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1 N T ll o D u e e 1 o N. 

La prlvatlz'aclón es la venta al sector privado de los 

activos P.ertenecientes al Estado. Desde que la 

nacionalización ha perdido vigencia, las privatizaciones 

se han ·g_en.eraúzado en varios países del mundo. 

El primer país en Iniciar esta nueva polltlca fue 

Inglaterra;··durante la década dé los ochentas, siguiendo 

esta- tendencia otros paises de ·Europa, Asia, Estados 

Unidos de· Norte América y mas adelante, también en 

América Latina, donde Argentina, Chile y México han 

privatizado· sectores vitales de la economía estatal. 

Algunos países Africanos han privatizado también parte 

del sector público. 

Un gobierno puede tomar por muchas razones la decisión 

de privatizar. Sin embargo, los dos objetivos principales 

son reducir el tama~o del sector público para fomentar 

una mayor eficiencia económica y aumentar los ingresos 

del Estado. Por otra parte, existen distintos métodos para 

realizar la privatización. Se pueden ofrecer acciones a un 

precio fijo, limitando el número de acciones que pueden 

venderse a inversores privados, para que el estado 
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FAL;J: ;_1(•: l_,;;~~JEN 
mantenga el control de la empresa, o bien a través del 
arrendamiento ·financiero. 

permite aumentar la En . gene.ra·1;. 'la privatización 
er1C::1enc1a·.~de·· fas empresas que 
del ·secto(pÓblf¿o; 

antes estaban en manos 

-: ~ :·:_.'.":. . ;~ -· .. -· ;'°'· .. 
'"'., ~ .. {~,~~·;' 

- -'•"; :"' ·.·>'· . ·: ~:>·'~ ,_ --
En el .ca~o.·'quefn·os·:.ócupa, a .. partir de abril del año dos 
mil dos; ési:trglÓ ::1'a idea .a nivel· Federal respecto a la 

prf va tlz.ad'c'e~ó.i.·.n·····M'.<:e·.·~x·'.~•l;c:r01~.· •.. s .•. · .• ·d· .. orn'~dc. le·~.~of· lro!~e'.~c···i·o~'n, ... · .. :Cl··.a1'1 éxl ca·, y" es en e 1 
Estado , \··~~opÜesca:· en la 
constru cC::í ón '.(! .;, .• ~Jatí'o ·¡:;E!¡, a 1 es en .rX.ti!" 11 u'a ca', ten a n g o del 

val le. te na nc:1;:,~;, w· zumpaB'gó/. ·• • . ·. 
---- - '.~'._'.:/,f;._ .;;·:~··':~-~ ~/r·.> 

. ' , -- ~ ~--::-

El atractivo' ·.· ... ~~r~ 'i~ \\~i,ci~tiJ;, de en la 
construc~IÓn de 1~·.s, penálesidej r'ei-:?enc1a; se b~sa en tres 

=~:::u1:::-s:~~Íwi~s~:~~~/f~:~~b~~(~i~~~:jk~fdt~=;ó~rbs~ol~e;u:r:: 
~aubeo:a~n:;ij~~~~;¡:~·Ja~~::'.:~J~S~~f5J.ªfª~·i'~nto' de· 105 costos 

Lo explicado es sin olvidar que el Gobierno Federal 
seguirá llevando la batuta en la prevención, procuración, 
administración de justicia y readaptación social de 

sentenciados. 



En ambas süuaclones radica la esencia de este trabajo de 

lnvestlgac1ó'n; es, decir, se analizara la autogeneración de 

recursos en los: reclusorios del Estado de México, desde la 

óptlca:jurídlco:;~dmlnlstratlva, a partir de la prlvatlzació~ 
.-_. __ , . ,,'. '·' 

de algunc)sc·secto're·s: de. dicha Institución. 

El conjunto ·~'~,/liiét~c:Íos ·;aplicados en este trabajo de 

lnvesÚgaC:iÓ~, .;:~é',o '.C:'omponen del Inductivo de lo 

par"tlcular~a· .. 10·,:general ), el Deductivo (.de lo.gen.eral a lo 

particular >.y el de Observación. 
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CAPiTULO PRIMERO. ANTECEDENTES Y CONCEPTO DI! 

RECLUSORIOS. 

A. CONCEPTO Y TIPOS DE Rl!CLUSORIOS. 

B. LOS RECLUSORIOS EN OTROS PAÍSES. 

B.1 EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. 

· B.2 EN INGLATERRA. 

C. LOS RECLUSORIOS EN MÉXICO. 
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A. CONCl! .. TO Y Tl .. OS DI! Rl!CLUSORIOS. 

En este apartado definiremos qué es un Reclusorio y 

los tipos de Reclusorios que existen en nuestro Sistema 

Penitenciario. 

El Reglamento de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social del Distrito Federal dispone·- en su 

artículo 12: 

' , .. -···. ,· 

"Son Reclusorios las Instltuclon7,s:;'· ;P_úbllcas 

;~:i~~'.·::.t~~~~}l~~f ~~:,~:~~::::.~~·~:d,~:~.~:~~~~~:~~ 
social de1··.01st'rito\F'e'éiera1 sé Integra por: 

I. Rec1dir1~·s Preventivos; 

11. Penitenciarias o Establecimientos de Ejecución de 

penas privativas de libertad; 

111. Instituciones abiertas; 

IV. Reclusorios para el cumplimiento de arrestos; y 

v. Centro Médico para los Reclusorios". 



Observamos Que en 

Reclusorios, Instituciones 

TE,C:TS rnH 
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principio 

públicas 

se consideran los 

con la función 

específica de ••. Qúe '.se cumplan determinada resolución, sea 

judicial o adm.lnlstratlva, relacionada con la libertad de 

las personas'i.>>' 
-· ,:\ ': ·~~,~~. . ' , :··. : 

A m·.;·;:,¡;~a~:,f ,(;.'¡j~:' ntroducclón y complemento, 

~~~;~~~~~:·:i~~~~J.!f f J~~~~f~t~t~~~~t:1Yl~~ 
~ ;~ ~s~ ~.;Jf f o:,f~;¡5~J~ :raar) :;ne~n~~ÍJ;~~~~~~J{~ ~~~f~.i~\~:s~:~ 1 

ad 
0 

s 

e.<o:~. º'~!i: oS de d~o• NJ;t:~~~~~~r~lt:~~~~~Ú: n,:: ':~ 
Flladelfi".', así; bajo su lnflúenc1á; ;~Ta'. Í~glslatura de 

Pennsylvanla dispuso. en 1790 la· construcción de un 

pabellón ·celular en la prisión de Walnút Street, por ello, 

a este régimen se le llama Flladélflco. 

Según la Enciclopedia jurídica Omeba: "Los sistemas 

penitenciarios son métodos de ejecución de las penas 

privativas de libertad, Que se proponen llevar a la 

práctica los fines Que se asignan a dichas penas". 1 

Para Emma Mendoza Bremauntz: 

1 ENCICLOPEDIA JURiOICA OMEBA.. Editorial Otskill. Tomo X.XXV. Bue-nos Aires Arr.enuna 19Q6. Pá¡i. 
3~6. 
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"Aún cuando•. existe un uso frecuente del concepto 
sistemas pen'1tenc.1a·r1os, hay autores como Eugenio Cuello 
Calón, que con's1'C:t;.'ran al régimen penitenciario como el 

conjunto de:>'c:ondlciC.nes e Influencias que se reún~n en 
una 1nstltuc16.;,,•pai-'a,;l)r6cesar la obtención ~e. 1iEO finalidad 
partlcula~:qÚe;~é'1;.y~5¡9.;;e '·ª,.la sanclón.pe.nal c~n \e1a~ÍÓn·' 
a .una se~i.?, >cie} delÍncúentes, crlmlnoiÓ

0

gié:i3íí=iente 
integrada.' }'·~'.}".:~--.·~t;: ., .... ·,, . · ··~··· . ·. 

<~:::;;·. : .. : ' :" ~·,-~,,-~,} ·:.,_~~;~.,!!:··{!-~/.-s_.:._·;.;:';~ . . ;-~- :¡~~-:.:..-~.~:, .,;;f ,_,,.'/- : .. -
:·--, ;At:~,'~:"~;~·;:·:)E'.~~~· , .. , .'.:' ~-){~·:·_~~_.:/·--~~", :·/::c~;':'.·-_,:.:·t~~-~-~-}-:,:«:,_~- ~~,:-~~-- ~-;:~ ~~;~:.:: .. _,).~ ". \,T-- -. \ :~-' 

Neuma n ··ccl'n sld er·a~·'::ci u·e:i.·e h's lstem a¡ . .'pen lten·c1a·r1 o [es ·e 1 
conjunto .. ele; ¿;; i,';jj¡;,(ó'ri;;-~-:~:-;,,'L'1 ~ fÍ;'.;e ri'i:'1a Í;' · q,u e ]se lri te g~á;,, 

: : ; e oc í f 1: :~:~~~ .• 1_.,· ... ª .• _ .. :.·.;.'·.'.,;·.·.·.·.·.····p·'···.•.·.::.: .. e.r.';c_~~-e-~~.7r.!.;,=,;_,·.¿,rr;f ·~:!: ~~r-; ~~~ª-~ ~ :~: :~:os ; .· f 1 n es 
,_:..·; ~.-::--~-:,:· .. -. ,. , - . '. :_'-:.~,:";-, .-./-' :.:> '.· ·, .. _;~·,:.·'._::_··.·.~~: .. : ~:'::-... ~-é·-·:~.-.. \. 

;,~ -:'r :,,;'::'.'. .. .. ·:•.¡:_;-,_ , 

Méx1c,'? '•:l"l;~A~.~;l~.!-.t~i~i,e.sf:t~~~.~'.<se ha /sig ~-iric~do ;por los 
d f . , . •, .. , ,• '.¡)1~nifl~~'/.;J~ sistema· 

~~~:~~~:J::Ii~~~~}~J~~~~~~!1S~r~ :r~~¿:º" · :.:~: ::0"~ 
- >" , .... 

Actua1J~0~f::.;~;,!~e~'f1~:~{~:/penlt~ncl.~r.la tpre'sen.ta · u na 
severa pr.;"í;'~~~:á~i~~;~i•'l'.,''~r:::''i~'l\ .. é{~-~ \'~~ •hace ,nec;esar;la .fa 
CO rre eta 'a ;r¡c¿~~ió'n•h;!{~¡;;,;f a eje cu Cf Ó n de fa S \ peri a S, 

conservar ~1~'~.-~rn~~~K;1~·_¿¡~ri~~ de reclusl ón den.i:~~ _;;~-·.,os 
parámetros" rea.les'·' para asegurar una vida digna a los 
custodiados, y promover cambios que vayan de acuerdo al 
embate de la dellncuencla organizada. 

: !\.1.ENDOZA BREr...tAUNTZ .. Emma. pcrccho penjtenciado. Editonal Me. Graw Hill. Mex.ico t 998. P:ígs. 
89 y 90. 
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La Jnternaclonallzaclón de .los delltos, el gran poder 

económico v de· convocatoria de éstas organizaciones, 

aunadó a la•.-aparlclón de Internos de alta pellgrosldad con 

caracterist·J~i3s··:' d.e Jlderazgo y gran capacidad de 

violencla}:";si}pc)r,Jo que se plantea Ja necesidad de lograr 

un eqÚ111.b~J~.-iá~·;s¿·~1co entre _el respeto de Jos de;.:echos 

hu m,a f10S y\e;!frn'.~:r:i:~'i.ne_r. la,; s~g u,r,I dad_. d _e ,1 a s C?Cl':d. ad 0 
.. ,.,__ _;,;-::;-'~~~,, :~;\""'¡, ->/.~·:_~ ·,:.:,_:'· ~-·-·~·-.:<::· . .,,..'.-

que: 

era 

cu m p JI m Je n to_·.;'. 

prisión má.S·bJe~ f~e vista como un 1Ligáf;~~:~?c~~tc;dli3 .,; no 

como Jug·a;.:·_ de ·castigo". 3 

Continúa Ja obra de referencia señalándonos que: 

"Así, se desprende del titulo III de Custodia et 

Exhibitlone Reorum (De la custodia v exhibición de Jos 

reos), .libro cuadragésimo octavo del Digesto del 

emperador Justlnlano, en el que se establece la facultad 

del procónsul para determinar, en cuanto a la custodia de 

Jos reos, si éstos Iban a quedar en la cárcel, o si debía 

'Compilación de varios autores. Pn<jonu y Cárceles en Roma.. Editonal Ediar. Buenos Arres Argenuna 1997. 
Pa.gs. 635 y 636. 
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encargar su _cu_s_to_dla a _los soldados. Esta determinación 

se basaba .en_ ·e1 :delito· que se les Imputaba. 

Por tanto,::.;,',.¡·.;el o'erecho romano. la :cárcel tiene un 

sentido pr.;,~e~ti;;dj,y\n~\penitenciarlo, ya que la prisión se 

tenia•'con;io'._':,c;:,i";i{ci'd1a·, p,ara los acusados;>: más no para 

ca sti 9 a i-l_es :' 

La·. slt~~~ción en relación con lós·,. esclavos· era 

dlferent.e, ·p_ues para ellos el encierro·;, ;_anto en las 

cárceles privadas, como en las públicas;-· te-nía:_un doble 

sentido: de custodia, como medio, y de castig·o.-.como fin . 

. -->:': 

Como antecedente de las prisiones_; ·,rom_anas, la 

primera fue fundada por Tulio Host:illo, que reinó- entre 

los años 672 y 620 de nuestra era. Esta prisión .se llamó 

Latomia. La segunda de las prisiones romanas fue la 

Claudiana, construida por orden de Apio Claudia, y la 

tercera, la Mamertlna, por orden de Aneo Marcio."4 

B. LOS RECLUSOR:IOS EN OTROS PAiSES. 

En este Apartado, realizaremos un estudio analítico 

de los reclusorios en el vecino país del norte. 

• ldem. Pag. 637. 
';'¡': ~ ~ ... --::---;-:::-~.--=_ .-•. -_,_-~,---¡, ( l 

Fii.WL:.~.)!. !.) ~·J \....-.,., \.!.'...-i.W.L'! 1 
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a.1 l!N l!STADOS UNSDOS DI! fllORTl!AMÉRSCA. 

Los reclusorios existentes en dicho país, son los 

siguientes: 

CELULAR O PENSSLVÁNSCO. 
· TEf;r.:~ r:c;r..r 

FAiiLli Dis UBlGEN 
Inspirado en el sistema de sanciones religiosas del 

derecho canónico, surgió la pena de reclusión sobre el 

principio de que Excelsla aborret a sangulne y de que la 

soledad .Y el aislamiento orientan a la reflexión y a la 

morallzaclón. 

Ya se· señaló.' cómo pasa esta Idea al mundo seglar y 

se aplica - en ·Ám_ste.rdam y en las ciudades de la Liga 

Hanseátl~.:i.J 

La lgl;.sla misma aplica el procedl.mlentcí· al_ orden 

civil, c1erri~nte XI lo aplicó en Roma :·c~ni''s\ii·~ Miguel. 

Inclusive eri--:;Mllán en 1759, la emperat~fz· María Teresa 

de Austria. ordena. la construcción de .unci'. prlsfón celular 

para mujer·~5:·;¡·_menores y patrocinó la :d~i Gante. 

La Maestra ._Emma Mendoza Bremauntz explica: 

"Las instituciones penitenciarias de Estados Unidos 

reciben, según cadalso, la Influencia de este estado de 

cosas en Europa, especialmente de Howard y Bentham en 



~~~~~~~~~-~ 

TE~\S [0í-.T 

FALLA D~; V.'.~Gli:N 
Inglaterra a través de Jefferson que era diplomático 

París ·v de Fra.nklln· a ·su regreso de Inglaterra. 

11 

en 

Con ·el· á·d·,;,;enimiento de las ideas del iluminismo 

(Slstéma:,-m''ora'1,.;.;?ntrarlo al orden existente en religión, 

propledad'--~'/(~·'"1·í1i-a':. ·es una secta secreta fundada en 

1776 :po~}eÍ•-,ti'á~_~/~\we.ichilupt.). la nueva c?ncepciÓn de 
la just1C1a~p-~~i;¡¡;~fs~'5'·~.;nsecuencfas variaron'.'>;;~ . 

... .. ~:~~~i!~~JJ~~it {~º~º~:~.:~~.~21~·~f SIGºt~~~~E· ·~: 
los _'p_en'áci~~~-~·con>'o1os v consigo ·mismo, por. ello sólo 

tenían_ C:o-nt'acto con el Director, el- Capellán y los 

fntegrantes•de asociaciones de ayuda espiritual. 

"Neuman considera como ventajas de este sistema, 

el control respecto a sus únicas visitas autorizadas, 

inexistencia de evasiones y la escasa necesidad de 

recurrir a medidas disciplinarias. 

Como desventajas, la exposición al abatimiento y el 

control psicológico de los internos, además del 

desconocimiento de la naturaleza humana. 

Ferri llamó al régimen celular la aberración del siglo 

XIX y causante de la locura penitenciaria, en la 

actualidad un estudio especial por encargo de la 

Organización de las Naciones Unidas, determina dicho 

5 MENIX>ZA BREMAUNTZ. Emma. Op. Cit. Pá¡¡. 91 



·~ 
régimen como causante de grav_íslmos deterioros físicos y 

psíquicos lrres:>a~ables;;. 6 

En la actualidad, al decir de estudiosos del Derecho 

Penitenciario, el Penal de Almoloya de Ju·á~ez en el Estado 

de México·, es considerado como uno de los penales con 

esas tendencias, es decir, que propicia la locura en los 

Internos. 

SISTEMA AUBURNIANO. 

TE?J? rr,·y¡ 

FALLA Dl~ 01uGEN 

Modificando el sistema pensllvánlco, se desarrolló 

uno propio en Auburn, .denominado de congregación por 

permitir a los presos que se congregaran durante el día 

en los talleres. 

El régimen 

bases: 

se desarrollaba sobre las siguientes 

a. Aislamiento celular·· .nocturr10; .-éste propiciaba 

descanso• a bso 1 uto .. i,e!i .:,:;'pid·~:,;la :. ,cc¡;;·~~·an:i in ~'el ón persona 1. 
·j:•::::''.t-:, ";',-:1• 'lc~f-<·:,:·,:~ .. ' .'.':-\{'. '':.' :• • '.::-• ,~;~:··, "~·'.:: 

p rod ~ ~cló~r:~;~.~o~~~:~:;~'rdit~·~w~in'~;a'.pi!r: ned~::j: a b ~: r~ a~:: 
Internos, con ·proyección ha él a una ·importante producción 

industrial. 

6 ldem. Pág. 1 OO. 
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c. Regla del silencio absoluto; se evitaba cualquier 

ruido que pudiera alterar el orden. 

En opinión, .de E lías Neuman: 

"Para e" ita r resist'É•ncias organizadas, ,fugas y 

contaminaciÓ_n,;•,•.:s'e,;Jmp'':'so la,· 1n",comunlcación verbal, 

apoyada ,eniÍ:a~tlg"os:\tir'Utales••. c9mo/~zotes con el···b,árb.a r'o 

~~J,~:.:~~1~S~01~~lf ~~~~]1=,{l~~l~R~f :~~~e::::·:;:,:: 
-. - :.. ·-=::......;.'·· -=co.--::'.~· -· :~-":; :.; .- '.c-. .o.';-:.~;':".·º ~ ~~5:: . .,_.~~ 

Según e-1 ~::'c~or.:s.,;r~1oiGa/cía· R~~-í~e~: ' .. 
~ :_. ·:-~-<~--~>' . ·-:- :~~~-~~'-· - -. ~ _;.,~-·<:.. - "•' 

"En Aubú~n;_, 'se ~ pr~'d;,.éí~n -zapatos,. tapetes, 

herram len.tas'.' para''; «:arp'inteda ,- muebles; C.r.; pa'_' y .• arreos 
·- ~1;4 

para animales •. • 

El gobler,no; negociaba los contratos reiacÍonados?con 

la fabrlcaciófi de artículos elaborados por los :jf,~~¿i;os;· 
con los ln.dustrlales que entregaban la mater-Ja.-:p·r·lma·: en 

la cárcel .:;;, r.ecogían los productos ya elaborad~s·'.','e~",t~s 
prisiones Auburnlanas, se reflejó el énfasis dad; pc.°r la 

revolución Industrial y se proyecta sobre los lnterno's;··· que 

debían tener la oportunidad de trabajar adquiriendo 

buenos hábitos laborales, para prevenir la reincidencia. 

7 ?"-o'EUMA."J. Elia.s Pn1jón Abu;na. Editonal Dcpalma. Buenos A1m Argentina t9s..a. Pag. 30. 



, .. 
del silencio fue la característica más La regla 

criticable del 

contacto con 

situación que 

Éste régimen 

siglo XIX". 8 

régimen auburniano, pues .estando en 

otros hombres, el preso no\'de.bfa:'hablar, 

le generaba rencor en vez .. de.:rea'daptació.n. 

siguió siendo observado hasta fln.ales del 

SZSTIEMA PltOGRIESZVO. 

Este sistema también se conoce com_o\i.io_rmatorlo y 

progresivo, así denominado, por . co;,s-tar'_<-;:ie· varios 

periodos caracterizados porque el ·reclu,;o·'.·pC:,~i'r.;~,avanzar 
conforme :jaba muestras de haber pro·g·r'.;;a.do en su 

actitud y en su reforma o moralización. 

Son diversos sistemas progresivos, los cuales 

analizaremos brevemente. 

EL SZSTIEMA DIE BltOCKWAY. 

Zebulón Brockway, le da forma a éste régimen al ser 

designado director de la prisión en Elmira, Nueva York, 

cargo en el que duró 25 allos entre el final del siglo XVII 

y principios del XVIII. 

• GARClA RAMiREZ. Sergio. Lcgjs!asjón Pcnjtrnci;;rja ... corr~cpon.:i! ccomcnt.ad.1. C.irdcnas Editores. 
MCx.ic:o 1998. Págs. 97 y 98. 
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. _Este r"égimen pr"et_endía r"efor"mar" a jóvenes pr"imo 

delin'cuentes cón:.edades que fluctuaban entr"e los 16 y los 

el cc:intacto·con· deli,:,c·uent~s adultos ya 

co,.,.ompidos~ 

~~~:f tl~~ri~~itS~el .. l!g.1~0!_CGiªi': .. ;_ct.~ªiLR~:ª~m~:1~ .. ~e;:z~:.~fa~~~A~~~i~ Para e.r~oo·ctc:ij:~' .,,,,, .... Y . . .•• 
--,--e· =;~ __ :.it~~~J:~ ¡_',:_·~;c"-:f\o0·~--~2;~-·¡_- - -,_..-.,,•,--· 

"La· ¡~~~-~~~~¿¡~:·de e~~e sl~t~ma ,.adica en que se le 

da un segulmieá.t'ó _•,.eal y ver"dader"o a los, lfber"ados, 

mediante· 1·a·?~'·ct:i',;1d.ad constante de los inspectores del 

Consejo de·:;:A"'dmi.nlstr"ación, con quienes per"manecían en 
__ ,,_-: 

contacto dir"ecto con ellos dur"ante los Pr"imeros seis 

meses, en· los cuales debían infor"mar" con ver"acidad y las 

pruebas necesa,.1as par"a tal efecto, a la institución la vida 

que llevaban, sus amistades, el tr"ato que r"ecibían en su 

trabajo, del cual no podían salirse durante este per"iodo 

sin autorización de la junta; además de hacer" el reporte 

respectivo de sus ingresos y especifica,. con clar"idad en 

qué los gastaban". 9 

'!''=r:r:·{~~--;.~:-~·-·.;._-;--¡ 
. 1 

FA.Lid-:. JJ.éi ..._ ... .iGEN 
"GARClA RA..'1ÍREZ, Sergio. Op. Cit. Pags. 104 y 105. 



l TESl:~ 
FAL.uii D.~ ( .. J.~i~J~N ' 16 

En México, se está muy lej~s de que se sigan dichos 

lineamientos, pues el Patronato para Reos Liberados, es 

sólo un membrete, en virtud de que el reo liberado 

enfrenta la problemática del estigma no puede conseguir 

trabajo, sin que el aludido patronato haga algo real y 

efectivo por evitar esta marginación. 

B.2 EN INGLATEllllA. 

En este Inciso nos referiremos a los reclusorios que 

han existido en Inglaterra y otros países. 

EL SISTEMA MAllK. 

"El Capitán Alexander Maconochle. 0.;'desarrolló éste 

sistema en Norfolk a la cual In.glaterra~.·e·nvi6 a sus 

criminales más temidos cuando reincidían. 

Según 

Maconochle 

obtener la 

Mendoza Bremauntz, era un 

lo sustituye por trabajo y 

libertad, transformándose la 

lugar violento, 

premios para 

prisión de un 

lugar violento a uno con orden y trabajo." 1º 

EL SISTEMA IRLANDÉS. 

Con algunas variantes, se Introduce en Irlanda un 

sistema parecido al de Maconochie, consta ·de tres 

'º MENDOZA BREMAUNTZ. Emma. Op. Cit. Pá¡E,. 103. 
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periodos, el primero, es un aislamiento total, el segundo 

es un trabajo diurno en comunidad, el tercer periodo se 

desarrolla en prisiones sin muros ni cerrojos, en esta 

etapa el recluso ya no está obligado a portar uniforme· ni 

recibe castigos, se le faculta disponer de p~rte d.e, su 

salarlo, él mismo maneja su disciplina para demostrarle a 

la sociedad que va a ser libre y que se ha 

l!L SISTEMA Dll! VALENCIA. 
'- -,_ .-

"El Coronel Manuel Montesinos:y: ¡..;¡()·¡,·~~>pre.cursor de 

este sistema, considera que ,,•;;;(~ri~ÍÓ~ .;ólo. r:eclbe al 

hombre, el delito se que~a en\r~J"r::it;:,~;¡,¡;;~;~";;i, '. 
·. ~ '- .'" o=,•,:-:,'. ~;· ;;,.,:· o,_g,: ' ): . "°' , · 

en 1:~:t.es~:º5,~.¡'.~l~t~;J~iJ:~~ii~~~8~1~~~2~~f~:~~s~~~i~~n~il:~: 
régimen tiene:\las:;caracte · · · .. 'si ufentes·: ::. ·· · ... 

. º ._:·/, .~_, . ~ ;::i:~:.~: .. :-r.·.:E~·;:,.>:> :{1\~,~:.:~ .... --. -~. :::·:x- - ~-·.··;:\ -~ 

·~1~~{j1J:I itl1 ;~~:1111llf:~~l~~{~ 
descuidado, la salud, que en· el régimen de Valencia es 

fundamental." 11 

11 NEUM.AN. Elias. Op. Cit. Páa. "'º· 
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En Inglaterra surgen los Borstals en el siglo XVIII, 

así denominados porque es en la prisión de Borstal cerca 

de Londres donde surge tal sistema, los delincuentes 

seleccionados recibieron Instrucción moral, enseñanza de 

oficios y tr.atamlento dlsclpllnarlo, sin señalar término 

preciso para la duración del Internamiento. 

Actualmente_ .. es un: sistema muy desarrollado- que· 

funciona .como'·'.;,5e:;:jt5!¡ª5,-._~,:s'ó';:¡:~uatro. gr,adosa lo_s cuales 

tiene que<•acced~r.._••pr~·greslvamente -~1--·1;.;;:·.;,·;:;.;;; de dichas 
in s t 1 tu e Í a' n··,~~.~ ;.~~}~~~;~~~~~~t};: -~:·~·-:·1~-- - '~ \: .. ~:<·· : . ·:\.r.:-. ~-~-· .,_ .·, -·: ~¡~;;:":~o_-·;·'""~ '""· _, __ _ 

- -· .- ' ' . ·:-_ ·:-~:~{: i --
·.,. ~~:. '·:<::-' -.~;,;.:, :>> _'.": ··:_-,,.·- .:-' 

a. el.-o.~d1·~-~-no;'~dei-poca duración y en éste periodo 

e 1 j oven·•~_;;úeCi üs'o; ;:;i' e~-~·-c __ ..• 01:-.m~l:>u'.sn_e1-.d~va··~d·--~-----·---~e'n ____ .__:_e· e
1 
___ :_-_---d" .

1

,a··1_n:....es.i:1 g ádo 

~nnt~:r:~:f~ti:;~JJ;~_~F-j:~;: .;,·ri • vcse;·aísla 
----- _._ •••. :·::~''h'-'· '•>; -'· :.::·'.;( -· .. ''.,_ •. ·. __ -... >·•··.--. - ~.-... -

··-,",_·;.''.,-.,~-~·o·> '.¡'.;"·.:-·,, .. - <··:· ···_;. . ·.:..-;~.;>;;:··:· 

; ~::~;~ /K~~í}~J,~tl~t~!t~1;~;;\t~.~~~tl~Siff i~:?·:: 
segunda- ·;;.;éC1ó·n-t-,¡:i_rac_tlca ·juegos al aire libre e Inicia 

a 1 g ú n a p r~-~;ciHiij~. 
c. El p~obatorlo; en esta etapa se pueden recibir 

cartas cada 15 días y llevar una Insignia especial. 

d. 'El especial; en este grado los Internos trabajan 

sin vigilancia, forman parte de equipos deportivos, 
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pueden fumar un cigarrillo al día, recibir una carta o 

visita por semana y emplearse en la Institución como 

monitores. Inclusive pueden organizarse algunos clubes. 

un quin to de 
espe,cial -~ ~-J ·--~·~ -~'t) ;;·¡-~_e-~~ 

En algunos Borstals existe 

estrella, cuando en el grado 

ampliamente las expectativas 

capitanes de compai'iía y cubrir 

y pueden?é:on11ert1r:se en 

d '.~;'~ :as'\~~~~;~~I~l9t~i~Y~~e implican confianza en ellos. 
:.Z"'-

==~::~~~~~·::f ~:f~:.~~i:~~f ;:~~~~l~iilf ~~~~~ 
constante, a efecto de proporclonar:,1i?;J:t'un·:r\ ,trato 

verdaderamente individualizado con lo; í;;iJ'~:;';:,';6:{\'~·,·, ' 
>; -~¡,>-

La ensei'lanza es profesional de oficios en ios·.talleres 

y en las granjas, aplicando una disciplina persu·i,51va', en 

base al conocimiento y confianza mutua entre personal y 

Jóvenes in ternos. '" 12 

S:ISTEMA DI! Rl!FORMATOR:ros. 

La Idea del régimen correccional, surgido a fines del 

siglo XVIII, tiene su origen en los establecimientos 

religiosos, para sancionar herejes, pecadores y apóstatas, 

para conseguir mediante el encierro el arrepentimiento. 

i: MENOOZA BREMAUNTZ Op. CiL P:lg,. 11 l. 
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Lo anterior daba lugar a los castigos corporales y a 

la penitencia, lo motivante en estos sistemas es haber 

aprendido a respetar a Dios y a sus semejantes, y tener 

un oficio para ganarse el sustento. 

La corrección se lograba domando a los presos 

mediante el látigo y todos 

hasta hacerles temer en 

los instrumentos necesarios, 

caso de reincidir en sus 

conductas delictivas; 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN O •ELGA. 

Este sistema, que floreció en el siglo XVIII, incluye 

la individualización del tratamiento, se clasificaba a los 

Internos en rurales o urbanos, en cuanto al tiempo de 

duración de su pena, se 

experimentación psiquiátrica, 

moderniza el uniforme. 

se 

crean laboratorios 

suprime la celda y 

de 

se 

No aportó gran cosa este sistema, por lo que carece 

·de sentido ampliar en su análisis. 

RÉGIMEN ALL APERTO. 

Aparece en Europa a fina les del siglo XIX, se basa en 

el trabajo agrícola, ello genera ventajas en la salud de 

los presos por trabajar al aire libre y por no requerir 

especialización, este sistema no deja· de ser una 
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reminiscencia de la explotación .de los presos, por ello no 

prosperó. 

PltZSZÓN A•ZRltTA. 

Es un régimen novedoso que ha dado excelentes 

resultados, constituye una creación atrevida e Interesante 

de la penología moderna. 

Son establecimientos sin muros, cerrojos, rejas ni 

medios de contención, el Individuo está retenido por 

valores psicológicos más que por aspectos físicos. 

"En México, la primera experiencia de este tipo, se 

encuentra en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el 

año de 1968, en principio se les otorgaba permiso para 

salir el fin de semana, con posterioridad, salían a 

trabajar los Internos de lunes a viernes y únicamente se 

Internaban sábado y domingo, ha seguido funcionando con 

éxito indiscutible. este sistema, como ya fue explicado en 

su momento, fue Introducido en México por el estudioso 

de Derecho Penitenciario, Doctor Sergio García Ramírez. 

Según Neuman los internos de delitos más graves 

permanecían en confinamiento solitario y sin trabajo, los 

de delitos menos graves podían permanecer juntos en 

silencio para ser aislados en sus celdas individuales por 

la noche." 13 

13 NEUMAN. Elias. Op. Cit. Pá&.2.5. 
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c. LOS ReCLUSOllUOS eN MÉXICO. 

Por lo que hace al sistema penitenciario mexicano, 

éste puede remontarse hasta la época prehispánica, 

pasando por el periodo colonial, el México ln"dependlente, 

hasta nuestros días. ",:'",;: 

~::.:J.~i::::~~=·~i:~·:~=:~f.: .·~~~f ~i~~-l~ti~~=i~ 
llegaron a tener un esplendor" "culÚ.Íra"I de gran 

importancia, pero no así en el ámbito penitenciario, que 

es el que nos ocupa en esta tesis; así pues, tomaremos 

algunas de las culturas de mayor relevancia en esta etapa 

de la historia. 

LOS AZTeCAS. 
TESH~ (".nN 

FALLA Dl!; 

Esta civilización establecida en el Valle de Anáhuac, 

presuntamente proveniente del valle de Aztlán, en las 

costas del Océano Pacífico, fue uno de Jos principales 

asentamientos humanos de aquellas épocas, y aunque la 

apllcaclón de pena para los Infractores de su catálogo de 

penas era totalmente variado, tenían ciertos 

establecimientos que fungían como centros de reclusión; 

tales eran: 
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1.- Teilpllo yan, que estaba destinado para recluir a 

los deudores q·ue· ·rehusaban pagar sus créditos y otras 

penas menores. 

2.- Cauhc;i,j,¡¡, lugar de reclusión para los 

delincuentesfqúefli-abían co,,:,eÜdo delitos graves, y que 

se le~ ap11C:.;it;~'tíai§~H>i ~aplt~1; se_-_tr'ataba:de u~a jaula_de 

'·::·~.~ '.,, 1 

-de· 

no había 

reos 
susceptlbles:;::--,d_e";;:'''maltrato.:' como.' Individuos· de ínfima 

'•. . 

4.- Petiilco, lugar destinado a los reos que cometían 

faltas leves y en donde permanecían encerrados hasta 

que se determinaba su condición jurídica. 

ValUant considera que nunca fue necesario re cu rrl r 

al encarcelamiento para hacer cumplir el castigo de un 

crimen. Por otro lado, el maestro Durán habla de cárceles 

en las que se supone retenían a 

cosa o la otra, lo Importante 

comprobado, de la ferocidad del 

los criminales. Sea una 

estriba en el hecho, 

sistema penal y de la 



represión 

mexicana. 

penal en la 

Según Carlos H. Alba: 
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antigua organización social 

"Al Igual que los romanos, los Aztecas no tenían idea 

de la prisión como pena, sino que se basaban en el 

principio de que los castigos debían purgarse cuando el 

infractor se encontraba en vida, pues ningún castigo 

esperaba al pecador después de la muerte; es decir, que 

en la tierra debían pagar sus culpas. Para ello, la base 

principal del castigo a los actos que la sociedad 

rechazaba era la restitución al ofendido por el daño 

causado, siendo innecesario recurrir al encarcelamiento, 

ya que desde temprana edad se les Infundía temor por el 

castigo que se imponía, obligando de esta manera a que 

mantuvieran una conducta decorosa. 

En caso de llegarse a un castigo, tenían una división 

_muy clara de los delitos, los cuales se consideraban como 

leves y graves, castigando los primeros de manera 

correccional generalmente con azotes y golpes y los 

segundos se castigaban con destierro, penas Infamantes, 

pérdida de la nobleza, destitución del empleo, esclavitud, 

arresto, prisión, penas corporales, demolición de sus 

propiedades, confiscación de sus bienes, y, en casos 

extremos, con la muerte. 
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FALJ.J.i-l D!1; v.ú.:.v.EN 
Se puede decir que entre los aztecas no existía la 

prevención del delito, pues el miedo que se tenía a las 

medidas era tan severo, que no Infringían las leyes. 

Desde la Infancia un Individuo seguía una conducta social 

correcta; el que viciaba la ley,. · sufría serl_as 

consecuencias". 14 

El maestro Carrancá y Trujlllo, 

particular lo siguiente: 

"En cuanto a los pueblos organizados sobre el 

territorio de México hasta el descubrimiento (1511), las 

ld~as más seguras de los historiadores son: aristocracias, 

guerra y sacerdotal que él poder militar y religioso ha 

sido siempre justo para el dominio del pueblo, flotando 

sobre las desigualdades económicas; en una palabra, 

oligarquías dominantes y, como consecuencia, la justicia 

penal diferenciada según las clases, con penas diversas 

según la condición social de los infractores." 15 

LOS MAYAS. 

El pueblo maya se encontraba en pleno periodo de 

venganza 

utilizaba 

superior 

privada, similar al 

una represión menos 

de principios morales, 

Azteca; 

brutal, 

lo cual 

sin embargo, 

con un nivel 

enriquecía las 

1ª ALBA, Carlos H. Esrudjo compil(jldo enqr Dcreeho Az!:eca "' Derecho posjrivo Me,Ycaoo. Ediciones 
especiales del lnsUtuto indigenista lnteramencano. MCx.ico 1949. Páp. l~ y 16. 
,, CARJlANCÁ Y TRUJILLO, RaW y orro. Derecho Penal Mexjc:apo PjH'tr general. EdilonaJ Pom& Méx.ico 
1997 191". Edición Paas. 1 1 1 y 1 12. 



alternativas de la ejecución de penas siendo 

sistema de la pérdida de libertad en vez de la 

común el 

pena de 

muerte, logrando con esto un avance importante en la 

humanización de su Derecho Penal. 

La alltora Emma Mendoza Bremauntz exp.fl.ca 'que: 

-.. :: . ~ - . . _:.'_.<. '. . 

"Los mayas no tenían cárceles blen.:··construldas por 

el poco Interés que les representaba·' en." SU "'comunidad 

según sus leyes y costumbres, ya que debido a la sumarla 

averiguación y rápido castigo de los delincuentes les era 

de muy poca utilidad. 

Así, tampoco dentro de esta cultura encontramos en 

la prisión un lugar de castigo, sino que al Igual que con 

los Aztecas, se trataba tan sólo de un lugar de retención 

antes de que llegara el momento de sufrir la pena a que 

había sido condenado". 16 

La cultura maya está considerada como una de las 

más civilizadas y refinadas del continente americano, 

pues tenia un sentido de la vida diferente al de las 

demás. Dentro de su Derecho Penal existen diversos 

castigos aunque no era ·preponderante la pena de muerte, 

si se tenia en cuenta como pena. 

Al igual que los aztecas, los mayas no concebían la 

pena como regeneración o readaptación. Como ya vimos, 

16 MENDOZA BREMAUNTZ. Emma. Op. CiL P&gs. 61 y 62. 
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los primeros lo aplicaban como prevención; los segundos 

pretendían· ;-readap.tar" el espírl.tu, purificarlo por medio 

de la sanción~· 

Las .. 1nvestlga·c1ones acreditan que er pueblo maya 

contaba .c?:·n<u'.~a·'::·administraclón de justicia que. estaba 

encab'O:.zada'(í:>o'~ el' Batab. 

En fo.rma discreta y oral, sencilla.: y pr¡jri'ta',, el Batab 

recibía ~.~'Í.~~estlgaba las quejas y· res~tví~\.iei-balmente 
acerca de< ellas de Inmediato y sin>.~.p.;sÍbllldad de 

apelación. 

',''• 

Las penas eran ejecutadas sin' ta'i:-i:l'anza por los 

tupi/es y servidores .destinados para esa :runción. 

En opinión de García Ramírez, "la prisión nunca se 

Imponía como un castigo; pero había cárceles para 

guardar a los cautivos y a los delincuentes, mientras 

llegaba el día que fuesen conducidos al sacrificio, o de 

que sufriesen la pena a la que habían sido condenados. 

Las cárceles consistían en unas grandes jaulas de 

madera, expuestas al aire libre y pintadas muchas veces 

con sombríos colores, adecuados, sin duda, al suplicio 

que aguardaba al preso." 17 

17 GARCiA RAMiREZ. Sergio. Manual dr prjsjonrs. Editorial Pomia. MCx.1co 1998. 4•Ec11cion. Págs.32:! y 
323. 
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Entre esta cultura, señala Carrancá y Rlvas: 

"El nivel delictivo era mínimo, dentro de los delitos 

rr.ás comunes existía el robo leve, el cual era castígado 

con la flagelación; el robo grave que se castigaba co.n la 

muerte; la embriaguez entre los jóven-cs Y·· la 

desobediencia se .castig'al:>a::C:or'I ;,;nclerro· "y•r1¡";9·~1a~ióh'E!;, 

~~~:;:f f ifiiiii~~?!~t~J1fü:~~~~.~;~;,~f t~l~tf ~~~~~ 
otorgamlent"ci'\'ici~í· pe~dón por parte del maddo'-':6(~,.;d·ido, 
en caso de''.'dars.e éste supuesto, la mujer s~f,-r~tgraves 
mutllaclon'é·s;'--· quedando marcado el delito q'ue• .. 'había 

cometido; siendo ésta una verdadera pena i.nfamante. 

Pero en caso de no otorgársele el perdón, la pena era de 

muerte". 18 

Es importante señalar que el tratamiento dado al 

cómplice del delito anteriormente señalado era muy 

diferente al que se les aplicaba a los mismos infractores 

en las culturas Azteca v Maya, ya que se les aplicaba una 

pena mucho menos brutal y en particular justa, sobre 

todo para los menores; ya que se les obligaba a pagar 

una multa severa y también se les obligaba a trabajar 

1• CARRANCÁ Y RJVAS. R.aUI. Derecho Prnjtrncjarjo Editorial Pom.J.a. Mrx.ko 1997. 191' Edu;ión. P<ig.3~. · 

--
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para pagar el sostenimiento de los hijos nacidos de ta 

unión dellctuosa. 

No se consideraba la posibilidad de que la pena 

slrvle.ra para 
' ' . '· ~ 

readaptar al delincuente· y .qúe regresara a 

vlvlr.~en convivencia con la sociedad, sino que se le tenía 

como un acto de autoridad de tipo ejemplar para el 

pueblo, ya que los Zapotecos no conocían propiamente lo 

que :era una cárcel, sino simplemente usaban jacales sin 

segurlc:t..ad alguna como centros de detención, donde según 

el jurista Carrancá y Rlvas, los Indígenas presos no solían. 

evadirse, lo que es un Indiscutible· antecedente de tas 

cárceles sin rejas. 

LOS TARASCOS. 

El Doctor Raúl Carrancá y Rlvas, señala que: 

"Hay muy pocos datos sobre las Instituciones 

legales de esta raza; menciona asimismo que tas 

principales penas aplicables para los transgresores del 

orden común, eran: muerte ejecutada en público para los 

siguientes delitos; homicidio, adulterio, robo y 

desobediencia a los mandatos del rey. 

La pena era ejecutada en público y et procedimiento 

era a patos, para posteriormente quemar tos cadáveres.Et 

encargado de dictar las penas, era el sacerdote mayo 
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·llamado también Petatnutl, quien Interrogaba a los presos 

que ·se encontraban detenidos v dictaba la sentencia 

correspondiente. 

Esto sucedía en el día de la . celebración del 

Ehuateconcuaro; además, si se trataba de un delito 

primario al Infractor sólo se le amonestaba en público v 
en caso de reincidencia por cuarta vez. parece ser que la 

pena era de cárcel. La cárcel entre los tarascos, existía 

sólo para esperar el día de la sentencia. No existía la 

figura de la readaptación o regeneración, al Igual que en. 

las culturas anteriormente sei'laladas". 19 

En dichas culturas uno de los delitos que se 

castigaba con mayor severidad era el adulterio, puesto 

que la mujer sorprendida en el acto, era condenada a 

muerte si el ofendido la solicitaba; pero si éste la 

perdonaba va no podía volver a juntarse con ella, 

Imponiéndole el Estado notables mutilaciones. El robo se 

castigaba con penas corporales, como la flagelación en 

público, pero si el robo era 

la muerte, v los bienes 

propiedad del ofendido. 

de Importancia, el castigo era 

del ladrón pasaban a ser 

De los delitos que se castigaban 

los zapotecas, se encuentra la 

desobediencia a las autoridades; 

"¡ Idem. Pá&. JS 

con encierro entre 

embriaguez v la 

si estos eran 
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reincidentes, se castigaban con flagelación, siendo éstos 

los únicos delitos Que se castigaban con cárcel. 

Por otro lado, se ha Insistido en QUe existen muy 

la pocos datos sobre las Instituciones legales y 

administración de justicia entre los t_arascos primitivos_. 

Concluye Carrancá y Rlvas sei'lalando: 

"La relación de Mlchoacán dice Que durante el 

Ehuataconºcuaro, en el vigésimo día de la fiesta, el 

sacerdote mayor (petamuti), Interrogaba a los acusados 

Que estaban en la cárcel y acto seguido dictaba su 

sentencia. Cuando el sacerdote mayor se encontraba 

frente a un delincuente primario y el delito era leve, sólo 

se le amonestaba en público. En caso de reincidencia por 

cuarta vez, la pena era de cárcel". 2º 

En las civilizaciones antes descritas, el recurso de la 

prisión fue utilizado rudimentariamente y en ninguno de 

los casos se utilizó como medida de readaptación social, 

sino como medio de espera para recibir la pena Que le 

fuese Impuesta. 

LA ETAPA COLONZAL. 

La llegada de los europeos a las tierras Insulares que 

Cristóbal Colón "descubrió• para Es ai'la en sus viajes 

}~:~.:'.~-:-: ,--~r-,7~-·---1 
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realizados entre 1492 y 1503 qespertaron el Interés de 

una multitud de hombres que por diversas causas, 

persecución religiosa, misión evangelizadora, deseo de 

fama y fortuna o simple afán de aventuras, se 

embarcaron en las expediciones subsecuentes. 

El encuentro con los habitantes de esas tierras a los 

que Cristóbal Colón Identificó como "Indios", Inmerso en 

el error de cálculo geométrico que lo hizo suponer que 

había llegado a la India, fue de graves consecuencias 

para los aborígenes, pues su población fue exterminada 

en poco tiempo, debido principalmente a las epidemias 

que trajeron los europeo.s, al maltrato recibido ce éstos y 

al enorme desprecio hacia la vida y .costumbres de los 

naturales aunado al descubrimiento de grandes riquezas 

en los territorios conquistados. 

Esta circunstancia fue uno de los motivos que llevó a 

los conquistadores a buscar otras tierras y otros recursos 

humanos que trabajaran para ellos. 

Como se 

conquistadores 

debido a los 

sei'laló, 

los hizo 

rumores 

la ambición creciente de los 

buscar nuevas tierras, esto 

que traían consigo algunos 

náufragos rescatados de que en dichas tierras existían 

Inmensas fortunas en oro y metales preciosos; así que el 

Gobernador de la Isla de Cuba, conocido como 

\lelázquez, le encomendó a Hernán Cortés, originario de 

Extremadura, Espai'la, la tarea de con~j_i;_t_<v: ___ los .. nu.evos 

J " . 'J'F·':; ,._.,, ,- ..... ; , . .. \ 
1 }¡-\i_,L'i .U.'.'.. \...:11.fü.w.N 1 
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territorios, éste partió el 18 de ~ebrero de 1519, llegando 

el 21 de abril del mismo ai'lo a una Isla· fre!nte a las costas 

de la reglón Totonaca a la que llamó' San•:Juan de Ulúa, 

lugar en donde fue recibido por emisarios de Moctezuma 

11 para disuadirlo de Internarse al centro del país 

entregándole varios presentes que consistían en oro, 

piedras preciosas, plumas, etc., lo que despertó aún más 

la codicia de los conquistadores. 

Hernán Cortés, firme en su deseo de Internarse en 

las nuevas tierras hasta la Gran Tenochtltlan, fundó la 

VIiia Rica de la Vera Cruz, acto seguido encarceló a los 

hombres leales a Velázquez y se Internó al Interior del 

territorio haciendo gala de su poderío militar y reunlendc 

ayuda de las diferentes tribus que se encontraban bajo el 

yugo Mexlca. Después de haber librado algunas batallas y 

librándose de la resistencia opuesta por varias tribus, 

siendo la más Importante la Tlaxcalteca, eterno enemigo 

de los mexlcas, misma que terminó aliándose con los 

españoles y, dando paso con ello a lo que sería el fin de 

la poderosa Triple Alianza y la conquista de la Gran 

Tenochtltlan, 

noviembre de 

a la que arribaron los españoles el 8 de 

1519 a la que después de un prolongado 

sitio, derrotaron el 13 de agosto de 1521 con la captura 

del último Huey Tlatoani Cuauhtémoc. 

La conquista de México se había consumado, bañada 

en sangre y destrucción de sus edificios, la otrora 

esplendorosa Ciudad de Méxlco-Tenochtltlan, en ruinas, 

f T\í'.;:'.~- :·:c~''J =i 
11 . ·, . . . ' · .. : 1 ,. .. , l¡' i\ T \ . fl\; ... ,·..; \)~ \..)r\.s.Ul!il't _ 
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empezaba una nueva fase de su historia, ahora como 

capital de la Nueva Espai'la, al tiempo que con sus propios 

escombros, se esculpía sobre ella una nueva fisonomía y 

se ensei'loreaba un nuevo sol, una nueva edad. 

Así, comienza la etapa de la Colonla en nuestro país 

y a la conquista mllltar, le suceden la conquista rellglosa, 

la conquista económica y la conquista social; dicha etapa 

va a durar tres largos siglos hasta el movimiento de 

Independencia entre el 15 y 16 de septiembre de 1810. 

Una vez hecho este repaso histórico de lo que fue la 

conquista de México, en cuanto a la materia objeto de 

esta tesis, se debe sei'lalar que la legislación que Imperó 

en la Nueva Espai'la, fue la misma que en Espai'la; 

desprendiéndose además, que la persecución de los 

delltos y el proceso judicial al que se sujetaban los 

probables responsables de la comisión de un dellto; 

recaía en la institución que por Cédula Real nació como 

tal en la Nueva Espai'la en 1571, me refiero, claro está, al 

Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. 

La llegada de los primeros colonizadores seguida de 

la cristianización tanto masiva como superflcial de la 

población autóctona, había ocasionado la implantación de 

las estructuras rellglosas de la metrópoll y por tanto, de 

modo muy natural, la de los Tribunales Inquisitoriales. 

.----- --·-··-· - ·-·--- -
~ ·.;-~, 
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Este organismo que fue el que más aterrorizó al 

mundo católico antiguo v aún más a los ciudadanos que 

no lo eran, pero que vivían en los países que profesaban 

esa religión, escudado en las bases de la fe católica, 

cometió algunos de los más brutales actos en contra del 

derecho natural de las personas, así como de sus bienes 

v posesiones. 

No obstante ser una Institución encargada de 

Investigar v enjuiciar a los procesados, cosa que no era 

fácil, va que los "Indios" quedaron excluidos de la 

jurisdicción de este tribunal, así como la férrea oposición 

de grupos rebeldes de los mismos, prlnclpa.lmente en el 

norte del país; así como la difícil accesibilidad de los 

medios de comunicación. Se entregaba a los sentenciados 

a la justicia civil, que era la encargada de aplicar las 

penas encontrando en éstas no un espíritu real v factible 

de readaptar al delincuente, sino atemorlzaclón v castigo. 

La maestra Emma Mendoza Bremauntz, afirma que: 

"Durante la época prehispánica, la privación de la 

libertad no revistió el mismo fin que el que conocemos en 

la actualidad, esto es, no llegó a ser considerada como 

pena, sólo como medida de custodia preventiva en tanto 

se ejecutaba el castigo Impuesto como la pena de muerte, 

entre otros, la cárcel ocupaba un sitio secundario para 

acciones delictivas poco Importantes v es mínima su 
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cruelíslmas que se aplican con enorme rlgor". 21 
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penas. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su 

obra diagnóstico de las prisiones en México, sei'lala: 

"A pesar de que durante la época ·colonial se realizó 

la recopilación de las Leyes de Indias, en materia 

jurídica siguió reinando la confusión. No fue sino hasta 

1680 cuando por mandato del rey Don Carlos 11 se 

publicó en Madrid la recopilación de Leyes de los Reinos 

de las Indias, en donde ya aparece la privación de la 

libertad reglamentada como pena y no como simple 

medida de custodia preventiva. 

Dicha recopilación de leyes fue el primer antecedente 

de una reglamentación carcelaria propiamente dicha, 

considerando dentro de la misma los siguientes aspectos: 

Se ordenó la construcción de cárceles, procurar el trato a 

presos, prohibición a los carceleros de utilizar a los 

Indios y tratar con presos. Se ordenaron principios tan 

Importantes como la separación de reos por sexos, la 

existencia necesaria del libro de registro y prohibición de 

juegos de azar en el interior de las cárceles". 22 

:i MENDOZA BREMAUNTZ. Emma. Just1cj1 en la PriJjón del Syr. Ed1ton1I 1:-.."<.:IPE ~1e1'1co l9Q4. 
Pag.7.5 
.:.: COM1SION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. p11gnó,t1co de !35 "W>!<:'r.() rn "-1r,1co Méx.1co 
1991. P.t&. :?l. 
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Entre los títulos de la recopilación de Leyes de los 

Reinos de las Indias, los cuales constituyen un 

antecedente valioso de nuestro Derecho Penitenciario 

actual, podemos sei'\alar que los más importantes son: 

Libro VII título seis. 

Ley 1) Que en las ciudades, villas y lugares se hagan 

cárceles 

Ley 2) Que en las cárceles haya aposentos 

apropiados para las mujeres. 

Ley 8) Que los carceleros tengan la cárcel limpia y 

con agua, y no lleven por ello cosa alguna, ni carcelaje a 

los que esta ley ordena. 

Ley 9) Que traten bien a los presos, y ·que no se 

sirvan de los Indios. 

Ley 11) Que los alcaldes y carceleros visiten las 

cárceles, presos y prisioneros todas las noches. 

Ley 13) Que los carceleros no consientan juegos ni 

vendan vino. 

Ley 15) Que la carcelaria sea conforme a la calidad 

de personas y delitos. 
'~ _, ?,·;----- · 1 
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Ley 24) Que las justicias se informen. sobre el 

cumplimiento de· estas leyes, y las hagan guardar. 

Titulo ocho. 

Ley 1) Que todas las justicias averigüen y castiguen 

los delitos. 

Ley 3) Que sean castigados los testigos falsos. 

Ley 15) Que los jueces no moderen las penas legales 

y de ordenanza. 

Ley 17) Que los jueces no compongan delitos. 

Durante el transcurso del tiempo las cárceles y 

presidios fueron proliferando, y llegaron a convertirse en 

verdaderas fortalezas, como la de San Juan de Ulúa y 

Perote, en donde se utilizaban tormentos y torturas para 

los reos. En ésta época tampoco se procuró la 

rehabilitación de los internos. 

En la obra cita se explica que: 

"A diferencia de la época prehispánica, en la colonial 

ya existía una reglamentación referente al punto 

carcelario, cosa que no se observa entre los aztecas, 

mayas, zapotecas y tarascos. Con la recopilación de las 

Leyes de Indias, se empezaba a traTa-r-el .. tem·a-carce-1-arro" 

' " ... ', ,· , ; : '. : !\·f; r1; l 
! F ,·_:...i:....~,. u":.; '-;~uu.éi1'! J 
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aunqUe no de manera perfecta, por ejemplo, no había una 

adecuada claslflcaclón de los reos, destacando puntos tan 

importantes-·como los aposentos especiales para mujeres, 

el trato hacia tos presos, cárceles formadas por calidad 

de delitos, castigo a los ·testigos que declaran con 

falsedad, pero, aún así, el castigo aplicado en las 

cárceles era un espectáculo, donde el blanco princtpal de 

la represión penal era el cuerpo humano del infractor de 

la ley, en donde fa pena corporal consistía principalmente 

en los tormentos y tor"'turas". 23 

El periodo de la Santa Inquisición tiene como 

característica principal el principio del secreto, es decir, 

que las actividades que se realizaban no se podían 

revelar, ni siquiera tratándose del reo o de su familia, to 

que dejaba al primero en estado de indefensión, ya que 

incluso no llegaba a enterarse de la causa del juicio que 

le era seguido, ni de tas personas que deponían en su 

contra, ya que siempre aparecían con el rostro cubierto. 

En el edicto de 1569 de· la Santa Inquisición se 

hablaba de la cárcel como una penitencia saludable a tas 

ánimas que no recibirían pena de muerte ni cárcel 

perpetua y que se les ctaba ta garantía de que sus bienes 

no serían tomados ni ocupados por los delitos que así 

confesaran. 

~ ldcm. Pág. ::::. 

-



El 2 de noviembre de 1571. el rey Felipe II ordenó el 

establecimiento de la Santa Inquisición en· Ja· Nueva 

España. Poco tiempo después se tnaiJgu~Ó la Cárcel 

Perpetua, denominación que le fúe·: :dada ,...·por el 

establecimiento de calabozos en donde :e~a·ri'~:·;;,:,~errados 
Jos herejes condenados precisamente a caderia}i:i'.él"pe_l:Ua: 

Dentro de dicho periodo Inquisitorio ·exlst/a-n\0 dos· 

tipos de cárcel: la secreta v la de ropería; en}ta\ip.rlmera 

de ellas existía una bóveda, de la que se Jgrior,a:eJ";'J·~'o:\, 
objeto de la misma, pero no es dlfícll de desclfrar.e·l~'u.so.
que se Je daba, va que en este periodo era caractedstlco 

el tormento y la tortura. La ropería era una cárcel amplia';. 

con tres o cuatro cuartos, de los cuales, el último parecía 

ser el más utilizado. 

Dichas cárceles eran lugares sin regla ni beneficio; 

se utilizaban cadenas, grilletes, esposas v azotes, como 

parte de Ja condena. Los calabozos eran Jugares en donde 

prevalecía la suciedad, el aislamiento de la soledad del 

edificio y la presencia constante del verdugo, todo lo cual 

inspiraba únicamente terror v tristeza. En esos lugares se 

encontraban tanto Indios como españoles, criollos v 
mulatos. 

Fue durante la época colonial cuando las carceles v 
lugares de reclusión crecieron de manera s1gn1ticatlva. 

Entre las más Importantes estaban la c.>rcel de la 

Perpetua, de la Acordada, la Real Cárcel de la Corte, la 

r·psTr; CO}J 
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Cá,.cel de la Ciudad o de la Diputación y la de Belem, 

algunas de ellas .deja,.on de funciona,. poco tiempo 

después. La pe,.petua fue clausu,.ada en 1820, y la Cá,.cel 

de la Co,.te en 1831. 

Aunado a lo ante,.io,., el maest,.o González Gailndo 

opina que: 

La pena inicialmente fue un castigo que se daba po,. 

habe,. ,.eailzado una mala acción, cailflcada de mala po,. el 

medio social donde acontecía el hecho. También se le 

conside,.aba como una venganza de la sociedad cont,.a el 

sujeto que ha!:>ía cometido el delito, con objeto de ,.epa,.a,. 

hasta donde e~a posible el dai'lo suf,.ido. De Igual mane,.a, 

y como p,.oducto de estas Ideas, la pena se aplicaba como 

una mala medida pa,.a inculca,. temo,., o bien, pa,.a 

p,.ovoca,. a,.,.epentimiento. 

El Maest,.o Raúl Ca,.,.ancá y Rivas explica que: 

"Es en las leyes de Indias, en donde po,. p,.ime,.a vez 

en México se menciona la p,.ivaclón de la libertad como 

pena, éstas se componían de nueve libros divididos en 

títulos integ,.ados po,. un buen golpe de leyes cada uno. 

Así, el titulo VI del lib,.o VII, contiene 24 leyes, 

denominado de las cá,.celes y ca,.cele,.os, y el título VII 

con 17 leyes, ,.efl,.léndose a las visitas de cárcel, y el 

título VIII, con XXVIII leyes se denomina De los delitos, 

penas y su aplicación. 



Así, el régimen penitenciario encuentra su primera 

base Importante al declararse en la no.rmatlvldad 

establecida para esa época que:. El. ~ug'!r· a· do.nde :los 

presos deberán ser conducidos será·, 1.a · cá.rcel ·pública, no 

autorizándose a particulares a tener pu.estos de prisión, 

detención o arresto que pudieren constituir cárceles 

privadas u. Estas leyes contenían algunos principios 

básicos que subsisten hasta hoy en nuestra legislación: 

separación de internos por sexos, necesaria existencia de 

un libro de registros, prohibición de juegos de azar en el 

interior de las cárceles y el que las cárceles no deberían 

ser privadas, conjuntamente con un sin número de 

disposiciones jurídicas q.ue regularon la vida durante los 

tres siglos que perduró la época colonial en nuestro país, 

como fueron las Partidas de Alfonso el Sabio, las 

Ordenanzas Reales de Castilla y Cédulas reales, entre 

otras, así como el Derecho Indiano quedando el Derecho 

Castellano sólo como supletorio en la práctlca." 2• 

MIÉXJ:CO J:NDePENDJ:ENTE. 

Una vez que se consumó la independencia de México, 

continuó funcionando principalmente como legislación 

penal la recopilación de Leyes del Reino de las Indias, 

ejemplo claro de que a pesar de librarse políticamente del 

yugo espai'lol, en la Nueva España se continuó 

dependiendo de las leyes e Instituciones ibéricas, 

:• CARRANCA y RJV AS. RauJ. Op. Cit. Paa. 38. 

q l 
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situación por demás lógica, ya que al lograrse la 

independencia, no se tenía legislación, propia ·para todos 

los aspectos de la vida diaria, inclu.yendo por supuesto el 

aspecto penal. 

En 1814 se reglamentaron las cárcei'es'• d.;:, la .Ciudad 

de México, ya se establecieron talleres de~a~t.;.s',y.,C>ticios. 
En 1823, el Reglamento Provisional' 'Polítl·c;;·,;,'del "Imperio 

Mexicano, en el proyecto debido a Joai~~r'rl··:ff".;·~·rlá'ndez de 

Lizardl, se apuntaban no sólo :;r;·~·;~~·~>5··~'; ;;ar'a · el 

mejoramiento de las prisiones, sino tan,'bién' pr.inci.Pios. 

para la organización del trabajo penitenciario·. 

En 1824, en la Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 112, fracción II, se 

restringe al presidente privar a persona alguna de su 

libertad ni imponerle pena alguna; pero si así lo requería 

la seguridad de la Federación, podría arrestarla, debiendo 

ponerla a disposición del tribunal o juez competente a 

más tardar en el término de cuarenta y ocho horas. 

SIGLO x:rx. 

En el México Independiente, después de la 

consumación de la Independencia, en 1826 se establece 

el 'trabajo como obligatorio y que ningún recluso podría 

estar en la cárcel si no cumplía los requisitos que para 

ello estableciera la Constitución. 



En la obr"a El Sistema Penltenclar"lo Mexicano, se nos 

explica lo siguiente: 

"Las leyes constltuclonales de la Repúbllca Mexicana 

de 1836 establecle,.on que podía se,. castigada con 

pr"lvaclón de su llbe,.tad sólo aquella per"sona que 

cometler"a un hecho que amer"itar"a dicha pena y que fuer"a 

r"esultado de una Investigación que pe,.mitler"a pr"esuml,. 

que tal persona había cometido el hecho que se le 

Imputaba. Puntos similar"es tocó el proyecto de refor"ma a 

las leyes constitucionales de 1836 del tr:elnta de junio de 

1840; por ejemplo·, en su artículo 9 menciona que son 

derechos del mexicano el no ser llevado a la cárcel o a 

otr"o lugar de prisión sin que se expida ma,,damiento por" 

escr"lto firmado por" la autoridad respectiva, o se provea 

el auto de formal prisión que se encuentre motivado, ni 

se,. detenido más de tr"es días ni declarado formalmente 

preso sin que r"esulte .Po,. lo menos pr"esumlble de haber" 

cometido un delito. 

En el pr"lme,. provecto de la Constitución política de 

1842 se establecen puntos similares a los citados 

anter"ior"mente, ya que se pr"opone que nadie puede ser" 

detenido, sino por" previo mandato o auto escrito por el 

juez competente de su pr"opio fuer"o, y que sea preso en 

el luga,. que sei'lale el mismo. 

En el segundo pr"oyecto del 2 de noviembre de 1842 

se establece en el artículo 13 fracción XII que nadie 

'T't:"':j0 
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puede ser detenido sino por los agentes o personas que la 

ley establezca y en virtud escrita del juez de su propio 

fuero; en la fracción XIII se menciona que la detención y 

la prisión se verificará en los edificios destinados para 

ello, lo cual sería arbitrarlo si excedieran los términos 

prescritos en la Constitución. 

En 1843 se destinó la Cárcel de la Ciudad para 

sujetos en proceso y la de Santiago Tlaltelolco para los 

sujetos a 

públicas. 

edificación 

presidio o destinados a 

En 1848 el Congreso 

de establecimientos de 

trabajar en obras 

General ordenó la 

detención y prisión 

preventiva de corrección· para delincuentes y de asilo 

para liberados, y fue encomendada la creación d'" un 

reglamento de prisiones. 

del 

La historia 

resto del 

de la prisión en México, al 

mundo se encuentra ligada 

igual que la 

al horror al 

sufrimiento y a la constante violación de los derechos 

humanos de los reclusos, así, una costumbre europea que 

·se extrapoló a nuestro país, entre muchas otras, fue la 

deportación de presos a lugares remotos, alejados de 

poblaciones; en México a partir de 1860 se practicó el 

traslado penal de rateros y vagos a 

posteriormente al Valle Nacional -Valle de la 

Oaxaca, entre otras formas de deportación"." 

Yucatán, y 

Muerte- en 

:,, El Sistrma PrnnencjWJO MexjcWJo. 

Prm1enc1ana. Mnico 1996. Páa. 20. 
lnsttlUIO Mc:IC.IC&ftO de Prc'l.cn1:1on ~· r~ :to C' _1n .. H1111ac1on 

~~,!~--~=:,_¿~]_-



Por su parte, la Maestra Ruth Vlllanueva Castllleja. 

nos dice: 

"En 1871, el Código Penal de Martínez de Castro 

lncluve va un sistema penitenciario propio, partiendo de 

la base de la progreslvldad del mismo y de la clasificación· 

del reo, que debe trabajar v educarse para volver al 

sendero del honor v la virtud. 

Asimismo, el jurista no olvidó a los que entonces se 

llamaban delincuentes menores de 18 ai'\os, pues propuso 

Invariablemente que no se les mezclara con los criminales 

mavores de edad. Sin embargo, si se piensa de una forma 

serla en un adecuado sistema de clasificación carcelaria, 

no debe confundirse a unos presos con otros, evitándose 

o dlsmlnuvéndose el riesgo de "contagio de conductas". 

Se admitía que el preso tuviera relaciones sociales para 

que no quedara del todo apartado del mundo en el que 

había delinquido. Por eso propuso a la comisión que 

cuidara de que éstos estuvieran en comunicación 

constante con su familia v con otras personas que lo 

aconsejaban al bien v fueran capaces de morallzarlos". 26 

("r)r\T 
S:IGLO XX. 

._· ~~iC~~·El'J 
En este rubro Carrancá nos explica que: 

::& VILLANUEVA CASTILLEJA. Rulh. Coo3jdcmcjonn B;i.sjcp Pilra el d1seOo Je: un~Wi.QQ!.12 P G.R. 
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"En 1905, mediante un decreto e~ped.ldo por Don 

Porfirio Dlaz, se destinó a las Islas·· Maria·s para el 

establecimiento de una Colonia Penltencla'ri·.;· dependiente 

del Gobierno Federal. 

En 1934 la Secretaria de Gobernación declara el 

régimen legal de la Colonia Penal y se crea el primer 

Decreto Formal de la misma. 

La construcción de la Penitenciaria de la Ciudad de 

México, conocida como "Lecumberrl" o el Palacio Negro, 

se Inició a Instancias de Mariano Otero y fue Inaugurada 

en 1900 por el entonce~. Presidente de la República 

Don Porfirio Diaz Morl, ésta Institución de arquitectura 

panóptica (se aplica al edificio construido de modo que 

toda su parte Interior se pueda ver desde un solo punto) 

fue vista como un avance humanista por los 

penltenclarlstas de la .época, pero con el paso d·el tiempo, 

se volvió Insuficiente a la vez que se acrecentaron los 

problemas de una Institución que no logró la evolución 

requerida con el transcurso de los ai'los". 27 

La Constitución de 1917 consagró, en cuanto a 

régimen penitenciario, un principio avanzado ya en la 

doctrina criminológica, -la regeneración del reo por medio 

del trabajo-, y en su afán de cumplimiento, quiso el 

constituyente elevar a 

habitantes del país, la 

~' CAR.RANCÁ y kJVAS. Op. CiL P:tig. 31. 

calidad de garantía para los 

separación de sentenciados y 

~ 'Ti-''::-:--:-.::-:.-..--- - ---1 
Li..:'._: ___ -_ _ _____ ; 
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detenidos, asimismo, tomó, como base la declaración de 

los derechos humanos para salvaguardar la vida, la 

libertad, y la propiedad de la persona, lo cuál dio pauta 

para que en el Código Penal de 1931 desapareciera la 

pena de muerte y se estableciera el Consejo Supremo de 

Defensa Social para hacerse cargo de la ejecución de las 

penas. 

A decir de Ruth Vlllanueva: 

"Es en la Constitución de 1917 donde se marcaron 

lineamientos más claros para la operación del sistema 

penitenciario, en ésta se limitó la prisión preventiva al 

procedimiento por delito que merecía pena corporal o 

alternativa de pecunlar-la corporal, y or-denó la completa 

separ-ación entre procesados y condenados, estipuló que 

toda pena de más de 2 ai"los de pr-isión se hiciese efectiva 

en colonias penales o presidios que dependler-an 

dir-ectamente del Gobler-no Federal y que estarían fuer-a 

de las poblaciones debiendo pagar los estados a la 

Feder-ación los gastos que correspondler-an por el númer-o 

de reos que tuvler-en en dichos estabieclmlentos'". 28 

Por- otr-o lado, el Código de 1929 era no menos 

adelantado 

sanciones, 

estudio del 

en cuanto al régimen de ejecución de 

estableciendo 

delincuente, 

organismos 

a fin de que 

¡--
¡ \:¡ ,_, __ , -

:a VlLLANUEVA CASTILLEJA. Ruth. Op. Cit. P8t1. 21. 

encargados del 

el sentenciado 

-¡ 
! 

·--~l'J l 



49 

pudiera ser tratado conforme a sus antecedentes, y la 

labor de ejecución se orlenta.ra a sü readaptación social. 

La autora en mención continúa diciéndonos: 

Igualmente, el Código Penal de 1931 señala las 

bases de la clasificación técnica pa.ra la lndlvlduallzaclón 

de las penas. Cabe señalar que algunas de las 

disposiciones no fueron puestas en práctica por falta de 

prisiones Idóneas, puesto que no habla recursos, talleres 

productivos ni trabajo organizado, es decir el trabajo 

penitenciario no sirvió como medio de readaptación. 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX era 

urgente efectuar una reforma legal en el país Que se 

adecuara a la época; sin embargo, los problemas de tipo 

financiero, así como la Inestabilidad política que 

atravesaba el gobierno en ese periodo de transición, 

Impidieron en gran medida que se realizara, siendo que 

en esa época el Distrito Federal contaba con tres 

cárceles: La General, la Penitenciaria y la Casa de 

Corrección para Menores. Fue hasta enero de 1933 

cuando se inició una nueva etapa en la vida de las 

instituciones penitenciarias y el tratamiento del 

delincuente, pues paulatinamente fueron trasladados de 

las cárceles existentes a la nueva penitenciaría del 

Distrito Federal, mejor conocida como "Lecumberri. 

La autora en mención concluye con lo siguiente: 
¡----
' . 
j -¡'l) 
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El dlsei'lo arquitectónico de Lecumberrl se basó en el 

sistema del panóptico, que facilitaba el control y la 

vigilancia de la población del penal. Estaba constituida 

por una torre al centro, desde donde se dominaban las 

azoteas y los espacios descubiertos entre las crujías. 

Cada celda estaba originalmente dlsei'lada para albergar a 

una persona, contaba con una cama empotrada en la 

pared, un pequei'lo lavabo y un retrete: Sin embargo, la 

población de Internos creció tanto que las celdas fueron 

Insuficientes, por lo que debieron ser acondicionadas para 

albergar a tres personas. Lecumberrl se convirtió así en 

"cárcel preventlvan y "penitenciaria" a la vez .. 

En sus Inicios, Lecumberrl fue considerada como la 

mejor penitenciaria de América Latina; pero con el 

traslado de los Internos de la cárcel General de México se 

originaron graves problemas de sobrepoblaclón dentro del 

penal, a tal grado que cuando algún Interno tenia visita 

conyugal, se veía obligado a rogarle a sus otros 

compai'leros de celda que lo dejaran solo para poder 

recibirla. 

El hacinamiento existente en Lecumt:>errl fue 

determinante para pensar en una reforma penitenciaria, 

pues basta recordar que esta fue diseñada para 724 

individuos, y 70 años después tenia una ;:iooiación de 

3800 internos. En 1954 se construyó la carcel de mujeres 

en la Ciudad de México dando 
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del penltenclarlsmo moderno, y en 1957, se construyó la 

penitenciaría del Distrito Federal de Santa Martha 

Acatltla, permitiendo un descongestlonamiento y 

separación de procesados y sentenciados, así como de 

hombres y mujeres. 

Al Inicio de la década de los 70's se dio un gran 

movimiento de reforma at sistema penitenciario. Uno de 

los primeros pasos de esa gran reforma fue la 

promulgación de ta Ley que establece las Normas Mínimas 

de Readaptación social de Sentenciados. Una vez 

dispuesto el marco jurídico para efectuar la reforma 

penitenciaria, fue necesario pensar en modificar también 

la estructura de las prisiones. Fue así como se llegó al 

final de Lecumberrl, para dar vida a la construcción de 

modernos reclusorios preventivos, los cuales serían 

ubicados en los cuatro puntos cardinales de la Ciudad de 

México. 

Al llegar a su punto culminante del penltenciarlsmo 

en México, se construye et Centro penitenciario, en el 

Estado de México, ubicado en Almoloya de Juárez, que 

fuera en su momento cárcel modelo para toda 

Latinoamérica, al Implementar programas de clasificación 

y tratamiento para lograr la readaptación social del 

sentenciado, 

rejas en la 

e Iniciar una nueva etapa de 

fase prellberaclonal, todo 

la cárcel 

esto bajo 

sin 

la 

Iniciativa y dirección del Doctor Sergio García Ramirez. 

1 'r;;'":"' ruy'T 1 
1 FALJ.,:\. Li~ ·. _;1-~~.GEN 1 



SIGLO XXI. 

Actualmente en nuestro ·.país, existe la tendencia 

hacia la privatización de los Reclusorios y para tal efecto 

nos apoyaremos en lo explicado en la nota siguiente: 

El Secretarlo de la Contraloría y Desarrollo 

Administrativo Lic. Francisco Barrio Terrazas, propuso la 

privatización de los· Reclusorios, esto que sucedió a 

principio del mes abril del a.,o 2002, nos motivó a 

realizar el presente trabajo de Investigación, tomando en 

cuenta tas siguientes consideraciones. 

El Diario MILENIO en su edición del viernes del 10 de 

mayo del a.,o 2002, la periodista Claudia Hidalgo, 

corresponsal en Toluca del periódico de referencia, nos 

ofrece la Información Intitulada: "A LA IP, la operación de 

cinco cárceles mexlquenses." y el contenido de la misma 

es el siguiente: 

"El gobierno del estado de 

de la Iniciativa privada (IP) la 

México dejará en manos 

operación asistencial de 

cinco cárceles estatales que estarán ubicadas en 

Tenanclngo, Tenango del Valle, El Oro y Zumpango. (sic) 

En entrevista con MILENIO diario, la directora de 

Prevención y Readaptación Social Evangelina Lara 

Alcántara, precisó que a unos días de publicar la 

~AL~~::; Ü~ ·:;i~~rnNl 
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licitación de estas obras, ya hay seis empresas 

Internacionales Interesadas, entre las que se encuentran 

Interacciones; OHL·, Adetec y Cornell. 

Todasé .amortizarían la deuda, de ap,.oxlmadamente 

mil ni11Íones d.e pesos, a 30 años a partir de 2034 esos 

cinco nuevos centros pasen a manos de las autoridades 

mexiÍ::p.Jen·ses. 

Aclaró que esto no significa que el gobierno evada su 

responsabilidad de vigilar y readaptar a los 12 mil 550. 

que tienen albergados en 20 cárceles estatales. 

La :nlclatlva privada, dijo, se encargaría de todo el 

funcionamiento, como Si fuera un hotel: del 

mantenimiento, limpieza, ene,.gía eléctrica, Insumos para 

baños, celdas, además de la alimentación que ya está 

privatizada en los otros 20 centros penitenciarios. 

La funcionaria explicó que privatizar las cárceles no 

es antijurídico, porque ninguna ley lo prohíbe y el artículo 

18 de la constitución dice claramente que los gobiernos 

estatal y federal son responsables de la readaptación y 

cuidado de los Internos, pero no obliga a hacerse cargo 

del funcionamiento de los penales: "Nosotros seguiremos 

a cargo de la seguridad, la readaptación v del 

seguimiento técnico ... Igual que ocurre en Chile o Estados 

Unidos". 

¡
--·:.:~· .. -. ----.... ---·--1 
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Estos nuevos centros funclo.naí-ian con tecnología de 

vanguardia v todos los espacios que ·deben tener una 

cárcel, sin cons.entlr a los lntern.os. "SI funciona, se 

ampliará a todos los centros" 29 

:v DlARJO MILENlO. A1'10 3. NÚMERO 861. VIER."'ffiS 10 DE MAYO DE :oo::. P."G 1-' 
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ADMINISTRACIÓN ~ú•LICA 

"En el Diccionario Jurídico Mexicano, se explica que 

por Administración Pública se entiende, generalmente, 

aquella parte del Poder Ejecutivo a cuyo cargo está la 

responsabilidad de desarrollar la función administrativa·. 

De esta manera, la administración pública puede 

entenderse desde dos puntos de vista, uno orgánico, que 

se refiere al órgano o conjunto de órganos estatales que 

desarrollan la función administrativa, y desde el punto de 

vista formal o material,. según ef cual debe entenderse 

c·omo la actividad que desempeñan este órgano o conjunto 

de órganos. 

Con frecuencia, suele Identificarse a la función 

administrativa, como. la actividad de prestación de 

servicios públicos tendentes a satisfacer las necesidades 

de la colectividad. 

La administración pública aparece desde que el 

hombre se organiza en sociedades, más o menos 

complejas, en las que se distingue la presencia de una 

autoridad, que subordina y rige actividades del resto del 

grupo y que se encarga de proveer la satisfacción de las 

necesidades colectivas fundamentales ... 30 

Jo VOZ AOMJNJSTR.ACION PÜBLICA. Pic;jonarjo Juddjco Mn1cano Tomo -'· CH lJ11onal Porrua. 
l.TNAM. Mexico Oisuuo Federal J9Q6. Qll'. Edu:ión. Paa. 107. 



"Acosta 

estructuras 

Romero, relaciona la existencia 

administrativas en sociedades como la 

57 

de 

del 

antiguo Egipto, en donde, bajo el régimen de Ramsés, 

existía un Manual de Jerarquía; en China, 500 ai'los 

«a.C.•, existió un Manual de organización y gobierno. 

En Grecia y en Roma, también existieron estructuras 

administrativas. Por lo que se refiere a nuestro país, en 

la época precolombina, los pueblos más avanzados que 

ocupaban el territorio de lo que hoy es México, contaban 

con una estructura administrativa, ·a la que se habría de 

superponer la administración colonial. 

Durante esta época, la administración estaba bajo el 

mando del virrey que ejercia, a nombre de la Corona 

Espai'lola, además de la función administrativa, funciones 

gubernativas, militares, jurisdiccionales, legi"slativas y 

religiosas, de la más grande Importancia. 

Al lado del virrey, se encontraba la Real Audiencia, 

que coadyuvaba con éste en el ejercicio de la función 

administrativa, además de vigilar y controlar la acción del 

virrey. A nl\lel central-peninsular participaban en la 

administración colonial el rey y sus secretarios, así como 

el Consejo de Indias. 

Finalmente, existían administraciones locales a dos 

niveles: a) pro\lincial y dlstrltal en el que participaban los 



gobernadores de reinos y provincias, al Igual 

corregidores y alcaldes mayores, y b) local, en 

Intervenían los cabildos Y,'sus',oflclaies." 31 

Continúa manlfest'a'ndo Acosta Romero: 

que 

el 

58 

los 

que 

Al consumarse' Independencia nacional, el 

emperador Iturbtde '"organiza la administración pública en 

cuatro grandes}!' ,Secretadas de Estado: Relaciones 

Exteriores, e Internas; Justicia y Negocios Eclesiásticos; 

Guerra y Marl,na,,y Hacienda. 

Obvfamente las distintas situaciones y ,regímene!; 

políticos que imperan en nuestro país, a lo largo'. del siglo 

XIX, "afectan la organización y atrlbuclon;,E?'s, de la 

administración pública, que conoce cierta ,:'estabilidad 

hasta el régimen porflrlsta. 

Al triunfo de la Revolución mexicana y bajo el 

Imperio de la Constitución de 1917, el Estado mexicano 

adopta un régimen claramente Intervencionista y, a 

través de lo dispuesto por sus artículos 3, 27 y 123, se 

compromete a proteger y promover las condiciones de 

vida de la población. 

Este esquema constitucional 

administración pública, encabezada 

Impondrá a 

por el presidente 

la 

de 

JI A.COSTA ROMERO, Miguel. Trod1 GenrAI del [)urs:bo Admm1sn-ati"'º· Ed1tonal Po~. MeXJco 
Distrito Feder.11 1993 1 1 • Edición. Paa. 78. 
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la República, un papel de importancia fundamental en la 

atención de las necesidades sociales. ·sobre estas bases 

el 31 de diciembre de 1917 se publica la primera Ley de 

Secretarias de Estado, a la Que habrían de suceder las 

leyes de 1935, 1939, 1946 y la dei.'23 de diciembre de 

1958, que habría de ser derogad·á:·,:por la actual Ley 

Orgánica de la Administración Públic~:Federal. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

establece en su Articulo 26 

Para el despacho de los asuntos del orden 

administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con 

las siguientes dependencias: 

Secretaria de Gobernación. 

secretaria de Relaciones Exteriores. 

secretaria de la Defensa Nacional. Secretaria de Marina. 

secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Secretaria de Desarrollo Social. 

Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca. 

Secretaria de Energía. 
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Secretaria de Comercio y Femen.to Industrial. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

Secretaria de Comunicaciones y Transporte.s. 

Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

Secretaria de Educación Pública. 

Secretaria de Salud. 

Secretaria de Trabajo y ~revisión Social. 

Secretaria de la Reforma Agraria. 

Secretaría de Turismo. 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Acerca de la noción de administración pública existen 

distintas corrientes, entre las que destacan 

fundamentalmente dos: el enfoque formal, según el cual 

se le considera, en palabras de Gablno Fraga, -como el 

organismo público que ha recibido del poder politi'co la 

competencia y los medios necesarios para la satisfacción 

de los Intereses generales. 

Por otra parte, el enfoque material consoaera, a la 

administración pública, siguiendo al propio Fraga, como la 
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actividad de este organismo considerado en sus· 

problemas de gestión v de existencia·· propfá tanto en sus 

relaciones con otros organismos seme'j~nt'E!s:'cómo ·con los 

particulares para asegurar la ejecución. de ,S;:J:'misló.n.;'32 

Con fa misma óptica, Georges Vede!, ""c~~~1~E!ra a la 

administración, en sentido funcfonai, como·: de'sign.arÍ.do •a 

una cierta actividad, v como el conjunto de personas 

cumpliendo tareas de administración, en su acepción 

orgánica. Es decir, al hablar de administración pública 

nos referimos tanto a la actividad administrativa que 

desarrolla el Estado, como al conjunto de órganos que 

desarrollan dicha actividad. " 33 

Por su parte, Acosta Romero afirma que fa 

administración pública es la parte de los órganos del 

Estado que dependen directa o Indirectamente, del Poder 

Ejecutivo, tiene a su cargo toda la actividad estatal que 

·no desarrollan los otros poderes (Legislativo v Judicial), 

su acción es continua v permanente, siempre persigue el 

interés público, adopta una forma de organización 

jerarquizada v cuenta con: a) elementos personales; b) 

elementos patrimoniales; c) estructura jurídica; v d) 

procedimientos técnicos. Sin embargo, precisa Vede!: la 

administración no es la única función del Ejecutivo; pero 

la administración es exclusivamente responsabilidad del 

Ejecutivo . 

.i: FRAGA. Gabino Derecho A.dnnnjiJlacjvo. Editorial Poma. 24• Edic:1ón. Me,1co DutM10 Fedc~l IQ96. 
Pág. 7S. 
'
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En efecto, en México, ~I Poder Ejecutivo es 

unipersonal y se deposita su ejercicio en el presidente de 

la República quien es, al mismo tiempo, jefe de Estado, 

jefe de gobierno v jefe de la adminlsti-ación pública. Así 

pues, además de la función administrativa, el Ejecutivo 

mexicano desarrolla funciones de gobierno v de Estado. 

En México, en virtud del sistema federal que 

caracteriza a nuestro Estado, existen tres niveles de 

gobierno: el municipal, el estatal y el federal. En cada 

uno de estos niveles podemos encontrar, el 

correspondiente nivel admlnlsti-atlvo. 

La admlnlsti-aclón pública, como parte del aparato 

estatal se rige por el pi-lnclplo del Estado de derecho v en 

vli-tud de su actividad se encuentra subordinada al 

mandato de la norma jurídica. 

El artículo 

administración 

90 de la Constitución, 

pública federal será 

precisa que 

centralizada 

la 

y 

paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el 

Congreso de la Unión la que distribuirá los negocios del 

orde111 admlnlsti-atlvo que estai-án a cargo de las 

Secretarías de Estado y Departamentos administrativos y 

definir las bases generales de creación de las entidades 

paraestatales. Dicha ley es la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. 
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De esta manera, conforme a las disposiciones legales 

aplicables, el Ejecutivo Federal se auxilia, para cumplir 

con sus funciones administrativas, de las dependencias de 

la administración centralizada v las entidades de la 

paraestatal. 

En la primer categoría encontramos a la Presidencia 

de la República, las Secretarías de Estado, los 

Departamentos administrativos y la Procuraduría General 

de la República. Por otra parte, Jos organismos 

descentralizados, las empresas de participación estatal, 

las Instituciones nacionales de crédito (hov sociedades 

nacionales de crédito, Instituciones de banca múltiple o 

de banca de desarrollo), las organizaciones auxiliares 

nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 

seguros v fianzas v los fideicomisos, 

administración pública paraestatal. 

Integran la 

Las dependencias y entidades de la administración 

·pública federal deberán conducir sus actividades en forma 

programada, observando los principios y políticas que 

defina el presidente de la República en el Plan Nacional v 
en los programas de desarrollo. 

Asimismo, se precisa que las dependencias tendrán 

Igual rango y entre ellas no habrá prominencia alguna. Se 

faculta a los secretarios de Estado y jefes de 

departamento administrativo para refrendar todos los 

reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el 



presidente de la República, s~lvo los p'ubllcatorlos de 

leyes expedidas por el Congreso de fa<.Unló.n'/.1os que sólo 

requerirán del refrendo del secretarlo.'de·:-9·0b~rn'iiclón. 

La Ley de la materia prevé la existencia de órganos 

desconcentrados jerárquicamente subordinados a las 

dependencias de la administración central, pero con 

autonomía técnica para resolver asuntos de su 

competencia. Por otra parte, se faculta al presidente de 

la República para constituir comisiones lntersecretarlales 

para resolver asuntos de la competencia de más de una 

de sus dependencias, en las que Incluso podrán participar 

entidades de la administración paraestatal. 

La ley faculta al presidente de la República para 

celebrar convenios de coordinación, con los gobiernos de 

los Estados, o aun con municipios, para desarrollar 

acciones de desarrollo de las propias entidades 

federativas. Asimismo, cabe sei'laiar que la ley obliga a 

los titulares de las dependencias centralizadas, a 

presentar al Congreso de la Union un Informe anual sobre 

el estado que guarden sus respectivos ramos y de 

comparecer ante cualquiera de las Cámaras para explicar 

o aclarar algún asunto de su competencia. Esta última 

obligación es extensiva para los directores de organismos 

descentralizados y de las empresas de participación 

esta ta l. 
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Entre el Ejecutivo Federal y la administración 

centralizada existe una relación jerárquica: que'° subordina 

a ésta al poder de aquél. Dicha· re.la<fió.n'"-je-rárquica; 

explica Acosta Romero, implica una' s·e"rie'. d-e · poder~s 
como los siguientes: de decisión, de nc>'m't:í'ra--,,:;:1~ri'tó> de_ 

mando, de revisión, de vigilancia, discipi1"¡,·~;;¡;,:::-~ :/l:>ar'a 

resolver conflictos 

determinan una clara 

de competencia. 

relación de supra 

la administración 

ªE-~stz=llj~,~tf i~ 
entr"e el jefe de · pJt;11i~'.~~'.~~t~;iís 
dependencias. Po,. lo que se refiere a las entld~de~-.-_cf.é,"':_1'.a· 
administración par"aestatal, este pode,. existe 

formalmente y sus relaciones con el Ejecutivo Federa .. i'is.e 

rigen, en primera lnstan_cla, por su Ley orgánica o por el 

acto jurídico que les dé Or"igen; así como por" leyes 

gener"aies en mater"ia de pianeaclón, programación, 

presupuestaclón, control y evaluación. 

Cabe sei'lalar que estas entidades se encuentran 

agrupadas por" sector"es administrativos, a cuya cabeza se 

hallan las dependencias centrales, encargadas de 

coordinar las relaciones entre el Ejecutivo Federal y estas 

entidades. 

A continuación, hablar"emos de las formas 

Or"ganización administr"ativa, empezando por 

centr"alización, de la cual se pueden encontrar 

antecedentes históricos de esta inst1tuc10n en 

de 

la 

los 

la 

monar"quía absolutista de fines de la Edad Mea1a. Bajo 

este régimen la autor"idad real se esforzó por concentrar 
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e.I máximo de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) en 

detrimento del poder que en un tiempo llegaron a ejercer 

los sei'\ores feudales. 

Esta tradición 

llegada de los 

fue trasladada 

espai'\oles. El 

a nuestro país con 

régimen colonial . 

la 

se 

c_aracterlzó entre otras cosas por someter las decisiones 

de mayor trascendencia para la vida de la Colonia y sus 

habitantes a la autoridad real. 

Oe esta manera desde la metrópoli se decidía el 

destino de la Colonia. Por lo que se refiere a la 

"organlzaciór y funcionamiento de autoridades coloniales 

éstas obedecían Igualmente a un esquema centralizado en 

donde la máxima autoridad la ejercía el virrey a nombre 

de la Corona. 

Al triunfo del movimiento Independentista bajo el 

régimen de la Constitución de 1824 se adopta el sistema 

federal como forma de gobierno. 

Esta situación Implica ya en principio, 

descentralización del poder que se distribuye ahora entre 

los niveles federal, estatal y municipal. 

En 1836 se adopta con la Constitución llamada de las 

Siete Leyes, un esquema centralista, que en 1847, a 

través del Acta de Reformas que restaorece el orden 

constitucional de 1824, cede definitivamente su lugar al 
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sistema federal Instaurado por .la Constitución del mismo 

ª"º• v que hubo de ser ratificado por la Constitución ·de 

1857. Por lo que se refiere al aspecto administrativo, ·la 

administración pública federal ha seguido una tendencia 

centralista con una mayor o menor Intervención 

legislativa en el control v vigilancia de su actividad. 

Paradójicamente, bajo el Imperio de la Constitución 

de 1857, Instrumento que se caracterizó por la 

preeminencia del poder legislativo sobre el ejecutivo, el 

país vivió un régimen marcadamente centralista, bajo la 

autoridad del general Porfirio Oíaz. 

La Constitución de 1917, al igual que su antecesora, 

adopta el sistema federal como forma de gobierno 

asociado a un régimen 

característica Implica la 

presidencialista. 

concentración de 

Esta última 

facultades en 

favor del Poder Ejecutivo Federal que se ejerce de 

manera unipersonal. 

Para el maestro Miguel Acosta Romero: 

"La centralización es la forma de organización 

administrativa en la cual, las unidades, órganos de la 

administración pública, se ordenan y acomodan 

articulándose bajo un orden jerárquico, a partir del 

presidente de la República, con el objeto de unificar las 

decisiones, el mando, la acción v la ejecución ... ,. 

l• ACOSTA ROMERO. MiaucL Op. Cit. P•g. 75. 
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Por su parte Gablno Fraga considera que: 

"Existe el régimen de centralización administrativa 

cuando los órganos se agrupan colocándose unos respecto 

de otros en una situación de dependencia tar qué entre 

todos ellos existe un vinculo que partiendo del órgano 

situado en el más alto grado de ese orden, los vaya 

ligando hasta el órgano de ínfima categoría, a tra.vés de 

diversos grados en los que existen ciertas facultades. 

"La centralización administrativa lmpllca la unidad de 

mando y ésta se da a través de una relación jerárquica 

que une los órganos administrativos de las diversas 

categorías y los subordina a la autoridad central del 

presidente de la República. 

Mediante dicha relación de jerarquía se expllca cómo 

se mantiene la unidad del poder administrativo a pesar de 

la diversidad de los órganos que lo forman, la 

conservación de esa unidad está garantizada por la 

concentración del poder de decisión y del de mando. 

La centralización administrativa existe cuando los 

órganos se encuentran colocados en diversos niveles, 

pero todos en una situación de dependencia en cada nivel 

ha.sta llegar a la cúspide en que se encuentra el jefe 

supremo de la administración públlca." 35 

H FRAGA. Oabmo. Op. Cit. Pia,. 75. 



La mayo,. pa,.te de la doct,.ina coincide en considera,. 

que la ,.elación je,.á,.qulca implica una· se,.ie de poder-es on 

los siguientes: de decisión, de nonit.',.amiento, de mando, 

de ,.evisión, de vigilancia, disciplina y pa,.a ,.esoive,. 

conflictos de competencia. 

A deci,. de F,.ltz Fleine,.: 

"Se llama centr-alización administ,.ativa al ,.égimen 

que establece la subo,.dinaclón unlta,.la, coo,.dinada y 

di,.ecta de los ó,.ganos adminlst,.atlvos al pode,. cent,.al, 

bajo los dife,.ente·s puntos de ·vista del nomb,.amiento, 

eje,.ciclo de sus funciones y la tutela jurídica, pa,.a 

satisface,. las necesidades públicas, y a éste fin, la ley ha 

instituido un mecanismo especial de ca,.gos y de 

auto,.idades adminlst,.atlvas, asignándoles determinadas 

funciones. 

Un ó,.gano o 

oe,.echo Público al 

están ag,.upados en 

ca,.go público está limitado po,. el 

ci,.culo de negocios de Estado que 

una unidad técnica. Si está dotado el 

ó,.gano de un pode,. de coacción, entonces se llama en 

Alemania, una autoridad, lo mismo que su titula,. es una 

sola pe,.sona, que un conjunto de ellas". 36 

No,.be,.to Bobbio dice que: 

1
• FLEJNER.. Fntz Jo:n1ryc1onr!\ de Qrrs::cbo Admjnjsq;ujvo. Ednonal Labor. Barcelona. Espatla. 1933. Pai$. 

76 y 77. 



70 

"Existe centralización cuando la cantidad de los 

poderes de los entes locales y de los órganos periféricos 

está reducida al mínimo indispensable para que estos 

puedan colocarse como entidades subjetivas de 

ad m 1 n istraci ón ... " 37 

Zanoblni, citado por Andrés Serra Rojas, expresa: 

"Estado centralizado es aquél en que el número de 

poderes concedidos a los órganos locales está reducido al 

mínimo absolutamente indispensable para que la 

administración local pueda desenvoiverse ... ". 38 

Según Carlos s. Faytt, 

"Hay centralización 

actividad de los órganos 

administrativa, cuando la 

que desempei'lan la función 

ejecutiva responden a un centro de coordinación según 

los principios de unificación, y existe centralización 

cuando el gobierno central o nacional asume la dirección 

de los servicios públicos." 39 

Bartolomé Florlnl, en la Enciclopedia Jurídica Omeba 

expresa: 

J"l' BOBBIO. Norbeno. Djccjonario de: eo!irjca Tomo l. Sialo X.XI ednores ~tui .. ~ p,,:r,10 fe-drral ~001. s• 
Edición PáliJ.. 5~8. 
1• Autor catado por SERRA ROJAS. Andrés. Derecho Admim:s.q;itj'lo'o. Tomo 1 l.J1tun.&J P~.a 16• E.J1c1on. 
Mé-.ico Distnto Federal l<JQ.&. Paa. 471. 
l• FAYTT, Carlos S. Derecho Polft1co. Abcledo PerTot. Buaios Aires. Ars,C'nUna 1-.: P•• ""'ª 
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"La administración pública debe realizar sus fines a. 

través de los órganos coordlnad"os que se manifiesten por 

medio de la acción normada de personas que actúan como 

agentes Integrantes de la misma. Ésta actividad es 

substancialmente jurídica y responde a los fines de los 

distintos servicios públicos creados por normas positlV'!IS. 

Este fundamento legal excluye que su gestión sea 

arbitrarla y desordenada; por eso, sus órganos deben 

coordinar sus labores para cumplir sus fines en forma 

continua y regular. La administración pública se define 

como actividad jurídica organizada para cumplir los fines 

públicos. No puede . existir administración sin 

organización, como no puede existir tampoco actividad 

organizada sin órganos coordinados. 

La organización de la administración pública se crea 

por las distintas normas de carácter legislativo y 

reglamentarlo, que regulan y establecen la forma, modo y 

competencia de la actividad de los distintos órganos." 4 º 

En opinión de Andrés Serra Rojas 

"Habrá centralización 

órganos se encuentran 

dependiente directamente 

que mantiene la unidad 

administrativa 

en un orden 

cuando tos 

Jerárquico 

de la administración pública, 

de acción Indispensable para 

.a Enc:aclopedia Jurídica OMEBA. Editorial Drisk.ill. Tomo 11. Buenos aires. ArgenlmA 1 Q<I: Pa¡¡. 9-15 



realizar· sus fines. En su organización se crea un poder 

unitario o central que Irradia sobre toda la administración 

pública federal.'"º 

El Maestro Rafael l. 

Diccionario Jurldico Harla, 

Martínez Morales, en 

Volumen III, referente 

el 

ª' 
Derecho Administrativo, 

administrativa establece: 

respecto a la centralización 

"La centralización es una forma de la organización 

administrativa en la cual los entes del poder ejecutivo se 

estructuran bajo el mando unificado y directo del titular 

de la administración pública. 

"El tratadista uruguayo, Enrique Sayagués, dice que 

la centralización existe cuando el conjunto de órganos 

administrativos está enlazado bajo la dirección de un 

órgano central único. 

La centralización implica concentrar el poder y 

ejercerlo por medio de la llamada relación jerárquica. Ese 

enlace de órganos y sus titulares con el jefe de gobierno, 

sigue una escala piramidal casi de tipo militar, ello 

permite una línea decisoria unificada, y en eso radica la 

primordial ventaja de esta forma de organización 

administrativa; además es por esa vía como la voluntad 

del órgano superior se Impulsa hasta llegar al que la haga 

externar o ejecutar. Se ha analizado cómo esta rigidez 

., SERR.A ROJAS, Andres. Op. Cil. P'a· .&80. 
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jer-ár-qulca tiende a atenuar-se con la pr-ollferaclón de 

deter-mlnados ór-ganos coleglales"". 42 

Miguel Acosta Romero, nos explica, que la 

centr-allzaclón 

"Es la for-ma de or-ganlzaclón admlnlstr-atlva 

cual, las unidades, ór-ganos de la admlnlstr-aclón 

en la 

pública 

se or-denan y acomodan ar-tlculándose bajo un or-den 

jer-árqulco, a partir del Pr-esldente de la República, con 'el 

objeto de unificar las decisiones, el mando, la acción y la 

ejecución."'43 

La centralización supone, en sus 

consecuencias, que toda competencia pública 

últimas 

ha de 

atr-ibulrse al Estado, sin que quepa 

personalidad jurídica pública alguna distinta 

propio Estado. 

reconocer 
de la del 

Centralizar administr-atlvamente es reunir y coor-dinar 

facultades legales en un centro de poder o autoridad 

centr-al super-ior-, Que en mater-ia federal se otorgan 

exclusivamente a las altas jerar-quías del poder ejecutivo 

federal, en particular, al Presidente de la República que 

como jefe de la adminlstr-ación se encarga de ejecutar- las 

leyes feder-ales con la colabor-aclón subordinada y 

dependiente de los demás ór-ganos admlnistr-atlvos 

secundar-los, sin que ellos tengan competencia o Iniciativa 

•: MARTiN"EZ MORA.LES, R.af.acl l. p1cc1onVJo Jwjdjco Hacia Dc:rrcho Ad.mto1jQJlt1'"0 Mu .. ico. D1SU"1to 
fedcr-al 1998. Pag. :.t. 
ºACOSTA ROMERO, M1¡¡.ucl. ~· P:ig. 84. 



propia para decidir, pero necesarios para preparar y 

ejecutar las decisiones ·administrativas .. 

Sergio 

~ ~ ::.~·~ ~=tra {,::¡ ceasri 7 ~ accc~ ~ ~ ,·:e·~~:it~~d~s-~f·~~;;17J:~ '.' :: ~':,: 
en ·un centro común; tomar para ···~f••··ei;•'9·C;'.b.ie~no central 

toda la autoridad. 

Sobre estas bases, y considerando" los elementos que 

Integran la figura de la centralización se pueden 

encontrar los antecedentes históricos de esta Institución 

en la monarquía absolutista de fines de la edad media. 

Bajo este régimen la autoridad real se esforzó para 

concentrar el máximo de poderes (ejecutivo, legislativo y 

judicial) en detrimento del poder que en un tiempo 

llegaron a ejercer los feudales. 

Esta tradición 

llegada de los 

fue trasladada a nuestro 

espalloles. El régimen 

país con 

colonial 

la 

se 

caracterizó, entre otras cosas, por someter las decisiones 

de mayor trascendencia para la vida de la colonia y sus 

habitantes a la autoridad real. 



De ésta 

destino de 

organización 

manera, desde la 

la colonia, por lo 

y funcionamiento 

metrópoli 

que se 

de las 

coloniales; éstas obedecían Igualmente a 

centralizado en donde la máxima autoridad 

Virrey a nombre de la Corona. 

75 

se decidía el 

refería a la 

autoridades 

un esquema 

la ejercía el 

Por lo que 

administración 

se refiere al aspecto administrativo, la 

pública ha seguido una tendencia 

centralista con una mayor o menor Intervención 

legislativa, en el control y vigilancia de su actividad. 

"El mencionado Ma~stro Rafael I. Mart·ínez Morale·s, 

sei'lala que los poderes o facultades que se derivan de· la 

relación jerárquica son estudiados con diversas varlanctes 

por los especialistas de Derecho Administrativo, y dicho 

autor considera que los poderes o facultades que el 

superior posee frente al subordinado, a efecto de permitir 

la unidad de la acción administrativa, son los siguientes: 

Decisión. Ésta potestad Implica que el superior 

jerárquico puede tomar resoluciones para Indicar en qué 

sentido habrá de actuar el órgano o funcionar el 

subordinado ante dos o más posibles caminos por elegir. 

Nombramiento. El superior puede valorar la aptitud 

de los candidatos o solicitantes a un empleo público y 

seleccionar al que considere más capaz mediante el 
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otorgamiento respe.ctlvo, con lo que se establece una 

r~lación laboral entre el Estado y el servidor público. 

Es pues, el superior jerárquico quien designa a los 

empleados subalternos conforme al sistema previsto en la 

ley. En el caso de servidores de confianza, aquél los 

puede remover libremente. 

Mando. es la facultad de ordenar al Inferior en que 

sentido debe conducirse en algún asunto; cómo habrá de 

emitir un acto administrativo. 

Revisión. Se pueden 

subalterno, a efecto de 

cancelarlos. Ésta facultad se 

examinar los actos 

corregirlos confirmarlos 

podrá ejercer en tanto 

del 

o 
el 

acto no sea definitivo; si se estuviera en presencia de un 

acto cuyo procedimiento de origen y exteriorización ha 

concluido, el superior. podrá revisarlo sólo a petición del 

particular y conforme lo establezca la legislación. 

Vigilancia. 

Inmediato de la 

Esto Implica el 

actuación del 

control mediato 

órgano Inferior o 

o 
del 

servidor público subalterno; Inspeccionar su actuación 

con el fin de verificar que sea conforme a Derecho. 

Disciplinarlo. Es la posibilidad de sancionar el 

cumplimiento o el Incumplimiento de las tareas asignadas 

al servidor público; éstas sanciones pueden ser, según la 

gravedad de la falta, amonestación verbal privada o 
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pública. amonestación por escrito, suspensión temporal v 
cese. 

Resolver conflictos de competenc_la cuand-o respe_cto 

a cierto asunto existe duda-- para determinar cuál es el 

órgano o funcionario es el legitimado para atenderlo v 
resolverlo, el superior jerárquico está - lnve-stldo de 

facultad o poder p_ara decidir a cual de ellos le 

corresponde ese caso concreto.#'" 

En nuestra opinión, la centralización administrativa 

es la forma de organización, en la cual las decisiones las 

toma directamente el titular del poder ejecutivo, a las 

cuales se tienen que someter sus Inferiores jerárquicos. 

La descentralización se presenta cuando los órganos 

centrales del Estado tienen el mínimo de poder 

indispensable para desarrollar sus actividades. 

Igualmente podemos entender a la descentralización 

como una forma de organización administrativa en la cual 

se observa la privación de facultades dellberativas a los 

órganos periféricos. 

Al lado de la centralización administrativa, sobrevive 

la deseen tra 11 za el ón; mediante normas legislativas v 
reglamentos se crean órganos administrativos a los que 

.. MARTINEZ MORALES. Ra.facl t. Op. Cit. Páas. 21 )' :?.:?.. 
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se les transfieren facultades de decisión y no .solamente 

de ejecución o preparatorias. 

Para Norberto Bobblo: 

"La descentralización Implica la existencia de una 

pluralidad de niveles de decisión ejerclbles 

autónomamente por cargos Independientes del centro. 

La descentralización tiene lugar cuando se confía la 

realización de algunas actividades administrativas a 

organismos desvinculados en mayor o menor grado de la 

admlnls\·raclón central." 45 

Ernesto Flores Zavala, en relación con este tema nos 

dice lo siguiente: 

"La descentralización corresponde a 

en la que se crean órganos separados del 

para que realicen determinadas funciones. 

una evolución, 

poder central 

El gobierno posee originalmente toda clase de 

facultades, pero poco a poco, en la medida en Que estas 

se multiplican, se atribuyen algunas a otros órganos. 

En principio, a ciertos órganos que forman parte de 

la organización central del Estado se le transfieren 

poderes de administración. A ésta actividad se le llama 

desconcentraclón . 

• , BOBBIO, Norberto. Op. Cit. Paii. 533. 
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Cuando la transferencia de poderes es más amplia, al 

grado de que se atribuyen al órgano en el que se delegan 

estas funciones personalidad jurídica y patrimonio propio, 

nos encontramos frente al fenómeno de la 

descentralización que puede. ser de tres clases, como lo 

sei'lala el Maestro Gablno Fraga: por reglón, por servicio o 

por colaboración. 

En el primer.· _caso, se atribuye al órgano una 

competencia territorial• para que ejerza dentro de ella las 

funciones que.-s<:i:· ¡~·>·.-·asignan. En el segundo caso, las 

atribuciones·· tleri'e,,.'.-·po~ objeto que ese órgano preste un 

servicio público concreto, bien sea en una pequei'la 

clrcunscrlp_clón territorial o en una grande; y por 

colaborad1ó'n existe cuando el órgano presta funciones de 

ayuda para la administración central, desconcentrada o 

descentra 11 zad a. 

La descentralización supone el otorgamiento de un 

gran número de facultades a un órgano al que además, se 

le dota de personalidad jurídica y patrimonio propio, sin 

que esto quiera decir una desvinculación total respecto de 

los organismos descentralizados. Se distingue de la 

desconcentraclón, que en ésta última sólo le confían 

poderes de decisión a agentes locales del poder central, 

sin que llegue a dárseles ni personalidad jurídica ni 

patrimonio propion. 46 

""FLORES ZAVALA. EmHto Rr.,,.¡u.a del Tribunal Fiscal dr la Erdenc:1ón. Me-.11:0. Otstnto Federal 1980. 
Pa¡is .• u y.a..&. 
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Consideramos estar en aptitud de explicar que la 

descentral izaclón administrativa consiste en confiar 

determinadas actividades a órganos dotados de cierta 

competencia, que respecto al poder central no guardan 

una relación de jerarquización, sino que solamente tie;,en 

facultades de vigilancia v de nombramiento. Dié:tías 

facultades sobre los órganos descentralizados por.''. el 

poder central, se 

unidad de dicho 

existiera vínculo, 

poder. 

reservan con el objeto de mantener.'. la 

poder, pues de lo contrario, si no 

dicho órgano se convertiría en otro 

Para Martinez Morales: 

"La descentralización administrativa está reservada 

en cuanto a su expresión, para significar a determinados 

organismos del poder ejecutivo, con el cual guardan una 

relación indirecta. 

La descentralización como forma de organización 

administrativa, surge de la necesidad de 

dinamismo a ciertas acciones gubernamentales 

el ahorro de los pasos que Implica el ejercicio 

jerárquico, propio de los entes centr"alizados. 

imprimirle 

mediante 

del poder 

En su sur"glmlento, Influyó la incur"slón del Estado 

dentr"o de actividades lndustr"lales, financieras V 
comer"clales, las cuales Implicaban conferirle un matiz de 

empresa privada a las or"ganizaclones encargaoas de esas 

tar"eas. 



"' 
En nuestro país, por Iniciativa de Lucas Alamán, s·e 

crea en 1830 el primer órgano descentralizado: el Banco 

de Avío. 

Sin embargo, es en el periodo de consolidación de la 

República Mexicana, en el cual los entes descentralizados 

prollferan, principalmente, dentro de los ramos de las 

finanzas, los energéticos y las comunicaciones. 

En la actualidad, la descentralización mexicana 

equivale a lo que la ley denomina administración pública 

paraestatal; ésta comi:rende organismos descentralizados 

en sentido estricto, empresas de participación estatal y 

fideicomisos públicos los cuales presentan una serle de 

variantes. 

La descentralización administrativa es una forma de 

organización de entes que pertenecen al poder ejecutivo, 

y los cuales están dotados de su propia personalidad 

jurídica y de autonomía jerárquica para efectuar tareas 

administrativas. 

En la creación de esos órganos, el Estado puede 

recurrir a las figuras de Derecho Público o de Derecho 

Privado. 

¡---1 'F:c~~- ·-_- - ---¡ 
. . ' 
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Según las leyes mexicanas, en el primer caso 

.estaremos frente a organismos descentralizados, y en el 

segundo, ante empresas de participación estatal y 

fideicomisos públlcos." 47 

Conforme al criterio dominante en materia 

administrativa, podemos señaiar las siguientes 

características de los órganos descentralizados: 

Son creados por Ley del Congreso o por Decreto del 

Presidente de la República. 

El orden Jurídico les reconoce una personalidad 

jurídica propia distinta de la del Estado. 

Dichos organismos cuentan con pa_trlmonlo propio. 

Tienen autonomía jerárquica con respecto al órgano 

central. 

Realizan una función administrativa, en virtud de que 

sus cometidos tienen esa característica. 

Existe un control o tutela por parte del Estado 

respecto a estos órganos. 

La desconcentraclón 

transferencia a un órgano 

administrativa 

Inferior o 

significa 

agente de 

la 

la 

administración central, de una competencia exclusiva, o 

un poder de trámite, de decisión, ejercido ~~'.: 1_9s; __ ór_gar:ios_ 
1!°" •: .- ...... ~ · 1 

•"cfr. MARTTNEZ MORALES, Rafael l. Op. Cit. Págs. 66 y 67. 
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superiores, disminuyendo relativamente, la relación de 

jerarquía Y. subo~dlnaclón;.· 

·Juan· Luis de la .valllna Velarde, en su ·estudio sobre 

'ª desconcentr'acrÓrí adminlst~~tlva; conslde~a 'que: 

"Podemos entender a esta forma de or;:ganizaclón 

administrativa, aquella en la cual se confiere c'orí::·C:a'~'ácter 
exclusivo una determinada competencia o urío'·''dEL .l_os 

órganos encuadrados dentro de la Jera:rquía 

administrativa, pero sin ocupar la cúspide de la misma."~ª 

Del anterior concepto, puede concluirse que para la 

existencia del principio de desconcentraclón dentro de la 

administración pública, será necesaria la concurrencia de 

los siguientes elementos: 

l.- La atribución de una competencia en forma 

exclusiva. 

2.- A un órgano que ocupe la cúspide de la jerarquía, 

pero que esté encuadrado dentro de la misma. 

3.- Un ámbito territorial dentro del cual el órgano 

ejerza la competencia que le es atribuida. 

Rafael l. Martínez Morales, establece que: 

TE~i8 r:nr\r 
FALLA D1 1 :. :: oi,'1\J '-'····--•.1.:J 

•• Au1or citado por SERRA ROJAS, Andrés. Op. Cit. P•g. S.a..&. 



... 
"La desconcentraclón es una de las formas de 

organlzaCión ádm.lnlstratlva; modo de ·e;;tructurar 'los 

entes públicos en: 'su•·cÍ·epenéle'ii'~1a>. ~~~·:;:.!!1•::Jefe del 

ejecutivo. Implica· una· m·anei-á·:ci·e :. diluir. el:''.poder Y. la 

competencia en los sub.:;rdfn~·~~?~~}~~r,a~E;;·~~·~~:e:E~~;~s.un.tos. 
-.-:·: .,_;·,,~;~·. r·-~ ;<\.;;~·}·;·" ,,~-:;.·~,;·~· - ,.~";-

LOS entes .descopc~·~~~~t¿;~,~~kfilt~~,6~:~·~f:~'~~:k~i/''de los 
órganos cen tr-a !Izados, .... por:,' •. ';J'loit;'ta·nto;.,.í'n o¿•; llegan ~;.a· ·tener 

P e r so n a 1 1 d a d j u ,. r d 1 e a··_:,· ~f~~<~ t~~~.~~~~:\~f~N;~~·i:.~~~~~~\;~w1~~~~~~¡;~ ~:-~~~-~~~~-,~Y~~:~-}~-- ' 
.¡:-... 

',""_e' 

La desconcentraclón admlnlstf~t:l~a;·C:onslste en 

una forma de organización en la que· fos entes 

públicos, aún cuando dependen jerárquÍca.merite de un 

órgano centralizado, gozan de cierta autonomía técnica y 

funcional. .. 49 

Ejemplos de 

Instituto Nacional 

órganos desconcentrados, son 

de Bellas Artes y Literatura, 

Instituto Politécnico Nacional entre otros. 

el 

el 

La distinción entre descentralización y 

desconcentraclón, la podemos observar entre otros 

aspectos, que el órgano descentralizado goza de 

autonomía orgánica y patrimonio propio, NO DEPENDE DE 

NINIGÚN ORGANISMO CENTRALIZADO, en tanto el órgano 

desconcentrado, GENERALMENTE DEPENDE DE UN ENTE 

CENTRALIZADO O DESCENTRALIZADO, careciendo el 

desconcentrado de patrimonio propio. 

H MARTINEZ MORALES. Rafael l. Op. Cit. -P-•gs_._7_0_y_-_ .. _·---~~ ~~---~:::~~~.J 
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Las características de los órganos desconcentrados 

son: 

1.-Forman parte de la centralización administrativa. 

2.- Mantienen liga jerárquica con 

centralizado. 

3.- Poseen cierta libertad en su actuación técnica. 

4.- Debe ser un Instrumento de Derecho Público el 

que los cree, modifique o extinga. 

s.- Cuenta con competencia !Imitada a cierta materia 

o territorio. 

6.- No tienen personalidad jurídica propia. 

La empresa de participación estatal mayoritaria, es 

la empresa del Estado cuyo objeto es la producción 

económica de bienes y servicios. En otras palabras, lo 

dijimos antes, empresa 

económico coordinador de 

pública 

diversos 

"es un 
elementos 

organismo 

y bienes 

del Estado, para producir bienes y servicios". Comprende 

la actividad industrial v comercial del Estado. 

Sostienen la doctrina y la legislación que empresa 

pública, ante todo, es una empresa económica del Estado, 

~~; .--.-~:~:·~-,-~~-! 
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es decir, una actividad productora económica de bienes o 

de servicios. 

Con frecuencia el Estado destina Importantes 

recursos económicos para promover, patrocinar o realizar. 

determinados fines o propósitos en diversos terreno·s de 

la cultura, la educación pública o la salud pú.bllca· y 

entonces estaremos en presencia de empresas esta-taies, 

pero no de empresas públicas. El objeto de esas empre;¡as 

no es la producción económica, aunque manejen o 

administren recursos económicos regulares o cuantiosos. 

Aportar bienes y servicios públicos para una tarea 

que realiza el Estado, no Implicará lneluctablemente el 

fenómeno económico de la empresa pública. 

En pleno Intervencionismo económico del Estado, 

apoyado por la Constitución y fomentado al extremo por 

las reformas a esta que otorgan al poder público la 

rectoría de la economía nacional, la empresa pública se 

planta en cualquier parte de esta última. 

No tiene reservadas determinadas áreas de la 

economía productiva de bienes y servidos. Surge sin que 

previamente exista una polltlca de preferencia o 

prioridades económicas. 

En cualquier. terreno de la economía nacional se 

siembran o pueden sembrarse S-eJ%4).r.esas .p~bllcaf. No 
'"f.7. 
: -'. ~ 
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existe ley que les pr-oniba el paso o que dellmlte su 

acción. Puede aflr-marse que repetidamente nacen por

verdader-a fuerza sllvestr-e y se desarrollan en la misma 

forma. El ter-r-eno político es fecundo en empr-esas 

públlcas sllvestr-es. 

No tiene car-ta de natur-allzaclón en la ley mexicana, 

la empr-esa públlca; es decir-, la empr-esa públlca no es un 

ente jur-ídico r-econocido como tal. Hay necesidad de 

locallzar-la bajo vestimentas jurídicas diversas. 

En la legislación vigente adoptan la estructur-a 

jurídica de or-ganismos descentralizados, empresas de 

participación estatal, fideicomisos públlcos y socle.jades 

nacionales de cr-édlto. Por- ver-dader-a ficción legal 

utlllzada por- la Ley Orgánica de la Admlnlstr-aclón Pública 

Federal, lo son también sociedades civiles y asociaciones 

clvlles, asimlladas a empr-esas de participación estatal 

mayoritaria 

El or-ganismo descentr-allzado tiene personalidad 

jurídica pr-opia, es un sujeto de derecno público. En 

cambio la empr-esa de par-tlcipación estatal mayoritaria, a 

pesar de estar- r-econoclda en la ley con esa denominación 

se estr-uctur-a jurídicamente como sociedad mer-cantll, 

pr-lnclpalmente como sociedad anónima. 

Así sucede con el fideicomiso público su condición 

adquir-lda en la Ley Orgánica de la Administración Públlca 

11 p ~-\--,:-·- ,· :.::--~,_ :;\.': ·;:~~;l·\ 
~¡-\•.:. . .u;. .J:._. ~--~-
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Federal citada, de entes paraestatales no ha sustituido su 

naturaleza tradicional de contrato mercantil. 

A veces el legislador federal crea el fideicomiso o el 

ejecutivo federal o bien, este últlmo autoriza su creación, 

pero en todo caso se documenta o se hace constar en un 

contrato de esa especie. 

Por su distinta estructura jurídica y por su objeto 

económico diversificado, la empresa pública tiene un 

régimen legal heterogéneo. Esta so·metida a normas 

jurídicas de toda naturaleza, de derecho público y de 

derecho privado. Predom.lna el derecho público si se trata 

de organismos descentralizados o el derecho privado si se 

refiere a empresas de participación estatal o a 

fideicomisos públicos. 

Es ordinaria a la vida de todas las empresas públicas 

la aplicación o uso del Código Clvll para el Distrito 

Federal y del Código de Comercio y otras leyes 

mercantiles. 

Autónomas por su estructura jurídica y por su misma 

actividad, sin embargo, su acción siempre ha estado 

sujeta a control por la administración central. 

Desde 

Inversiones 

1947 

como 

se creó 

órgano 

la Comisión 

intersecreta ria 1 

Nacional 

ejecutor 

de 

c:iue 

dlsei'ló el control administrativo que la doctrina francesa 

denomina tutela administrativa, para ejercerse sobre la 

! )i 

i Ft\ í.T,1\ 



vida v comportamiento casi 

organismos lntegr"antes del 

par"aestatal en la que están 

públicas, empero su objetivo 

r"esultados quer"ldos. 

totales 

sector" o 

Incluidas 

de control 

89 

de todos los 

admlnlstr"aclón 

las empresas 

no logró los 

Mucho preocupó al legislador federal que los recursos 

públicos que se manejar"an por" las emp,.esas no se 

dlstr"ajeran a fines diversos de los pr"oplos de las mismas 

y que sus acciones tuviesen el éxito empr"esarial y de 

servicio planeado al se,. Instituidas. varios ordenamientos 

federales expedidos han tratado de coadyuvar a tales 

propósitos, per"o sin que se pueda constar y· asegurar que 

han cumplido con su papel exitosamente. 

Por otr"a parte, el control legislativo de las empresas 

públicas no ha r"esultado todo lo eficaz que se ha querido 

plasmar en las var"las r"efor"mas hechas al texto del 

artículo 93 de la Constitución, r"elatlvo a la comparecencia 

ante el Congreso de los titulares v directivos de la 

admlnlstr"aclón pública centralizada y pa,.aestatal. 

Finalmente, el cont,.ol jur"lsdlcclonal de las empr"esas 

públicas Que se r"ealiza a través del juicio de amparo por" 

los tr"lbunales del poder judicial ha sido insuficiente. Hace 

falta una ley que regule el contr"ol jurisdiccional de las 

empresas públicas. 

l 'T'-¡.'(~·1-:i r"1Y~---·-1 
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Renace con la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales publicada el 14 de mayo de 1986, e( Ideal 

político de un control cierto y eficaz sobre las empresas 

públicas. 

Su sistema normativo -que excluye de su acció·, a la 

banca nacional, a las Instituciones nacionales de seguros 

y. fianzas, a las entidades paraestatales que forman parte 

del sistema financiero- Innovador en cuanto al desarrollo 

y operación de las entidades, y el relativo al control y 

evaluación de las mismas, construye un nuevo control y 

más severo, que el previsto en las tres leyes anteriores·, 

que tal vez logre su_Perar todos los Inconvenientes 

técnicos y políticos que han Impedido el control de las 

empresas públicas. 

En el fondo, el sistema legal vigente sobre las 

empresas públicas se dispersa en varios ordenamientos 

legales, que llegan a justificarse en razón de la 

complejidad misma de la actividad empresarial del 

Estado. Sin embargo, la expedición de un estatuto 

orgánico de la empresa pública en México, encontraría 

mucho materl~I común a dichas empresas. 

B. PUNDAMENTO LEGAL. 

El artículo 90 de la Constitución, est:ablece que: 

"La administración pública federal será centralizada 

o paraestatal confo,.me a la ley o,.gánica que expida el 

1 FAL~Á-.0~ ... ~¡~~~EN 



Congr.eso que distribuirá los negocios, del orden 

admlnistra.tl.vo·de ·la federación que estarán a cargo de las 

Secretarías de Es.ta do y Departamentos 

Ad mlnlstratlvos ..• " 

Asimismo, la propia disposición constitucional precisa 

que las leyes determinarán 

entidades paraestata!es y el 

éstas y las Secretarías de 

Admln lstratlvos. 

las relaciones entre las 

Ejecutivo Federal, o entre 

Estado o Departamentos 

Por su parte, el artículo 80 de la propia Constitución 

sei'lala que: 

"El ejercicio del Supremo Poder EJecutlvo de la Unión 

se deposita en un solo Individuo que se denominará 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos." 

Esta disposición 

pública federal está 

República, quien es 

significa que la administración 

subordinada al presidente de la 

la única autoridad facultada para 

ejercer el poder ejecutivo. 

Cabe sei'lalar que el presidente de la República es al 

mismo tiempo jefe de gobierno, jefe de Estado y jefe de 

la administración pública. 

dependencias y entidades de 

federal son colaboradores del 

De esta manera, las 

la administración pública 

presidente de la República 

r·--·-=:. 
/ F/u."·· 

-·---·---; 
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y ejercen a su nombre las funciones administrativas que 

les encomienda la ley. 

Así pues, el presidente de la República está facultado 

para, nombrar y remover libremente a los secretarlos del 

despacho, al Procurador General ele la República. 

De conformidad con las disposiciones 

constitucionales antes citadas, la Ley· Orgánica de la 

Administración Pública Federal, reglamenta la estructura 

y funcionamiento de la administración pública federal, 

precisando que ésta se Integra por dos grandes ramas: la 

centralizada y la paraestatal. En la primera categoría se 

encuentran la presidencia de la República, las secretarías 

de Estado, los departamentos administrativos y la 

Procuraduría General de la República. 

Esto significa que dentro de la administración pública 

federal, existe también un régimen descentralizado, 

Integrado por entidades que guardan con el presidente de 

la República, una relación distinta a la jerárquica, 

gozando de personalidad jurídica y patrimonio propios. 

En consecuencia, en México coexiste un principio de 

descentralización derivado del régimen federal (aspecto 

político), con un sistema administrativo centralizado en el 

que el presidente de la República concentra en su entorno 

un gran número de facultades y poderes. r--------------
1 r¡•;;': ~('. l';f'.';T ----,11 
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En este sistema las secretarías de despacho y jefes 

de departamentos administrativos dependen 

jerárquicamente del titular del Poder Ejecutivo Federal, 

sin gozar de poderes o responsabilidades propias. 

En otros paises podemos encontrar sistemas políticos 

centralizados con sistemas administrativos que gozan de 

una mayor autonomía y responsabilidad que en el caso de 

México, tal es el caso de Francia. 

La Constitución es el Instrumento· jurídico mediante 

el cual se precisa la actividad del Estado v se organizan 

los cuadros generales, políticos v administrativos, con 

ellos se cumplen los fines públicos. 

El Derecho regula, en forma pormenorizada, la 

organización y actividad de los entes que forman la 

administración pública. 

La tarea de esos órdenes es crear órganos, dotarlos 

de facultades, relacionarlos entre sí en estrecha 

vinculación v otorgarle la personalidad jurídica al Estado, 

que a su vez es creador de otras personalidades públicas 

menores, como medio de llevar a cabo la competencia que 

les ha sido asignada. 

c. LA •scall:TARIA Dll: oo•E•lfACIOlf. 

Respecto a esta Secretaría, nos explica el Doctor 

Miguel Acosta Romero lo siguiente: 



"Figura por primera vez 

Constitucionales de 1936, bajo el 

del Interior. Más tarde, en 

Centralista de 1843 se le da 

en las 

nombre 

94 

Siete Leyes 

del Ministerio 

las Bases Orgánicas 

la denominación de 

Secretaría de Gobernación y Policía; el 1 ·• de mayo de 

1853, cambió su nombre por Secretaria de Estado y 

Gobernación; por decreto de 23 de febrero de 1861, tuvo 

el nombre de Secretaría de Estado y de Despacho de 

Gobernación; en abril de 1861, se fusionó con la 

Secretada de Relaciones Exteriores, Quedando así hasta 

el ai'lo de 1867 en Que recobró su denominación de 

Secretaría de Estado y Despacho de Gobernación; por 

decreto de 13 de marzo de 1891, se llamó Secretaría de 

Gobernación. Nuevamente cambió el nombre durante el 

régimen del Presidente Venustlano Carranza, por el de 

Secretaría de Estado y, a partir de 1917, lleva el nombre 

de Secretaría de Gobernación, Que conserva hasta la 

fecha." 5º 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

dispone lo siguiente en su Articulo 27: 

A la Secretaría de Gobernación corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Presentar ante el Congreso de la Unión las 

Iniciativas de ley del Ejecutivo; 

¡------,,.,r··· 
1 - . :·, 
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II.- Publicar las leyes y 

Congreso de la Unión, alguna 

Presidente de la República; 

decretos que expidan el 

de las dos Cámaras o el 

III.- Publicar en el Diario Oficial de la Federación ; 

IV.- Vigilar el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales por parte de las autoridades del país, 

especialmente en lo que se refiere a las garantías 

Individuales, y dictar las medidas administrativas que 

requiera ese cumplimiento; 

V.- Cuidar el cumplimiento de las disposiciones 

legales sobre culto religioso y dlsclplina externa, dictando 

las medidas que procedan;H 

VI.- Aplicar el art_ículo 33 de la Constitución ; 

VII.- Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con 

los otros Poderes de la Unión, con los Gobiernos de los 

Estados y con las autoridades municipales; ante estos dos 

últimos. Impulsar y orientar la creación y el 

funcionamiento de las Juntas de Mejoramiento Moral, 

Cívico y Material; 

VllI.- Otorgar al Poder Judicial Federal el auxilio que 

requiera para el debido ejercicio de sus funciones; ,--- -·::-·--
¡ 
L ri-:.. ·-"-'"" J,·.'--= 
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I_X.- Tramitar 10·-.relatlvo al ejercicio 'de las facultades 

que otorgan al Ejecutl~o ios:ar'ticulos __ 96,:::9e, 99 y ioo de 

la Constitución, sobre y 

licencias de los Minlstrc;;'s de.1a\s,;ir:>~'~má/C::orte·ci_é.::í'ust1c1á; 
y el artículo 73, trac:~1~'r, VI,' sobre'nombramiento.s: de los 

Mag 1 strados del Tri bÜ nal. 'su p ~río;: ü~::,j'~~'f¡.;'ª :,,;.;¡ j Oist·rito 

Federal; ':/:::· '"•-;_c .. :,_ .. _; 

X.- Recopilar y .mantener al co'r~1;r.1:'e·1~:1n'i~'rmaclón 
sobre los atrib_utos personales, acadé;:..,lcos;y t'écn,Ícos de 

los funcionarios judiciales a que se refiere "ta- t.:acclÓn 

anterior; 

XI.- Tramitar lo relacionado con tos nombramientos, 

remociones, renuncias y licencias de tos Secretarlos y 

Jefes de Departamento del Ejecutivo Federal, y de los 

Procuradores de Justicia de la República y del Distrito 

Federal ; 

XII.- Intervenir en los nombramientos, destituciones, 

renuncias y jubilaciones de funcionarios que no se 

atribuyan expresamente por la ley a otras dependencias 

del Ejecutivo; 

XIII.- Llevar el 

funcionarios federales 

reg 1 stro 

y de los 

de autógrafos 

Gobernadores 

Estados, y legalizar las firmas de los mismos; 

de 

de 

los 

los 



XIV.- Conducir las relaciones del Gobierno Federal 

con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado; 

.xv.- Administrar las Islas de ambos mares de 

jurisdicción federe:!. En las Islas a que se refiere el 

párrafo anterior, regirán las leyes civiles, penales y 

administrativas, aplicables en materia federal y tendrán 

jurisdicción los tribunales federales con mayor cercanía 

geográfica. 

XVI.- Fomentar el desarrollo político e Intervenir en 

las funciones electorales, conforme a las leyes; 

XVII.- Manejar el servicio nacional de Identificación 

personal; 

XVIII.- Manejar el Archivo General de la Nación; 

XIX.- Ejercitar el derecho de expropiación por causa 

de utllldad pública en aquellos casos no encomendados a 

otra dependencia; 

XX.- Promover la . producción cinematográfica de 

radio y televisión y la Industria editorial; vigilar que las 

put:illcaclones impresas y las transmisiones de radio y 

televisión, así como las películas cinematográficas, se 

mantengan dentro de los límites del respeto a la vida 

privada, a la paz y moral públicas ya la dignidad 

TF.SJS C:'JI\T 
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personal, y no ataquen los derechos de terceros ni 

provoquen la comisión de algún delito·· o pei-t~rben el 

orden público; y dirigir y coordinar la admlnlstraé::lón de 

las estaciones radlodlfusoras, .Y televisaras 

pertenecientes al Ejecutivo Federal, con. exclusión de las 

que dependan de otras Secretarías de· Estado y 

Departamentos Administrativos; 

XXI.- Reglamentar, autorizar y vigilar el juego, las 

apuestas, las loterlas y rifas, en los términos de las leyes 

relativas; 

XXII. -Compilar y ordenar las normas que impongan 

modalidades a la propiedad privada, dictadas por el 

Interés público; 

XXIII.- Reivindicar la propiedad de la nación, por 

conducto del Procurador General de la República; 

XXIV.- Reglamentar y autorizar la portaclón de armas 

por empleados federales. 

XXV.- Formular y conducir la política de población, 

salvo lo r-elatlvo a colonización, asentamientos humanos y 

turismo; 

XXVI.- Organizar la Defensa y Previsión Social contra 

la delincuencia, estableciendo en el Distrito Feder-al un 

Consejo Tutelar para menor-es lnfr.!_~.-~~~:-f.~; :~.~1Tde seis 
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ai'los e Instituciones auxiliares; ·creando colonias penales, 

cárceles y establecimientos penitenciarios en el Distrito 

Federal y en los Estados de la Federación, mediante 

acuerdo con sus Gobiernos, ejecutando. y reduciendo· r.as 

penas y aplicando la retención por delitos del orden 

federal o común en el Distrito Federal; así como 

participar conforme a los tratados relativos, en el 

traslado de los reos a que se refiere el quinto párrafo del 

Articulo 18 Constitucional. 

XXVII.- Conducir y poner en ejecución, en 

coordinación con las autoridades de los Gobiernos de los 

Estados, con los gobiernos munlclpales y con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, las políticas y programas de protección civil del 

Ejecutivo para la prevención, auxilio, recuperación y 

apoyo a la población en situaciones de desastre y 

concertar con instituciones y organismos de los sectores 

privado y social, las acciones conducentes al mismo 

objetivo; 

XXVIII.- Conducir y poner en ejecución las políticas y 

programas del Gobierno Federal en materia de protección 

ciudadana y coordinar, en términos de la ley respectiva, 

el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal que 

corresponden en esta materia, en relación 

estados, el Distrito Federal y los municipios; 

con los 

-··---------------. 
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. XXVIII Bis.- Formular, normar, coo.rd.lnar y vigilar 

políticas de apoyo a la participación :de<·. la ... mujer en 
,: . ~- ''· ... . 

diversos ámbitos del desarrollo, así-· como propiciar 

coordinación interlnstltuclonal para'. la realización 

programas específicos; 

XXIX.- Fijar el Calendario Oficial; 

100 

las. 

los 

la 

de 

XXX.- Rendir las Informaciones oficiales del Ejecutivo 

de la Unión. 

XXXI.- Conducir la 

Ejecutivo y no se 

dependencia; 

política 

'!ttrlbuya 

Interior que competa al 

expresamente a otra 

XXXII.- Formular, regular y conducir la política de 

comunicación social del Gobierno Federal, y las relaciones 

con los medios masivos de Información; 

XXXIII.- Orientar, autorizar, coordinar, supervisar y 

evaluar los programas de comunicación social de las 

dependencias del Sector Público Federal; 

XXXIV.

Preventiva, y 

Organizar y dirigir la Policía Federal 

XXXV.- Las demás que le atribuyan expresamente las 

leyes y reglamentos. r--· -. - .. ·' :_; --:-:~~ ~-;:---¡ 
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Realizando una breve lectura del numeral .. anterior, 

nos podemos dar cuenta perfectamente de·. la·· Importante 

función que desempei'la esta Depende_nc·1a·~ del Ejecutivo 

Federal, principalmente en materia penitenciaria • 

...----------· 
'Tf:~ ~·.:; :~ :·-· .... ) 7,: 
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CAPÍTULO Tl!ltCl!RO. LOS ltll!CLUSORIOS l!N l!L 

l!S"!ADO Dll! México. 

A. l!VOLUCIÓN HISTÓRICA. 

a. S:ITUACIÓN ACTUAL. 

C. PROYECTO DI! SU PRIVAT:IZACIÓN. 

JO:? 
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A. l!VOLUCIÓN HISTÓRICA. 

Después de 1869, el Estado de Mé><lco quedó con el 

territorio y la capital que actualmente tiene. Antes lo 

rueron Tewcoco, San Agustín de las Cuevas y la propia 

capital del país; a partir de 1830, Toluca, la más elevada 

de las capitales de la Federación, ha· sido la 

los poderes del Estado. Guerrero, Hidalgo, 

ampliación del Distrito Federal surgieron 

contradictorio Estado de Méwlco. 

residencia de 

Morelos y la 

del vasto y 

Su ewtenslón es de 21 414 Km., con cerca de 2 500 

000 de habitantes. Dispersión Increíble de 2 817 

localidades, d.'! las cuales apenas 2S son centros urbanos. 

En los últimos 2S ai\os algunas de estas poblaciones 

han Incrementado su Importancia mediante la creciente 

'Instalación de múltiples Industrias. 

Por su estratégica situación geográfica, el Estado 

cuenta con óptimas comunicaciones. Sus amplios recursos 

naturales y la diversidad de Industrias supondría un 

envidiable clima para las relaciones humanas, o sea para 

la convivencia pacifica, armoniosa y feliz. 

Pero esto, por desgracia no es así, la delincuencia en 

el Estado de Méwico es de características pavorosas. 

Ocupa en el mapa de la criminalidad de la República el 

cuarto lugar después de Veracruz, Mlchoacán y el Distrito 
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Federal. El centro penitenciario del Estado de México, que 

nos sirve de antecedente es el de Almoloya de Juárez, 

denominado actualmente "Almoloylta" o de "Santlagulto". 

Los progresos carcelarios que se han obtenido en 

México desde el 6 de novlemb;-e de 1952, fecha de 

realización del Congreso Nacional Penitenciario 

1. En 1953, gracias a las gestiones de don José 

Ángel Ceniceros y de la Academia Mexicana de Ciencias 

Penales, se abolió el grillete psicológico significado por el 

discriminatorio unlform'3 a. rayas. 

2. En 1954 se Inauguró felizmente la Cárcel de 

Mujeres del Distrito Federal, que desde entonces quedó 

bajo la dirección de doi'la Maria de Lourdes Rlcaud, 

universitaria egresada de la Escuela de Trabajo Social. 

3. En octubre de 1957, se Inauguró la Cárcel de Villa 

·obregón, D. F con 39 celdas para alojar a 104 hombres 

ya 52 mujeres. 

4. El 2 de marzo de 1958 se puso en marcha la 

Penitenciaria del Distrito Federal, pero en esta entidad la 

Ley de Ejecución de Sanciones continúa sienao una ilusión 

acariciada por los penalistas. 
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s. El lS de junio de 1967,. tras cuidadosa y madura. 

programación, entró en funciones el Centro Penitenciario 

del Estado de México: 

aJ El personal directivo y técnico es universitario, 

Incluyendo al Administrador, licenciado en admlnlstrac}ón 

de empresas. 

b) Se hace rigurosa selección técnica del personal. 

cJ Se Imparten cursos previos de adiestramiento al 

personal. 

d) Tiene voz dominante en el tratamiento 

penitenciario el estudio de la personalidad de 

Internos: 

laboral. 

médico, psicológico, social, pedagógico 

los 

y 

En julio de-1968, el Lic. 

Gobernador Constitucional del 

que en una superficie de lS 

Juan Fernández Albarrán, 

Estado de México, dispone 

000 m.2 a 10 Km. de la 

ciudad de Toluca, se funde la primera Institución penal 

abierta del país, que es complemento indispensable para 

el Centro Penitenciario del Estado. Razonemos esta 

afirmación. 

En el Segundo Congreso de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del Delito y Tratamiento de los 

Delincuentes (Londres, 8 a 19 de agosto de 1960). en que 
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tuvo destacado papel el Lic. Luis Echeverl'fa, actualmente 

Secretarlo de Gobernación, quien pronunció el discurso de 

clausura de esta Importante reunión Internacional, se 

resolvió en lo relativo al tratamiento anterior a la 

liberación y a la asistencia postl nstituclonal: debe 

prestarse atención a los problemas concretos que crea la 

transición de la vida en reclusión a la vida en libertad. 

Dicho tratamiento debe Incluir: 

Znform•cl6n y orlent•clones especl•les y 
dlscusl6n con el Interno, sobre sus problem•S' 
person•les y pr6ctlc•• de I• vid• en llbert•d· 

Método• colectivos. 

Concesl6n 
est•bleclmlento. 

de m•yor llb•rt•d dentro 

Tr••l•do • un est•bleclmlento •blerto. 

Permisos de ••lid• de dlvers• dur•cl6n, y 

Permisos P•r• tr•b•j•r fuer• 

del 

del 
est•bleclmlento, viviendo en ••t•bleclmlento 
•blerto, sin cont•cto con I• pobl•cl6n penltencl•rl• 
del est•bleclmlento cerr•do. 

La conclusión octava establece la obligac;ón que 

tiene el Estado de organizar y asegurar estos procesos y 
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servicios de 
.("'lLi.=..:1. .. ~--------- --~.::~ 

readaptaclon y de asistencia 

postlnstltuclona 1, buscando la colaboraclón estrecha de 

los organismos oficiales y de las entidades privadas. 

La conclusión décima dice: "El proceso de 

readaptación sólo puede tener 

se consigue la cooperación del 

resultados satisfactorios si 

público. 

Para esto, hay que Inculcar en la opinión pública la 

necesidad de esa cooperación, recurriendo a todos los 

medios de Información y de difusión apropiados, y ha_y 

que procurar que toda la comunidad coopere en el 

proceso de readaptación de los reclusos, especialmente el 

Gobierno y las organizaciones obreras v patronales. 

También sería conveniente que la prensa se 

abstuviera de concentrar su atención en los ex reclusos". 

En reciente trabajo de Thorsten Sellln, Ph. D., 

profesor emérito de sociología de la Universidad de 

Pennsylvania, denominado Una mirada a la historia de las 

prisiones, bien traducido por el Lic. Antonio Sánchez 

Gallndo, Subdirector del Centro Penitenciario, se recuerda 

cómo Platón decía que- toda labor manual debería ser 

re~llzada por esclavos, y como Aristóteles consideró que 

la esclavitud era una Institución de derecho natural v 
sostuvo que no sólo era 

quienes se encontraban 

Radbruch, que en toda 

justa sino además agradable para 

sujetos a ella, Interpretando, con 

sociedad donde existen esclavos 
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los castigos que a éstos se aplican también se adoptan, 

tarde o temprano, para los hombres libres. 

De aquí surgiría la explicación profunda de la actitud 

de quienes se alarman ante las prisiones abiertas, 

deseando que los presos modernos sean esclavos o 

galeotes a quienes explotar. Las épocas de la 

Independencia y de la revolución armada quedaron atrás, 

ya son historia, como han quedado atrás las Ideas de 

supervivencia de la prisión cloaca, lugar de corrupción 

total. 

Hay gustos para todo, hasta para sentir nostalgia por 

el lodo, como la siente el mismo delincuente en el 

ambiente corrompido de las cárceles habituales que para 

aquél constituyen un paraíso, y significa un Infierno, en 

cambio, para las personas normales y sensibles 

precipitadas al delito por una ocasión Infortunada. 

Nuestras cárceles habituales están pobladas por esa 

densa masa amorfa que realiza el Ideal de la 

muchedumbre delincuente, variada y múltiple en sus 

especialidades, y cuyos individuos se Instruyen en el 

Intercambio de experiencia. 

Con muy justa razón afirmaba don Mariano R.ulz 

Funes: "Hay hombres que nunca debieran pisar una 

prisión y otros que jamás debieran salir de ella." A estos 

fines de la justicia sirven las disciplinas penitenciarias, 

no la cólera sádica de la venganza. 
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La administración de un establecimiento penal ofrece 

.múltiples v característicos problemas, que la hacen, en 

gran medida, diversa de la administración en otro género 

de Instituciones. 

Sin desconocer cuestiones complejas e lmi:ortantes, 

tales como el suministro de artículos varios ciue sin cesar 

reclama la vida de la Institución, el control de 

existencias, el mantenimiento del penal cuyos habitantes 

no se distinguen, precisamente, por su excesivo cuidado 

en la conservación del eciulpo v las Instalaciones) v otras 

más que sería prolijo enumerar, cabe destacar, como el 

problema de primer orden ciue afronta la a-dmlnlstraclón 

v. más aún, como el principal de los problemas que debe 

tener en cuenta el sistema penitenciario en su conjunto, 

el relativo al trabajo de los internos. 

Para los penltenciarlstas, y aun para Quienes no 

poseen conocimientos especializados en las disciplinas 

ciue abarca la penologia, es un hecho bien conocido la 

evolución ciue se ha presentado en el trabajo carcelario, 

desde la época del ocio v la promiscuidad absolutas hasta 

la era presente, en que el trabajo de los penados, 

debidamente encauzados, se sitúa en el primer plano del 

tratamiento Institucional. 

Sabido es a este respecto, el lema del régimen 

penitenciario sueco, que Involucra una sacia ensei'lanza: 

"crear primero una industria y anexar, despues, el 
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Industria". 
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en aquella 

En el Centro Penitenciario del Estado de México se ha 

procurado y logrado seguir las más recientes y 

progresistas ensei'lanzas en materia de trabajo pen.ali 

considerando en éste los múltlples aspectos que 

presenta: legal, terapéutico, económico, de mercados, 

etc. . . 

En primer término, es pertinente Indicar qu~- -~n· el 

reclusorio que nos ocupa, el trabajo reviste carácter 

obllgatorlo para los sentenciados, no asl, en cambio, para 

los procesados, a quienes, sin embargo, se estlmula a 

trabajar y de hecho se encuentran entregados, en 

aprecia ble proporción, a actividades útlles y 

remuneradoras. 

Esta solución contemplada desde el ángulo legal, se 

fundamenta en el articulo so. de la Constitución Federal, 

que alude a la obllgatorledad del trabajo Impuesto por la 

autoridad judicial, en relación con el artículo 18 del 

mismo ordenamiento, que precisa Ja organización del 

sistema penal federal y estatal sobre Ja base del trabajo 

como medio de rehabilltaclón social. 

Establecido el deber que tiene el penado de laborar, 

restaba definir la orientación de su trabajo, Que no podía 

ser otra que aquella que le Imprimiera el sistema 

penitenciario en su conjunto, tomando en cuenta los fines 
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de la pena. Si el objetivo de ésta no fuese otro que el 

sufrimiento, el trabajo - útil o inútil, desde el punto de 

vista de la producción económica habría de ser, 

igualmente, ocasión de sufrimiento o a lo sumo, modo de 

resarcir a la administración pública de los fuertes gastos 

que ésta resiente E•n el sostenimiento de las instituciones 

penales. 

Pero hoy dia, la pena, entendida como medio de 

rehabilitación independientemente de su sentido 

retributivo desde un punto de vista jurídico estricto, 

convierte el trabajo en instrumento para la terapia del 

recluso, en forma tal que se permita a éste cumplir 

diversas obligaciones a su cargo durante el período de 

ejecución de la pena y reacomodarse provechosamente en 

la sociedad al tiempo de ser liberado. 

Las ideas precedentes inspiraron el régimen de 

trabajo dentro del Centro Penitenciario del .Estado de 

México. La encuesta de la población penal de Toluca, 

realizada previamente al traslado de los reclusos al 

centro, permitió conocer en términos aproximados la 

aptitud ]aboral de los Internos, así como sus necesid<1des 

en función de los dependientes económicos con que 

contaban. 

Por otra parte, se estudió el mercado de l¡s 

producción penitenci<1ria, <I fin de que los productos de 

ésta tuviesen fácil salida, bien en el consumo interno, 
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bien en el gubernamental en ª":"Piio sentido, bien en el 

sector privado, en último término. 

Este doble orden de consideraciones hizo posible 

planear v llevar a cabo la instalación .de unidades de 

trabajo dentro del Centro Penitenciario, clasificables en 

diversos tipos: actividades industriales, labores agrícolas, 

labores pecuarias, artesanías, servicios y comisiones de 

diverso carácter. 

Consideramos de importancia referirnos a algunos 

datos que las autoridades del Centro también hubieron de 

tomar en 

trabajo. 

cuenta para la programación general del 

La población del Centro Penitenciario está constituida 

por un elevado número de personas de procedencia rural, 

habituadas al trabajo agrícola, especialmente al cultivo 

del maíz. 

Sin embargo, también se cuenta con un buen número 

de reclusos de extracción urbana o semiurbana, 

procedente de zonas del Estado de México fuertemente 

industrializadas tales como Tlalnepantla y Toluca. 

Al respecto, recuérdese que en el primer grupo piloto 

de· tratamiento constituido en el Centro Penitenciario -por 

citar un ejemplo Ilustrativo-, 14 reclusos eran campesinos 

v nueve desempeñaban trabajos diversos en el medio 

urbano. Al margen de este hecho, debe también estimarse 

que en el Estado de México, como en la República misma 
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-y aun cabria decir que en el mundo entero-, se está 

presentando una Ininterrumpida migración del campo a la 

ciudad, particularmente espectacular en aquellas zonas 

que, como nuestro Estado, se industrializan en forma muy 

acelerada. De ahí, entonces, que el campesino de ayer 

fácilmente se convierta, hoy o mai'lana, en obrero 

Industrial o, at menos, en artesano. 

Por esto resultaba Indispensable aumentar la 

capacidad laboral del antiguo agricultor, dotándolo de un 

oficio que, sin perfulclo de sus conoclm.lentos y aptitudes 

como campesino, aumentara sus posibilidades de trabajo 

en libertad. 

Otro hecho digno de ser tomado en cuenta es el 

atinente a la ensei'lanza de nuevos oficios en los casos en 

que los reclusos no podían ser empleados en las tareas 

conocidas por ellos, porque es obvio que no seria posible 

establecer tantas unidades de trabajo como fueron las 

actividades laborales de los lnte.rnos en libertad. 

Este fenómeno encuadra, por otra parte, con la 

enseñanza laboral de los reclusos -capitulo muy 

Importante de la educación global de éstos- y con ta 

capacitación para el trabajo a que alude el citado articulo 

18 constitucional. 

Conviene mencionar, asimismo, el problema relativo 

al mercado de la producción penitenciaria, cuestión 
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fundamental para la continuidad y fluidez de las labores 

dentro del penal, hasta tal punto Que, de no solucionarse, 

se paralizaría en mayor o menor medida el trabajo 

penitenciario, con los resultantes Inconvenientes, no sólo 

económicos, sino también de terapia (laboroterapla) de 

los reclusos. 

El primer mercado de consumo es la penitenciaría 

misma, Que puede y debe absorber gran parte de la 

producción agropecuaria y de la derivada de los servicios, 

pero qee sólo en muy limitada medida puede hacer lo 

mismo con la Industrial y la artesanal. 

Por ello, el segundo y más Importante mercado 

consumidor es el gubernamental, cuyas obras de beneficio 

público cabe abastecer, significativamente, con productos 

del penal, sin mengua de la calidad y con beneficio de la 

economía del adQulrente y del Centro Penitenciario. 

de 

Finalmente, 

estos dos 

la producción Que 

mercados debe 

adQulrlente privado, adoptando 

no demande ninguno 

canalizarse hacia el 

en todo caso las 

precauciones pertinentes para no lesionar al trabajador 

libre. La afluencia de productos al comprador privado 

ocurre, especialmente, en el caso de las artesanías. 

Líneas antes se ha hablado de las oc11gaciones 

económicas Que pesan sobre el Interno durante su 

permanencia en el penal. Esto da lugar a la d1str1bución 
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dl!!I producto (remuneración) de su trabajo en la forma 

aconsejada por la ciencia penitenciaria contemporánea y 

jurídicamente reglamentada. 

Ciertamente, resultada Injusto y peligroso -lo último 

por los problemas de prepotencia y corrupción que 

arronta, como riesgos constantes, cualquier reclusorlo

entregar a cada Interno, en efectivo, el producto íntegro 

de su trabajo. 

Por las razones enunciadas, éste se divide así: 50º/o 

para el sostenimiento de la familia del recluso que, en 

nuestro medio, es frecuentemente tan numerosa como 

menesterosa), 10°/o en calidad de contribución del Interno 

al sostenimiento del penal (pues es obvio que en la 

conciencia de éste se debe formar la Idea de que él 

mismo es el primer obligado a afrontar los costos del 

establecimiento en que vive y del que recibe servicios que 

Implican esfuerzo para la administración: alimento, 

vestido, atención médica, diversiones, etc. 10°/o para la 

formación de un fondo de ahorros (cantidad que se 

entrega al recluso cuando queda en libertad, o cuyo uso 

total o parcial se autoriza antes de la liberación, cuando 

exista algún grave motivo, frecuentemente familiar, que 

así lo aconseja), 10º/o para el pago de la reparación del 

daño privado que se causó con el delito C si bien es 

oportuno considerar que muy rara vez se condena aun 

delincuente a dicha reparación, lo que obedece. por lo 

general, a la falta de aportación de pruebas para 
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determinar su monto), y 

recluso en el penal (los 

establecimiento, que se 

20°/o 

que 

ha 

para gastos menores del 

efectúa en la tienda del 

creado con el propósito 

principal de hacer Innecesaria la Introducción, por parte 

de amigos y parientes de ciertos artículos que en forma 

constante requiere el Interno, tajes como clgarrlllos, 

refrescos, golosinas y otros slmflares; por fo demás, las 

utilidades de la tienda, que no pertent!ce a reclusos o 

empleados, sino a la Administración, y que supervisa la 

Dirección de Hacienda del Estado, son Invertidas en obras 

diversas que benefician al penal). 

Agreguemos, por último, que la cantidad descontada 

al recluso para l'ormacló.n de su fondo de reserva, se 

deposita en una Institución 

ahorros a nombre del Interno. 

bancarl_a, en cuenta de 

Como es natural, hay casos en que no se reúnen 

todos los conceptos mencionados; por ejemplo: el reo 

carece de familiares o dependientes económicos, o no ha 

sido condenado a la reparación del daño. 

En estas hipótesis, los porcentajes no utilizados en 

el concepto Inexistente se aplican, en forma proporcional, 

a los restantes conceptos, aunque nunca al de gastos 

menores del Interno en el reclusorio. 

En las varias encuestas realizadas -por ejemplo, las 

de Franco Sodl y Piña Palacios-, en años diversos, acerca 

del estado de las prisiones en la República se ha 
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encontrado que apenas un reducido porcentaje de 

sentenciados desarrolla algún trabajo en la prisión; la 

gran mayoria permanece en el ocio, a veces prolongado 

durante muchos ai'los, con lo que se prohíja el vicio, se 

anula cualquier propósito de tratamiento y se da lugar, 

cuando la vigilancia es deficiente, a verdaderos asaltos 

de los Internos trabajadores por parte de aquellos que· no 

lo son y que buscan hacerse de dinero por medio del 

robo. 

Este problema ha sido desterrado radicalmente entre 

los sentenciados del Centro Penitenciario del Estado de 

México. 

La prisión cuenta con suficientes unidades de trabajo 

para proporcionar ocupación a todos los sentenciados, en 

actividades diversas y en turnos también distintos. 

La existencia de varios turnos se ha Implantado no 

sólo con el propósito del mejor aprovechamiento de la 

maquinaria de que se ha dotado al Centro, con el 

consecuente Incremento de la producción, sino también 

para brindar al Interno la oportunidad, también 

reglamentaria, de que aquella parte del día en que no 

la~ora, por haber concluido su turno o no haberse 

Iniciado todavía, asista a la escuela (que también cuenta 

con horarios rigurosos) y se entregue al descanso y al 

esparcimiento. 
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Es fácil comprender que todo lo expuesto hasta ahora 

ha sido posible gracias al hecho de que la población del 

Centro Penitenciario es relativamente reducida. 

Unánime es la censura de los especialistas hacia los 

penales de población numerosa, donde el Individuo se 

hunde en el anonimato y el tratamiento resulta Imposible 

o se transforma en rutina burocrática. 

Hoy día, bien se sabe, los grandes penales (y no nos 

referimos a la ext~nslón superficial, sino a la población) 

son un grave error. Los especialistas coinciden en afirmar 

que lo Ideal es contar c;on alrededor de 500 reclusos en 

un establecimiento penal. 

Ahora bien, la 

Penitenciario del 

conformidad con 

población de sentenciados del Centro 

Estado de México, Integrada de 

estos postulados de la ciencia 

penitenciaria, no excede generalmente de 250 personas. 

Como es obvio, en ocasiones se presentan casos, que 

afortunadamente constituyen una deleznable minoría, de 

reclusos que se niegan terminantemente a trabajar 

fenómeno frecuente más bien en multlreincldentes, 

psicópatas y viciosos-. 

En tales supuestos, y si no tienen éxito las medidas 

de convencimiento, estímulo y tratamiento psicológico y 

psiquiátrico que se adopten para convencer al renuente, 
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se aplica a éste una reducción. en los beneficios de que 

gozan los demás Internos, tales como la asistencia a 

espectáculos o la participación en encuentros deportivos. 

Empero, como se dijo, este 

afecta aun número tan reducido 

resulta significativo, en absoluto, 

reclusorio. 

género de problemas 

de Internos, que no 

para la marcha del 

Aun cuando la población de sentenciados no es 

siempre la misma, pues se Incrementa o decrece casi día 

a día, por virtud de liberaciones definitivas o 

condicionales, 

procedentes 

Ingreso 

del sector 

de 

de 

nuevos 

procesados 

S<t•ntenclados 

del Centro 

Penitenciario, traslado ocasional de reclusos de cárceles 

distrltales, etc., es posible calcular, en términos globales, 

el porcentaje de ocupación de los reos por ramas de 

trabajo, en las proporciones siguientes: 

Servicio•, 30'"Aa; 

T•r••• •vropecu•rl••• • ..,.., y 

Comlslones1º"1t, 
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considerando 

1::0 

qu~ apreciarse 

realizado en un día de enero, 

esto es, en época previa a las labores de siembra o 

cosecha, tiempo en que crece notablemente la proporción 

de personas empleadas en el campo de cultivo y decrece, 

en cambio, la de reclusos ocupados en otras faenas, 

particularmente las artesanales. 

Las actividades de tipo industrial o semilndustrial, a 

cargo de maestros de taller no reclusos, están 

representadas en el Centro Penitenciario por los talleres 

de fabricación de mosaico y de tabique rojo, elaboración 

de tubos de asbesto, tapicería, carpintería y sastrería. 

La producción de estas industrias provee al Gobierno 

de mosaico para las obras públicas, tubería para los 

trabajos hidráulicos, mesa bancos para las escuelas, que 

en elevado número construye el Gobierno del Estado, y 

tabique para las numerosas obras de servicio social que, 

asimismo, lleva a cabo el sector público del Estado de 

México. 

La capacidad de producción mensual es adecuada 

para los fines que se persiguen: mesabancos 

escolares 
(parte de otros productos de carpintería, como son 

restlradores, slllas, mesas, roperos, etc.) pantalones (aun 

cuando la sastrería puede confeccionar, desde luego, otro 

tipo de prendas), mosaico, tabiques. 
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Por lo que respecta a servicios, éstos comprenden 

todas las tareas necesarias para el funcionamiento del 

Centro Penitenciario, cuyas necesidades de consumo o 

aseo se satisfacen a través de aquellos. 

Así, en el mencionado renglón quedan englobados: 

cocina general, lavandería y planchaduría, panadería, 

tortlllería, rastro y servicio de aseo. 

Este género de actividades ha alcanzado, 

afortunadamente, fuerte proyección fuera del penal, dado 

que en éste se elaboran productos para aprovisionar a 

Instituciones exteriores, tales como el Instituto de 

Protección a la Infancia del Estado de México, la Escuela 

de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, la Casa Hogar para Ancianos, el Hospital Civil 

Adolfo López Mateos y el Centro de Rehabilitación para 

Menores. 

una Idea somera sobre la capacidad de los· servicios, 

también adecuada a sus finalidades y requerimientos, se 

obtiene al mencionar que la panadería puede elaborar 

13 000 piezas de pan diariamente, la tortlllería rinde 400 

Kgs. diarios de tortilla, y en la lavandería es posible 

llevar a cabo el lavado de 165 Kg. de ropa en cada carga 

de las muchas que durante el turno normal de trabajo es 

posible hacer. 

Por lo que corresponde a labores artesanales, es 

Indispensable estimar dos factores: por una parte, el muy 

considerable desarrollo de bellas y útiles (no sólo 



decorativas) artesanías en dlv~r-sas reglones del Estado 

de México; por otra parte, la recomendación técnica, 

Inscrita Incluso en las Reglas Mínimas Para el Tratamiento 

de los Reclusos, en el sentido de aprovechar- la capacidad 

de trabajo de los reos en la producción de artículos 

característicos de la reglón. 

En 

canastas 

artículos 

el 

de 

de 

Centro 

palma 

madera 

Penitenciario se elaboran, pues, 

tejida, prendas de vestir de lana, 

tallada e incrustada, rebozos de 

diversos tipos, ropa de cama tejida y de vistosos colores, 

juguetes y otros artículos de uso práctico u ornamental. 

En cuanto a faenas de campo, se han dividido en dos 

gr-andes capítulos: el agrícola y el pecuario. Dentro del 

primero se considera el cultivo de hortalizas, en muy 

amplia variedad y con aprovechamiento de una superficie 

que en el primer ai'lo de trabajo ha sido de dos hectáreas. 

La producción resultante se ha canalizado, 

íntegramente, al consumo Interno. Por lo que toca a 

tareas pecuarias, el programa respectivo abarca unidades 

de cunicultura, por-clcultur-a y avicultura. 

En la última se crían pollos, adquiridos conforme a 

un· plan coordinado con la Dirección de Agricultura y 

Ganadería, que serán posterior-mente cedidos en forma 

gratuita a los familiar-es de los internos, cuando se trata 

de familias campesinas, en calidad de pie de cría para 

mejorar la economía doméstica. 
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Todas las tareas realizadas en este renglón cuentan 

con el asesoramiento y la supervisión constantes de los 

técnicos de la mencionada Dirección de Agricultura y 

Ganadería, 

laboral- en 

quienes Instruyen a los Internos -ensei'lanza 

los diversos aspectos que encierra el 

programa agropecuario. 

Finalmente, las comisiones se constrli'len al servicio 

de atención de la biblioteca, en colaboración con el Jefe 

de Instrucción, funcionamiento de aparatos que se 

emplean en las funciones cinem·atográflcas tanto 

recreativas, como educativas, y tareas auxiliares de 

conservación. 

No existen, por prohibirlo la ley y desaconsejarlo 

elementales consideraciones de técnica penitenciaria, 

reclusos empleados en menesteres administrativos o en 

funciones de autoridad. 

El control contable del trabajo se lleva a cabo 

teniendo como base el catálogo de cuentas que se 

formuló previamente, de acuerdo con las necesidades 

presentadas, y en el que destacan los renglones de fondo 

de ahorro de los Internos y de contribución al 

sostenimiento del Centro Penitenciario. 

El sistema Implantado funciona mediante pólizas 

diarias, que se formulan en tres tantos; al original se 

anexan los comprobantes que dan origen a los asientos 

registrados: la primera copia es la base para pasar al 
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registro de pólizas y también sirve como minutario; la 

.tercera copla se emplea para hacer los pases a los 

au>Clliares respectivos. 

El auxiliar del fondo de ahorro, depósito de Internos 

v acreedores dio versos en general se opera por medio de 

tarjetas Individuales, en donde ap·arecen el nombre· del 

Interno, número de partida del mismo, nombre de la 

cuenta, fecha, número de la póllza y columnas para 

acumular las cantidades que les corresponden. Los demás 

au>Clllares se registran en libros tabulares. 

Para efectuar las compras se utilizan requisiciones 

numeradas para cada uno de nuestros diversos talleres, 

con cargo al trabajo que se realice en los mismos; una 

vez obtenida la materia prima por medio de un r;:>edido a 

los proveedores, se recibe en el almacén de talleres, 

entregándose por medio de un vale a los maestros de 

cada actividad laboral. 

El pago de los pedidos se realiza en las oficinas del 

Centro Penitenciario los días 15 v 30 de cada mes, con lo 

que se consigue considerable provecho desde el r:>unto de 

vista del financiamiento. 

Una vez terminados los productos, pasan al 

resr;:>ectlvo, de donde son surtidos a las 

dependencias oficiales o a los particulares 

solicitan. 

almacén 

diversas 

Que los 
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Evidentemente, se t,.atan de cálculos ap,.oxlmados, 

de,.lvados de lnvestlgado,.es del Estado de México, a 

pa,.tl,. de la década de los años setenta del siglo XX, po,. 

ello se acla,.a, en vl,.tud de que algunos datos se,.án 

obsoletos, empe,.o ,.espetamos tanto la ,.edacclón, como la 

Idea gene,.al de los auto,.es que leímos, después de que 

pa,.tlclpa,.on en dive,.sos fo,.os ,.elaclonados con el Cent,.o 

PenltencJa,.10 del Estado de México, Institución 

penltenc111,.1a modelo, sin luga,. a dudas. 

•· SllTUACllÓN ACTUAL. 

En el Estado de México, sigue funcionando a plenitud 

y en base a dicho fun.ctonamlento, en el mismo Municipio 

el Cent,.o Fede,.al de ReadapUtclón Socia! denominado la 

Palma y a pesa,. de las c,.ítlcas que se le puedan realiza,., 

sin luga,. 11 dudas ha funcionado como un lmpo,.tante 

cent,.o de Alta Segu,.ldad, lo cual ha sido evidente, pues 

hasta la fecha, no se han dado a conoce,. fugas como la 

del t,.lstemente céleb,.e "Chapo Guzmán" del Penal de 

Puente G,.ande en Guadalaja,.a, Jalisco; conocido 

actualmente po,. el Ingenio mexicano como -Pue,.ta 

G,.ande" por la facilidad que se tenia para salir del 

mismo. 
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C. PllOYRCTO De SU PRIVATIZACIÓN. 

En el caso que nos ocupa, a partir de abril del ai'lo 

2002, surgió la Idea a nivel federal respecto a la 

privatización de los reclusorlos en México y es en el 

Estado d., México donde floreció la propuesta en la 

construcción de cuatro penales en Ixtlahuaca, Tenango 

del Valle, Tenanclngo y Zumpango. 

El atractivo para la Iniciativa de Invertir en la 

construcción de los penales de referencia, se basa en tres 

ejes fundamentales: La privatización de las prisiones y de 

todos los servicios derivados; la explotación de la fuerza 

laboral de los reclusos y el abaratamiento de costos que 

beneficia a las arcas Públicas. 

Lo explicado es sin olvidar que el Gobierno Federal 

seguirá llevando la batuta en la prevención. pr_ocuraclón, 

administración de justicia y readaptación social de 

sentenciados. 

En ambas situaciones radica 

trabajo de investigación, es decir 

privatización de los Reclusorios 

óptica jurídico administrativa. 

la esencia de este 

que analizaremos la 

en México, desde la 

A continuación citaremos diversas opiniones en la 

prensa escrita, correspondiente, respecto al proyecto de 

privatización de diversos penales en el Estado de México. 
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Por ARTURO ESPINOSA. Grupo Reforma Estado de 

México, (29 julio 2002).-

Comienzan 

subsecretario de 

sondeos para penales 

Seguridad Pública del 

privados. El 

Edomex, refirió 

que vl,sltaron a tres empresas que manejan cárceles en 

Dallas,',,Houston y Oklahoma, para conocer como operan 

los pe'nales que administran. 

Con la visita a tres empresas dedicadas a administrar 

penales en la Unión Americana, el Gobierno me><iquense 

Inició ei contacto con las empresas que podrían participan 

en •a construcción y administración de cuatro cárceles en 

la entidad. 

Alfredo Martínez, subsecretario de Seguridad Pública, 

refirió que visitaron a tres empresas, Cornell Corporatlon, 

System Correctlorlal Corporatlon y Wackenhut Correctlons 

Corporations, que manejan cárceles en Dallas, Houston y 

Oklahoma, para conocer como operan los penales que 

administran. 

"Hicimos una visita'ª las empresas que en Estados 

Unidos tienen mayor experiencia y trabajan con gran 

número de prisiones privadas. Hemos hecho contacto para 

ver cómo trabajan, cuáles son sus esquemas de 

rehabilitación y arquitectónicos", indicó. 
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Detalló que cada centro penitenciario tienen un costo 

promedio de 180 a 200 millones de pesos por lo que la 

participación de la Iniciativa privada les permitirá seguir 

destinando recursos a rubros como educación, salud y 

obra publica. 

"Primero vimos a Cornell Corporatlon a través de un 

centro de máxima seguridad, donde los esquemas de 

renabllltaclón son muy acordes a los del Estado. Los 

Internos tienen una organización al Interior y tienen 

acceso a aspect.os educativos 

educación básica", dijo Martínez. 

como concluir una 

Señaló que ésta empresa tiene convenios con 

Industrias textiles que distribuyen alfombras creadas por 

los reos. 

"System Correctlonai Corporatlon tiene un esquema 

de seguridad baja y los esquemas de rehabilitación no son 

Jos adecuados para el Edomex. Sin embargo, encontramos 

·algunas opciones que se pueden· trabajar conjuntamente", 

aseguró. 

Sobre Wackennut Correctlons Corporatlons, Martínez 

detalló que tiene esquemas muy altos sobre trabajo 

comunitario, respeto a los derechos humanos y de 

rehabilltacl6n social. 
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"Ellos buscan que los Internos tengan un acceso a 

aspectos 

permite 

refirió. 

educativos, y su buen comportamiento les 

acceder a diferentes estadios de bienestar", 

Martinez aclaró que la participación de- empresas 

privadas en la construcción de cárceles no Implica que 

ellos se harán cargo de la rehabilitación de 'º" Internos. 

"Pensamos compartir experiencias. Buscaremos la 

productividad para 

sabremos mantener 

nuestros Internos pero nosotros 

los estándares de rehabilitación que 

requiere el Estado. Nt' renunciaremos a este esquema'', 

aseguró. 

Por ENRIQUE GÓMEZ Grupo Reforma. 

Estado de México, (30 julio 2002).- Av•I• Congreso 
priv•tlz•r pen•I••· La propuesta enviada en julio por el 

Mandatario al Congreso, pretende evitar que sea el 

Edomex el encargado de construir cuatro nuevas cárceles, 

con la reforma a la Ley de Ejecución de Penas Privativas y 

Restrictivas de la Llbe-rtad del Estado, que ayer se 

esperaba aprobar en el Congreso local, el Gobierno 

estatal podrá celebrar convenios con la inicrarrva privada 

para construir, remodelar, rehabilitar y pcesrac se•viclos 

en penales estatales. 



La propuesta, enviada en julio 

Congreso, pretende evitar que 

130 

por el Mandatario al 

sea el Edomex el 

encargado de construir cuatro nuevas cárceles, por lo que 

los particulares rentarán las Instalaciones que construyan 

al Gobierno estatal. 

Sin embargo, la reforma mantiene bajo la tutela del 

Estado la dirección, administración, control y vigilancia 

de los centros. 

La propuesta de conceslonar las nuevas cárceles, que 

se edificarán en Tenango, Tenanclngo, Jxttahuaca y 

zumpango, contempla además abatir la sobrepoblaclón de 

más de 3 mil internos en los 21 centros preventivos. 

"Con base en tos índices de crecimiento proyectado, 

al 2020 se alcanzarla una población estimada de s 1 mil 

Internos. Para satisfacer esta demanda serla necesario 

construir 20 nuevos centros penitenciarios, con capacidad 

de 2 mil Internos cada uno", sei'\ala un análisis de la 

Subsecretaría estatal de Seguridad Pública. 

Establece que las necesidades Inminentes son la 

construcción de los cuatro nuevos centros con capacidad 

de 800 Internos y una Inversión de 250 millones de pesos 

en cada uno. Además, para la terminación de los penales 

se requiere una inversión final de 17 millones 200 mil 

pesos. 
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Los ahorros generados son uno de los principales 

.atractivos de este provecto, según la Subsecretaria de 

Seguridad Pública, pues esta dependencia ..• ) califica 

como el negocio perfecto. 

"Las empresas que obtienen el contrato reciben por 

parte del Estado, por cada preso que custodian, una 

cantidad menor al que se erogaba por gastos de 

alimentación, sanidad, limpieza v programas educativos. 

Uno de los ahorros principales ha sido el personal, 

las empresas carcelarias emplean menos recursos al 

dlse1'ar prisiones automatizadas, que requieren de un 

mínimo de vigilancia", afirmó. 

Alfredo Martinez, subsecretario de Seguridad Pública, 

explicó que en el nuevo esquema, los internos de las 

cárceles podrán obtener una remuneración por· el trabajo 

que realicen durante su reclusión. 

Para el diputado panlsta, David Ullses Guzmán, la 

Iniciativa, además de formar parte de una exigencia del 

Banco Mundial, es una alternativa electoral para 

garantizar obras sociales durante el 2003, cuando habrá 

comicios locales v federales. 

Construye IP cuatro penales en Edomex 
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Mlrlam Acevedo Mural 
l Fi-'ll".~''· ___ :~:.:.3l:Ü 

OF, México.- Con una Inversión de mil millones de 

pesos, 13 empresas nacionales e Internacionales 

construirán cuatro penales en el Estado de México, Que 

además ae contar con nueva tecnología, ayudarán a 

disminuir el 40 por ciento de sobrepoblaclón Que hay en 

los 21 centros de la entidad. 

Evangellna Lara, 

Readaptación Social del 

con la aprobación de 

directora de 

Estado, sei'laló 

la iniciativa 

Prevención y 

este jueves Que 

Que permite la 

privatización de los penales, el Congreso permitirá Que el 

l de noviembre inicien las obras en los municipios de 

Tenango, Tenanclngo, Zumpango e Ixtlahuaca, para 4 mil 

500 reclusos, de los cuales 500 son mujeres. 

"La privatización de prisiones es una opción de 

carácter económico y financiero, ya Que si el Gobierno de 

la República tuviera los recursos de desarrollar (los 

penales) en las mismas condiciones Que la Iniciativa 

Privada, el trabajo seria más eficiente. 

"Por eso se recurrió al sector privado para Que de 

cierta manera 

los modelos 

la rlQueza 

específicos 

se repartiera, y así establecer 

de readaptación social para 

combatir la falta de personal, sobrepoblación y espacios 

aptos, además, se adQulrirán tecnologías nuevas para 
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acondicionarlas a nuestros modelos ya nuestra cultura", 

explicó. 

Las constructoras 

Interacciones, Banobras, 

Bulg:.Jes, mientras que se 

contempladas son 

Constructora. Nacional, 

habló de operadores 

Cornell, Wakehaut, OHLL, entre otras. 

Grupo 

ICA, 

como 

Lar-a especificó que se pagará una especie de renta 

por los cuatro Inmuebles, con la finalidad de que dentro 

de 20 anos el costo de las construcclon·es sea liquidado y 

pasen a ser parte del Gobierno estatal. 

Además, el Gobierno mexlquense pagará 134 pesos 

diarios por la manutención v seguridad de cada uno de los 

reos 

De los 12 mil 500 Internos que hay en el Estado de 

México, mil 300 son presos por Ilícitos federales y la 

Federación sólo aporta 17 pesos por- cada uno, por lo que 

exhortó las autoridades correspondientes a "reconoce.

sus obligaciones" 

Darán 4 cárcel•• • Iniciativa Privad•. 

El Gobier-no estatal arrendará durante 8 ai'los los 

servicios a un costo aproximado de 22 dólares diarios por 

Interno. Por ARTURO ESPINOSA I Grupo Reforma. 
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Estado de México (24 agosto 2002).- Con el 

propósito de reducir los índices de sobrepoblaclón 

penitenciaria, el Gobierno del Estado de México ofrecerá a 

la Iniciativa privada la construcción v operación de cuatro 

cárceles con capacidad para 3 mil 400 Internos, para los 

cuales se estima una Inversión de 870 millones de pesos. 

Pone l!dontex el ejemplo. 

De concretarse el programa. el Edomex será la 

primer entidad del país en contar con cárceles 

administradas por empr.esas particulares Por ARTURO 

ESPINOSA Grupo Reforma. 

Estado de México (26 agosto 2002).-0e concretarse 

el programa, el Edomex será la primer entidad del país en 

contar con 

particulares, 

enfrentar la 

federales. 

cárceles 

v con 

carencia 

administradas por empresas 

esta medida se busca también 

de recursos tanto estatales v 

"Estaban previstos 186 

de la federación para el 

nuevos penales, pero sólo 

millones de pesos por parte 

Inicio de la construcción de 

se recibieron 75 millones de 

pesos que nos permitirán terminar el centro de 

readaptación de Otumba (que lleva un avance del 85 por 

ciento)", sei'laló. 
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Lara explicó que con el objetivo de una mayor. 

transparencia, las empresas podrán concursar con base 

en un mismo proyecto, y una vez construidas las cárceles 

el Gobierno estatal contratará los servicios a través de un 

arrendamiento financiero. 

"\lía este servicio, 

costo total en la que se 

La Idea es recuperar la 

hay una parte dentro de este 

amortice el costo del inmueble. 

propiedad a 18 años con la 

amortización del costo de los servicios que se esté dando. 

"Actualmente el costo por interno es de 134 pesos, 

13 dólares, con la amortización de instalaciones antiguas 

nos está saliendo entre 18 y 20 dólares. Pensamos (para 

el caso de la IP) que nos va a salir en 22 dólares con la 

amortización de Instalaciones nuevas", abundó. 

Lara 

iniciativa 

Alcántara aclaró que la participación de la 

privada redundará en que el Gobierno 

mexiquense 

·construcción 

ningún tipo. 

no invertirá ni un sólo peso en la 

y operación, y tampoco adquirirá deuda de 

La directora de los ceresos añadió que la 

construcción de nuevos penales va de la mano con el 

programa de despresurización penitenciaria c¡ue pretende 

promover una nueva legislación para la reclasificación de 

delitos y nuevas modalidades de pre-libertad. 
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"Hay delitos como el robo con vlolencla que no 

tienen una pena alternatlva: existe una diferencia enorme 

entre robar un tapón de un carro a robarse un banco. A 

estos pequei'los delincuentes pueden apllcárseles penas 

alter-nativas", manifestó. 

Explicó que dentro de estas penas pueden 

encontrarse los llamados penales abiertos v los servicios 

a la comunidad. 

"Para despresurizar promovemos más fianzas de 

Interés social, que se promueva la defensoría de oficio v 
un nuevo modelo estr.atéglco de readaptación que 

promueva la terapia grupal". 

Evangellna Lara Alcántara, directora estatal de 

Prevención v Readaptación Social, Informó que el 

provecto no represent_ará ningún costo para el ·gobierno, 

aunque una vez terminados arrendarán los servicios 

durante 18 ai'los a un costo aproximado de 22 dólares 

diarios por cada preso. 

En el Edomex existen 21 penales con capacidad 

Instalada para 8 mll 474 Internos; sin embargo, hasta 

abril de este ai'lo habla 11 mil650 reos, lo que representa 

un sobrecupo de 3 mil 176 personas. 

"La sobrepoblaclón 

ponderado; esto quiere 

llega 

decir 

a un 

que 

23 por 

tenemos 

ciento 

centros 



preventivos que tienen 

sobrepobiaclón y otros 

disponibles", explicó. 
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hasta un 50 por ciento de 

donde tenemos espacios 

Aunque ya hay pláticas con algunas empresas 

nacionales y extranjeras, Lara anunció que en esta 

semana se lanzará la convocatoria de licitación. 

"En estos mo·mentos estamos en el dlsei'lo 

anteproyectos. Pretendemos empezar a construir 

de 

la 

segunda quincena de julio, el proceso constructivo de los 

centros es de 18 meses para estar listos a finales del 

2003", Indicó. 

Las nuevas cárceles se ubicarán en terrenos que son 

propiedad del Gobierno, ubicados en los municipios de 

Tenanclngo, Tenango del Valle. Ixtlahuaca y Zumpango. 

"Para nosotros vamos a guardar la vigilancia, control 

y la seguridad de los penales, así como la parte legal de 

·la readaptación de los Internos", aseguró, "la industria 

penitenciaria, mantenimiento y servicios de hoteleria de 

los centros será otorgado a operadores privados", 

Lara afirmó que ya han entablado conversaciones con 

12 aspirantes para la construcción y operación. entre los 

cuales hay empresas australianas, Inglesas, americanas y 

mexicanas. 
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Algunas de ellas son Infr<!tec- Interacciones, N.M. 

Rothschlld, Bouygues Constructlons, Precor Banobras, 

Cornell Companies, Adtec, Management ant Tralnlng 

Corporatlon, Seapsa, y Corrections Corporatlon of 

America. 

"Muy relevantemente Corrections Corporatlon of 

Amerlca, que es la empresa más Importante del mundo, 

pues ellos administran alrededor de 120 prisiones a nivel 

Internacional", aseguró. 

QUI! ~AGUl!N CON CAllCl!L y TllA•Aio.- A los 

ciudadanos mexicanos les Indigna que a todo tipo de 

delincuentes se les tenga que meter en las cárceles a 

costillas de los contribuyentes. Se preguntan por qué 

razón los culpables de delitos contra la convivencia 

pacífica de la sociedad no se mantienen obligatoriamente 

activos en reclusión, para que contribuyan a su propio 

sostenimiento y el de sus familias. 

La mejor introducción a una vida diferente a la 

criminal es un entorno de trabajo y no de exaltación de la 

delincuencia como algo deseable. Ahora ganan con el 

delito y si enfrentan un proceso y luego una sentencia, 

adquieren el derecho a ser mantenidos por la misma 

sociedad a la que agredieron. 
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En el Estado de México ha dado comienzo un 

replanteamiento del tema de los centros de reclusión. La 

realidad demuestra lo que era previsible: A mayor éxito 

en la lucha contra el crimen, se necesitan más espacios 

carcelarios. 

lCómo hacer para que el sistema de cárceles y 

penales le cueste menos a los contribuyentes, al mismo 

tiempo que se endurecen las leyes contra la criminalidad 

y se avanza en la persecución del delito? 

La opción que se ha echado a andar en la entidad 

mexlquense, Implica la operación privada d·e las nuevas 

cárceles y, sobre todo, su construcción sin 

recursos públicos. 

utilizar 

I! 1 

Implica 

plant••mlento 

cesión de 

resulta lnteres•nte y no 

facultad•• de la autorld•d 

operación de los lugares de 

unidades habltaclonal•• y 

carcelaria, sino la 

confinamiento como 

centros Industriales. 

En la actual forma de hacerlo, una vez que se ha 

dictado una sentencia, el reo o "Interno··, las carceles son 

lugares cerrados con sistemas de manten1m1 .. nto oficial 

de los servicios básicos; sujetos a una rígoaa ,.,911ancia y 

con sistemas adicionales o secundarlos como talleres no 
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obllgatorlos v "derechos" de los confinados a visitas· 

famlliares v slmllares, Incluyendo las "íntimas". 

¿Puede Intentarse hacer algo diferente? Sí, con más 

centros - penitenciarios, mejor organizados v sin perder 

autoridad, y sobre todo, sin tener que esperar a que haya 

disponibilidad de recursos públicos, fiscales o de deuda. 

Todos los aspectos que no Impliquen autoridad, como 

la vlgllancla v la dirección del penal que seguirán igual 

pero con menos custodios por la construcción 

especializada, se podrá llevar a cabo por las empresas 

concesionarias. 

LAS CIFRAS DE REOS EN EOOMEX.- Quizá en otras 

entidades el problema sea menor, 

México, cuya población se acerca 

existen 12 mil presos aunque los 

apenas rebasan los 8 mil lugares. 

pero en el Estado de 

a los 14 millones, 

espacios disponibles 

Hay que recordar que la entidad mexiquense 

presenta las más altas cifras de Inmigración en el país, ya 

que arriban personas de otras entidades, al tiempo que la 

conurbación con el OF ha generado zonas urbanas 

marginales. 

Si los nuevos v va 

con recursos privados, 

funcionamiento que es el 

urgentes penales se construyen 

lo que se logra es poner en 

objetivo que busca la sociedad. 



141 

Desde luego habrá que pagar p~r cada Interno una cuota 

por alimentación, limpieza y administración de los 

servicios, pero no más de los que ya cuestan al erario. 

Por otra parte, el objetivo de que las cárceles alberguen 

espacios para el trabajo productivo, permite explorar una 

alternativa para el sistema carcelario de todo el país. 
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A. ASP•CTOS G•N•RAL•S. 

La realidad del Sistema Penitenciario Mexicano, 

pudiera resumirse en una palabra muy gastada ya por los 

mexicanos: CORRUPCIÓN, la cual se presenta desde las 

más altas esferas de dicho sistema, hasta las Infanterías, 

en este caso, los custodios a quienes se les despide con 

la mayor facilidad por corruptos, soslayando que ellos 

únicamente obedecen designios de la superioridad, 

quienes los sujetan. a una cuota por lng,resar a trabajar y 

a otra cuota semanal o mensual, según sea el caso, para 

continuar en dicha labor, y así observamos la forma en la 

cual solicitan dádivas .sin el mayor recato a cuantos 

Ingresan obviamente en calidad de visitantes, por 

"permitirles" la entrada a efecto de ver a sus familiares y 

amigos que se encuentran recluidos en los diversos 

establecimientos carcelarios del país, pues sin duda al 

respecto, pudiera decirse que la corrupción son todos en 

tal sistema. 

La obra denominada sistema penitenciario 

mexicano", contiene un capítulo amplio sobre las 

estadísticas, relacionadas con el sistema en comento; por 

ejemplo, existe un cuadro que sei'lala la capacidad de 

Internamiento, población, y sobrepoblaclón por Entidad 

Federativa, destaca Aguascalientes, que cuenta con dos 

centros de reclusión, con una población de 614 Internos y 

su capacidad es de 689, evidentemente el Distrito Federal 
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es la Entidad Federativa que cuenta con una mayor 

sobrepobiaclón de Internos. 

Igualmente, la obra de referencia, nos ofrece una 

estadística en relación con el número de centros, 

capacidad de Internamiento, población y sobrepoblaclón; 

destacando que en 1995 el número de centros era de 436, 

con capacidad para 90, 734 (noventa mil setecientos 

treinta y cuatro) Internos, y su población es de 94,053 

(noventa y cuatro mil cincuenta y tres) Internos. 

Sin lugar a dudas, la estadística entendida como el 

estudio de los hechos que se pueden numerar o contar, y 

del significado de la comparación de las cifras que a ello 

se refieren, nos permite saber el 

población penitenciaria de los 

comporta m 1 en to de la 

centros de reclusión 

existentes en 

contundentes, 

justicia y de 

el país, reiteramos que son frías, empero 

y el h.ombre que se encarga de impartir 

readaptar socialmente a quien comete un 

delito, debe tratar de hacer su trabajo mejor, a efecto de 

que su actividad no pase a formar parte de la estadística 

de los servidores públicos que no cumplen cabalmente 

con su función. 

La reincorporación social de quien comete un delito, 

desde la publicación de la Ley de Normas Mínimas Sobre 

Readaptación Social de Sentenciados, estaoa manejada 

por el Patronato de Reos Liberados, el 

Inicialmente por un acuerdo emitido 

cual fue previsto 

por el Ejecutivo 



.. . rri:sm r:nr\r I 
F'"J i " .. ¡ ••• , J .tl.1.w: · ',' ;, ·,. .,;,; ¡\J 
---------~~-----_:_'.·~. ... s 

Federal el 4 de junio de 1934, expidiéndose el reglamento. 

réspectlvo el 11 de junio del mismo ai\o. 

El artículo 15 de la Ley c:iue establece las Normas 

Mínimas sobre Readaptación Social de sentenciados, en lo 

referente a la asistencia al liberado, est~blece lo 

siguiente: 

"Se promoverá en cada Entidad Federativa la 

creación de un patronato para liberados, c:iue tendrá a su 

cargo prestar asistencia moral y material a los 

excarcelados tanto por cumplimiento de condena, como 

por liblE•rtad procesal, absolución, condena condicional o 

libertad preparatoria. 

Será obligatoria la asistencia del patronato en favor 

de liberados preparatoriamente y personas sujetas a 

condena condicional. 

El consejo de patronos del organismo de asistencia a 

liberados, se compondrá con representantes 

gubernamentales y de los sectores de empleadores y de 

trabajadores de la localidad, tanto Industriales y 

comerciantes, como campesinos, según sea el caso. 

Además, se contará con representantes del Colegio de 

Abogados y de la prensa local. 
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Para el cumpllmiento de sus 

tendrá agencias en los distritos 

municipios de la entidad. 

fines, el 

judiciales 

.patronato 

V en los 

Los patronatos brindarán asistencia a los liberados 

de otras entidades Federativas que se establezcan en 

aquella donde tiene su sede el patronato. Se establecerán 

vínculos de coordinación entre los patronatos, para el 

mejor cumplimiento de sus objetivos se· agruparán en la 

Sociedad de Patronatos para Liberados, creada por la 

Dirección General de Servicios Coordinados v sujeta al 

control administrativo v técnico de ésta•. 

El día 23 de noviembre de 1998, 

Diario Oficial de la Federación el 

se publicó en el 

Reglamento del 

Patronato para Reincorporación Social por el Empleo en el 

Distrito Federal. 

este patronato es un órgano desconcentrac:io de la 

Secretaría de Gobernación, v atenderá a excarcelados o 

· 11berados, v a los menores infractores o excarcelados del 

Consejo de Menores, su objeto es incorporarlos en 

actividades laborales. 

El patrimonio del patronato será autónomo; se 

integrará por la Secretaría de Gobernación, de Hacienda v 
Crédito Público, de Educación Pública, de Salud, de 

Trabajo v Previsión Social, formando también parte de 

este patronato el Sistema Nacional para el Desarrollo 
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Integral de la Familia, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, la Dirección General de Servicios Coordinados de 

Prevención y Readaptación Social, el Consejo de Menores 

y por cuatro representantes del Comité de 

Patrocinadores. 

La problemática que enfrenta el reo liberado es muy 

serla, porque debido a su situación, resulta difícil que lo 

Incorporen a actividades laborales por su condición y 

además porque resulta un pretexto muy adecuado para 

que un patrón niegue el trabajo a un reo liberado, por la 

escasez de vacantes. 

Estadísticamente, los dos patronatos han dado 

excelentes resultados, y si bien es cierto que se pudiera 

considerar que cumplen dentro de sus posibilidades con 

sus funciones, 

más avances 

por 

también es cierto que 

en la obtención de 

ello se que 

es necesario lograr 

empleos para reos 

el patronato debe liberados; 

fomentar la creación 

piensa 

de más empleos para los reos 

liberados, con el fin de que el mismo, cumpla cabalmente 

con las funciones que la ley le tiene asignadas. 

La historia de la prisión en México, al Igual que la 

del resto del mundo se encuentra ligada al horror, al 

sufrimiento y a la constante violación de los derechos 

humanos de los 

se extrapoló a 

deportación de 

reclusos, así, una costumbre europea que 

nuestro país, entre muchas otras, fue la 

presos a lugares remotos, alejados de 



poblaciones; en 

traslado penal 

México a partir 

de rateros y 

posteriormente al Valle Nacional 

~ ~·_I'{ 
de ·1860 se practicó 

vagos a Yucatán, 

-Valle de la Muerte-

Oaxaca, entre otras formas de deportación. 

.... 
el 

y 

en 

La Constitución de 1917 consagró, en cuanto al 

régimen penitenciario un principio avanzado ya en la 

doctrina criminológica, -la regeneración del reo por 

medio del trabajo-, y en su afán de cumplimiento, el 

constituyente elevar a calidad de garantía para los 

habitantes del país la separación de sentenciados y 

detenidos, así mismo, tomó como base la declaración de 

los derechos humanos para salvz·guardar la vida, la 

libertad, y la propiedad de la persona, lo cual dio pauta 

para que se estableciera el Consejo Supremo de Defensa 

Social para hacerse cargo de la ejecución de las penas, 

sin embargo no se llevó a cabo debido a la falta de 

recursos. 

Al Inicio de la década de los 70's se dio un gran 

movimiento de reforma al sistema penitenciario. uno de 

los primeros pasos de esa gran reforma fue la 

promulgación de la Ley que establece las Normas Mínimas 

de Readaptación Social de Sentenciados. 

El artículo 18 constitucional es violado en forma 

reiterada por autoridades carcelarias y por sentenciados, 

quienes interponen el recurso de amparo lo cual les evita 

ser trasladados a la penitenciaría correspondiente por 
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esta razón, los reclusorios preventivos tienen sobrecupo 

por habitar ahí mismo procesados y sentenciados, con los 

graves problemas que dicha situación representa. 

El problema real del Sistema Penitenciario Mexicano, 

no es de leyes, pues éstas existen de manera abundante; 

es de autoridades, las cuales no las aplican tal y como 

está ordenado, por ello las Instituciones carcelarias se 

convierten en negocios de unos cuantos, dejando de ser 

Centros de Readaptación Social, por convenlrles a quienes 

lucran con la llbertad y los Derechos Humanos de quienes 

se encuentran privados de su libertad. 

Para mala fortuna del ser humano, en ·e 1 mundo de 

las cárceles, la modernidad no aparece verdaderamente y 

si notamos que el Interno sigue siendo tratado como cosa, 

mueble, y no como persona, tal como debería ser, 

haciendo nugatorlo su derecho a ser tratado conforme a 

los Derechos Humanos consagrados desde hace dos siglos 

en Francia, derechos que son viciados 

flagrante y continua en nuestro país. 

de manera 

Las cárceles mexicanas necesitan humanizarse de 

manera paulatina, obser.vando las reglas mínimas de trato 

hacia los Internos, evitando en lo posible los tratos 

humillantes que reciben quienes están privados de su 

libertad, pues no debemos soslayar que un preso tratado 

Injustamente, cuando sea excarcelado se convertirá en un 

ser resentido y agresivo con la sociedad; aándose la 
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paradoja de que la cárcel devuelve a la sociedad, no. 

Individuos readaptados sino personas que cultivaron sus 

habilidades delictivas en la prisión. 

Para que funcione efectivamente el Sistema 

Penitenciario Mexicano, debe contar con perso.nal 

preparado, por ello, es necesaria una buena selección v 
capacitación del personal de las prisiones, lo cual es 

fundamental para evitar el deficiente d"esempeño en las 

labores, la corrupción, los malos tratos, v cualquier tipo 

de abuso. 

Se busca que dicho personal conozca V sepa 

comprender el carácter, las necesidades particulares tle 

cada recluso v que sea capaz de ejercer una influencia 

moralizadora favorable, que tome cursos especiales a fin 

de compenetrarse con las finalidades v métodos, 

envolviéndose de la noble misión social con una postura 

humanista, íntegra y de capacidad profesional. 

No es posible establecer v funcionar como un 

verdadero sistema de readaptación social hasta en tanto 

no se cuente con los criterios 

claros v unificados para la 

y lineamientos 

elaboración de 

técnicos, 

estudios 

especializados, emisión de diagnósticos, determinación de 

tratamientos, utilización de métodos v técnicas de 

Intervención, establecimientos del expediente único del 

Interno, así como en general, del adecuado 

funcionamiento de las áreas técnicas de la Institución. 
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Los parámetros v criterios técnicos son de suma 

Importancia para facilitar la operatividad de las áreas que 

conforman las Instituciones penitenciarias, mientras el 

personal técnico trabaje de forma aislada no se logrará 

de ninguna manera Integrar un verdadero sistema de 

readaptación social. 

Cuando en los reclusorios no existe el personal 

preparado y comprometido con la labor social, surgen 

nuevas formas de delincuencia debido a la convivencia 

incontrolada entre los delincuentes que a car-rea en 

ocasiones la comisión de nuevos delitos, aún dentro de ta 

Institución y de ahí hacia el exterior. 

En la actualidad, muy pocos establecimientos están 

orientados a trabajar en pro de la readaptación social; 

esto seria posible sólo cuando los gobernantes y la 

sociedad estén libres de prejuicios, cuando el. personal 

técnico esté especializado y actualizado en la materia y 

cuando los políticos que nos gobiernan, lo hicieran en 

base a un compromiso moral, democrático v ético, que es 

lo que la sociedad les demanda. 

La sola presencia- de edificios adecuados, no 

garantiza el correcto desarrollo del régimen penitenciario, 

sin embargo, es Importante recalcar que una mala 

construcción impide las posibilidades de un tratamiento 

eficiente, así es necesario que las cárceles cuenten con 

tas instalaciones suficientes v adecuadas para que los 
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Internos puedan aspirar a una vida digna v pueda llevarse 

a cabo un tratamiento Integral que lo lleve a la 

readaptación social. 

El Sistema Penitenciario Mexicano, sin lugar a dudas 

cuenta con la Infraestructura necesaria, desde el punto de 

vista material, no obstante, seguimos considerando que el 

aspecto humano es el que no funciona, porque quienes 

tienen que ver con el tratamiento de· los Internos, no 

toman cabal conciencia de su Importante valor v lo único 

que observan es la posibilidad de resolver su situación 

económica, extorsionando a 

quienes tienen el Infortunio 

pseudo-servidores públicos. 

Internos y a familiares, 

de relacionarse con éstos 

Nuestro país no merece el Sistema Penitenciario que 

actualmente soporta, por ello resulta Impostergable 

reestructurarlo, para que en las prisiones Impere la 

dlsclpllna, el Derecho v fundamentalmente el respeto a la 

dignidad humana, porque los encargados de aplicar la 

·justicia en materia penal, no deben soslayar que un abuso 

de su parte, los puede convertir tarde o temprano en 

reclusos, que tendrán que soportar el trato que en su 

momento ellos propiciaron con su crimina! omisión. 

En el Estado de México, se encuentran los Centros 

Preventivos y de Readaptación Social cuya regulación 

jurídica la encontramos en la Ley de Ejecución de Penas 
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Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de 

México. 

Al margen de lo que la ley mencionada disponga, 

podemos considerar que el Estado de México puede 

ufanarse de ser pionero en establecimientos 

penitenciarios funcionales, basta recordar el de Almoloya 

de Juárez, actualmente denominado ~Almoloylta", que 

funciona a partir de 1971, considerándose un 

establecimiento modelo que sirvió de base a los demás 

que le siguieron; Igualmente, puede ha"blarse del centro 

de máxima seguridad, conocido como Almoloya, el cual, a 

decir de muchos, resulta un centro penitenciar-lo con los 

sistemas más avanzados en este campo. 

Los establecimientos penitenciarios en México se han 

venido conformando a través de la historia con toda clase 

de edificaciones; algunas de ellas ex profeso, como el 

Centro de Readaptación Social de Uruapan, Mlchoacán, y 

otras como la de Sllao, Guanajuato, que fue inaugurada 

como cárcel en 1910, pero su construcción fue disei'lada 

originalmente para funcionar- como una hacienda. 

En la República Mexicana, se encuentran 

Instituciones de reclusión en todas las entidades 

federativas, y los establecimientos principales se ubican 

en las ciudades capitales de las mismas, contando en la 

actualidad con 436 Centros distribuidos en cada uno de 

los estados. Los estados con menor número de 
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instituciones penitenciarias son Aguascalientes, Campeche 

y Tlaxcala, que tienen dos centros cada uno; a la inversa, 

el que mayor número tiene es Jalisco que cuenta con 32. 

a. PACT:lalLIDAD ADM:INISTRATIVA. 

Debemos recordar que privatización, es la venta al 

sector privado de activos pertenecientes al Estado. Desde 

que la nacionalización ha perdido vigencia, las 

privatizaciones se han generalizado en todos los países 

occidentales. 

El primer país en iniciar esta nueva política fue 

Inglaterra, bajo el mandato de Margaret Thatcher, 

nombrada primera ministra británica en 1979. Durante la 

década de 1980 el gobierno británico vendió activos por 

valor de 29.000 millones de libras esterlinas, reduciendo 

a la mitad el tamai'lo del sector público. 

Otro• P•i••• h•n ••guido ••t• t•nd•ncl• •n 
Europ•, A•I• y, n16• •d•l•nt•, t•mblén •n Amérlc• 
L•tln•, dond• Arg•ntln•, Chll• y Mé•lco h•n 
prlv•tlz•do ••ctor•• vlt•I•• d• I• •conomia ••t•t•I, y 

en lo• pal••• ••-comunl•t•• d• l!uropa C•ntral y d•I 

E•t•. 
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Algunos paises africanos han privatizado también 

pa
0

rte del sector público o, al menos, han promovido una 

mayor participación del sector privado. 

Desde 1922 los estados federales de Estados Unidos 

pueden privatizar las infraestructuras públicas por lo que, 

debido a sus problemas presupuestarios, algo parecido es 

probable que quieran privatizar sus aeropuertos o sus 

autopistas de peaje. 

Un gobierno puede tomar por muchas razones la 

decisión de privatizar. Sin embargo, los dos objetivos 

principales son reducir el tamai'lo del sector público para 

fomentar una 

Ingresos del 

métodos para 

mayor eficiencia económica y aumentar los 

Estado. Por otra parte, existen distintos 

realizar la privatización. Se pueden ofrecer 

acciones a un precio fijo, limitando el número de acciones 

que pueden venderse a Inversores privados, para que el 

Estado mantenga el control de la empresa. 

Es frecuente que el gobierno retenga un porcentaje 

de control para poder bloquear ciertas actividades, como 

la fusión de la empresa con otra. En el caso 

privaticen empresas de servicios públicos 

reglamentar la política de precios a seguir para 

la empresa actúe en contra del Interés público. 

de que se 

se suele 

evitar que 

Con el propósito de obtener el respaldo de la opinión 

pública se suele reservar un porcentaje de las acciones 
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que se van a privatizar a los pequei'los Inversores. En la 

mayoría de los países ex-comunistas de la Europa del 

Este los gobiernos han procurado vender el mayor número 

de acciones de las empresas que privatizaban entre los 

pequei'los Inversores. 

Sin embargo, esto puede Implicar que se obtengan 

menores Ingresos que cuando se vende la empresa en 

bloque a otra empresa privada. Otra característica común 

en estos países es que las empresas privatizadas suelen 

ser una Inversión poco atractiva. 

En general, la prtv;sttzactón permite aumentar la 

eficiencia de las empresas que antes estaban en manos 

del sector público. Por otro lado, las· privatizaciones no 

siempre reciben una acogida favorable. Por ejemplo, en 

Espai'la la privatización de empresas públicas rentables, 

como Repsol o Telefón.tca, es considerada por a.lgunos un 

error, pues consideran que sus beneficios podrían 

engrosar los ingresos del Estado. 

Se present6 una sltuacl6n slmllar en M6xlco con 
la prlvatlzacl6n de algunas empres•• de PeMex 
(Petróleos Mexicanos). 

Además, el rápido aumento del precio de las acciones 

una vez privatizada la empresa es considerada una 

prueba de que se han vendido demasiado baratas. 
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En los últimos ai'los se critican los salarlos pagados y 

las opciones sobre acciones Que se dan a los directivos de 

las empresas privatizadas. 

Estos gestores o administrador-es suelen tener 

Ingresos muy superiores a los Que recibían cuando la 

empresa pertenecía al sector público, aunQue realicen el 

mismo trabajo. 

Algunos gestores obtienen cuantiosos beneficios con 

la venta v operación de las opciones sobre las acciones. 

Al mismo tiempo, las empresas privatizadas suelen 

reducir el tamai'lo de sus plantillas y limitar de forma 

drástica el crecimiento de los salarlos de sus 

trabajadores. 

En Argentina, por ejemplo, la privatización de 

sectores como el petróleo y los ferrocarriles ha generado 

numerosas controversias, si bien los mismos comenzaron 

a dar ganancias en breve. 

El caso chileno es diferente dado Que estas 

privatizaciones se hicieron bajo una dictadura militar. 

Lo explicado, nos permite afirmar Que en nuestro 

país existe absolutamente factibilidad administrativa a 

efecto de llevar a cabo la respectiva privatización de 

reclusorios en nuestro país. 



158 

De esta manera y en este orden de Ideas podemos 

mencionar que el proyecto de privatización de los 

reclusorios en el estado de México es una Importante 

opción, tanto para la situación financiera de esta entidad 

federativa, así como para el sistema penitenciario 

me:<lcano, ya que como se ha mencionado anteriormente, 

existe amplia y total factibilidad administrativa para 

llevar a cabo 

considero, en 

este Importante 

una opinión 

proyecto, que 

muy personal 

Inclusive, 

debería 

desarrollarse 

que el nivel 

en 

de 

un futuro Inmediato a 

sc;ibrepoblaclón de los 

nivel federal, ya 

reclusos en los 

penales será en muy poco tiempo un problema nacional, 

dada la sitL>ación de es.tadístlcas criminales y delictivas 

que presentil nuestro país, y así de esta manera proponer 

un nuevo rostro a nuestro sistema penitenciario, tan 

lastimado y corrupto que es el que opera en la 

actualfdad. 

Asimismo al hablar de autogeneraclón de recursos en 

los reclusorios del estado de México, hablamos 

precisamente de este proyecto tan Importante que radica 

principalmente en darle pauta a la Iniciativa privada, para 

la construcción de nuevos penales automatizados o 

modelos tipo, con Instalaciones manufactureras e 

Industriales y que además requieren un mínimo de 

vigilancia, que como ha quedado manifestado, estos, es 

decir la iniciativa privada se encargaran del 

mantenimiento, fuentes de trabajo, alimentación, v en 

general de todos los servicios que demanda una prisión 
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en la actualidad, basándose sobre tres ejes 

de las 

2.- la 

3.- el 

fundamentales que son: 1.- la privatización 

prisiones y de todos los servicios derivados, 

explotación de la fuerza laboral de los reclusos y 

abaratamiento de los costos que beneficia a las arcas 

publicas. 

Lo anteriormente manifestado claro esta, es sin 

olvidar que el gobierno local y federal en su caso seguirá 

teniendo la batuta en lo que se refiere a prevención, 

procuración, administración de justicia, custodia y 

readaptación social de sentenciados. 

Así de esta manera encontramos grandes beneficios y 

ventajas mismas que a continuación se mencionaran: 

I.- la inlclativ!' privada, o las empresas que obtengan 

el contrato, por parte del estado se encargaran de la 

construcción de los nuevos penales modelo, 

acondicionados con manufactureras e industria dentro del 

mismo penal, en terrenos previamente autorizados por el 

gobierno local y propiedad del mismo, con ello podemos 

mencionar que el gobierno del Estado de México, no 

Invertirá ni un solo peso en la construcción v operación 

de los penales, y tampoco adquirirá deuda de ningún tipo, 

consecuentemente le permitirá seguir destinando recursos 

públicos a rubros como educación, salud, seguridad v 
obra publica. 

r-· 
I 
i FALL.h 

--1 
1 

-. _._., .. /N ! 
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II.- la lnco,.po,.ación de los ,.eclusos al trabajo 

,.emune,.ado, bajo el p,.lnclplo de " t,.abajo como medio de 

readaptación social" En las maquilas y fab,.lcas 

establecidas en 

p,.oponlendo que de 

v mano de obra 

mantenimiento, es 

asimismo otro 

mantenimiento de 

los nuevos cent,.os penltencla,.los, 

el salarlo percibido po,. su desempei'lo 

el ,.ecluso paga,.a una cuota por 

decl,. por su 

porcentaje 

la familia, 

estancia en la prisión, 

se,.á destinado al 

ot,.o po,.centaje será 

destinado un fondo de anor,.o pa,.a cuando termine su 

reclusión y en meno,. escala un po,.centaje para gastos 

menores del recluso en el penal, y en el caso de que no 

se reúna alguno de los conco~ptos mencionados, dlcna 

cantidad se destlna,.a en forma p,.opo,.clonal a los 

conceptos restantes, estableciéndose para ello relaciones 

labo,.ales con est,.lcto apego a la ley y especificándose 

verdaderos estándares con respecto a las relaciones 

laborales v ,.ecursos numanos. 

III.- el goble,.no estatal, pagara una especie de renta 

a las emp,.esas que obtengan et cont,.ato mediante 

licitación publica, pa,.a la const,.ucclón v ope,.aclón de los 

nuevos penales, a efecto de que en un lapso 

ap,.oxlmadamente de ·18 ai'los se pueda cubrir a la 

iniciativa privada el pago po,. el costo total de la 

construcción de los nuevos cent,.os penitenciarios y estos 

a su vez puedan pasa,. a se,. p,.opledad del gobierno 

mexlquense, siendo esto una opción de carácte,. 

económico y financiero. 
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IV.- las empresas que obtengan el contrato recibirán 

por parte del Estado, por cada preso que custodian una 

cantidad menor al que se erogaba por gastos de 

alimentación, sanidad, limpieza v programas educativos, 

v que además esta se Integrara también con la propuesta 

de que el recluso destinara una cantidad de su salarlo 

percibido por su trabajo realizado, por los mismos 

conceptos, esto en virtud del sentir de la población de 

que "el delincuente deberá pagar con cárcel v trabajo". 

V.- con 

sobrepoblación 

ello también se Intenta abatir 

de más de tres mil Internos en los 

la 

21 
centros preventivos que. actualmente existen en el Estado 

de México. 

VI.- la reducción del personal administrativo, así 

como de personal de vigilancia (custodios) en virtud de 

que la arquitectura de los nuevos centros penitenciarios 

requiere de un mínimo de personal, lo que favorece en 

menores egresos para el arca publica. 

VII.- asimismo v a manera muy personal considero 

que la ventaja mas Importante con este nuevo provecto 

es precisamente la dlgnlflcaclon de los reclusos en 

México, toda vez que es muy cierto que el trabajo 

dignifica al hombre v partiendo de esta idea podemos 

decir que una vez Iniciado este nuevo esquema de 

sistema penitenciario en México el reo tendrá una mayor 

capacidad de readaptación social, v que una vez r---:·. -... .-:~::-:-:--i 
·¡ Fft~LP. l..:~ __ ~LG11N l __ 
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terminada su sentencia tendrá una mejor capacidad de 

Integración a la sociedad que alguna vez ofendió con su 

conducta delictiva y no por el contrario como actualmente 

sucede que los reclusorios en México son verdaderas 

escuelas de delincuencia donde el individuo adquiere un 

odio y un resentimiento hacia la sociedad que se traduce 

en nuevas conductas que en muchos de los casos generan 

reincidencia delictiva y en general el rechazo social hacia 

un ex presidiario sin oficio ni beneficio. Y claro esta 

también por otro lado los ahorros generados por parte del 

erario publico y del gobierno local lo son mas alentadores 

aun. 

Asimismo cabe mencionar que la iniciativa priv3da no 

se encargara de la rehabilitación de los Internos, ya que 

el gobierno del Estado a través de la dependencia 

respectiva seguirá manteniendo los estándares de 

rehabllitaclón que se requieren en la entidad bajo las 

políticas pertinentes, de Igual forma cabe señalar que las 

empresas Interesadas y que son empresas que se dedican 

a la operación de prisiones en el mundo cuentan con 

importantes aspectos para mejorar el nivel de vida del 

recluso como lo es la educación ya que cuentan con 

mecanismos que además de proporcionar trabajo, el 

Interno tiene acceso a aspectos de educación, tales como 

concluir educación básica, que 

diferentes estados de bienestar, 

convenios con Industrias textiles y 

les permite acceder a 

además de contar con 

manufactureras. 

¡---- ---1;,,;, ' .-.~~ -' . ;:~~-~,:---¡ 
1 FALLA,,Di uhlGEN 1 
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L.a urgente necesidad de la construcción de nuevos 

penales destaca en virtud del acelerado crecimiento 

poblaclonal de la Entidad, esto en virtud de que se 

encuentra cerca del Distrito Federal y en parte también 

por el acelerado índice de Inmigración hacia la entidad ha 

creado zonas urbanas marginales, por consiguiente y en 

Igualdad de circunstancias poblacionales, se ha dado un 

crecimiento preocupante de los índices delictivos en la 

localidad, lo que se traduce, a mayor lucha contra la 

delincuencia, 

procesadas y 

sobrepoblación 

de México. 

será Igual a mayor numero 

sentenciadas, situación- que 

en los centros penitenciarios 

de personas 

ha creado 

del Estado 

Con base en este crecimiento el Estado de México, 

cuenta con una población mayor a los 14 millones de 

habitantes, por lo que actualmente existen mas de 12 mil 

presos, recluidos en 21 centros penitenciarios con los que 

cuenta el Estado y los espacios disponibles en estos 21 

centros apenas son de aproximadamente 8 mil, por 

consiguiente se cuenta actualmente con una 

sobrepoblaclón de mas de 3 mil reclusos, con estas cifras 

nos podemos dar cuenta que el problema es sumamente 

preocupante, 

especialistas 

ya que 

afirman que 

en 

la 

términos 

cifra Ideal 

extremos, los 

en un centro 

preventivo debe ser de 500 reclusos, luego entonces, en 

base a esta consideración extrema podemos pensar que 

es aun mas preocupante. 
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Siendo así en estos té,.mi~os según las estadísticas 

podemos decl,. que pa,.a el ai'lo 2020, se alcanza,.a una 

población estimada de 5000 mil lnte,.nos y pa,.a satisface,. 

esta demanda se,.ia necesa,.io construir 20 nuevos cent,.os 

penitenciarios col'I capacidad de 2000 mil internos cada 

uno y si le sumamos a lo ante,.lor que cada const,.ucción 

de un cent,.o penltencla,.10 cuesta ent,.e lBO y 200 

millones de pesos mas aproximadamente 18 millones mas 

pa,.a su ope,.atlvldad seguimos pensando que es un 

p,.oblema todavía mas grave en té,.mlnos financieros para 

el Estado de México, ,.azón po,. la que podemos decir Que 

la Intervención de la Iniciativa privada es urgente y 

necesaria, siendo este proyecto totalmente factlble 

adminlst,.atlvamente y en a,.as p,.lnclpalmente de mejo,.ar 

el sistema penitenciario mexicano. 

Por lo que se refle,.e al aspecto legal podemos 

manifestar lo siguiente: 

R•PORMA A LAS L•Y•S S•CUNDARZAS.- La llamada 

"p,.ivatlzaclón" de los penales en el Estado de México, no 

ha necesitado de refo,.mas a la Constitución local. Ha 

bastado con modificaciones a la Ley de eiecución de 

Penas Privativas y Restrictivas de la Llbertaa. vigente en 

el Estado de México, siendo básicamente el capitulo ll de 

esta ley, ,.efe,.ente al REGlMEN OCUPAClONAL de los 
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lnter"nos, buscando tal r"eforma en el sentido de que la 

Oli-ecclón Gener"al de Pr"evenclón V Readaptación Social, a 

tr"avés del depar"tamento de Industria penltenclar"la pueda 

contr"atar" dlr"ectamente con 

pa,.a proveer" la capacitación 

centr"OS penltenclar"los. 

las empr"esas par"tlculares, 

v el trabajo en los nuevos 

La Constitución de la República establece en el 

ar"ticulo 18 que los gobiernos feder"ales· v de los estados 

en sus jur"lsdlcclones, organizarán el sistema penal sobr"e 

la base del trabajo, la capacitación para el mismo v la 

educación, como medios para la r"eadaptaclón de los 

delincuentes. 

Esto significa que existe un espacio legal par"a 

pr"oponer" la construcción con r"eCUr"SOS pr"lvados de los 

nuevos penales o centr"os de r"eadaptaclón, y la operación 

de los mismos, per"o bajo la autor"ldad del Poder Ejecutivo 

estatal a través de las dependencias encargadas de la 

prevención y readaptación social. En el caso del Estado 

de México, la Secr"etar"la Gener"al de Gobierno, v sobr"e 

todo, que se pueden constr"Uir" de or"lgen, como lugares 

con grandes espacios para el trabajo organizado que se 

puede contrata,. como maquila para empresas 

productivas. 
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C. LA D:IGN:IP:ICAC:IÓN Dl!L TRATO A LOS :INTl!llNOS Y 

A SUS PAM:IL:IAlll!S. 

Lo propuesto, en principio tiene que ver con los 

derechos humanos, entendidos como aquellos que el 

hombre posee por el mero hecho de serlo. 

Son Inherentes a la persona y se proclaman 

sagrados, Inalienables, Imprescriptibles, fuera del alcance 

de cualquier poder político. Unas veces se considera que 

los derechos humanos son plasmación de Ideales 

lusnaturallstas (de derecho natural). 

Existe, sin embargo, una escuela de 

jurídico que, además de no apreciar dicha 

sostiene la postura contraria. 

pensamiento 

Implicación, 

Para algunos, los derechos humanos ·son una 

constante histórica, con clara raigambre en el mundo 

clásico; para otros, son fruto del cristianismo y de la 

defensa que éste hace de la persona y su dignidad. Para 

los más, los derechos humanos aparecen, como tales, en 

la edad moderna. Como hecho histórico, esto es 

Incontestable. 

El trato Indigno que reciben los familiares de los 

internos, quienes deben soportar una serie de vejaciones, 

cuando acuden a ver al Interno, desde solicitud de 

dádivas, hasta hostigamiento sexual, lo cual es Indigno y 
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atenta contra los derechos humanos de las personas que 

tienen el problema y necesidad de acudir a los reclusorios 

a acompai'lar en los días de visita a su Interno, lo cual sin 

duda se remediaría con empleados con verdadera 

responsabilidad, principalmente de los custodios y del 

personal administrativo de los referidos centros de 

reclusión. 

Es necesaria en los reclusorios una gestión de 

recursos humanos, consistente en una estrategia 

empresarial que subraya la importancia de la relación 

individual frente a las relaciones colectivas entre 

gestores o directivos y trabajadores. 

La Gestión de Recursos Humanos, se refiere a una 

actividad que depende menos de las jerarquías, órdenes y 

mandatos, y sei'lala la Importancia de una participación 

activa de todos los tra.bajadores de la empresa. 

El objetivo es fomentar una relación de cooperación 

entre los directivos y los trabajadores para evitar los 

frecuentes enfrentamientos derivados de una relación 

jerárquica tradicional. 

Cuando la Gestión de Recursos Humanos funciona de 

modo correcto, los empleados se comprometen con los 

objetivos a largo plazo de la organización, lo que permite 

que ésta se adapte mejor a los cambios en los mercados. 
r----
; :-:·;T~~:'.T'.~ (1 :~1~~~ 
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La Gestión de Recu,.sos Humanos, Implica toma,. una 

se,.le de medidas ent,.e las que cabe destaca,.: el 

comp,.omlso de los t,.abajado,.es con los objetivos 

emp,.esa,.lales, el pago de sala,.los en función de la 

p,.oductlvldad de cada t,.abajado,., un t,.ato justo a éstos, 

una fo,.mación p,.ofeslonal continuada y vincula,. la 

polltica de cont,.atación a ot,.os aspectos ,.elatlvos a la 

o,.ganlzaclón de la actividad como la p,.oducción, el 

ma,.ketlng y las ventas. 

Algunas emp,.ésas llevan a cabo pa,.te 

aplican 

de estas 

todas de medidas, pe,.o son 

fo,.ma simultánea. 

pocas las que las 

La ~pllcación de estas medidas es 

independiente del secto,. lndust,.lal al que pe,.tenezca la 

emp,.esa. 

Existen t,.es clases fundamentales de ,.elaciones 

emp,.esa,.lo-t,.abajado,.es. Po,. lo general, la negociación 

colectiva es el p,.oceso de negociación ent,.e emp,.esa,.los 

y sindicatos de t,.abajado,.es pa,.a establece,. de modo 

conjunto los niveles salariales y las condiciones labo,.ales, 

pe,.o este tipo de colectivismo se aplica cada vez menos 

en los países con políticas económicas ultrallberales. 

El segundo tipo es la aplicación de las políticas de 

Gestión de Recursos Humanos. Sin embargo, el terce,. tipo 

es el más común, la o,.ganlzaclón je,.á,.quica en la que los 

gesto,.es o directivos Imponen sus decisiones de fo,.ma 
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Independiente de la negociación colectiva o la Gestión de 

Recursos Humanos. 

Permitir la participación de los trabajadores en la 

toma de decisiones v en la organización de la actividad 

lmplicit ditries información adicional v consultarles sobre 

cómo deben desarrollarse estas actividades. 

La clave de lit Gestión de Recursos Humanos reside 

en que la comunicación fluv11 del nivel superior al nivel 

Inferior v v1cevers11. No bitsta con breves reuniones ni con 

una transmisión de órdenes de los gestores a los 

tra bitjad ores. 

La participación activa de los trabajadores requiere 

la creación de grupos de reflexión para solucionar los 

distintos problemas v reuniones periódicas entre éstos v 
los gestores de la empresa. Estas reuniones subrayan lit 

Importancia del control de calidad de los bienes v 
servicios producidos por la compai'lía. 

esa pitrtlcipaclón permite que la empresa 11proveche 

al máximo la prep11rac1ón de sus trabajadores. así como 

sus Iniciativas. Oe esta forma, se fomenta, en ciertos 

casos, una relación de confianza entre el empresario v 
sus subordinados. 

El segundo elemento de la Gestión de Recursos 

Humanos lms:>llca relacionar los ¡-salarios ______ con~---1ª=-~ 
l '. i: .... _, (''.)~1T f 

,___-dGEIVJ 
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productividad de cada trabajador. En vez de pagar un 

saiarlo homogéneo en función del trabajo a realizar, como 

ocurre cuando se aplica la negociación colectiva, el 

salarlo se establece en función de la productividad de 

cada uno y de la buena marcha de la empresa. 

Los trabajadores reciben un pago por obra o 
rendimiento. El reparto de parte de los beneficios y de 

acciones entre los trabajadores asegura la vinculación de 

la remuneración laboral con el buen funcionamiento de la 

compai'lía. Cuando se 

trabajadores se paga 

reparten beneficios entre los 

un suplemento en función de la 

de la empresa que pueden ser sltuaclé·n financiera 

acciones que no han de ser vendidas antes de un periodo 

determinado. Esto ayuda a que los empleados se 

preocupen por la situación de la empresa. Estas dos 

políticas Implican que ambas partes comparten parte del 

riesgo y de los beneficios de la compal\la. 

Las 

Recursos 

selección 

éste. 

organizaciones que aplican la Gestión de 

Humanos dedican parte de sus recursos a la 

de personal y a la formación profesional de 

Intentan contratar a trabajadores que puedan ocupar 

diferentes puestos en vez de aplicar estrictas 

demarcaciones de cada tipo de trabajo. Los trabajadores 

deben poder adaptarse a los cambios en las condiciones 
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p,.oductlvldad de cada t,.abajado,.. En vez de paga,. un 

saia,.lo homogéneo en función del t,.abajo a ,.eallza,., como 

ocu,.,.e cuando se aplica la negociación colectiva, el 

salarlo se establece en función de la p,.oductivldad de 

cada uno y de la buena ma,.cha de la emp,.esa. 

Los t,.abaJado,.es ,.eclben un pago PO,. Ob,.a o 
,.ei'ldlmiento. El ,.epa,.to de pa,.te de los beneficios y de 

acciones ent,.e los t,.abajado,.es asegu,.a la vinculación de 

la remune,.aclón labo,.al con el buen funcionamiento de la 

compañía. Cuando se 

t,.abajado,.es se paga 

,.epa,.ten beneficios ent,.e los 

un suplemento en función de la 

sltuaclé·n flnancle,.a de la emp,.esa que pueden ser 

acciones que no han de ser vendidas antes de un pe,.iodo 

dete,.mlnado. Esto ayuda a que los empleados se 

p,.eocupen po,. la situación de la emp,.esa. Estas dos 

políticas Implican que ambas partes compa,.ten pa,.te del 

,.1esgo y de los beneficios de la compal1\la. 

Las o,.ganizaclones que aplican la Gestión de 

Recu,.sos Humanos dedican pa,.te de sus recursos a la 

selección de pe,.sonal y a la fo,.maclón p,.ofesional de 

éste. 

Intentan cont,.ata,. a trabajado,.es que puedan ocupar 

dlfe,.entes puestos en vez de aplica,. est,.ictas 

demarcaciones de cada tipo de t,.abajo. Los trabajadores 

deben poder adapta,.se a los cambios en las condiciones 
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laborales, negociando de modo periódico el número de 

horas laborales. 

Estas organizaciones pretenden eliminar las 

tradicionales jerarquías que distinguen entre trabajadores 

de cuello blanco y operarios u obreros. Los empleados 

deben recibir el mismo trato en cuanto a modalidades de 

pago, fijación de objetivos v otros beneficios, como los 

bonos de comida o los vales de restaurante. 

El último elemento de la Gestión de Recursos 

Humanos Implica que las relaciones entre gestores v 
trabajadores no sólo dependen de los responsables del 

departamento de personal. También. se subraya la 

necesidad de vincular las relaciones de los trabajadores 

con la actividad empresarial. 

Para poder analizar el funcionamiento de la Gestión 

de Recursos Humanos hay que plantearse tres preguntas: 

lse aplican todas las polftlcas de Gestión de Recursos 

Humanos?, lPodrán las organizaciones sindicales 

sobrevivir en este tipo de organizaciones?, ¿es la Gestión 

de Recursos Humanos un modo estratégico de eliminación 

de los sindicatos v su c-apacldad negociadora?, lmejora 

este método la gestión de la empresa? 

Los distintos aspectos relacionados con la Gestión de 

Recursos Humanos -participación de los trabajadores, 

salarios vinculados a la productividad, Importancia de la 
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selección v formación del per~onal- afectan a toda la 

actividad de la empresa, pero no se suelen aplicar todos 

de forma simultánea. 

En efecto, en las empresas con representación 

sindica! es más probable que exista una com:.inlcaclón 

fluida entre gestores v trabajadores y que se pueda 

aplicar un sistema de reparto de beneficios que en las 

que no existen sindicatos. 

El papel de éstos es muy diferente cuando se aplican 

todas las pollticas Inherentes a la Gestión de Recursos 

Humanos que si se oper'1 con una negociación colectiva 

del tipo tradicional. 

Por ejemplo, si 

medidas es más fácil 

directamente con sus 

se ponen en práctica 

que el empresario se 

empleados sin que los 

todas las 

comunique 

sindicatos 

tengan que mediar; los salarlos no los negociarían los 

representantes sindicales sino que se establecerían de 

forma Individual. 

Todo esto sugiere que el futuro de los sindicatos en 

las empresas que aplican la Gestión de Recursos Humanos 

es Incierto. 

Algunos analistas piensan que la Gestión de Recursos 

Humanos es un elemento de distensión ficticia entre 

__ l ___ ·~;;~-~-:~ .. ~-- ('(·,!?1-----, 

i F.Ai. ....... c. ,;::; ,_,_J.1.UBN 
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gestores o directivos y trabajad~res tendentes a eliminar 

la existencia de los sindicatos. 

Cuando no 

representación 

oposición a una 

Importancia. 

existen las organizaciones sindicales, la 

colectiva de los trabajadores -por 

negocla•:lón Individual- adquiere mayor 

En algunos países de la Unión Europea se han creado 

comités de empresarios y trabajadores, unas veces sólo 

para realizar consul_tas mutuas y otras para decidir entre 

distintas alternativas estratégicas o la Introducción de 

nuevas tecnologías. 

Parece que este tipo de comités son muy positivos 

para el funcionamiento de la empresa. En los países 

latinoamericanos más desarrollados la Importancia de las 

organizaciones sindicales es fundamental, dado que son 

los únicos capaces de amortiguar los desfases de la 

política económica. 

La experiencia parece demostrar que las empresas 

que emplean la Gestión de Recursos Humanos obtienen 

mejores resultados y mayores niveles de producción y 

productividad Que las que aplican una jerarquía 

tradicional o en las que las relaciones laborales se 

realizan mediante la negociación colectiva. 
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Sin embargo, parece que la Gestión de Recursos 

Humanos no redunda en una mejora de las relaciones 

personales: se producen más dimisiones o renuncias, 

mavor absentismo (ausentlsmo laboral) v se enturbian los 

vínculos entre los gestores y los trabajadores. 

Al parecer, este sistema de gestión está disei'lado 

para aprovechar al máximo las cualidades de cada 

trabajador v su capacidad de compromiso con la evolución 

de la empresa. 

Los que no pueden soportar la presión se retiran o se 

ausentan; las relacione~ entre los trabajadores v los 

gestores son más tensas de lo que parece. 

Pero, en definitiva, la política asociada con la 

Gestión de Recursos Humanos parece ser positiva en 

tanto en cuanto genera mejores resultados económicos 

para las empresas. 

Sin lugar a dudas, en nuestro esquema v propuesta, 

con·sideramos que en la privatización de reclusorios en 

México es necesaria la participación de personal con total 

v absoluta convicción de servir a nuestro país. en una 

actividad fundamental como es la de custodiar a tos 

internos en los centros de readaptación social de nuestro 

país. 
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CONCLUSIONES. 

PRIM•RA.• Reclusorio es la institución pública con la 

función específica de que se cumpla determinada 

resolución, sea judicial o administrativa, relacionada ·eón 

la ·libertad de las personas. 

SEGUNDA.- Régimen penitenciario es el conjunto de 

condiciones e Influencias que se reúnen en una Institución 

para procesar la obtención de la finalidad particular q•-'e 

se le asigne a la sanción penal con relación a una serle 

de delincuentes, crimlnoióglcamente integrada 

TERC•RA.• El desarrollo del sistema penitenciario 

mexicano, al Igual que el de otros países, desde sus 

inicios, a evolucionado satisfactoriamente, ello en virtud 

de que se siguen pretendiendo mejores niveles de 

prevención y readaptación social de delincuentes, aunque 

es importante destacar que en nuestro país no se nan 

logrado los resultados y estándares deseados en este 

importante rubro de readaptación social, a diferencia de 

lo que nan logrado países de primer mundo como lo son 

Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra. donde los 

estándares de readaptación son mas elevados y 

eficientes. 
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CUARTA.- La realidad penitenciaria presenta una severa 

problemática, por lo que se hace necesaria la correcta 

aplicación de la ejecución de las penas, conservar las 

Instalaciones de reclusión dentro de los parámetros reales 

para asegurar una vida digna a los custodiados, y 

promover cambios que vayan de acuerdo al embate de la 

delincuencia organizada. 

QUINTA.- La Administración Pública puede entenderse 

desde dos puntos de vista, uno orgánico, que se refiere al 

órgano o conjunto de órganos estatales que desarrollan la 

función administrativa, y desde el punto de vista formal o 

material, según el cual debe entenderse como la actividad 

que desempei'lan este órgano o conjunto· de órganos. 

SEXTA.- La Administración Publica es la part~ de los 

órganos del Estado que dependen directa o 

indirectamente, del poder ejecutivo, tiene a su cargo toda 

la actividad estatal que no desarrollan los otros poderes 

(Legislativo y Judicial), su acción es continua y 

permanente, siempre persigue el Interés publico, adopta 

una forma de organización jerarquizada y cuenta con 

elementos personales; elementos patrimoniales; 

estructura jurídica; y procedimientos técnicos. 

-·-------· r··---·-- ··-::· ~r¡-:-·~ 

L~~-,=-~~~;=--· .;,J.GEN 
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s•PTKMA.• En este momento de Cl"isls económica 

mundial, es pl"ocedente la pl"ivatizaclón de los Reclusol"ios 

en nuestro 

sopol"ta la 

país, 

set"ia 

pues la economía mexicana ya no 

cat"ga económica que l"esultan los 

intel"nos en las pl"islones de México. 

OCTAVA.- El Estado de México, vuelve a toma!" la 

Iniciativa en nuestt"o país l"especto a la pl"ivattzaclón de 

los Reclusol"ios, tomando en cuenta que el penal de 

Almoloya de Juál"ez, lnaugut"ado a fines de la década de 

los sesentas, se constituyó en el modelo del Sistema 

Penltenciat"io Mexicano. 

NOV•NA.- La Pl"ivatlzación de los Reclusot"ios en México, 

tendl"á éxito, si el tl"abajo de los lntel"nos se constituye 

en la pledt"a angula!" _de dicha pl"ivatizaclón, tal y como 

sucedió en el penal de Lecumbe1"1"i, considerado en sus 

Inicios como la mejol" penltencial"la de América Latina, poi" 

su gl"an sentido humanista( tl"abajo como l"eadaptación 

social y poca población penltenciat"la),penltencial"ia donde 

se llegó a fabl"icat" el mejol" pan de la Ciudad, las 

denominadas botas fedet"icas utilizadas poi" los 

motociclistas de Tl"ánsito de aquella época y donde se 

impl"imían un impol"tante númet"o de documentos oficiales 

utilizados poi" el denominado Oepal"tamento del Oistl"ito 

Fedel"al. 
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Dl!CZMA.- El trabajo en los Reclusorlos a privatizar 

resulta fundamental, en virtud de Que las empresas Que 

pretenden invertir en dicho rubro en nuestro país, aspiran 

a convertir los centros de reclusión, en sitios productivos 

y de trabajo. 

Dl!CZMO PllSMl!llA.- Los Reclusorios de la Ciudad de 

México y de todo el Sistema Penitenciario Nacional, deben 

dejar de ser centros de aprendizaje criminal, para 

transformarse en "lugares donde la mayoría trabajen 

seriamente, dejando de elaborar productos de ornato, los 

cuales cubren una terapia de manera relatlva, pues lo que 

verdaderamente dignifica al hombre, es el trabajo 

fecundo y creador, Que en 

se observa. 

los Reclusorios mexicanos no 
,----1 ~T. r_:i~ ~~· - ~~-:~:----, 

1 
~· ... - .. .- ·- r í : ALL."i ' •. . . ,_J,, 1 

DECZMO Sl!GUNDA.- La situación política, 

cultural y social, es propicia para Que se 

metamorfosis como la propuesta en este 

económica, 

produzcan 

trabajo de 

investigación, en virtud de que es de vital Importancia 

lograr la verdadera asepsia en la economía de nuestro 

país, dejando a los particulares la administración de los 

rubros como el Que ocupa nuestra atención, porQue la 

experiencia nos ha demostrado Que las autoridades 

mexicanas no cumplieron cabalmente con la adecuada 

administración de los Reclusorios en el país, los cuales se 

convirtieron en verdaderas escuelas del crimen, negocios 
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de autoridades, tráfico de Influencias y en general, 

transformar los centros de Reclusión en verdaderas 

cloacas como desafortunadamente acaeció. 

Dl!C:IMO Tl!llCl!llA.- La constitución general de la 

republlca establece en el artículo 18 que los gobiernos 

federales y de los estados en sus jurisdicciones, 

organizaran el sistema penal sobre la base del trabajo, la 

capacitación para el mismo y la educación, como medios 

para la readaptación social de los delincuentes. 

Dl!C:IMO CUARTA.- La privatización de los penales en el 

Estado de México, no necesita de reformas a la 

constitución local. Basta con modificaciones a la ley de 

ejecución de penas privativas y restrictivas de la libertad, 

vigente en el Estado, esto significa que existe un espacio 

legal para proponer la construcción con recursos privados 

de los nuevos penales o centros de readaptación, y la 

operación de los mismos, pero bajo la autoridad del poder 

ejecutivo estatal a través de las dependencias encargadas 

de la prevención y readaptación social. 

Dl!C:IMO QUSNTA.- De esta manera y en este orden de 

Ideas podemos mencionar que el proyecto de privatización 

de los ,.eclusorios en el estado de Me••co es una 

impo,.tante opción, tanto para la situación f1nancie,.a de 
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esta entidad federativa, así como para el sistema· 

. penitenciario mexicano, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, existe amplia y total factibilidad 

administrativa para llevar a cabo este Importante 

proyecto, que Inclusive, considero, debería desarrollarse 

en un futuro Inmediato a nivel federal, ya que el nivel -de 

sobrepoblaclón de los reclusos en los penales será en 

muy poco tiempo un problema nacional, dada la situación 

de estadísticas criminales y delictivas que presenta 

nuestro país, y así de esta manera proponer un nuevo 

rostro a nuestro sistema penitenciario, tan lastimado y 

corrupto que es el que opera en la actualidad. 

DRCZMO 

recursos 

SRXTA.

en los 

Al hablar 

reclusorios 

de 

del 

autogeneraclón de 

Estado de México, 

hablamos precisamente de este proyecto tan Importante 

que radica principalmente en darle pauta a la Iniciativa 

privada, para la construcción de nuevos penales 

automatizados o modelos tipo, con Instalaciones 

manufactureras e Industriales y que además requieren un 

mínimo de vigilancia. 

DRCZMO SRPTZMA.- Con base a lo sei'lalado, 

consideramos que la privatización de los Reclusorios en 

nuestro país, es factible desde el punto de vista 

administrativo, organización y de los derechos humanos 

que en los sitios de referencia son conculcados 

frecuentemente. 
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