pues de acuerdo a1 DSM.IV '... es m.& 
frecuenle en 10s familiares de Drimer orado de uuienes lienen el lraslomo oue en la ooblacidn 

~~~~ -~~ ~ 
~ c~ . 

generel. N nesgo de 10s panen18~ broldg~cos de la5 mujeres cun el lraslomo l;ende a ser supenor ... 
Los hijos adopl!ws y 10s btol6gIcos de padres con lraslomo anlisoc~al de la personalIdadad lienen un 
riesgo elevado de presenlar lraslomo enlrsocial de la personaltdad, lraslomo de somar8zac;dn v 
~ra&mos relaconados con suslencias.'DSM-IV, p. 664 

Ias) Se puede citar que en prisidn se encuenlran padre e hijos, lodos senlenciados par homicidio: exlsle el 
caso de una abuela quo compurgd una senfencia por delilas contra la salud, y su hija, la hija 
biol6gica y el hijo es1;in enprisidn par el mismo molivo. 
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interactuaci6n intima que existe en el medio familiar hace que todo proyecto 
educativo deba tomar en cuenta las condiciones particulares de este nucleo social. 

Para garantizar la eficacia del proyecto educativo es conveniente insistir sobre la 
importancia del medio familiar, incluso en edad adulta, pues abre una perspectiva 
no cubierta de manera cabal: 10s destinatarios del s e ~ c i o  de trabajo social de 10s 
centros de reclusi6n, son el interno y sus familiares, en terapia grupal dentro y 
fuera de la c h e l ,  durante el tiempo en reclusi6n y despuBs de Bsta. Aunque por 18s 
limitaciones del nlimero de profesionales t6cnicos y porque ellos mismos no se lo 
plantean, esta labor no se realiza, m h  que en pl6ticas generales donde no hay una 
asistencia significativa. Sin embargo, en un proyecto educativo para 10s centros de 
reclusi6n, 10s familiares y amigos que mantienen una relaci6n social con el interno, 
son destinatarios indiscutibles de la actuaci6n de las diferentes dreas tBcnicas. De 
este modo, el tratamiento t4cnico interdisciplinario, ordenado por la normatividad 
aplicable, debe aplicarse, simultheamente, a 10s internos y a sus familiares. 

A1 especificar la importancia de ubicar el contexto cultural y familiar, en relaci6n a1 
proyecto educativo en 10s centros de reclusi6n, se est6 haciendo referencia a dos 
condiciones bhicas del contexto m h  general que influye sobre un sujeto: el social. 
En Bste encontramos diversas variables que intervienen en la conformaci6n de 10s 
valores de un sujeto: la escuela, 10s amigos, 10s vecinos, el mercado, la calle. 

La articulaci6n de estas vsliables, en su proyecto de vida, tienen como resultado: la 
c o b a c i 6 n  del individuo ante la familia, ante la cultura y ante la sociedad, y la 
aceptaci6n, acomodaci6n o rechazo del entorno cultural y de las normas familiares y 
sociales. Este es un proyecto a largo plazo, per0 el personal tBcnico interviene en un 
momento &tic0 en la vida de ese sujeto: cuando estA privado de su libertad. En 
este momenta deben analizar de qu6 manera el medio social, en su conjunto, 
i n t e ~ n o  en la configuraci6n del sujeto y en la comisi6n del delito.'" 

4. Clasificaci6n de la poblaci6n interna 

Descubrir las posibilidades de readaptacidn de 10s internos, es resultado de un 
proceso que abarea las fases de diagn6stic0, interpretaci6n y &cnci6n de cnda caso 
especifico, lo mismo de manera grupal que individual. Esto implica la aceptaci6n de 
que, en algunos casos, 10s resultados esperados para una poblaci6n s e r h  
equiparables, y en otros eada sujeto alcanzar6 su propio nivel, dependiendo de su 
b i t e  de tolerancia. 

Como metodo no aporta nuevos elementos sociales, sin embargo implica la 
necesidad de diferenciar, antes que otra cosa, 10s "limites" reconocidos por el 
juzgador, por la autoridad y por el personal tkcnico, de 10s limites que el interno 

lM) -.,, €1 movimiento es concebido como un estado transitoflo que tiende hacia una meta que le pone fin: 
...' J. Piaget, Op. cil. ..., p. 47. 



manifiesta.. El procedimiento es complicado: primem, escuchar 10s reclamos del 
sujeto; segundo, reconocer sus limitantes sociales, fisicas y clinicas; tercem, 
identificar las capacidades individuales, cualquiera que sea, y cuarto, ofrecer 
opciones medias y por encima de su nivel de tolerancia. 

En este &no hay una ayuda que puede ser un obstdculo: las valoraciones que 
realizan las h e a s  de trabajo social, de pedagogia y de psicologia, que, en el mejor de 
10s casos, muestran el nivel estandarizado de caracterizaci6n del interno a1 
momento de su ingreso y de acuerdo a rasgos g e n e r a l e ~ . ~  Estas caracteristicas 
refieren, de acuerdo a su edad cmnol6gica, la incidencia en su conducta delictiva, 
del ambiente familiar-social, de su escolaridad y capacidad de abstraccibn, de su 
personalidad, el pron6stico readaptatiuo detectado y, finalmente, qu6 tan peligrosos 
resultan para el medio social externo y para la  poblaci6n interna.' Estos 
pa rbe t ros  hay que estudiarlos, tomarlos en cuenta, puede que sean vdlidos, y 
sobre ellos disefiar el tratamiento en internamiento que propone la normatividad 
aplicable. 

Es importante ser cautelosos con esas "estandarizaciones", porque aunque son 
resultado de estudios profesionales, cuando se practican en una poblaci6n que ha 
sido recluida por la comisi6n de un delito, el factor individual de rechazo, por parte 
del calificador, y de ansiedad, de parte del interno, condiciona negativamente la 
valoraci6n espeufica. Es importante trascender este prejuicio, para llegar a una 
segunda "estandarizaci6n" por caracteristicas comunes, y disefiar el tratamiento 
pmgresivo e individualizado como marca la Ley citada, mismo que se puede efectuar 
en grupos de internos. Con estos elementos, la acci6n educativa puede orientarse a 
la prevenci6n del delito, dentro de prisi6n y una vez que el sujeto haya obtenido su 
libertad. 

Andar este camino necesita "despojar", hasta donde se  pueda, de las limitaciones, 
frustraciones y condicionamientos a que e s h  sujetos las autoridades de prevenci6n 
y las penitenciarias y el personal t6cnico de 10s centros de reclusi6n, y descubrir el 
justo medio para que el interno adquiera, recupere, o no pierda, la capacidad de 
adaptarse a su medio social. Despojarse de estas limitaciones, es uno de 10s factores 
que intervienen en la did6ctics de ofrecer e 10s internos opcio-es cspccificas, por !as 
que cada uno logre saltos cualitativos por sobre su nivel de tolerancia. 

Esta consideraci6n se hace necesaria al insistir en el generalizado desprecio social 
para con la poblaci6n interna, tanto en reclusi6n como una vez liberados. 

lm) A pesar de que la Ley de Normas Minirnas, citada, Sefiala que diha valoracidn debe ser peribdica 
para conh'nuar o rnodificar a1 tratarniento propuesto para cada intemo. 

Im) ~n cuanto a1 prondstico usualmente es: favorable o desfavorable, y la peligrosidad es: alta media o 
baja. 
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La acci6n educativa persigue, incluso en la edad adulta, alcanzar mayores niveles 
de maduraci6n en las esferas cognoscitiva, psicomotora y afectiva, en donde 10s 
rang08 de instrucci6n-aprendizaje-socializaci6n est6n equilibrados, y esto es 
precisamente el pmyecto pedag6gico para 10s centros de reclusi6n. Pretender la 
instrucci6n ante una maduracidn desequilibrada y una personalidad 
desestmcturada, 8610 producird mayores estados de ansiedad, que en prisi6n nun= 
desaparecen, y el individuo seguir4 "bloqueado" para la  adquisici6n de aprendizajes. 
Lo que interesa es un desarrollo equilibrado, con adecuados niveles de socializaci6n 
y adaptabilidad, no hicamente de instrucci6n.'" 

5. Estrategia de la acci6n educativa. 

En primer lugar, es necesario valorar, en t6rminos sociales y clinicos, la realidad 
funcional cognoscitiva, motora y afectiva del sujeto que ser4 atendido por un 
pmyecto edueativo en un centro de reclusi6n. Las valoraciones que hacen las h a s  
%cnicas, marcarh 10s indicadores iniciales para diferenciar qu6 es lo necesario, qu6 
marcan las autoridades penitenciarias y qu6 desea el interno. Asimismo, toda la 
informaci6n sobre su medio cultural, familiar y social de origen, proporciona 
indicadores adecuados para la graduaci6n de las acciones que deban ejecutarse. 
Esta primera etapa deber4 tardarse todo el tiempo que sea necesario, porque de ahi 
se desprender4 el pmyeeto educativo que incida en su efectiva readaptaci6n social. 

Lo que interesa es descubrir sus posibilidades, sus capacidades, sus ansiedades, y 
su relacidn con el medio social inmediato: las autoridades, 10s familiares y 10s 
compaiieros. 

El diseiio del tratamiento educativo en internamiento, no es una etapa distinta, es 
la intenci6n constante de la valoraci6n que se realiza. Al diseiiarlo se puede suponer 
como un proyecto de trabajo individual o como un proyedo de trabajo colectivo. 

A1 hablar de un pmyecto educativo en reclusi6n, inevitablemente, su objeto es la 
instrucci6n y la acreditaci6n de diversos grados y niveles educativos. En este sentido 
la valoraci6n de las 4reas Gcnicas adquiere caractensticas particulares, para ubicar 
que en el transcurso de esa instrucci6n y de la reclusi6n en sf, el objeto fundamental 
es la preparaci6n para la libertad en mejores condiciones de competencia social, m b  
en el dmbito personal que por la obtenci6n de grados escolares. Este proyecto de 
instmcci6n, en 10s centros de reclusi6n, este planeado para realizarse en la 

'm) .... Una eStNCfUR) estanl equilibrada en la medida en que un individuo sea lo suficientemente activo 
como para oponer a todas las prturbaciones mmPensaciones exieriores. ..: J. Piaget, Op. cit. ..., p. 
217. 
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d i n b i c a  de la ensejianza abierta o en grupo, y en la prdctica esta liltima es la m&s 
extendida y aceptada por docentes, monitores y educandos. Esto significa que la 
acci6n educativa puede estar enfocada hacia un grupo escolar o hacia un individuo. 
Esto no significa que al grupo en su totalidad se le d a d  el mismo tratamiento, sino 
el necesario de acuerdo a 10s datos aportados por la  valoraci6n t6cnica especffica, 
buscando potenciar la capacidad de abstracci6n del sujeto hacia niveles m4s 
complejos. Con esto se podr6 negar la limitaci6n impuesta sobre 10s niveles 
"estandares" de rendimiento y propiciar la modificacidn de 10s limites de tolerancia. 

En la aplicaci6n del tratamiento educativo, la valoraci6n es una prddica necesaria, 
que debe ejecutarse sistemdticamente, tanto a1 grupo escolar como para cada uno de 
10s sujetos, porque en la  medida en que avanzan, demuestran diferentes niveles de 
l o p ,  ya sea por encima o por debajo de la  media. En ambos casos vale la pena 
modificar el tmtamiento educativo diseiiado. 

Esta valoracidn adquiere una dimensi6n diferente: por un lado la correspondiente al 
rendimiento escolar, por la que se e v a l h  la actuaci6n de 10s docentes, de 10s 
monitores y de 10s educandos, en t6rminos diagn6sticos, formativos y sumativos,lm 
por la que finalmente se llegar4 a la acreditaci6n de grados y niveles escolares; por 
el otro lado, sobre 10s logros educativos no instruccionales, adaptativos y de 
socializaci611, se fuerza la  actualizaci6n de 10s estudios t6cnicos del centro de 
reclusi6n, para discriminar modificaciones sustanciales en el diagn6stico efectuado 
sobre el interno, y facilitar el dictamen t6cnico que lo provea de la libertad. 

Una vez realizada la valoraci6n y diseiiado el proyecto educativo, deviene una 
nueva etapa, tal vez la m b  dificil para el educador, y para el personal t6cnico en 
general, aceptar la ubicaci6n que el sujeto tiene de su realidad, por m& que 6sta sea 
"inaceptable" desde un personal punto de vista; aceptar la relaci6n que 61 mantiene 
con su medio social, ya sea de aceptaci6n o de rechazo; aceptar la capacidad 
demostrada para modificar su conducta tanto con respecto a1 conocimiento y la 
instrucci6n como en su adaptabilidad y socializaci6n. 

Debido a la formaci6n pmfesional que poseen 10s integrantes de las distintas dreas 
t4cnieas, es posible la tendencia a no aceptar las posibilidades de modificaci6n de las 
condiciones seiialadas por la valoraci6n inicial, tanto porque el medio social de 
origen es proclive a la delincuencia o por el trastorno de persorialidad que present6, 
y, por esto, pretenda llevar a cab0 un pmyecto de tratamiento sobre lo que 61 
considera como necesario, enajenhdose de la informaci6n que le proporciona el 
sujeto, su medio y la actualizaci6n de la valoraci6n inicial. 

'3 Bloom, Eveluacjdn del aprendizaje, citado. 
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Cuando el .personal tBcnico ha logrado aceptar las condiciones en que se encuentra 
un sujeto, sucede la modificaci6n de las acciones especificas para facilitar el logo 
final del tratamiento: la libertad. 

Esta etapa no se refiere, estrictamente, a la ejecuci6n de actividades practicas que 
deba realizar el sujeto para superar las dificultades presentes en el pmceso de 
aprendizaje, Bstas son de aplicaci6n cotidiana, sino de transformar su ubicaci6n de 
la realidad en un equilibrio efectivo; transformar su  forma de relaci6n con su  medio, 
de modo que pueda aprovechar razonablemente 10s beneficios que Bste le ofrece; 
transformar su capacidad demostrada en una potencialidad mayor, y transformar el 
nivel actual de sus limites de tolerancia, con esto el proyecto pedagbgico, para con 
10s reclusos, mostrara la evoluci6n de su esfera adaptativa y de su socializaci6n, 
hacia la anhelada libertad.* 

En primer lugar, el sujeto adquirira tolerancia sobre las condiciones que le impone 
el medio penitenciario y las que le impondr4 la sociedad en libertad, y asi pod16 
enfrentarse, con mayores rangos de seguridad, a situaciones de h t r a c i 6 n .  

Otro resultado de gran importancia sera lograr su  aceptacibn, de un medio social 
bhicamente aversivo, y del medio familiar. Debe lograr aceptarse para que pueda 
aceptar a 10s demh, de esta manera el medio social puede aprender a aceptarlo. En 
este sentido, las exigencias impuestas para mostrar una efectiva readaptaci6n social 
s e r h  aceptadas por 81 y 10s resultados obtenidos s e r h  mayores. 

El d t imo resultado esperado es el logro de la adaptabilidad y sociabilidad del 
sujeto, en la cud  descubra su  propia norma de maduraci611, sus intereses y su 
capacidad de llevar a cab0 su vida en libertad de una manera diferente. 

La adaptabilidad se puede entender como un estado de equilibrio del sujeto, que 
obtiene en si mismo y con el medio en el que vive. Si el sujeto puede interactuar con 
el medio, entonces es t i  en posibilidades de transformarlo.'" 

A1 obtener estos resultados se puede pretender, a ~ v e l  institucional, el t r h s i t o  de 
un sistema de reclusi6n a otro de readaptaci6n social, esto sera muestra que ha 

Im) -..., b a i d d a d  es siempre la que wnstlfuye el resorte de las amionas, de /as cuales, a cada nuevo 
nivel, resulfa esa ascensidn progreswa, ya que es la alectividad la que aslgna un valor a las 
ecl~vidades y regula s u  energia. . .  En realldad, la lendencra mBs ~rofunda de rw's actwldad numana 
es la manha hacia el equilbrio, y la &n, que expresa /as forinas superiores de dicho equilibrio, 
mjne en ella inteligencia y afectin'dad.'J. Piagat, Op. cit. ..., p. 107. 

"O) Las funcionas superi~re~ de la inteligencia y de la efectividad tienden hacia un 'equilibrio mdvil: y 
mds estable CuantO mdvil es, y el final no marca en modo alguno el comienzo de la decadencia, 
sino que autoriza un pmgreso espiritual que no contradice en nada el equilibrio interior. J. Piaget, Op. 
cit. .... p. 12. 
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habido desarrollo, tanto en el individuo como en el propio sistema de tratamiento. 
Cuando el sujeto ha madurado sus niveles de tolerancia, su aceptaci6n y 
adaptabilidad, entonces la acci6n educativa ha obtenido 10s resultados esperados, 
mucho m b  all6 de 10s limites instruccionales en que se encuentra sujeta. 

6. La clasificaci6n para la acci6n educativa. 

Lo expuesto anteriormente sobre la clasificaci6n de la poblaci6n reclusa, no apunM 
diredamente a 10s criterios que la normatividad aplicable supone que son 10s m b  
adecuados. Al mismo tiempo, sugiri6 que el problema de la clasificaci6n es 
esencialmente metodol6gic0, de manera que le permita al personal tkenico 
apropiarse de la base conceptual m h  adecuada para d i sehr  e impulsar el 
tratamiento que a cada iirea le corresponde. 

Sin embargo no es deseable enajenarse de 10s criterios serialados por la 
normatividad citada, que son: situaci6n jm'dica, sexo, edad, salud mental, 
peligrosidad califiiada; 10s que son aceptables en terminos generales, y permiten un 
primer conocimiento del sujeto privado de su libertad. 

El problema no radica en la calidad de esos criterios, sino en el metodo dentro del 
cual son aplicados. El pmblema radica en que la propia normatividad sefiala que 
deben ser utilizados, con base en 10s estudios de personalidad practicados, en el 
diseiio del tratamiento en sus fases de internamiento y de preliberaci6n."' El 
problema radica en que estos criterios, y cualesquiera que inventen, son utilizados 
hicamente para separar, no para "tratar" la readaptaci611, por 10s que el individuo 
es destinado a ocupar un espacio fisico, un dormitorio-zona-celda, donde habitark en 
lo sucesivo. 

El exponer el pmblema de la dasificaci6n en su  orientaci6n metodol6gica, se observa 
que el conocimiento de las caractensticas del sujeto son el punto de partida para 
planear su reincorporaci6n a la libertad, al mismo tiempo que su convivencia en 
reclusi6n. 

Todo interno a su ingreso es sometido a una valoraci6n mbdica, social, educativa y 
psicol6gica, que abunda una buena cantidad de documentos que "dormir6n el sueiio 
de 10s justos", debido a que sus resultados no son aprovechados en una mejor 
dimensi6n, no s e r h  el fundamento para su tratamiento Ucnico, "individualizado y 
progresivo", como sefiala la normatividad. Al que se puede llegar, sin duda, por 
caminos poco escabrosos. 

"') L B ~  de Norma M~nimas, cita&, articulo 74 
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7. Crear grupos de tratamiento. 

El aprovechamiento de esa informaci6n, generada por las greas ~ ~ C N C ~ S  desde el 
momento de ingreso del interno, puede ser muy compleja si se pretendiera atender 
individualmente a cada uno de 10s internos en cada centms de reclusi6n. D i n h i c a  
de trabajo que de ninguna manera se desprecia, s61o se propone su adecuada 
dimensi6n. 

De otra manera, en una d i n h i c a  edkativa, es posible crear grupos de internos por 
caracteristicas comunes, que permite diseiiar una forma de trabajo menos compleja, 
con el objeto de facilitar el tratamiento de cada uno de ellos. De esta manera, toda 
la informaci6n generada por la8 b e a s  t6cnicas dejar.4 de ser "archivo muerto" 
dentro de 10s expedientes t6cnicos. 

Esta posibilidad de utilizaci6n de la informaci6n tkcnica, contenida en 10s 
expedientes de 10s internos, no debe confundirse con el punto de partida de esta 
creaci6n de grupos, de esta otra forma de concebir la clasiiicaci6n. Que bien puede 
apoyar la especificaci6n de criterios para la ubicaci6n de 10s internos en dormitorio, 
o no ser utilizada para ello. A 6n de cuentas ese no debe ser su objetivo. 

El punto de partida debe ser menos complejo, que de hecho tiene su fundamento en 
la misma informaci6n, a partir de determinados datos generales de cada interno: 
escolaridad, rango de edad, impresi6n diagn6stica, estado de peligmsidad calificado 
y, en caso de existir, el rango de sentencia. 

La escolaridad, como variable para la conformaci6n de grupos, se puede determinar 
a partir de cinco niveles generales: ninguna, bbica, media bbica, media superior y 
superior, cada una de las cuales aportar.4 un cierto grado de formaci6n e 
informaci6n cultural. Entre 6stos se encuentran otros tres, equiparables o 
intermedios entre aquellos: camera tkcnica, el medio terminal y el t6cnico 
pmfesional. Finalmente, dentro de cada uno intervendrh 10s grados escolares 
alcanzados, que son decisivos para proponer las opaones de instmcci6n que cada 
individuorequiere. 

De todas estas, en t6rminos de un tratamiento t6cnico enfocado a la adaptabilidad y 
socializaci6n del interno, 10s sujetos que prioritariamente requieren atenci6n son 
aquellos que tienen una educaci6n bhica o media bhica, que ,en su conjunto, y de 
acuerdo a la muestra obtenida en 10s centros de reclusi6n del Distrito Federal, 
representan el 73.71% de todos 10s que ingresaron a reclusi6n, y en 10s que s610 
esten registrados el 43% de la poblaci6n total en el momento de obtener esa 
informaci6n.'" 

'I2) Consullar lo+ cuadros: Poblacidn en servicios educativos y nivelss de escolaridad por centm de 
reclusi6n, en elanexo 1. 
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Se seiial6 que la finalidad fltima y fundamental de la  acci6n educativa no es la 
instrucci6n. sino la adaptabilidad y socializaci6n del sujeto. Por esto, el Nvel y 
grado de escolaridad solamente orientan la def i~ci6n especifica del tratamiento que 
se puede ofiecer al grupo de internos que integren cada categoria. 

A pesar de que se puede suponer, en tkrminos generales, que 10s sujetos que 
ingresan a prisi6n han completado su maduraci6n fisica y psicol6giea, 10s rango de 
edad nos indican diferentes matices en el comportarniento de cada sujeto, como se 
puede observar en la incidencia de ingresos a reclusi6n, que fue calculada en rangos 
de 10 aiios, a partir de la edad de 18 que es la menor que por ley puede habitar en 
una prisi6n de adultos, hasta mayores de 57 aiios. Dicha incidencia muestra que el 
52.02% de 10s internos en el Distrito Federal, de acuerdo a la muestra, ingresaron 
cuando tenian entre 18 y 27 aiios de edad, y que cometieron el 54.39% de 10s delitos 
detectados durante la  misma. Dichos porcentajes van disminuyendo drhticamente 
a medida que la edad es mayor.'" 

La impresi6n diagn6stica efectuada por las dreas de psicologfa, o h c e  una 
importante fuente de infomaci6n, acerca de las caractensticas y motivaciones del 
sujeto,"' a la vez que opone una fuerte resistencia para diseiiar un trabajo factible, 
per0 complejo. 

Esta complejidad se observa, primero: en la conliabilidad de la impresi6n 
diagn6stica efectuada por el psic6log0, y segundo: en que Bsta sea fundamental, 
asociada o diferencial, lo que delimita la caracterizaci6n objetiva del sujeto. 

El trastorno antisocial ocupa el primer lugar entre 10s diagn6sticos detectados entre 
10s internos, 26.3040, seguido por el pasivo agresivo, 23.01%; sin embargo son 
referidos como Personalidad Narcisista con elementos Antisociales, o Personalidad 
Paranoide con tendencias Agresivas. hi, estos rasgos de trastorno de la 
personalidad aparecen como secundarios, pero un anslisis diferencial fAcilmente 
puede mostrar a aquellos como el rasgo dominante. Lo cud resulta relevante si 
observamos que aquellos sujetos que presentaban rasgos antisociales, sea 
fundamental, asociado o diferencial, cometieron el 23.14% de 10s delitos detectados, 
y 10s que presentaban rasgos pasivo agresivos el 22%, en suma el 45.14% del total. 
La significativa presencia de estos trastornos, m h  la  duda razonable de que el 
elevado porcentaje de Bstaa sea codable, y de ahi que deba ser revisado, es donde 
i n t e ~ e n e n  esas dos formas de complejidad mencionadas, cow0 error de paralaje 
que en el curso del tratamiento se puede corregir.'" 

"' Anexo 1. "4 Consufiar el Anex0 2 para observar cudles fueron /as impresiones diagndsticas detectadas dorante /a 
muestra. 

"') Anexo 1. 
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En 10s centms de reclusi6n, se pretende que la calificaci6n de un determinado 
estado de peligrosidad se derive del conjunto de datos aportados por 10s estudios 
social, pedag6gico y psicol6gic0, a partir de 10s cuales, 10s especialistas en 
criminologfa, deducen si Bste es alto, medio o bajo. La metodologia para determinar 
su validez y conliabilidad es tarea de estos especialistas, lo que tal resultado aporta 
es una forma de respuesta del sujeto en tratamiento ante las actividades propuestas 
por las h a s  k+cnicas, y es en este sentido que se comporta como una variable 
necesaria para la conformaci6n de grupos de internos. 

Desde la exposici6n de la problem4tica que enfrenta el individuo privado de su 
libertad, se abord6 la existencia de individuos, a quienes, por su edad y la sentencia 
que deben compurgar en prisi6n, nada les importa pues dificilmente saldr4n vivos 
de la chcel o lo h a r h  a una edad muy avanzada; al mismo tiempo, otros internos 
que ingresan jdvenes, salir en edad "madura" les representa, simb6licamente, la 
anulaci6n de todas las posibilidades de vida, otros p o d r h  carecer de la motivaci6n 
sdciente  para alcanzar la libertad. Ante Bstos la d i n b i c a  de tratamiento serA 
especial y, seguramente, m b  compleja. Pero en cuanto a 10s sujetos a sentencias 
menos extensas o bajas, la esperanza de recuperar la libertad ser4 un ingrediente 
importante para aceptar y participar en 10s programas de tratamiento que se le 
propongan. hi, en todos 10s casos el rango de sentencia ser6 una fuente importante 
para disefiar 10s contenidos que debe cubrir el programa de tratamiento. 

Otra condicidn importante para definir 10s grupos de tratamiento es la situaci6n 
jun'dica de 10s internos, la que, se& el c6digo penal aplicable, es de: 

- Indiciados: quienes han sido puestos a disposici6n del juez y debe declarar que no 
hay pmebas suficientes para iniciar un proceso jm'dico, y ordenar su inmediata 
libertad, o que si las hay y decretar la formal prisi6n para que ese se inicie. 

- Procesados: quienes e s t h  formalmente presos y son sujetos a un proceso 
jurisdictional para declarar su culpabilidad o inocencia. 

- Sentenciados: quienes han sido declarados culpables del delito que se les imputa y 
deben cumplir con la sentencia dictada por el juez de la causa penal. 

E s h  pre&i6n se hace nccesaria para c o h a r ,  como lo setiala la normatividad, la 
importancia de no reunir en habitaci6n y en grupos de tratamiento a unos con otms. 
Aunque en la realidad de la c k e l  mexicana, salvo determinados casos, esto no 
sucede asf." 

La relevancia de esta separaci6n por situaci6n juridica, no estriba en que la ley asi 
lo diga, ni porque la misma sefiala que es necesaria para evitar la "contaminacibn" 
de unos sobre otros, lo que es importante de por sf, sino porque cada una de estas 
poblaciones e n h n t a  una problem4tica sensiblemente distinta. 
- 

"b) Fue interasante observarque, sin ninguna justificacidn en Contra, en el Centm da Readaptaci6n social 
de la ciudad de Ouerdtaro operan una efectiva separacidn de indiciados, procesados y sentenciados. 

M 
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La p r o p i a ~ e ~  indica que el proceso de readaptaci6n social se debe apliear a la 
poblaci6n sentenciada, bajo el supuesto de que se la readaptah para reincorporarse 
a la sociedad. Tambi6n por eso se sefiala que, de hecho, la readaptaci6n social no 
existe. Sin embargo, vista asi, la desadaptaci6n es una conceptualizaci6n del que 
priva de la libertad y de la autoridad penitenciaria. Por ejemplo: un sujeto que 
pmviene de un medio social crimin6gen0, como lo denominan 10s estudios sociales 
realizados en prisi6n, en su prLtica vital el sujeto no est4 desadaptado; si el sujeto 
proviene de un estrato social y cultural medio y estable, per0 en un accidente vial 
cometi6 un homicidio, tampoco est4 desadaptado. Cada uno present& uns 
sintomatologfa particular: uno puede presentar un trastorno antisocial de la 
personalidad y el otro una neurosis depresiva; cada uno necesita de un tratamiento 
espedfico, puede haber un desequilibrio estmctural, pem no se puede afirmar que 
necesariamente estdn desadaptados de su medio. 

En Grminos del pmceso adaptativo, que puede desequilibrarse circunstancialmente, 
lo que de manera m4s drhtica desestructura al sujeto es la perdida de la libertad. 
Los estados de ansiedad, angustia y depresi6n son, en muchos casos, mas evidentes 
en quienes ingresan a prisi6n, indiciados y pmcesados, que entre 10s que llevan ahl 
cinco, diez o m4s aiios de sentencia. Que en unos sea m4s evidente no significa que 
entre 10s otros no se presente, y con esto se pmfundice el trastorno con el cual 
ingresaron. 

De esta manera, el pmceso de readaptaci6n social debe conaiderarse igual para 
pmcesados que para sentenciados, pues pese a que la Ley la seiiala para 10s 
segundos, no la impide para 10s primems."' 

Con estas variables, obtenidas de 10s expedientes del Area t6cnica de 10s centros de 
reclusi6n, y la referente a la situaci6n jurfdica, es posible conformar grupos de 
internos por caracteristicas comunes, con 10s que se puede dirigir, con menos 
dificultad, ese programa de tratamiento equilibrado de instmcci6n-socializaci6n- 
adaptacibn, que les facilite la obtenci6n de la libertad, la readaptacidn social. 

hi, dependiendo de si son procesados o sentenciados, se f o r m a h  grupos por 
rangos de edad, escolaridad, impresi6n diagnbstica, estado de peligrosidad calificado 
y, en caso de existir, el rango de sentencia. 

I") Sucedid, en noviembre de 1996, en el Reclusorio Preventive Varonil Sur, en el curso de una visita que 
tenla por objeto el seguimiento de una Recomendacion emitida por la Comisidn Nacional de 
Derechos Humanos, ante el reclamo por la falta de servicios educativos y sociales, un representante 
de la Direcci6n General de Reclusorios seriald que su obligacidn, en cuanto a la prestacidn de 
servicios se reducia a los sentenciados. Fue neCeSari0 serialarle que el Reglamento de Reclusorios 
obliga a prestar SeMCios a toda la pobiacidn. En el fond0 esfaba esa leclura de la readaptacid" 
social sdlo para sentenciados. 



La readaotaci6n social en 10s centros de reclusion del Dlstrilo Federal 

A mod0 de ejemplo, del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, entre la muestra 
o b t e ~ d a ,  se formaron grupos de sujetos que tienen una edad entre 10s 18 y 27 aiios, 
escolaridad bhica y media bhica, cuya impresi6n diagn6stica considerara la 
presencia de trastorno antisocial o pasivo agresivo, estado de peligrosidad medio y, 
en caso de sentenciados, un rango de sentencia privativa de libertad entre 10s 6 y 10s 
10 aiios. 

Primero: grupos de internos con una sentencia entre 10s 6 y 10s 10 aiios de pena 
privativa de libertad: 

En el primer grupo: edad entre 18 y 27 aiios, peligmsidad media, diagn6stico 
antisocial y escolaridad bhica, se encontr6 8610 un sujeto en la muestra, quien 
representa el 0.43% de la misma y proyectado a la poblaci6n real de Reclusorio 
puede significar aproximadamente a 13 sujetos. Suficientes para constituir un 
grupo de tratamiento. 

Para formar el segundo grupo: edad entre 18 y 27 aiios, peligrosidad media, 
diagn6stico antisocial y escolaridad media bhica, casuisticamente no se detect6 
N n g h  sujeto. 

En el tercer grupo: edad entre 18 y 27 aiios, peligrosidad media, sentencia entre 6 y 
10 aiios, diagn6stico pasivo agresivo y escolaridad bdsica, igual que en el primer 
caso, en la muestra se detect4 a un s610 sujeto, pero muestra una variable 
importante a considerar: el diagn6stico buscado aparece como rasgo secundario, 
situaci6n que puede aparecer repetidarnente. Esta circunstancia aportarh datos 
diferentes que e s t a r h  condicionando el tratamiento que se dirija. 

El caso espedco corresponde a un sujeto cuyo primer diagn6stico es el de 
"soci6pata", quienes, dentro de la muestra obtenida, representan el 4.96% de 10s 
diagn6sticos detectados en este Reclusorio."' La posibilidad de que en un grupo 
aparezca una combinaci6n de caractensticas, por un lado aporta un rango especial 
de complicaci6n al tratamiento, y a1 mismo tiempo sugiere la presencia de 
respuestas no controladas en el mismo. 

A b  asi, la caractenstifa que identifica a1 grupo es el rasgo pasivo agresivo, junto a 
las d e m h  variables consideradas para la  conliguraci6n del grupo, de modo que la 
aparici6n de variables no controladas sugiere alteraciones circunstanciales a1 
modelo de tratamiento que se pmponga. 

En el marto grupo: edad entre 18 y 27 aiios, peligrosidad media, diagn6stico pasivo 
agresivo y escolaridad media bhica, en la muestra aparecen dos casos, e igual que 
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en el primem, se indica que representa el 0.8556, y proyectado significan, 
apmximadamente, a 26 sujetos. 

Nuevamente, en uno de 10s casos, aparece que el rasgo buscado aparece como 
secundario, en tanto que otm se muestra como el distintivo del sujeto: Personalidad 
Dependiente, que en el Reclusorio representa el 6.68% de 10s diagn6sticos 
detedados. Esto previene a que no habrh un patr6n d e f i ~ d o  en cuanto a 10s 
diagn6sticos que aparecerh aparejados a 10s definidos como variable para la 
conformaci6n de 10s grupos de tratamiento. 

Segundo: de la misma manera, sobre la misma poblacidn detectada en el Reclusorio 
Preventivo Vamnil Oriente, entre la muestra obtenida, se formamn grupos de 
sujetos que tienen una edad entre 10s 18 y 27 aiios, escolaridad bhica y media 
bhica, cuya impresi6n diagn6stica considera la presencia de trastorno antisocial y 
pasivo agresivo, estado de peligrosidad media y que atin se encuentran en pmceso 
judicial. 

En el primer grupo: edad entre 18 y 27 aiios, peligrosidad media, diagn6stico 
antisocial y escolaridad bhica, h e m n  detectados cinco casos, que representan el 
2.13% de la muestra, para este Reclusorio, y proyectados significan, 
apmximadamente, a 67 sujetos, con 10s cuales se pueden crear mhs de dos grupos de 
tratamiento, y quienes, seg6n la muestra, presentan las mismas caractensticas, 
incluso en cuanto al tip0 de delitos cometidos. Lo que no significa descartar la 
aparici6n de variables no contmladas, que afectarh el curso del tratamiento 
diseiiado. 

Para el segundo grupo: edad entre 18 y 27 aiios, peligmsidad media, diagn6stico 
antisocial y escolaridad media bhica, heron detectados siete casos que representan 
el 2.98% de la muestra, y significan, aproximadamente, a 94 sujetos, con quienes se 
podrian formar hasta cuatm grupos de tratamiento, considerando la aparici6n de 
variables no contmladas: una puede ser el grado escolar; otra el tip0 de delitos, 
aunque 10s casos detedados con estas variables muestran el mismo tip0 de delitos 
cometidos, y la que ha sido recurrente en este apartado: el diagn6stico psicol6gico. 

En este grupo apareciemn, como rasgos secundarios al diagn6stico psicol6gic0, el 
trastorno orgenico por abuso de alcohol o de drogas, que representa el 5.96%, y 
rasgos histri6nicos, que representa el 2.648, y la personalidad dependiente asociada 
a rasgos antisociales. 

El tercer grupo: edad entre 18 y 27 aiios, peligmsidad media, diagn6stico pasivo 
agresivo y escolaridad bhsica, fueron detectados tres casos que representan el 1.28% 
de la muestra, y signi6can, aproximadamente, a 17 sujetos, en 10s que nuevamente 
aparece asociado 10s rasgos de personalidad dependiente, ahora como secundario a 
la variable buscada. 
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El cuarto b p o :  edad entre 18 y 27 ai~os, peligrosidad media, diagn6stico pasivo 
agresivo y escolaridad media bhica, tambiBn heron detectados tres casos. 

8. Diddctica para 10s grupos creados. 

Hasta este punto se ha expuesto el objeto y problemdtica del sistema de reclusi6n; 
la existencia y operaci6n de un 6rgano colegiado, tbcnico-profesional, en 10s centros 
de reclusi6n; se ha seiialado la intenci6n de la readaptaci6n social, y por quB Bsta no 
existe. 

En la misma argumentaci6n, se expuso que uno de 10s ejes fundamentales para que 
no exista un sistema de readaptaci6n social en 10s centros de reclusi6n, es que la8 
actividades t6cnieas est4n disefiadas como finalidad en si mismas, y no en funci6n 
del interno y de su posterior libertad. Por ese motivo en el apartado anterior fue 
expuesta la metodologia para ubicar la problem4tica del interno en cuanto al 
fen6meno adaptativo, en relaci6n a la circunstancia particular que presenta al estar 
privado de su libertad. 

La raz6n esencial, por la que no ha sido posible arribar a un sistema de 
readaptaci6n social, ni rebasar la noci6n de las actividades tbcnicas como finalidad 
en si misma, es que Bstas, incluso la instruccional, no han descubierto que el objeto 
de dicho sistema es fundamentalmente pedag6gic0, no instruccional, no valorativo, 
no gestivo, sino todas integradas en una funci6n general: la educaci6n. 

Por esto es indispensable atender la problem4tica de cada sujeto en sus estructuras 
social, familiar y personal, que son las que interviniemn, de muchas maneras, en la 
comisi6n del delito que 10s llev6 a prisibn. 

Finalmente, quedaron expuestos dos problemas no resueltos por el sistema de 
reclusi6n: la clasificaci6n de 10s internos por caracteristicas comunes, que puede 
incluso utilizarse para su ubicaci6n en dormitorios, y la creaci6n de grupos de 
internos para su tratamiento en clasificaci6n, como marca la Ley de Norma 
Minimas citada. 

Asi, se mostr6 que con elementos derivados de 10s estudios .social, pedagdgico y 
psicol6gic0, que por rutina se realizan, se puede ejecutar la clasificaci6n de 10s 
internos, bhicamente, para realizar el tratamiento tbcnico y progresivo, con 
alternativas colectivas e individualizadas, que aproveche el c h u l o  de informaci6n 
contenida en 10s estudios mencionados. Ahora lo que falta es enfocar, 
metodol6gicamente, la didictica para cada uno de estos grupos de internos. 



b) Caractensticas y diferencias en 10s grupos. 

En tBrminos pricticos han quedado formados ocho grupos, una mitad de 
sentenciados y la otra de procesados, que necesariamente operarh  de manera 
separada, per0 que en funci6n del planeamiento didictico permite identificar 
elementos orientadores de la estruetura del programa especifico: 

- cada conjunto de cuatro grupos est.4 diferenciado por la existencia o ausencia de 
una sentencia privativa de libertad; 

- 10s sujetos de todos 10s grupos tienen una edad entre 18 y 27 afios y un estado de 
peligmsidad medio, y 

- cada grupo tiene una cantidad diferente de integrantes, que obligar4 a otra 
subdivisi6n para su mejor atenci6n. 

De hecho, estos elementos funcionaron en su momento para efectuar la primera 
discriminaci6n y arribar a la constituci6n de cada uno de 10s grupos. 

Ahora restan dos variables, que s e r h ,  en primera instancia, las que definirh 10s 
contenidos y actividades: la escolaridad y el diagn6stico psicol6gico. 

Aqui es conveniente mencionar la importancia de concebir integralmente, en el 
proceso didictieo, la articulaci6n entre Bstas variables, pues ambas se centran en la 
maduraci6n del individuo desde 10s puntos de vista cognoscitivo y afectivo, tanto en 
el aprendizaje de contenidos como en la elaboraci6n conceptual, no instructional, de 
si mismo. 

Aparentemente, la articulaci6n entre 10s contenidos de aprendizaje y una 
elaboraci6n que pertenece, bhicamente, a1 terreno de la psicologia puede parecer 
artificial, pero en realidad estsn intimamente relacionadas: un elemento integrador 
del an6lisis de las condiciones estmcturales, est4 en l a  capacidad de conceptualizar 
las sensaciones. No es difKcil identificar la escasa escolaridad con la imposibilidad de 
elaborar su actual problemitica, sobre todo si carece de 10s elementos para hacerlo, 
quedhdose 8610 con esa ansiedad creaente, que en prisidn se  genera y agudiza con 
mayor fuena. Este elemento integrador lo constituye la 16gica de 10s procesos 
socialea, naturales y matemiticos, misma que en algunos casos es lineal, formal, y 
en 04x0s dial6ctica.'" 

-- 

'Is) -pm lo que a la primera se refiere, se rrata en delinifiva de los inicios de la consrwccidn de la 16gica 
misma: la l&ica consriruye precisamenre el sislema de relaciones que permire la coom'inacidn de los 
nt~ntns de vista entre si. de los Duntos de vista CurresDondienres a hdividuos distintos v tambidn de r- -- - ~ ~ 

10s que comesponden a pe&pciones 0 !nlulc!one; sucesrvas del rntsmo jndrviduo: Por lo que 
respecra a la alecrtvldad, el mrsmo ststerna de mrdKlactones soaales e md,vfauales engendra una 
moral de moperac~dn y de autonomla personal, ..: J. P~ager. Op. cir. . . .  p. 65, 
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En primer, lugar, el nivel de escolaridad en el que se ubica cada uno de 10s grupos 
conformados, ofcece un par de condiciones que es necesario atender: 

Una: al discriminar 10s grupos no se diferenci6 el grado escolar de 10s sujetos. De 
esta manera en cada grupo existen individuos con diferente instmcci6n escolar. 
Esta circunstancia puede o no okcer  alguna dificultad, en todo caso la forma de 
atender las necesidades del grupo se ubican en el sistema de grupos unitarios, pues, 
de todos modos, la capacidad de avanzar depende fundamentalmente del sujeto que 
aprende, y bajo la concepci6n de asesorias, aplicado, tambi6n en 10s centros de 
reclusi6n, por el Instituto Nacional para la Educaci6n de 10s Adultos. 

Dos: 10s contenidos de aprendizaje son, por ley, 10s correspondientes a 10s planes y 
programas oficiales,' per0 necesitan estar diseiiados con una amplitud y una 
profundidad mayor, par raz6n de no estar dirigidos a una poblaci6n de adultos que 
solamente busca un certificado, sino a una poblaci6n con caracteristicas especiales, 
que requiere elaborar conceptualmente su problemdtica como reo de un delito, la 
culpa, si es o se considera inocente, y la privaci6n de la  libertad. 

En segundo lugar, 10s diagn6sticos psicol6gicos ofrecen una definici6n determinante 
para el qud haeer. Convencionalmente las actividades de aprendizaje se diseiian en 
correspondencia a 10s objetivos y contenidos de la ensefianza, lo cud  es conveniente 
en t4rminos generales, dado a que en condiciones normales el sujeto se somete a1 
plan y programa de estudios y su problemdtica individual, aunque incidente en el 
logro educativo, no es parte constituyente del disefio global. En o h  orden de 
prioridades, en prisi6n, el aspect0 instmccional es una parte constituyente en la 
atenci6n educativa, que esencialmente pretende el tratamiento t6cnico 
interdisciplinario en funci6n de elaborar esa problemdtica individual: 
desest~cturaci6n de su realidad, la culpa, propia o ajena, y la p6rdida de la 
libertad; para la cud  el aspedo instmccional representa la introyecci6n de la 16gica 
de 10s procesos sociales, naturales y matemdticos, que apun ta rh  a la reelaboraci6n 
conceptual de su problemdtica. 

El diagn6stico psicol6gico caracteristico del grupo espedfico de tratamiento, en el 
qu6 haeer educativo, permite distinguir elementos fundamentales para el diseiio de 
10s aprendizajes necesarios, instmccionales y no instmccionales, estos son: 10s 
intereses y motivaciones del intemo, su tolerancia y 10s factores constitutivos del 
grupo de tratamiento, que son generales a todos sus integrantes. 

Asi, para 10s trastomos de la personalidad seleccionados como ejemplo, en raz6n de 
ser 10s que ocupan la mayor incidencia en prisi6n, el DSM-IV, citado, ofi-ece las 
siguientes descripciones. 

la) Alticulo 76 del Regiamento de 10s Centros, citado. 
Numeral 77.2 de las Nomas Minimas de la ONU, citadas. 



- Trastorno antisocial de la personalidad."' 

S e m  el manual, la caracteristica esencial es que presenta un patr6n general de 
desprecio y violaci6n a 10s derechos de 10s demh, en el mismo act0 en que 
desprecia 10s deseos, derechos o sentimientos de 10s demh, y del que tiene pocos 
remordimientos. 

En este mod0 de actuar, muestra despreocupaci6n impmdente por su seguridad y 
la de 10s den&, porque puede manifestar impulsividad, que lo hace incapaz de 
planear el futum y no tomar en cuenta las consecuencias para si y para otros, 
incluso familiares, con quienes es irresponsable, ademh, en lo laboral y en lo 
econ6mico. De donde resulta congruente que recurra al engdo y la manipulaci6n, 
y que tienda a ser irritable y agresivo. 

En cuanto a esta descripci6n, sintetizada, el DSM-lV resalta que no logra 
adaptarse a las normas legales de comportamiento social, raz6n por la que este 
diagn6stico sea el m h  frecuente en la poblaci6n detectada en 10s centros de 
reclusi6n. 

Con tales caracteristicas, el grupo de tratamiento ofrece muchos obstdculos, por 
lo que la doble intenci6n de la acci6n educativa, instrucci6n y problematizaci6n, 
debe adoptar de manera combinada las dinhicas de trabajo en grupo e 
individualizadas, a criterio del docente responsable del tratamiento. 

En cuanto a la intencidn instruccional, por mucho que la orientaci6n progresista 
sugiere evadir el abuso de la memorizaci6n de nociones y de conceptos," ante las 
caracteristicas mencionadas, es en mucho la actividad recurrente. Sin embargo, 
aunque se reconoce que la memorizaci6n es uno de 10s resultados valiosos, no se 
contentad con que la informaci6n asi adquirida sea la ~ c a  y primordial 
consecuencia de la ensefianza, y "Se necesita alguna muestra de que 10s 
estudiantes pueden hacer algo con sus conocimientos, es decir, que son capaces de 
aplicar la informaci6n a situaciones y problemas n u e ~ o s " ; ~  esta necesaria 
consecuencia se puede obtener mediante la exposici6n, a cargo del mismo interno- 
educando, y del interrogatoeo, e cargo de docente responsable del p p o .  

"' DSM-IV, pp. 662-666. '4 Es tipim el lugar que la mamorizacidn lienda a recuperar en este pmceso. Sa puede afirmar que 
actualments el atesoramiannfo no ciaflamente de nociones fragmentarias. sin0 de nociones 
operativas, time una funci6n irremplazabI.9 en un pmceso que tiande a la maduracidn de la 
capacidad de adquisicidn de nuevas nociones. Mario Manamrda, Crisis de la educacih, p. 107 

In) Bloom, Taxonomfa de los objsrivos de la educaci6n, p. 36. 
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En el mismo imbito instruccional, otra actividad ubicada, en las caractensticas 
de estos sujetos, es la del estudio independiente,' que en prisi6n es bdsicamente 
a nivel documental y dentm de las limitaciones de contar con acervos reducidos, 
que una vez m& debedn traducirse en  actividades de exposici6n e 
interrogatxio." 

En cuanto a la atenci6n de la problemfitica de 10s internos, en tratamiento no 
instruccional, la acci6n educativa debe recurrir a las actividades de interrogatorio 
y expo~ic i6n,~  de manera grupal o individual, s e g h  convenga como ya se indic6, 
cuidando no violentar el rango de tolerancia y sf motivar su reducci6n. Sin 
olvidar que el limite entre Bstas es intangible. 

La intenci6n subsumida es favorecer la aceptaci6n del grupo de tratamiento y que 
hays la menor cantidad de conilictos a su  interior. 

- Trastorno pasivo, agresivo de la personalidad." 

El mismo manual seiiala que este sujeto presenta un cuadro permanente de 
actitudes de oposicidn y resistencia pasiva, ante las demandas adecuadas de 
rendimiento social y laboral, que se manifiesta en multitud de contextos y 
enfocada a una figura de autoridad, que s e  convierte en el origen de su 
descontento y ante l a  que hace demostraci6n pliblica de su hostilidad. 

Acostumbra a mostrarse resentido, lleva la contraria y se resiste a cumplir las 
expectativas de rendimiento que 10s d e m b  depositan en 61, que se traduce en 
aplazamiento, descuido, obstinaci6n e ineficiencia intencionada, sobre todo como 
respuesta a l a s  tareas que le encomiendan. 

El pmpio manual seiiala un riesgo vicioso: el sujeto fdcilmente provoca 
respuestas hostiles y negativas por p a r k  de 10s d e m b ,  hartos de aguantar sus 
continuas quejas, de donde puede jus t i f iw SUE respuestas en tono huraiio, 
irritable, impaciente y cinieo; lo mismo que sentirse estafado, despreciado e 
incomprendido. De todo eso es congruente que se queje continuamente de 10s 
demds, y sea dado a discutir y llevar la contraria, y que tenga una visi6n 
negativa del mundo. 

- ~ - 
la) 'Estos tm pmedimientos -impaiiir, estudiar independienternente e interaccidn maestms discipulos- 

son los mdtodos didtlcticos fundamentales. tanto uara enseilar como oara aorendar.' Kemo. 
~lane&iento diddctico. p. 75 

Manual de ~iddctica General, pp. 50 y 52 '4 'Las resouesta.5 dadas a los pmblemas son enunciados l&im a 10s cuales ha sido posible llegar 
despu& de un tiempo de pmponer soluciones tentalivas, hacer pruabas, demostraciones, etc. ... iJn 
omblema reoresentan la dificultad oue tiene el suieto oara ex~licarse una situaci6n detenninada. ~- ~. ~ ~~ 

debido a que no /a conoce parcia/ o iota~mente: cam&, en qobrtaciones a la DidBctica, p. 96 
In) DSM-IV,, pp. 749-751. 
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El manual previene que este sujeto puede responder, agresivamente, en dos 
sentidos: hostilizando a la figura que ubica como el origen de sus problemas o, por 
el contrario, excushdose de sus actos y asegurando que sera corregido, lo que 
aparentemente nunca har.4. 

De la misma manera que en el trastorno anterior, con estas caracteristicas el 
grupo ofrece muchos obstdculos y puede hacer mB8 dificil su cohesi6n, tanto para 
la  instmcci6n como para la pmblem4tica de cada sujeto. Nuevamente, y tal vez 
con mB8 cuidado, el docente responsable del tratamiento debe adoptar de manera 
combinada las dinsmicas de trabajo en grupo e individualizadas. 

En lo que a la instrucci6n se refiere, las adividades de aprendizaje deben 
corresponder a la dificultad de encontrar un elemento de desahogo, de manera 
que cada vez menos pueda depositar en el docente el motivo de su fracaso. Asi, y 
como no deposit& facilmente en un compaiiero la figura de autoridad, el 
pmcedirniento adecuado es aquel que permita la interacci6n entre compaiiems, 
para estudiar e investigar en grupo. En consemencia presentargn su exposici6n 
ante el grupo y serA complementada por el docente. 

A estos grupos se les podrd encargar trabajos bajo la t6cnica de proyectos," de 
manera que quede claramente diferenuado que el interno-educando es el 
depositario de la responsabilidad y no una figura de autoridad ajena a &l. Dicho 
trabajo po& ser dirigido a todo el grupo en forma de discusidn dirigida por el 
docente.' Posiblemente pmporcione mejores resultados, dada la facilidad que 
tienen para quejarse. 

En la segunda intenci6n de la acci6n educativa, la atenci6n de la pmblem4tica no 
instmccional de 10s internos, la misma facilidad que tienen para quejarae 
facilitara la dinBmica en grupo, y en ella la discusi6n dirigida, combinada con la 
demostraci6n de hechos," en las que confronten su  problemdtica de vida y la 
culpa, propia y ajena. 

En este caso la intenci6n subsumida es disminuir el riesgo de la resistencia ante 
la figura de autoridad que puede representu el dccente o moderador de In acci6n 
educativa. 

Con esta informaci6n, y con m4a precisi6n, se pueden definir y orientar 10s 
contenidos educativos necesarios para cada grupo de tratamiento constituido. A 

'Is) 'La tbica de pmyectos no busca solamente que el eshrdante trabaja sobre la solucidn de ciertos 
problemas en thrminos da buscar una respuesta correcla, sin0 que lo hace opemr sobra todo el 
pmeso l&im de la solucidn de problemas, dependendo de la complejidad del contenido a trabajar 
y el nivel cognoscitivo del estudiante.' Campos, citado, p. 113 

" Manual de Diddctica General, p. 57 '4 Manual de Diddctica General. p. 54 
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partir de ahora no basta con declarar la importancia de la funci6n educativa en el 
pmceso dela  readaptaci6n social, ni de apuntar que la  acci6n educativa es el pivote 
de ese proceso, sino de seiialar sus formas de inserci6n tanto en su acci6n 
instruccional como, principalrnente, en el efecto cuestionador de su realidad 
inmediata. 

Los grupos de tratamiento han sido creados tomando en consideraci6n: la situaci6n 
juridica de 10s internos; el rango de sentencia privativa de libertad, en caso de 
existir; 10s rangos de edad; el estado de peligrosidad; la  cantidad de integrantes de 
cada grupo, que pod14 obligar a otra subdivisi6n; la escolaridad, y el diagn6stico 
psicol6gico. A partir de este liltimo se podr41-1 discriminar 10s intereses, 
motivaciones y tolerancia de cada interno, variables que tienen una mayor 
referencia a1 tratamiento individualizado, que se puede instrumentar dentro del 
trabajo gmpal disefiado. 

Entonces, el coordinador, conductor o docente del grupo de tratamiento, estar6 en 
mejores condieion& para dirigir ese trabajo orientado a la readaptaci6n social de 10s 
internos, para la ya mencionada la articulaci6n entre 10s aspectos cognoscitivos y 
afedivos, cuyo elemento integrador lo constituye la 16gica de 10s procesos sociales, 
naturales y matem4ticos. De manera que a1 mismo tiempo el interno incremente la 
cantidad de nociones adquiridas y est6 en capacidad de conceptualizar sus 
sensaciones. 

Entonces la adividad instruccional, desarrollada con 10s internos, se ver4 facilitada 
cuando cada uno descubra diferentes temas de inteds y encuentre en ellos la 
importancia, te6rica y pdctica, para una especie de recowtruccidn de su proyecto de 
vida, que conformad una orientaci6n bhica para la obtencidn y conservacidn de su 
libertad. Para obtener este resultado es inevitable que haya modificado sus limites 
de intolerancia, porque sin eso no habr4 llegado al descubrimiento de esos temas de 
inter& y a la motivaci6n por ellos. Lo que debe aportar, fundamentalmente, la 
capacidad para descubrir, a su vez, la 16gica de 10s procesos sociales. 

Sin embargo, esta capacidad cognoscitiva no obtendr4 tal resultado, si a Nvel 
afectivo el interno no ha logrado, al menos en estado incipiente, la elaboracidn de su 
problemdtica: la convivencia en prisi6n, la culpabilidad, propia o ajena, y la 
privaci6n de la libertad. 

Es indudable que el principal inter& de 10s internos es la recuperaci6n de la 
libertad, y a ello enfocan su vida cotidiana, mediante: el intento de fuga, la compra 
de su boleta de libertad, el homicidio de quien la puede obtener; hasta la 
participaci6n en actividades t6cnicas, dentro del penal, y la gesti6n del beneficio de 
la libertad anticipada. Pem visto asl el principal campo de inter& para el 
tratamiento con 10s internos: la modificaci611, o elaboracidn, de la problemdtica a 
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nivel afectivo parece ser, como ya se dijo, una tarea desligada de la actividad 
instruccional. 

En este sentido, el descubrimiento de 10s intereses del interno va desde las 
condiciones de interrelaci6n familiar y social, por el propio desarrollo de su vida, 
hasta la comisidn del delito y su estancia en prisi6n. Este descubrimiento de 
intereses adquiere las formas del medio cultural de origen, del creado por el sujeto 
en el transcurso de su vida y del hegem6nico en prisi6n. Estos intereses adquieren, 
en cada etapa, las formas de lo que quiere, anhela, desea. Esto es lo que ahora debe 
redescubrir y conceptualizar: su pmyecto de vida en prisi6n y fuera de ella. A1 
mismo tiempo, la elaboraci6n de su problemktica a nivel afectivo, requiere que este 
proyecto de vida, que se redescubre, adquiera la forma de desear e instrumentar el 
cambio necesario. E igual que como se dijo ante la opci6n educativa instruccional, 
para obtener este resultado es inevitable que haya modificado sus limites de 
intolerancia, porque sin eso no habr4 llegado a1 descubrimiento de ese proyedo de 
vida y la motivaci6n necesaria para ello. 

Esto es la pragmatizacidn del proceso de readaptaci6n social, mediante la 
instrumentaci6n de actividades educativas, m4s all4 de 10s limites de la opci6n 
simplemente instruccional. 

Finalmente, las variables consideradas para la  conformaci6n de 10s grupos de 
tratamiento (edad, peligrosidad, diagn6stico y escolaridad) se han convertido en 
constantes, tanto para 10s grupos de sentenciados como para 10s de procesados, 
ahora sigue efectuar la o las diferenciaciones dentro de cada grupo, que han sido 
sugeridas pdginas atr4s, las que pueden ser base para una subdivisi6n del grupo 
constituido en grupos manejables, en funci6n de la conveniencia de ello y por la 
cantidad de sujetos que hayan con6gurado el grupo total.u' 

Primera: grado escolar. 

En cada uno de 10s grupos, para cada nivel de escolaridad, aparecerh sujetos que 
han cubierto diferentes grados escolares, por lo que 6ste se convierte en un elemento 
diferenciador, no separador. Se trata de distinguir 10s contenidos escolares 
especfficos sobre 10s que el docente, instructor, monitor, promover4 10s aprendizajes 
necesarios. Esta aclaraci6n se hace necesaria para prevenir la tendencia a separar a 
10s educandos en espacios y tiempos distintos: en estos grupos lo que interesa es la 
socializaci6n, m4s que la inSt~cci6n.  Adem&, para la poblaci6n adulta la 
informaci6n correspondiente a distintos grados escolares no se comporta como 
distractora. 

"I) Esras dderanuaclones poddn ser ur~luadas para craar nuevos g r u p ,  dado el caso qua en el g r u p  
onaman0 haya la canridad de suleros que as1 lo arnenre sm embargo es IrnpoRante desracar que la 
hnw'6n prirnodial es conholar 10s posibles distractores del rratamienro rdcni& 
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Segunda: diagn6stico psicol6gico. 

A1 constituir 10s grupos de tratamiento, heron seleccionados 10s trastornos de la 
personalidad que mayor incidencia presentaron entre la  poblaci6n penitenciaria, asi 
hasta cubrir a1 total de la misma, y h e  detectado que con prevalencia o subordinado 
a Bste aparecen otros diagn6sticos. Lo que facilmente se  puede comportar como un 
distractor del tratamiento, como variable aleatoria que debe convertirse en 
controlada. 

Como ejemplo, en el muestreo realizado en 10s centms de reclusi6n del Distrito 
Federal, el trastorno antisocial de la personalidad apareci6 asociado a trastorno 
orghico por abuso de alcohol o de dmgas, a rasgos histri6nicos y a trastorno 
dependiente. 

Si bien 10s elementos comunes son las caracteristicas antisociales, la posible 
combinaci6n de antisocial-narcisista con antisocial-dependiente puede gestar una 
"banda delictiva" dentm del grupo de tratamiento, y sumado un antisocial-adicto a 
estupefacientes se puede obtener un mbo o un homicidio," por lo c u d  destaca la 
importancia de mantener control sobre estos distractores. 

En el mismo ejemplo apareci6 la combinacidn del t r a s t m o  pasivo agresivo con 
trastorno soci6pata o dependiente, quienes por iniciativa o imitaci6n 
sistemdticamen& pmvocarh desorden en el grupo de tratamiento, salvo que se 
considere su inclinaci6n psicol6gica de confrontar a la figura de autoridad." 

Tercera: el tip0 de delitos. 

Como hente  de diferenciaci6n, es conveniente destacar que las motivaciones y 
circunstancias para la comisi6n de delitos en contra de las personas en su 
patrimonio son distintas de las pmpias para delitos en contra de la vida y la 
integridad corporal u otros delitos. Cabe la menci6n de que fdcilmente se presenta 
la combinaci6n de robo, homicidio y portaci6n de m a ,  en donde el m a  fue el 
instrumento del homicidio y 6ste es circunstancial a1 acto del robo, no asi cuando 
aparece homicidio y asociaci6n delictuosa, en donde esta hltima es muy 
probablemente la circunstancia en que se pmdujo el homicidio. Muy riiferente 
resulta ante la combinaci6n de violaci6n y homicidio, para la cud  la motivaci6n 
fundamental es la comisi6n del primem, el otro es  consecuencia. 

Esta diferenciaci6n cobra importancia ante el anslisis he 10s intereses y 
motivaciones del interno, frente al tratamiento t6cnico. 

'9 SegLin la misma rnuestra, 10s antisociales que cometiemn delitos en contra de /as personas en su 
patrimonio repmsantan el 13.75% del total, y en contra de la vida y la lntegridad corporal, el 5.62% 
del total. Anexo 1. p. 114. 

Is) mr. hex0 1, p. 115. 
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En forma convencional la actividad educativa se desarrolla en grupos 
instruccionales, para 10s que se han mencionado las adividades de memorizaci6n, 
exposici6n, intermgatorio, estudio independiente, interactuaci6n entre compaiieros, 
tbcnica de proyedos, discusi6n dirigida y la demostraci6n de hechos; 10s que 
tambi6n se pueden utilizar en una dinhica individualizada. 

Por otm lado, la labor educativa, no instruccional, de manera individual y grupal 
se* conveniencia, en su dimensi6n de estudio y an4lisis, puede efectuar accionea 
encaminadas a revalorar la problemdtica intrinseca a estar presos: la libre 
deambulaci6n y la condici6n desmotivante de la misma, junto al sentido de 
responsabilidad y al respeto a la dignidad de su persona y la de 10s demds; adem&, 
mediante seminarios y eireulos de estudio: introducir a1 an4lisis de su adaptaci6n o 
desadaptaci611, 10s motivos que originaron su delito y las condiciones para evitar 
que se repita, y 'siguiendo la misma tbnica, enfrentar la sintomatologia de la 
desadaptaci6n en prisi6n y falta de socializaci6n de 10s internos. 

El desarrollo de las actividades educativas enunciadas apunta, en este context0 en 
particular, hacia una cultura de 10s Derechos Humanos. La diferencia b&ica que 
deben destacar, es que convencionalmente el hecho de fomentar tal "cultura", este 
diseiiada en forma de cursillos, conferencias, folletos, pldticas, en una acci6n 
educativa hicamente instruccional, que no es desdeiiable, per0 en ella la 
articulaci6n entre sus contenidos y un efectivo respeto de 10s Derechos Humanos, 
depende estridamente de la voluntad individual de 10s destinatarios de tal accidn 
educativa. 

En la acci6n educativa que se presenta, la vivencia de una cultura de 10s Derechos 
Humanos, atiende en primer lugar el Derecho a la Educaci6n, que por diversaa 
razones estuvo restringida para la mayorfa de la poblaci6n hoy recluida, en sua 
modalidades de educaci6n b&ica normal y especial; en segundo lugar, propicia el 
cumplimiento de las funciones del personal tbcnim-profesional de 10s centms de 
reclusi6n, lo que significa el acatamiento de la normatividad aplicable, que es 
responsabilidad del Estado y que significa: el Estado de Derecho ante esta 
poblaci6n, y en tercer lugar, porque conlleva a la preparaci6n de 10s intemos para 
recuperar la libertad. Todo esto, en su conjunto, remite a una prdctica educativa- 
penitenciaria, en donde dicha cultura de 10s Derechos Humanos no es s61o 
enunciativa, sin0 que abarca tambi6n su dimensi6n empirica, en la que el efecto 
dtimo es la readaptaci6n social de 10s internos en centros de reclusi6n. 
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Como se ha sugerido en esta exposici6n, y como lo marca la normatividad aplicable, 
el tratamiento tkcnico debe incluir de manera sistem6tica la valoraci6n de 10s 
internos,"' a fin de rediseiiar el tratamiento, colectivo e individual, que deba 
apliearse. 

En t6rminos de la capacidad de abstracci611, desarrollo de la inteligencia, se 
insistird en las pmebas pedag6gicas que convencionalmente se aplican en 10s 
centros de reclusi6n, y se pod* aportar las valoraciones que cada profesional 
decida para el caso especifico. 

En cuanto al proceso instmccional, es importante evaluar a 10s internos-educandos 
en las modalidades formativa y sumativa, a fin de verificar, previo a la pmeba de 
acreditaci6n oficial, que e s t h  calificados para contestar con el mayor rango de 
eficiencia posible." 

En tkrminos generales, la evaluacidn formativa reviste particular importancia pem 
en prisi6n es a&m& aguda, dado a que no se limita a la revisi6n del plan de 
estudios ni de pmgramas especiticos, sino a la respuesta social de una poblaci6n con 
caracteristicas especiales: la privaci6n de la libertad, un trastorno de la 
personalidad detedado y una eseasa escolaridad, en la  mayoria de 10s casos. Asi, 
desde el disefio de la evaluaci6n formativa se estard reuniendo las evidencias 
necesarias para reformular la pmfundidad y extensi6n de la instrucci6n misma."' 

Por su parte, se puede citar el rechazo que 10s estudiantes sienten sobre la 
evaluaci6n que tiene por objeto la acreditaci6n o certificaci6n. Sin embargo la 
promoci6n de grado dentro del Sistema Educativo Nacional es t i  condicionada por 
esta circunstancia, y dentm de la prisi6n no es diferente. Adem&, en la mayoria de 
10s casos, dentm y fuera de la c h e l ,  lo que se persigue es la acreditaci6n no el 
conocimiento, pareciendo que el segundo es accesorio a la  primera. 

Dentm de 10s centms de reclusi6n, esta evaluaci6n final para la acreditaci6n esta 
predeterminada por la instituci6n que pmporciona el servicio educativo, y en la 
pr4ctica queda fuera del alcance del docente, pertenezca o no a la misma 
instituci0n. Como sea, es necesario insistir en que 10s programas de inSt~cci611, 
dentm de 10s centms de reclusi6n, debe tener un rango mayor de profundidad y de 
extensibn, por sobre 10s planes de estudio oficiales, y esto s61o puede lograrlo el 
mismo docente que atiende a1 grupo en tratamiento en reclusi6n, por lo que la 
evaluaci6n sumativa, previa al examen oficial, debe ser diseiiada por el personal 

"1 Artic#,lo 7'de la Lev de Normas Minimas. citada. -- ~ 

Arliculos 60 y 10 i  tracxiones I y /I, del ~e~lamenfo de 10s Centms, clfado. 
Is) -..., la evaluad6n deberia propornonar a1 docenle la evldencla qua neceslta ecena de la etlcacla de 

10s orocedlmtentos que utilua.'Bloom, Evaluacl6n del aprendmje, p. 25 
'*) 'Es i l  "so de la evaluacidn sistemdtica en elpmceso de planificaci6n. enseianza y aprendizaje con el 

pmpdsito de mejorar walquiera de 10s trss procesos. ' Bloom. Evaluacidn del aprendizaje, p. 173 
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t6cnico del centro de reclusi6n, y aplicada en y para 10s grupos de internos. 
educandos." 

Para este efecto, 10s instrumentos de evaluaci6n diseiiados por el 4rea educativa del 
centro de reclusi6n. deberk contemplar un nivel de dificultad y de abstracci6n m& 
elevado y m& complejo de 10s que presente el sistema de acreditaci6n oficial de 
estudios. 

Finalmente, lo que se refiere a la conducta y voluntad de participaci6n de 10s 
internos,' en el terreno de la practica educativa no instruccional, que pretende la 
elaboraci6n conceptual de su problem4tica y su preparaci6n para la libertad, se 
aplicarh dos tipos de valoraci6n: 

- La primera estk enfocada a valorar conceptos tales como sus actitudes hacia el 
nlicleo familiar, 10s compaiiems de reclusi6n y las autoridades penitenciarias; sus 
valores morales y sociales; su apreciaci6n de las condiciones vitales, antes de la 
reclusi6n y en el transcurso de 6sta; sus campos de inteds Bticos, artisticos, 
pmfesionales, y las situaciones que lo mueven al gozo, al placer, a la satisfacci6n 
personal." 

En cuanto a la evaluaci6n de sus actitudes hacia el ndcleo familiar, sus compaiiems 
y las autoridades, la b5cnica valorativa adecuada puede ser la entrevisti, en un 
formato no estructurado, con preguntas cuidadosamente preparadas a partir de la 
informaci6n aportada por el h a  de trabajo social, por la misma acci6n educativa y 
por la persona que responde; en la que ae tenga el cuidado necesario a fin de no 
guiarlo o influenciarlo, de tal mod0 que responda lo que 61 Cree, lo que siente, y que 
no proporcione lo que 61 considera que es la respuesta esperada por el 
entrevi~tador.'~ 

Para conocer de qu6 manera valora su vida y su circunstancia, en b5rminos morales , 
y sociales, el instrumento indicado es la pmeba de £kases incompletas, o de final 

'") .La certificacidn constifuye un us0 legitimo de la evaluacidn sumativa. ... Es el docente qulen debs 
deciair los ~mpdsifos del examan, no debe csmrar q e  un WnsuHor especial adoote esa decisidn: 
Bloom. ~valuaci6n delaorendkaie. 0. 109 

la) -A medida que [/as v a l o k  moraiesj se organhn, vemos mnsiiru~me regu~aciones cuya forma hrn1 
ae equiltbno no es olra que la volunlad: la volunrad es, pues, el verdadem equivalente alechvo de las 
o~eciciones de la d n .  Ahora bien, la voluntad es una funci6n de aparici6n tadia, v su ejemicio 
real esid flgado precisamenre el funcionamiento de los sentimientos morales autdnom&.' J. piaget, 
Op. cit., p. 90. 

I-) Parefraseando a Bloom, sl se desea evltar 10s peligms de una sociedad 1984, en referencia a la 
novela de G. Owell, /as escuelas -y en este caso 10.5 reclusorios del pais- tienen la obligaci6n de 
trab#arpara la obtencidn de objetivos af&os. Blwm. Evaluaci6n del aprendimje, pp. 339 y 342. 

'"I Esto latimo es relevante. sobre todo a1 atender la 'susDicacia' de un reo de oue estd siendo , - ~ 7 - -  --  - ~ - ~ ~ 

observado. que puede s i r  cnbcado o calificado. No oGdemos que esra pr i i i ca  'educdrrva' he 
esredo drngida a valorar la libertad en plaros relativamente pr6ximos, por lo que exrsle la posrb!l,dad 
de quo Knja'la wnducta deseada. Bloom. Evsluacidn del aprendizaje, pp. 354.355 y 357. 
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abierto, que de manera estandarizada es usada por el Area de psicologia, entre la 
baterfa depmebas que aplica. Para este efecto es conveniente que dicha pmeba sea 
personalizada en la mayor medida posible, para que proporcione informaci6n con un 
mayor rango de ueracidad, sobre sus creencias, sus actividades y sus valores, 
anteriores y recientes. Tal instrumento, cuando es contestado en la primera persona 
del singular (yo), la persona adquiere plena conciencia del cardcter revelador y la 
natwaleza evaluativa de sus respuestas, por lo que a1 sentirse observado podre 
intentar dirigir sus respuestas hacia lo aparentemente conveniente. Esto en sf 
entraiia una respuesta correda, per0 en esta evaluaci6n no se persigue la respuesta 
control sobre lo que intenta esconder, sino obtener la certeza de lo que 61 cree. Por el 
contrario, este cuestionario deberd estar despmvisto de esa referencia personal, y 
redactarlo en la tercera persona del singular (61 o ella), y obtener una medida mds 
certera de las creencias del que responde."' 

La apreciaci6n de su certeza sobre las condiciones vitales, antes de la reclusi6n 
y en el transcurso de Bsta, se puede obtener mediante una pmeba de opci6n 
liniea, que a efecto de esta evaluaci6n se comporta como una entrevista 
estructwada, con la salvedad de que quien responde selecciona la respuesta 
corrects, sin la ayuda de un entrevistador. Usada asi, esta modalidad no 
pretende detectar conocimientos precisos, sino u b i w  la  tendencia estructural,  
respecto de las condiciones y m6viles de la comisi6n del delito. Por esto, 10s 
indieadores de 10s cuestionamientos y de las opciones de respuesta, 10s 
constituyen 10s rasgos fundamentales y diferenciales del diagn6stico 
psicol6gico actualizado. En este sentido, la pmeba estA diseiiada para que el 
sujeto discrimine de qu6 manera, una persona comb,  a c t u d a  en una 
determinada situaci6n, potencialmente ilicita, y luego c6mo lo haria 61 mismo 
en la misma circunstancia." 

Tambien es importante valorar la  persistencia o modificaci6n de sus campos de 
inter& Bticos, artfsticos y profesionales, mediante la  aplicaci6n de la pmeba de 
ensayo, o por temas, por la cual se pod14 distinguir el efecto que ests produciendo 
en 61 el tratamiento Gcnico interdisciplinario. Sencillamente porque, desde la 
relativa libertad de la respuesta, podd elegir las palabras y la organizaci6n de las 
ideas, desde la individual forma de concebir el t6pico de pmeba. De esta forma ser6 
posible observar las transformaciones de sus procesos mentales: su cayacidad 

"') El hecho de que una proporcidn del QNP en hahmienio, aunque sdio sea un individuo, 
conimriamente a lo que mn la accidn edUcatiVa se pretende, persistan en intenciones y aciiiudes 
indeseables, con respecto at pmblema SOCial de la comisidn del delito y de la convivencia en prisidn. 
pmporciona, en Mrminos de la evaluacidn educativa, una inlormacidn sumaliva sobre la eficacia del 
~ s e f i o  y operacidn del Kaiamiento f h i c o  instnrmeniado. Bloom, Evaiuacidn dei aprendhje, pp. 
3 4 1 . 3 5 7 ~  358. 

"2) Una evaluacidn semejante [formaiiva] es diagndsfica en el sentido de que puede indicarle su progreso 
hacia el iogm de tales resultados, y p ~ e d e  ser educativa, por ejemplo, cuando se le agrega la 
camcterimci6n de 10s lineemientos de sus iniereses acad6micos y profesionales. [Esto es, de la 
readaptaci6n soeial]. Bloom. Evaiuacidn delaprendimje, pp. 341, 359 y 361. 



L:I readmlaei6n soeinl en los ccnrrov dc reciueiCn del Distrilo Federal 

discriminativa, del pensamiento 16gic0, de la inducci6n y deducci6n de acciones; de 
la anticipaci6n de resultados, en suma del pensamiento abstracto." 

En el sentido de la evaluaci6n propuesta, lo relativo a las situaciones que lo mueven 
al gozo, al placer, a la satisfacci6n personal, podr4 ser apreciado solamente en 
actividades intencionalmente informales, utilizando registms de observaci6n 
durante situaciones sociales, particularmente relevantes, de la convivencia en el 
centro de reclusi6n. 

- El segundo t i p ,  corresponde a 10s rasgos de personalidad del sujeto, a fin de 
actualizar su diagn6stico psicol6gic0, ya sea modificando o reaiirmando el resultado 
del15ltimo que se le haya practicado, y con esto replantear el grupo de tratamiento 
tkcnico en el que se obtenga el mejor resultado. 

A fin de cuentas, lo que interesa es justipreciar la evoluci6n positiva en un 
tratamiento encaminado a la recuperaci6n de la libertad. Es evaluar la inclinaci6n 
afectiva del interno hacia la norma social y legal de convivencia. 

Este proceso, para la readaptaci6n social de 10s presos, dentro de una estrategia 
t6cnica-interdisciplinaria cuyo eje es la acci6n educativa, se puede resumir de la 
siguiente forma: el punto m8s bajo de un continuo jer4rquico de logros del sujeto, 
bajo tratamiento tkcnico, es percibir la existencia de un fen6meno no clarificado 
hasta el momento; el nivel que sigue es prestarle la atenci6n debida a1 mismo, esto 
es, concederle su importancia real; el pr6ximo paso es reconocer el sentimiento que 
individualmente produce el hecho mismo, y gracias a eso reaecionar ante 61; ahora 
estar en posibilidad de eonceptualizarlo y o rga~zar lo  en una estructura, para 
finalmente convertirla en una perspectiva vital: la readaptaci6n social." 

'" WOOD. Elaborac16n del fesl, pp. 106. 118 y 1 19 '4 Bloom, Evaluacidn del aprendrzaje. pp. 360 y 434. 



La reaaaptaclon socal cn 10s cenrros ce recimon ael Dlsrri~o Federal 

CONCLUSIONES 

Pobre de ti Gulliuer, pobre de ti. ... 
No podr6n penlonarte ... Te acusaran ... 

de estar libre en elpats de lospresos ... 
de ser la  voz que c l a m  en el desierto. 

Joaquin Sabina 

En el presente estudio se ha destaeado que el equipo tbcnico interdisciplinario, que 
opera en 10s centms de reclusi6n, con base en la normatividad legal y reglamentaria 
aplicable, y enfocando su actuar desde un punto de vista educativo, en muchos casos 
terapButico, puede promover y hacer efectivo el proceso de readaptaci6n social de 10s 
internos, actuaci6n que r e d u n d d  en atenuar y frenar l a  pr4ctica hegem6nica en el 
sistema penitenciario, que es retribucionista y coniinadora. Esto es, el equipo 
t6cnico es el instrumento diseiiado para imponerle, al castigo privativo de la 
libertad, un car4cter humanista. 

A1 mismo tiempo ha mostrado, que para la viabilidad del tratamiento para la 
readaptaci6n social que marca la ley, en primera instancia requiere de la unidad en 
intenci6n de 10s diferentes niveles que componen a la autoridad penitenciaria, desde 
la autoridad federal hasta las autoridades locales, lo mismo en oficinas centrales 
como en cada uno de 10s centms de reclusi6n. Esto es u n  cambio de actitud conforme 
al figimen de convivencia social que se reclama: el estado de Derecho. A1 mismo 
tiempo, estn es la contenci6n de una orientaci6n ideol6gica que busca, 
esencialmente, el castigo y, por lo mismo, restringe la. aplicaci6n de la norma legal 
aplicahle a esos mismos individuos. 

Esto, a su vez, deja implicito que la puesta en marcha de este proceso, es complejo y 
a la larga costoso. Que requiere, adem&, de apoyo presupuestal, para incrementar 
sus acciones, tanto en cuanto a 10s recursos humanos profesionales como en 10s 
recursos materiales que demanden. Esto tiltimo se emboza en argucias "tbcnicas 
financieras", cuando en su instrumentaci6n incide, de igual manera, un cambio en 
la actitud del funcionario responsable, que rara vez prioriza las necesidades de 10s 
individuos privados de su libertad. 

Lo mismo sucede en la necesaria participaci6n de organismos pfiblicos y privados, 
que instrumentan apoyos para la readaptaci6n y la reincorporaci6n social de 10s 
liberados: en tanto que Bstos, como 10s dem4s organismos sociales y pmductivos y la 
sociedad en su conjunto, no permitan nuevas opciones a estos individuos, 10s 
resultados en la prevenci6n de la delincuencia se v e r h  reducidos. S610 asi podrh  
allanarse las condiciones estmcturales y personales que favorecen la reincidencia 
en la comisi6n de delitos. 



Este estudio, tambien ha mostrado que en este proceso aparece otra dificultad: el 
rechazo que la poblaci6n interna puede ofiecer a participar en actividades que e s t h  
enfocadas a analizar su pmblemhtica social y personal, debido a que en primera 
instancia no podrsn valorar el ulterior beneficio que puede aportar, sobre todo 
cuando Bstas no esten enfocadas a la obtenci6n inmediata de la  libertad. 

El ingrediente m& importante, de todo lo expuesto, es que no existe una respuesta 
absoluta al problema de la readaptaci6n social, sino que cada una depende de las 
variables de estudio estmctural, social y personal. Esto es, el metodo con el cual se 
proyecta un pmgrama humanists dentro de las prisiones. 

Todo indiea que replantear el problema de la readaptaci6n social no es fhcil ni 
mucho menos rhpido, al contrario es un pmceso complejo y lento, lo mismo por la 
resistencia de las autoridades penitenciarias para que modifiquen su concepci6n de 
la reclusi6n, como por la dificultad para que 10s internos integren 10s grupos de 
tratamiento, y por las carencias en recursos humanos, financiems y materiales en 
10s centros de reclusi6n. 

Tambien se h a  mostrado que esta problemhtica encuentra su via de soluci6n, a1 
ubicar a la acci6n edueativa como eje de la ejecuci6n de 10s programas de las 
diferentes dreas t6cnicas que intenienen en el pmceso e intenci6n de la 
readaptaci6n social de la poblaci6n privada de su libertad. 

A pesar de todo, este estudio ha mostrado que la readaptaci6n social de la poblaci6n 
recluida, tal como la manda la normatividad aplicable, es viable y necesaria. 

Mexico. D.F. octubre de 1997 



anexo 1: l a  poblaci6n p e n i t e n c i a r i a  en el  D i s t r i t o  Federal  

1. Tamaiio y caracteristicas de la muestra. 

Cada uno de 10s reclusorios preventivos varoniles en el Distrito Federal cuentan 
diez o mS8 dormitorios, y cada uno de Bstos est4 dividido en cuatro zonas, 
distribuidas en dos plantas, y en cada una se encuentran trece estancias. La 
cantidad de camas vm'a de un reclusorio a otro y de un dormitorio a otro. Los 
establecimientos preventivos femeniles cuentan con cinco dormitorios, que no tienen 
subdivisiones en su interior. La Penitenciaria del Distrito Federal cuenta con ocho 
dormitorios con una cantidad variable de zonas. 

Tomando en cuenta esta distribuci611, se elabor6 un muestreo aleatorio 
estratificado, seleccionando a1 azar cinco expedientes de cada una de las zonas de la 
Penitenciaria del Distrito Federal, de 10s reclusorios preventivos varoniles heron 
seleccionados entre ocho y diez expedientes por orden alfabetico, de 10s 
establecimientos preventivos femeniles diez expedientes de cada uno de 10s cinco 
dormitorios y del Centro Femenil de Readaptaci6n Social 25 expedientes de cada 
uno de 10s cuatro dormitorios que albergan poblaci6n general. 

De esta manera, de cada uno de 10s centros de reclusi6n en el Distrito Federal, se 
llen6 una c6dula de datos generales y 1127 cBdulas de informaci6n individual sobre 
la poblaci6n recluida, misma que h e  obtenida de la consulta de 10s expedientes y 
kLrdex de las tireas tBcnica y jm'dica de cada Instituci6n. Este total de cBdulas 
representa el 10.93% del total de la poblaci6n registrada durante las visitas. ' 

Dichas cedulas corresponden: 285 a la Penitenciaria del Distrito Federal; 234 y 51 a 
10s reclusorios preventivos Varonil y Femenil Oriente, 201 y 52 a 10s reclusorios 
preventivos Varonil y Femenil Norte, 102 al Centro Femenil de Readaptacidn Social 
y 202 al Reclusorio Preventivo Vamnil Sur. 

2. Datos generales de 10s centros de reclusi6n e n  el Distrito Federal. 

Los datos recabados en las cBdulas de informaci6n general son absolutos, sin 
embargo en 10s cuadros que se presentan 10s promedios se calcularon por proporci6n 
~lirecta o por proporci6n inversa. Esto con el objeto de ofrecer mayor claridad en el 
resultado. 

') Con el objeto de recabar information necesaria para este estudio, se visit0 la 
Penitenciaria del Distrito Federal de18 a1 10 abril, 10s reclusorios preventivos Varonil 
y Femenil Oriente del 15 a1 17 abril, 10s reclusorios preventivos Varonil y Femenil 
Norte el 8 y 9 de mayo, el Centro Femenil de Readaptacion social el 15 de rnayo y el 
Reclusorio Preventivo Varonil Sur el dia 16 de rnayo, todos de 1997. 



anexo 1: l a  poblaci6n p e n i t e n c i a r i a  en  e l  D i s t r i t o  Federal .  

Esta diferencia se observa en 10s datos relativos a actividades escolares, 10s que en 
una proporci6n directa arrojan un resultado por encima del 100%. La raz6n es 
simple: la doble participacibn en actividades educativas formales y no formales, 
principalmente en la poblaci6n femenil, proporciona una sumatoria que rebasa a1 
total de la poblacibn. 

La diferencia en cuesti611, tambien se observa en 10s datos representativos de la 
visita familiar e intima que recibe la poblaci6n interna, la que puede leerse como 
promedio por interno(a): 0.01, o como porcentaje: 1% 
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3. Datos sobre la poblacion penitenciaria e n  el Distrito Federal. 

A1 procesar la informaci6n individual recabada en las chdulas sobre la poblaci6n 
recluida, no fue considerada la correspondiente a 10s dormitorios uno y dos del 
Reclusorio Preventivo Varonil Sur ni la propia del dormitorio cinco del Centro 
Femenil de Readaptaci6n Social, por corresponder a poblaci6n psiquistrica: 
inimputables y enfermos mentales, misma que debe ser objeto de un estudio 
particular. 

De la informaci6n obtenida de 10s expedientes consultados, 10s datos fueron 
procesados de manera que 10s resultados fueran observados por centro de reclusion, 
por sexo y 10s totales. 

Por ejemplo, en 10s cuadros que muestran 10s rangos de edad de la poblaci6n 
recluida, se observa que el 59.79% de la poblaci6n de la  Penitenciaria de Distrito 
Federal tiene entre 18 y 27 axios de edad; que en el mismo rango se encuentra el 
54.31% de la poblaci6n en instituciones de poblaci6n varonil, y que del total de la 
poblaci6n recluida, el 52.02% se encuentra en ese rango de edad. 

edades\ I PEN1 RPVN I RPVO 1 RPVS / CFRS I RPFN 1 RPFO /TOTAL 
18 - 27 / 59.79 / 49.50 1 51.06 / 55.17 1 43.68 1 41.50 1 38.46 1 52.02 

W O N I L  I FEMENIL~ TOTAL 
18 - 27 1 54.31 1 41.82 1 52.02 

De la misma manera se muestran 10s cuadros relativos a 10s delitos, en cuyo caso 10s 
resultados corresponden a la cantidad de delitos surnados en cada centro de 
reclusi6n. 

Una acotaci6n necesaria se refiere a que la cantidad de delitos cometidos en 
realidad es mayor, pero el c6mputo de delitos se  realiz6 sobre 10s rubros generales 
que estipula en C6digo Penal. Asi, si un sujeto cometi6 lesiones y homicidio, como 
ambos pertenecen al mismo rubro general, delitos contra la  vida y la integridad 
corporal, se contabiliz6 una sola vez. 
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4. Resultados d e  l a  muestra citados e n  el texto  del estudio. 

a) De la informaci6n general recabada en 10s centros de reclusi6n. 

% 
16 
32 
31 

Poblacidn total por centro de reclusi6n 
Penitenciaria del Distrito Federal 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 

poblacidn 
1692 17% 
3271 33% 
3173 32% 

Reclusorio Preventivo Varonil Sur 1703 17% 1 17 
96 
2 
1 
1 
4 

Total e n  instituciones varoniles 9839 
Centro Femenil de Readaptacidn Social 217 46% 
Reclusorio Preventivo Femenil Norte 115 24% 
Reclusorio Preventivo Femenil Oriente I 141 30% 
Total en instituciones femeniles 473 
Total 10312 
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Poblaci6n en senicios educativos por centro de reclusi6n 

l~otal  por sexo: I varonil: 3466 0.35 1 femenil: 777 1.64 ) 

I~ct.~d.formal: I varonil: 2408 0.24 1 femenil: 219 0.46 1 

') En cada una de /as columnas de datos generales, 10s centros de reclusion estan 
ldentificadas de la siguiente manera: PENI: Penitenciaria del Distrito Federal, RPVN: 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte, RPVO: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, 
RPVS: Reclusorio Preventivo Varonil Sur, CFRS: Centro Femenil de Readaptacion 
social, RPFN: Reclusorio Preventivo Femenil Norte y RPFO: Reclusorio Preventivo 
Femenil Orisnte. 



-- 
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Poblaci6n en actividades laborales por centro de reclusi6n. 

Totales / 1624 1 986 1 958 1 920 1 207 / 96 1 110 1 4901 
%I total 1 96 1 30 1 30 1 54 1 95 1 83 1 78 1 48 

I~otal  por sexo: I varonil: 4488 46% 1 femenil: 413 87% 1 
l~reventivos por sexo: 2864 35% 1 //I I 206 80% ] 
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Las ultimas cuatro visitas familiares por centro de reclusi6n. 

Prom semanal 
Prodinterno 0.74 1 1.53 1 2.18 1 0.82 0.34 1.35 1 2.50 

I~rodsexo:  I varonil: 14571 1.41 1 femenil: 580 1.23 1 

femenil 
707 1.49 
430 0.91 
564 1.19 
622 1.32 

Promedidsexo: 
martedpromedio 
juevedpromedio 
sfibaddpmmedio 
domingdpromedio 

l~reventivos por sexo: 13320 1 1.64 1/11 1 507 1 1.98 

varonil 
9023 0.92 
9376 0.95 
8780 0.89 
31115 3.16 
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Las liltimas cuatro visitas intimas por centro de reclusibn. 

Prom semanal 127 50 1 141 1 64 1 4.75 1 1.75 1.25 
Promlinterno 0.08 0.02 1 0.04 1 0.04 1 0.02 1 0.02 0.01 

I~romlsexo: I varonil: 382 0.04 1 femenil: 7.75 0.02 1 
l ~ r o m  Preventivos/sexo:255 I 0.03 /I// 1 3 1 0.01 

femenil 
8 0.02 
8 0.02 
8 0.02 
7 0.01 

Promedio/sexo: 
la mds remota 
la penultima 
la d t ima 
la m h  reciente 

varonil 
327 0.03 
324 0.03 
432 0.04 
450 0.05 
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1 b) De la informaci6n individual recabada en 10s centros de reclusidn. 

Porcentajes por rangos de edad a1 ingreso. 

RPFN I RPFO / TOTAL 
41.50 / 38.46 1 52.02 
30.18 1 30.76 1 27.77 
11.32 1 19.23 1 10.93 

RPVS ( CFRS 
55.17 ( 43.68 
28.57 1 27.18 
9.35 1 18.44 

TOTAL 
52.02 
27.77 
10.93 
2.73 
2.11 

RPVO 
51.06 
29.78 
12.76 

edades\ 1 PEN1 : RPVN 
18 - 27 1 59.79 I 49.50 

FEMENIL 
41.82 
28.84 
16.82 
2.88 
4.32 

18 - 27 
28 - 37 
38 - 47 
48 - 57 
mb de 57 

3.94 1 3.88 I 1.88 I 1.92 2.73 
0.49 ( 2.911 7.54 13.84 1 2.11 

28 - 37 
38 - 47 

VARONIL 
54.31 
27.53 
9.60 
2.69 
1.61 

2.55 
2.55 

20.27 1 34.15 
6.99 1 9.89 

48 - 57 
ma6157 

1.74 I 2.97 
1.74 I 1.48 
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1 Porcentajes por rangos de edad a la fecha del muestreo 

RPVO 
45.95 
31.91 
15.31 
2.55 
3.40 

RPVN 
43.56 

1 38.61 
11.38 
3.46 
1.48 

edades\ 
18 - 27 
28 - 37 
38 - 47 
48 - 57 
mid57 

RPVS ICFRS RPFN IRPFO WOTAL 
37.43 32.03 45.28 1 40.38 37.83 
39.40 
13.79 

5.41 9.70 1.88 3.84 4.85 
1.47 1.94 5 .6611 .92  2.46 

PEN1 
27.62 
50.34 
11.88 
6.29 
2.79 

TOTAL 
37.83 
38.80 
14.28 
4.85 
2.46 

18 - 27 
28 - 37 
38 - 47 
48 - 57 

mis  de 57 

VARONIL 
37.90 
40.71 
13.06 
4.53 
2.37 

FEMENIL 
37.50 
30.28 
19.71 
6.25 
2.88 



anexo 1: la poblaci6n penitenciaria en el Distrito Federal 

Porcentajes de delitos por edad: 18 - 27 aiios 

3, En columna 10s delitos detectados, consultar Anexo 2. 



anexo 1: la poblaci6n penitenciaria en el Distriro Federal. 

Porcentajes por estado de peligrosidad. 

PEN1 RPVN qPVO QPVS OFRS @PFN RPFO TbTAL 
,&to / 33.91 1 9.89 1 9.78 
Medio 1 50.34 / 70.29 / 51.48 
Bajo 1 7.69 / 16.33 1 37.44 

30.54 1 30.09 
61.08 1 60.19 
6.89 1 7.76 

16.98 1 1.92 1 21.42 - 
54.71 1 71.15 / 58.11 
20.75 / 15.38 1 16.22 
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Porcentajes por escolaridad. ' 
-- 

4, Cada una de /as lineas de datos sobre escolaridad esta identificada en 10s siguientes 
niveles, en 10s drferentes grados y rnodahdades que cornponen a cada una: 

N: Ninguna 
Ba: Basica 
ME: Media Basica. 
TT: Tdcnica Terrn!nal 
MS: Media Supellor 
MT: Media Termma! 
TP: Tecnica Profesronal 
P: Profesional 



anexo 1: la poblaci6n penitenciaria en el Distrito Federal 

Porcentajes por diagn6sticos Psicolbgicos. 

5, En columna 10s diagnosticos psicologicos, consultar Anexo 2. 



anexo 1: la poblaci6n penitenciaria en el Distrito Federal 

Porcentajes de trastorno antisocial por estado de peligrosidad y delitos. 

valor rnenor a 0.1 % 

Alto 
Medio 
Bajo 

PEN1 1 RPVN I RPVO 
19.25 1 4.81 1 3.33 
16.57124.74110.66 
1.33 1 1.71 1 4.66 

CFRS 
11.46 
7.64 

RPVS 
13.19 
9.78 
0.85 

RPFN I RPFO I TOTAL 
6.74 1 

11.23 116.12 
10.01 
14.65 
1.72 



anexo 1: la poblaci6n penitenciaria en el Distrito Federal. 

Porcentajes de trastorno pasivo agresiva por estado de peligrosidad y delitos 

TOTAL 
3.51 
15.11 
4.44 

RPVS 
8.08 
25.53 
0.42 

CFRS 
1.91 

14.01 
1.91 

RWO 
2.00 
10.33 
10.00 

RPFN I RPFO 
4.49 1 
10.11 / 6.45 
5.61 11.61 

Alto 
Medio 
Bajo 

PEN1 I RPVN 
4.27 
10.96 
2.94 

1.71 
20.96 
5.49 



anexo 2 :  d e l i t o s  y d i a y n d s t i c o s  p s i c o l 6 y i c o s .  

Delitos mencionados en el C6digo Penal para el Distrito Federal:' 

1 Delitos contra la seguridad de la Naci6n 
Traici6n a la Patria 
Espionaje 
Sedici6n 
M o t h  
Rebeli6n 
Terrorism0 
Sabotaje 
Conspiraci6n 

2 Delitos contra el Derecbo Intemacional 
Pirateria 
Violaci6n de inmunidad y de neutralidad 

3 Delitos contra la humanidad 
Violaci6n de 10s deberes de humanidad 
Genocidio 

4 Delitos contra la seguridad publica 
Evasidn de presos 
Quebrantamiento de sanci6n 
Armas prohibidas (*) 
Asociaciones delictuosas (*) 

5 Delitos en materia de vias de comunicaci6n y correspondencia 
Ataques a las vias de comunicaci6n y violaci6n de correspondencia 
Uso ilicito de instalaciones destinadas al t r h s i t o  a6reo 
Violad6n de correspondencia 

6 Delitos contra la autoridad 
Desobediencia y resistencia de particulares 
Oposici6n a que se ejecute alguna obra o trabajo publicos 
Quebrantamiento de sellos 
Delitos cometidos contra funcionarios publicos 
Ultrajes a las insignias nacionales 

7 Delitos contra la salud 
De l a  produccidn, tenencia, t r f i c o ,  proselitismo y ot ros  actos e n  materia 

d e  narcdticos 

') En negritas estan serialados 10s delitos que aparecieron rnencionados en /a rnuestra, 
y e n  asterisco 10s que rnds s e  repitieron en cada tipo de delitos. 

100 



anexo 2 :  d e l i c o s  y diagn6s t i cos  ps ico lbg icos .  

Del peligro de contagio 

8 Delitos cbntra la moral publica y las buenas costurnbres 
Ultrajes a la moral publica 
Corrupci6n d e  menores e incapaces (*) 
Trata  de Personas y Lenocinio 
Provocaci6n de un delito y apologia de Bste o de algGn vicio 

9 Revelaci6n de secretos 

10 Delitos cometidos por servidores publicos 
Ejercicio indebido de servicio piiblico 
Abuso d e  autoridad (*I 
Coalici6n de s e ~ d o r e s  publicos 
Uso indebido de atribuciones y facultades 
Concusi6n 
Intimidaci6n 
Ejerciao abusivo de funciones 
TrAfico de Influencia 
Cohecho 
Peculado 
Enriquecimiento Ilicito 

11 Delitos cometidos contra la  administraci6n d e  justicia 
Delitos cometidos por 10s servidores publicos 
Ejercicio indebido del propio derecho 

12 Responsabilidad profesional 
Delitos de abogados, patronos y litigantes 

13 Falsedad 
Falsificacibn, alteraci6n y destmcci6n d e  moneda 
Falsificaci6n de Titulos a1 Portador y documentos de CrBdito Publico 
Falsificaci6n de sellos, llaves, cuiios o troqueles, marcas, pesas y medidas 
Falsificaci6n d e  documentos e n  general  (*) 
Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad 
Variaci6n del nombre o del domiulio 
Usurpacibn d e  funciones p6blicas o de profesi6n y uso indebido de 

condecoraciones, uniformes, grados jer&quicos, divisas, insignias y siglas 

14 Delitos contra la economia piiblica 
Delitos contra el consumo y la Riqueza Nacionales 
Vagos y malvivientes 
Juegos prohibidos 



anexo 2: delitos y diagn6sticos psicol6gicos. 

15 Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual 
Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violaci6n (*) 
Incesto 
Adulterio 

16 Delitos contra el estado civil y bigamia 

17 Delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones 
Violaci6n de la5 leyes sobre inhumaciones y exhumaciones 

18 Delitos contra la paz y seguridad de las personas 
Amenazas (*) 
Allanamiento de morada 

19 Delitos contra la vida y l a  integridad corporal 
Lesiones (*) 
Homicidio (*) 
Homicidio en raz6n del parentesco o relaci6n 
Infanticidio 
Abortn 
Abandono de personas 

20 Delitos contra el honor 

21 Golpes y otras violencias fisicas simples 
Injurias y difamaci6n 
Calumnia 

22 Privaci6n ilegal de la libertad y de otras garantias 

23 Delitos en contra de las personas en su patrimonio 
Rob0 (*) 
Abuso de contianza 
Fraude (*) 
Extorsi6n 
De 10s delitos cometidos por 10s comerciantes sujetos a concurso 
Despojo de cosas inmuebles o de aguas 
Daiio en propiedad ajena (*I 

24 Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilicita 
Encubrimiento 
Operaciones con recursos de pmcedencia ilicita 



anexo 2 :  d e l i t o s  y diagn6sticos ps ico l6g icos  

25 Delitos Electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos 

Otms ordenamientos legales mencionados en las fichas jun'dicas consultadas: 

26 Violacion a la Ley General d e  Instituciones de  Credit0 

27 Violaci6n a la Ley Federal de  m a s  de  Fuego y Explosives 

28 Contrabando 

29 Violacion a la Ley General d e  Poblaci6n 



I anexo 2 :  d e l i t o s  y d i a g n d s t i c o s  p s i c o l 6 g i c o s  

Diagn6sticos detectados en las valoraciones psico16gicas consultadas en 10s centros 
de reclusi6n del Distrito Federal. 

Trastorno ... de la personalidad: 

1. antisocial 
2. dependiente 
3. esquizoide 
4. histri6nica 
5. inmadura 
6. limftrofe 
7. narcisista 
8. paranoide 
9. pasivo agresiva 
10. par evitaci6n 
11. psicopAtica 
12. sociopdtica 

Neurosis .. 

13. compulsiva 
14. de angustia, histerica o conversiva 
15. depresiva 
16. obsesiva 

Otros. 

17. Demencia senil 
18. Paidofilia 
19. T.OJalcohoYdrogas 

20. Otros diagn6sticos 

21. Presencia de epilepsia 
22. Retraso mental 
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I. Marco de Referencia. 
1. Marco Hist6rico. 
a) Las civceles de Belem y de Lecumbem. 
b) La Reforma Penitenciaria, 

const~cci6n de 10s reclusorios oriente y norte, 
clausura de Lecumbem. 

2. Marco Legal. 

11. Objeto y caracteristicas del sistema de reclusi6n. 
1. Objeto del sistema de reclusi6n. 
2. Caracteristicas del sistema de reclusi6n. 

111. La readaptacidn social en 10s centros de reclusi6n. 
1. Concepto de Readaptaci6n Social. 
2. Critica de la Readaptaci6n Social en reclusi6n. 
3. Concepto de Tratamiento en 10s centros de reclusi6n. 
4. Los S e ~ c i o  Tbcnicos en 10s centros de reclusi6n. 

IV. La ubicaci6n pedag6gica de 10s s e ~ c i o  tkcnicos. 

1. Objetivos. 
2. La acci6n educativa. 
i) Funci6n de la acci6n educativa 

en el proceso de la readaptaci6n social. 
ii) Concepto de adaptaci6n o readaptaci6n. 
iii) El context0 de la acci6n educativa. 
iv) Clasificaci6n de la poblaci6n intema 
V) Estrategia de la acci6n educativa. 
vi) La clasificaci6n para la acci6n educativa. 
vii) Crear grupos de tratamiento. 
viii) DidLctica para 10s gmpos creados. 

Conclusiones 

Anexos 
1. La poblaci6n penitenciaria en el Distrito Federal. 
2. Delitos y Diagn6sticos Psicol6gicos. 

BIBLIOGRAFIA. 
General. 
Normatividad juridica aplicable. 
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