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I N T R o D u e e I o N 4 

E• iaportante hacer notar que, dentro d• la realidad ~nit~nci~ri~ 

en ""'xico, no hay que P•••r por alto el sentir de l~ internos pa

ra el desempeño de una u otra actividad. Ya que •on ellos, loa in 
teresa.dos directa o indirectamente de la actividad que realicen. 

Se trató de plaaaar en el pre•ente trabajo, una idea re~l de este 

punto de vista, enfocandolo al aprovechamiento de los recursos hu

manos, con los qua cuenta el :Reclusorio Norte del Distrito Federal. 

Eate estudio exploratorio no se hizo con el fin de promover el lu

cro il!cito de esta fuerza de trabajo, sino el entendimiento de -

las necesidades de la misma. 

Tal vez esta sea la raz6n por la cual, mucha fuerza de trabajo 

existente dentro de la priai6n, no encuentre el cauce efectivo pa

ra su desarrollo. Por supuesto que no pasamos por alt• lo establ~ 

cido ea la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptaci6n Social de sen

tenc iadoa, cuyo articulo 10, menciona entre otras cosas que: •••••• 

las características de la econom!a local, especialmente del merca

do oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las deman

das de éste y la producci6n penitenciaria, con vistas a la autosu

ficiencia econ6mica del establecirniento(B). 
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Eata Ley tiene su• bases en el Artículo 18 de la Constituci6n PolJ 

tica de los Estados Unid~• 'iexicano• que, entre otras coaaa aeñala1 

• ••• Lo• Gobi•rnois de la F~er&ci6n y de lo• Estado•, or9anizarln -

el E•tado Penal, en sus reapectiva• juriadiccic;rAea, sobre la base 

del t~abajo, la ~•pacit«ci6n para el •i•llM) y la educaci6n para la 

readaptación aocial del delincuente •••• <61. 

Ca.o se observa, loa aiate!'llas que se utilizan en las priaionea me

xicanas, van acordes a las necesidades particulares de cada una de 

ellaa. A este respecto, sólo se tratarl de ubicar la realidad de 

un centro penitenciario1 es decir, que en base a la aplicación de 

un cuestionarlo, se va a relacionar la actividad que desempeñaban 

loa sujetos antes de ser recluidos, con la que desempeñan dentro -

de la Instituci6n. 

Dentro de las instituciones penitenciarias o reclusorios, es bien 

sabido cple uno de los principales problemas es el de aprovechar y 

canalizar la experiencia laboral que los sujetos poseen antes de -

ser recluidos, a sea en libertad, para su propio beneficio y el de 

la Institución. 

Este planteamiento surge, a ra!z de una situaci6n particular de en 
., 

da reclusorio, ya que dentro de ellos hay o existen actividades 

bien especificas para el desarrollo laboral y personal de los pre-

sos. 
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En el Recluaorio Norte del Diatrito Federal, nos daaaoa cuenta que 

día a d!a, ae &qudiza el probl .. a del deaemvleo, en parte porque -

la capacidad de trabajo de la Institucidn no va acorde con la de--

•~?!da de lo: interno•. ror o~ro lado, se encuentra que la demanda 

externa de traba.jo hacia ln Instituci6n ea irreqular, y por lo tan 

to, la ocupaci6n de internos para loa diferentes talleres no es de 

una manera constante, por lo cual no hay seguridad para lQ8 inter

nos en lo que 4 trabajo se refiere, creando con ello un rechazo -

del interno al trabajo dentro de la misma. 

( ••• } Paca a Bibliografía. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS PRISIONES 

1.1. DATOS GENERALES. 

Decir con exactitud en qu~ época se estableci6 la primera pri 

si6n como tal, nos sería realmente dif!cil. 

Se recuerda que en los años 670 y 620 A.C., se localizan en -

Roma las primeras galeras de detenci6n, de las que menciona-

mos sus caracter!sticas básicas: El dolor y la infamia, sobr~ 

saliendo a ~atas la pena de muerte a la que se sometían los 

presos, debido a las condiciones y m•todos inhumanos (l?) 

Corno se observa en esta etapa de la historia, no se vislumbr~ 

ba el menor indicio de trabajo constructivo en las prisiones, 

ya que la intención no era la de rehabilitar, sino castigar o 

matar, lo cual se llevaba a cabo por medio de la crucifixi6n, 

la pena capital y los trabajos en forma de castigo. 

La ~poca de la que hemos estado hablando se caracteriza como 

lo.menciona Ceballos Salgado( 4) ••• , "por la carencia de normas 

que gu!en el tratamiento penitenciario, por condiciones y m~

tcdos de prisi6n inhumanos". 
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No es s1no hasta el año 3~0 de nuestra era, cuando se encuen-

tra el primer prograsa.a de r~forma penitenc1aria del que •• -

tenqa noticia, y e• cuando ~e 109ran qrandes adelantos dentro 

del derecho penal, ca.o lo ea en la abolicí6n de la cruciti-

xión como medio de ejecución y el ó@ pena capital!'! 

Entre otras ~eformaa señalaremos las si9uientea: la separa- -

ci6n de sexos, la prohibici6n de rigores int\tiles, la: obliqa

ci6n del Estado en .antener a loa presos pobres, y la neceai

dad de contar en cada circe! con un patio soleado para salud 

y energ!a de los preaos(ll). 

Esta etapa se identifica por el hecho de que la prisi6n se 

utiliz~ con carácter preventivo, como medio de cu~todia de . 
los procesados hasta en tanto se dictara la sentencia que de-

terminara la pena. 

Conforme al paso del tiempo se empezaron a notar cambios en -

los sistemas penales, como lo fue la decadencia de la pena de 
• muerte o la desaparici6n de las galeras, lo que trajo como 

conse~uencia la desaprobaci6n social en cuanto a penas corpo

rales se refiere. Fue entonces cuando se busc6 la forma de -

sustituir las penas personales. 

El humanitarismo va apareciendo paulatinamente dentro de las 

prisiones y la 6poca que lo remarca; es cuando surge la Revo

luci6n Francesa. En esta etapa úl reo va obten:i.<.mdo poco a -
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poco el espacio, la luz, la ali.mentacidn, lo• moviaientos, -· 

la• r•l•cione1 y la dt911idad hUlll&na que CC90 peraona merece'171 

Lo anterior •• diatinque por su creciente buaanizacidn y ao-

cializacidn y por tener la convicci6n de que el infractor •6-
lo podri rehabilita.r•e, ai .. eatablecen condicione• que ha--

9an posible au readaptacidn. 

Ea conveniente 1eAa.lar que es er. el Siglo XVIII, cuando ae 

distingue un siatema penal determinado, ea la Epoca en que Es 

tados Unidos y Europa, red;.stribuyen la econom!a del castigo, 

y como ejemplo de esto se mencionan al9unos C6diqoa como son: 

En Rusia 1769; Prusia 1780; Pensylvania y Toscana 1786 y 1788; 

Francia 1791, 1808 y 1810, año IV. 

Ea también digno de hacer mención que el derecho penal moder

no se inclina por considerar que la pena no debe imponerse -

con ~nimo de venganza, de retribución o castigo. La experien 

cia nos demuestra que la exageraci6n en los castigos no repri 

men el crimen, sino lo es~imulan(l?). 

E~ c1'Plo la dice Foucault M., ••• "es a fines del siq1~ XV!!t y 

en los comienzos del XIX, a pesar de algunos grandes resplan

dores, la sombría fiesta punitiva est~ extingui~ndose, así co 

mo el castigo tenderS a =onvertirse en la parte más oculta 

del proceso pcnal"(ll>. 
12. 



En el Cor.9reso Interru.cional Penal y Penitenciario celebrado 

•n la Haya en 1950. •• ve la n.ceaidad de illple11entar nuevos 

aiateMa•, ya que en dicho con9re•o se r.conoci6 el fracaao y 

l« criaia que vivían los Siateaaa Penitenciario• en el Mun-

do, y para t~l efecto las Nacionea Unidas contribuyen con va

liosas aportaciones profilicticaa. 

B&a'-ndonos en lo ante• citado, podemos deeir que en un futuro 

y de hecho eatmaoa viviendo, la pgna acabari por perder todo 

car4cter intimidatorio, ya que no •~ b~sca.rA el castigo sino 

la readaptaci6n social con la finalidad de hacer del delin- -

cuente un ser apto para la sociedad. 

( •• ~) Pasa a Bibliografía. 
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l.l. ASPECTOS CENERAL~ DE LAS PRISlOtlES ANTES DE LA CotlQUISTA DI 

.MEXICO. 

En nuestro pata se diatin91.1.en tres etapa• fund. .. entalea en •l 

desarrollo carcelario, que soni Ante• de la Conquista, Duran

te la Conquista y la del Mfxico Independiente. 

En este aub-capf tulo n~• ocupar..oa de la priaera, que es la 

repreaentaci6n de los pueblos de nuestros antepasados. 

Es muy poco lo que se sabe en relaci6n al sistema penitencia

rio en M~xico, en la 'poca Prehiap&nica. De acuerdo a la in

formaci6n obtenida, en realidad no exiati6 penitenciario ale:@ 

no, no habta circeles ya que el encarcalamiento como pena, no 

figuraba entre las sanciones impuestas a loa infractores. Se 

trataba de un sistema penal como medio de represi6n del deli

to a base de intimidaci6n, nunca con fines de rehabilitaci6n 

o incorporaci6n( 7}. 

Se encuentran algunas diferencias en el derecho penal precor-

tesiano, según las caracter!sticAs de les diferent~s qrupoa: 

entre los Aztecas, los Mayas, los Zapotecas y les Tarascos, 

siendo ~stos los m!s caractertsticos, habiendo en ellos un d~ 

nominador coman. 
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Es ,lmportante J'l\ene1onar que ia idioaincrac1a de la gen'te de-

aostrabA una actitud de rechazo y deaprecio a aquellos que c2 

mettiU'l alqdn delito, a9rec¡'1ldoae eate factor al hecho de que 

•l infractor ae le hac!a pagar su falta a trav•• del encierro 

u otro tipo de castigo. 

La Ley Azteca era brutal y por consic¡uiente exiatta el delito1 

desde la infancia el individuo sequía una conducta aocial co

rrecta, ya que el que co.et!a alc¡una falta aufr!a serias con

secuencias. Por ejemplo, en los delitos patri.aniales el 

principal casti9~ era la reatituci6n al ofendido -.diante el 

trabajo y la eaclavitud<17l. 

No hab!a necesidad de c'rceles preventivas, esta misi6n la -

cumpltan jaulas y cerca.dos, ya que ten!an s6lo el objeto de -

confirmar a los prisioneros antes de juzgarlos o sacrificar--

los. Este tipo de c'rcelea recib!a el nombre de •cuauhuaca--

llí", que quiere decir Jaula o casa Palo, o "Petlalcalli", Ca 

sa de Esteraa( 211 • 

El Código Penal de Nezahualc6yotl, que rigi6 en Texcoco y que 

artn siendo uu reino aparte de los Aztecas por su proximidad a 

Tcnoohtitlan, puede identificarse con su organización social. 

Esta Códiqo fijaba reglas de menor ferocidad para juzgar y --

cumlenar a los delicuentes y sin embargo, se sigue caracteri-

zando por su brutalidad en la represi6n y severidad en todo -

el sistema penal. 
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Se9dn datos obtenidos en la• Ordenanzas de Nezahualcóyotl, la 

pena era de: lapidaci6n o sea dar muerte a pedrada.a a loe - -

addlteros, muerte y/o esclavitud para el ho~icida intencional; 

tülbiért ha;b!a ucluyenteJJ o atenuante• como el ca•o de la -. ... 

bria9uez completa, el robo siendo menor de diez años de edad 

y la necesidad de espiqas de maíz por hambre. 

El Pueblo Maya tampoco ten!a casas de detenci6n, ni clrceles 

bien construidas debido a que no las necesita.ha dado lo suma

rio de la investigacidn o averiguaci6n y el rlpido castigo de 

los delincuentes. Como vemos, tanto entre ellos como entre -

los aztecas, no existía la c'rcel como pena, sino como simple 

medida para asegurar al delincuente. La Jaula de P•lo a6lo -

servia para esperar la ejecuci~n de la pena(?}. 

El Cddigo Penal Maya sólo comtemplaba. tres penas: la muerte, 

la esclavitud y el resa~cimiento del daño que se acusaba. La 

primera se impon!a al traidor de la patria, al homicida, al -

adültero y al que corrompía a una virgen. La segunda al la-

dr6n, al deudor, al extranjero y al prisionero de guerra. La 

altima, al ladrón que podía pagar el valor del hurto y taM- -

bi~n al asesino de un esclavo que se libr~ba d~ la pena pa-

gando el muerto o entregando otro siervo< 7>. 

Los Zapotecas ten!an un grado de deliencuencia m!nima. Las -

cárceles eran aut6nticos jacales sin seguridad alguna y a pe-
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•ar de e!lo, lo• indf9enas presos no •olían evadirae, lo que 

nos da una idea clara de lo que aon ahora las carcele• sin r! 

jas. Uno de los principales delitos fue el adulterio y ei-a -

el ala ca•ti9ado. La •ujer sorprendida en adulterio era con

denada a muerte si el ofendido lo solicitaba, pero ai '•te la 

perdonaba, la •ujer no podía volver a juntarse con •1 y el E~ 

tado la castigaba con cruvles mutilaciones. El ctSmplice de -

la adOltera, era mutilado con severidad y cbliqado a trabajar 

para el sostenimiento de los hijos en el caso de que los hu-

biere, COIUO fruto de la uni6n delictuosa< 7>. 

El robo se castigaba con penas corporales como la flaqelaci6n 

en püblico, pero si el robo se consideraba importante, el ca~ 

tiqo era la muerte y los bienes del ladrón se ced!an al roba

do. 

La embriaguez entre las jóvenes y la desobediencia a las aut2 

ridades se sancionaba con penas de encierro y f lagelaci6n en 

casos de reincidencia. 

Es de hacerse notar una diferencia de enf()que entx-e los Azte

cas, los MayaR y los ZapotecaR, en lo quP. respecta al delito 

del adulterio. Como ejemplo, el c6mplicc de la adültera cn-

tre los Aztecas y los Mayas podía sufrir la pena de muerte -

mientras que entre los Zapotecas sólo era multado y obligado 

a sostener a sus posibles hijos nacidos del adulterio. En cam 
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h10 la muj~r e~tre loa Zapotecas y los Aztecas era condenada 

a ~uerte, no así entre los Maya• que a la probable muerte añ~ 

d!an una pena menos severa, ea decir, la vergu.nza e infaJ111a 

de la aujer( 7). 

Son muy pocos loa datos obtenido• aobre la adainistraci6n de 

justicia y el sistema penal entre los Tarascos. 

De la relaci6n de Michoactn pode110a sin embarqo, obtener al9!! 

nos indicios. Por ejemplo, durante el "Chu&tanconcuaro" er -

el viq,aimo día de las fiestas, el sacerdote mayor (petamutiJ, 

interroqaba a los acusados que estaban en las c&rceles espe-

rando ese d!a y acto cont!nuo dictaba su sent2ncia. cuando -

el delincuente era primario y el delito leve, s6lo se le amo

nestaba en pdblico. En caso de reincidencia por cuarta vez, 

la pena era de caree!. Para el homicidio, el adulterio, el -

robo y la desobediencia a los mandatos del rey, la pena era -

de muerte ejecutada en p~blico. El procedimiento para apli-

carla era a palos y despu~s se quemaban los cadlveres< 7>. 

En la fa.mesa fiesta del Ehuataconcuaro, el Petamuti decia al 

despu~s interrogaba a los acusado~ y dictaba su sentencia, 

precisamente para demostrar que nada empañaba la gloria de la 

raza, ni siquiera los peores cr!menes, los cuales eran casti-

gados con la muerte. 
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l J. LAS PRISIONES DURANTE LA CONQUISTA. 

En la •poca Colonial, lae In•titucione• Jur!dica• española• -

determinaron el Siate.ma Penal a utilizar en Alafrica. Debido 

a eso, l• Le9í~!aei6n era abundante ya que se expidieron In•

truccione•, Ordenanzas, Leyes de Ccrtfa dictada• antes que 

las Leyea de Indiaa. Podemos decir que el principal grupo de 

Leyes Coloniales son las f aao•a• Leyes de lo• Reinos de In- -

dias, ya que se dedican varios títulos a reglamentar el si•t! 

ma penal haata esa ~poca. Es bueno recordar algunas otras de 

importancia como ser!an por ejemplo: las Ordenanzas para la -

direcci6n, régimen y gobierno del Cuerpo de Minería de la - -

Nueva España y de su Tribunal (1783), atribuidas a Don Joa- -

qu!n Velázquez de Le6n, promulgadas por el Virreinato que COQ 

tiene disposiciones penales especiales. Las Ordenanzas de 

Gremios de la Nueva España (1524-1769), que señalaba sancio-

ncs para los infractores<7>. 

Los delitos más penados en esta época eran: judaizar, reinci

dencia en el judaísmo, encubrimiento de judaizantes, reb~ldía 

y afrancesamiento1 herej!a, mentira, idolat~!a y otra ccric -

de delitos más o menos parecidos cuya.a pena.~ ibBn d~ª1'i~ la -~ 

muerte por garrote y en la hoguera 1 h~~t~ 1n pri~i6n y los 

azotes, cuya p~rsecuci~n estaba encomendada al Santo Oficio o 

Santa Inquisici6n. 
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Las prí~eraa noticia• que se tienen acerca de eatablecimien-

toa carcelario• en la colonia aon la• que nos hablan de la -

c•rcel Perpetua de la Inquisici6n y la Real caree! de CortCa 

en 1• Ciudad de ...-xico. L« primera •• encontraba. aituad« en

tre la casa 4 y 8 de laa calles de Venezuela, una pequeña pl~ 

ca nos indica el luqar preciso de dicha carcel(211 • 

Kaata hace poco tiempo conaerv6 su estructura oriqinal la que 

recient~a obra.a han modificado. 

En el "Se~inario Político y Literario de México" de 1820, •P.! 

rece la descripci6n de un te~tigo que aaisti6 en la mañana -

del 10 de julio de 1820, a la clausura del Tribunal de la In

quisición y que describe esa c~rcel secreta en la forma si- -

guiente: "Bajada la eacalera que conduce a las pr1s1onea ha-

b!a un cuarto con un torno por donde se daba la comida a los 

carceleros para distribuirla en los calabozos; en el mismo - -

cuarto dos puertas, una conducía a un patio bastante espacio

ªº' en el centro una fuente y algunos naranjos, alrededor 19 

calabozos. El patio m'• largo que ancho tiene 20 arcos. La 

mayor parte de estos calabozos ti~ne de laryu 16 ~dsos y 10 -

de ancho, aunque hay1'!l9unos mas chicos y otros m~s grandes. 

~rrás de los 19 calabozos hay otro& tantos jardines que lla

man asoleaderos, a donde llevan alguna vez a los presos para 

que tomen el sol; pero construidos de tal manera que era imp2 

siblc versé los unos a los otros". 
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· '• cuanto a la Real '-=.lrcel de Corte, en el s1qlo XVt se er.coE 

r raba an:uada er. la esqu1n& occ1der.te aur del Pal.acic' Real. 

Ln el año de 1666, la esquina Noroestd del Palacío era un JdE 

•Esquina de la C'rcel de Corte•. El Palacio Real contaba con 

~rPs p•tios y corredores con dos puertas principales a la Pla 

za Mayor y entre ambas estaba edificada la carcel que daba a 

•·ri lado de la Plaza y por el otro se enc:ontJ:aba la Real Uni-

versida.d. 

La destrucción de esta c~rcel fue provocada por un incendio -

en el año de 1692 17 >. 

eonforme pas6 el tiempo, la gran inseguridad que existía en -

todo el Reino de la Nueva España, dio origen a un tribunal -

ql1P se le dio el nombre de •La Acordada•, trib1.mal :RetN~jantf" 

a la antigua Santa Hermandad que funcionaba con arreglo a las 

leyes y prScticas de Castilla por haber obedecido su estable-

cimiento a un A<"uP.rdo de la Real Audiencia. E&te Tribunal, -

al cuul tambi~n SE~ le llama Tribunal P.mbulantr, intPrnaha a -

los presos en diferentes lugares o poblaciones en la$ quP hu-
• 

bíera c!rcelPs. 

Como el Tri~unat ~Pnía ~ su VPZ encomendada la vigilancia dP 

la Ciudad, de acuPrdo """Cln la Real Orden d~l 26 dr- aqosti:., df' 
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1756, aprehendiendo a los que cor11et!an algQn delito, hubo ne

ces1dad de una c~~cel para tales erecto•, la cual s1rvi6 e!~

cazn-.ente hasta el año de 1757 por encontrarse caa1 en ruinas. 

Debido a esta a1tuaci6n, no encontrd una adecuada aoluc16n d~ 

rante mucho tiempo conaervindo•e la c~rc~l ~n el ~i~!!!O ~~~•do 

deplorable, los preaoa hubieron de ser trasladados a lo que -

fuera el Cole9io de Belem 1863, dando ast p•so al Sistema Pe

nitenciario del Mfxico Independiente< 7>. 

( •.• ) Pa~~ a Bib!icgr~fíu. 
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1756, aprehendiendo a los q1Je comet!an alqdn dell.to, hubo ne

cesidad de una circel p•ra tales efectos, la cual sirvió efi

cazmente hasta el año de 1757 por encontrarse casi en ruinas. 

Dc~ido a e~ta ~it~aci6n~ no encontr6 yna adecuada solución d~ 

rante mucho tiempo conaerv,ndose la clrcel en el mismo estado 

deplorabl•. los presos hubieron de ser trasladados a lo que -

fuera el Colegio de Belem 1863, dando as! paso al Sistema Pe

nitenciario del M~xico Independiente(?). 

{ ••• ) Pasa a Bibliografía. 
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1.4. LAS CARCELES D.t.:L MEXICO INDEPENDIENTE. 

Posterior a la Independencia, el primer dato que se tiene es 

la relacionado al traslado de la C'rc;el de Cort4a en 1831 a.l 

antiguo edificio de la Acordada, ya como C'rcel Preventiva. 

Ea aqu! donde por primera vez se menciona el estableci•iento 

de talleres dentro de la prisi6nC 4>. 

En 1848, es cuando se autoriza construir una Penitenciaría en 

el Distrito Federal. Esta circel f~e trasladada al edificio 

del Cole~io de Niñas de San Miguel de Bethlem. por lo que fue 

conocida como cSrcel del Convento o Casa del Belem. Esta cir 

cel funcionó sin base legal hasta el año de 1871, fecha en la 

cual se promulgó un C6digo Penal en el que se establecen las 

bases sobre las cuales deberían organizarse los presidios. Es 

importante señalar que en este C6digo se adopt6 el Sistema P~ 

nitenciario llamado Croffton, el cual tiene las siguientes ca 

racterísticas: 1). Incomunicaci6n absoluta o parcial diurna y 

nocturna; 2). Celda o incomunicaci6n nocturna y trabajo e in! 

trucci6n común durante el día; 3). Departamento especial para 

reos de excelente conducta con permisos excepcionales para s~ 

lir du~.ante el día y 4). Terminaba conceüiendo el derr.'cho a -

la libertad preparatoria( 2l). 

Por al decreto del 29 de mayo de 1897, el Congreso autoriz6 -

al Ejecutivo a reorganizar los establecimientos penah~s del -
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Distrito Federal. El ll de diciembre del 1111U10 año, •• esta-

blece por decreto, que en. el Oiatnto federal hab!a entr~ - -

otros eatableci•ientoa pttnalea, una circel General de la Ciu

dad de Mfxico. El 14 de aeptie~bre de 1900 •• expide el Re--

Federal, el cual reorqaniza la Circel General. 

Esta fue estaLlecida en el edíf icio de Belem, y se determin6 

que dependerta de la Secretaría de Gobernaci6n y eatar!a a -

carqo inmediato del Gobierno del D1strito Fed~ral(l?>. 

Entre otras c&rcele~ del pa!a, cabr!a mencionar la prisi6n de 

sa~ Juan de u1aa, Ver., la cual se deatin6 siempre, al confi

namiento de presos políticos especiol~s. 

Eata fortaleza que en eaa época se utilizó como prisión, de-

pend!a del Gobierno Federal y se encontraban aquellos • quie-

nes era conmutada la pena capital por la prisión extraordina

ria de veinte años. 

Otra prisi6n que hay que menciondr es la Colonia Penit~ncia-

ria de las Islas Mar!as, la cual fue creada por decreto expe

dido en junio de 1908, por lo que se cre6 a su vez la pena de 

deportaci6n. Esta prisi6n estaba destinada a. los reos conde

nados a dicha pena, y dependía directamente de la Sacretar!a 
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de Gobernacidn del Gobierno Federal. Hasta nuestros dfas si-

que funcionando, total .. nte reformada y distinta a los que -

fue en un principio. 

Para poder poner en prlctica los ordenamientos que se daban -

en la& leyea de 1871, durante la dfcada 1880-1890, ae comenz6 

la construcci6n de un reclusorio para tal~• fine•. El día 29 

de septiembre de 1900, ae inaugur6 el edificio de la Peniten

ciaria del Distrito Federal (~ECUMBERRI). Eata obra se llev6 

a cabo durante la Administración del Presidente General Porf ! 

rio D!az, el cual ünoa días ant~s (14 de septiembre de 1900), 

hab!a publicado en decreto el reglamento que reqir!a a dicha 

Penjtenciaría, que en su secci6n v., habla del trabajo dentro 

de la misma C1 > • 

La distríbuci6n existente en esos días con relaci6n a las clE 

celes, se daba de la siguiente manera: en cada poblaci6n de -

la Rep~blica había cárcel, que an las Cabeceras de los Munic! 

pios estaba a cargo del Ayuntamiento, y en las Cabeceras del 

Distrito, a cargo de la actividad política, lo mismo que en -

las Capitales de los Estados. 

No fue sino hasta el año de 1957, cu~ndo se ~onstruye la nue

va. penitenciaría del Diatri't'o Federal, a la cual se dio el --

nombre de Santa Martha Acatitla, iniciando sus funciones en -
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en el año de 1958 con l• lleqada de interno• prc>C4tdentea de • 

Lecwaberri, quedando la aiama como c&rcel preventiva. 

A partir de 1971, se da • conocer pdblíc.uwnte el decreto pa

ra la aplicaci6n de la• Mormaa M!ni.aaa, Mlxico da un gran pa

so en la Reforma Penitenciaria, y se crea la iniciativa para 

ia conatrucci6n de nuevoa Centros de Re&daptaci6n Social, que 

aon 11411\adoa !lecluaorioa Preventivoe. Mismo• que aon inaugu

rados durante el año de 1976, siendo loa dos Centro• princip! 

lea: el Reclusorio Norte y el Oriente, con ello ae pone fin a 

la etapa del triste c~lebre Palacio Neqro o C~rcel de l.l·'-'urnb.! 

rri< 4>. 

Es a partir de esta fecha, cuando comienza un nuevo c1clo c~r 

celario, por lo menos en el Distrito Federal con una 11ueva q~ 

qanizaci6n y nuevas instalaciones, con ello ae pretenñ~ hacer 

de estas Instituciones unos verdaderos Centros de Readapta- · 

ci6n Social. 

Como se pudo observar, no fue sino hasta el año de 1848 cuan-

do se habla por primera vez de talleres d~ trabajo, diseñados 

~nicamente para dar ocu~aci6n al mayor ndmero de personas po

sibles. Tenemos que toma~ en cuenta que la finalidad de ha-· 

cer funcionar estos talleres no era hasta donde se sabe; reha 

bilitar, sino de ocupar los recursos existentes. 
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E• evidente para no•otro• moatrar en el preaente capttulo, el 

desarrollo aleanaado por nueatro pa!• en lo que se ref i•r• al 

Sisttlll& care.lario, mi• sin embargo, adn hay mucho por hacer, 

y •• en el aentido del trabajo donde la realidad noa dt11Nea-

tra qu• 1• !"uer:a da Trabajo o ücuraoa Rumano•, no aon uti

liaado• adecuad ... nte. De ello •• hablarl en los prdxi.llo• e~ 

p!tulo• del presente tr.ab&joª 

( .•• ) Pasa a Bibli09raf!a. 
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Cl .. PITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2-1. EL TRABAJO COMO REAOAP'!'ADOR SOCIAL. 

LA PRISION EN MEXICO: 

Desgraciadamente como Carlos Villalba nos dice: • ••• La pri- -

si6n no ha sido concebida para resocializar, y si bien sus -

gestores hablan de rehabilitaci6n y otros lo hacen, como siem 

pre se ha hecho con Instituciones de esta naturaleza, de modo 

estrat~gico y contingente. Les interesa hablar as!, y no - -

obrar as!. Pol!ticamente conviene colocar en primer t~rmino 

lo que no es m's que un objetivo de segunda"( 28>. 

Pari evitar esto, proponemos que las priaione• actuales deben 

basar principalmente sus intentos de readaptaoi6n de los pre-

• sos, en el trabajo. Es por eso que las modernas construccio-

nes de estos centros cuentan con amplios talleres laborale$ 1 

para que los internos puedan desempP.ñarse en ~l dPsarrollo de 

una actividad conocida o nueva para ellos. Uno de los princ! 

pales fines que se persigue con esto, es la de poder ubicar a 

estas personas en trabajos que les permitl!m obtener su soste

nimiento propio como el dP. FIU familia ~uando alcancen su li-

bertdd. 
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El trabajo es un concepto penal(5.gico que •e encuentra antes, 

durante y deapufs de la pri•ión y que •• posee pór virtude• 

propia• y eficiencia per•onal, independient.-ent• del carie-

ter ln~titucional o ~~trainatitucion&l con qu9 •• presente (ll) 

L• readaptacidn por el trabajo es~ en re&lida~, una educaci6n 

para el trabajo. Al readaptar durante la compuqnacidn de la 

pena al interno por aedio de la actividad laboral, •• le eatA 

preparando para que al recobrar la libertad se incorpore a la 

vida social ccmo un ciudadano dtil, apto para el trabajo, re~ 

tableciendo de esa manera, la relación arm(5nica con la socie

dad (l2). 

John Howard, precur•or de loa sist..aa •odernos penitencia- -

rios, alcanzó a comprender en su tieapo el si9nificado tras-

cendental del trabajo en la readaptaci6n social. Su divisa -

"Haced al hombre trabajador y ser4 honrado"c 27 > ~ es todavía 

la meta de una adecuada organizaci6n de trabajo en cualquier 

establecimiento ~nitenciario. 

Para 109rar que el trabajo sea medio de readaptaci6n, d~bemos 

instaurarlo en forma individual, ya que en cada interno exis

ten diferentes capacidades intelectuales, distintos intereses 

y aptitudes f!sicas y mentales peculiares. 

En este terreno, la intervenci6n de la psicología es innega-

ble, ya que comprueba, corno una acertada elecci6n del trabajo 
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no a6lo moldear• el comportAl!líento durante la• laborea, sino 

ta.bifn fuera de ellas, o sea, en su relaci6n interpenal. 

Ahora bien, no• encontraJIO• • persona• con retardo .. ntal que 

por su naturaleza tísica requieren de un• asistencia paicol6-

9ica y laboral que le ayude • reitteorparar•• f!:!~~ y -..n.tal

,..nt• a la •ociedad. Bn alqunoa paí••• ca.o Jtuaia(26), eate 

probl .. a se ha resuelto Por medio de •tallere• proteqidoa-, -

•• decir, un taller que permita al individuo capacitaraa atea 

diendo a su diaainuci~n f!sica y .. ntal q\M le reduaca au i,n 

capacidad rehabilit4ndolo, ani~dolo y devolvi~ndole la con

fian%A perdida. 

En este punto ea importante establecer la relaci6n que existe 

entre el trabajo y la rehabilitación o readaptacidn social. 

Para poder loqrar ••to, conside~emos conveniente el ~puntar -

lo que se dice en el C&ligo Pe~al al respecto. Dicho C6di90 

en su Art!culo 99 dice: * ••• La rehabilitación tiene por obje

to reintegrar al condenado en los derechos civiles, pol!ticos 

o de familia que habta perdido en virtud de la sentencia die-

tada, en un proceso o en cuyo ejercicio ••tuviere suspensoM 
(15) 

Con respecto al trabajo, es ~ertin~nte señ~lar algunas de las 

finalidades que se establecen en la Ley de Normas Mrnimaa, --
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ademas contelipladas en la ConsLituci6n rolítica de los Estados 

unido& Mexicanos, que entre otras cosas dice: " ••• r.1 Sistema 

Penal •e orqani~arf sobre la base del trabajo, la capacita~ -

ci6n para el mismo y la educaci6n como medios para la readap

taci6n social del delincuenté"1Gi. 

como podemos ver, dentro de nuestras Leyes •e contempla la i~ 

portanci& que tien~ ~l txobajo en la tan difícil tarea de re

incorporar a la sociedad al infractor o delicuente. A raíz -

de esto, teóricamente podríamos inferir que no hay por qu~ -

preocuparse, ya que tenemos los suficientes argumentos lega~

les al respecto. M~s sin embargo, vemos como hay actividades 

que se deaempeñan dentro de loa Reclusorios, que no sdlo es-

t~n lejos de los preceptos leqales~ sino taatbi~n de los sent,! 

mientos de loa presos. 

Es por eso que es inminente una organización dentro de los p~ 

nales. No menospreciamos los esfuerzos que se han realizado, 

sobre todo en la llegada de los Reclusorios, pero s! demanda-

mo~ una rehabilitaci6n objetiva par~ el preso, que sea cual -

fuere su delito, merece una oportunidad más en la sociedad. 

Lo antes mencionado se basa en lo observado en las activida-

des laborales dentro del penal, que no son bien remuneradas -

como se quisiera, esto por lo menos en la mayor!a de las pri

siones del país. 



Ne se hablara de una rehabilitaci6n o readaptación si dentro ·· 

de la• In•titucionea Penitenciarias existe una evidente corruE 

ci6n, ya muy discutida, pero no menos importante. No estamos 

daacubriando na.da nuevo. adlo recordando al90 muy tangible y -

que vemos a diaria. E• por ••to que la organizaci6n debe co-

menzar por el aillllO personal de las Instituciones, no pasando 

por alto las palabra• de García Ramtrez al respecto: •No sol~ 

mente las leyes son importante• para crear un Sistem.a Peniteu 

ciario adecuado, el cual pueda operar con fxito o fraca•o, ea 

el peraonal penitenciario el definitivo"(l?>. 

A partir de lo anterior es necesario preparar intensamente al 

personal penitenciario, si no ae tendr!n que pagar la• canse-

cuenciaa. 

No es justo dejar a un lado loa esfuerzos hechos por el Siat~ 

ma Penitenciario Moderno, al tratar mediante la humanizaci6n 

y socializaci6n rehabilitar al sujeto. Esto se podr6 lograr 

sólo creando las condiciones adecuadas para dicha readapta- -

ci6n. 

Si se quiere en las p~iwionea de México una verdad~ra readap~ 

taci6n o adaptaci6n por el trabajo, hay que olvidaraé de los 

enfoques estrechos y parciales y atender al trabajo del indi

viduo privado de la libertad, corno un enfoque científico y 

dentro del car~cter interdisciplinario de la readaptaci6n. 
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A pesar de esto, no hay que pasar por alto lo dicho por persg, 

na• tan i~portant•• en la materia como lo es Garc!a R.t quí~n 

noa dice: " ••• no•• necesario insistir en que el mero hecho 

de laborar, nada aporta al tratamiento y acaso en veces, le -

resta eficiencia. Bl sentido del trabajo no ea ni pue~e ser 

otro que el sentido mismo del trata.miento, su caricter de te• 

rapia, por tanto salta a la vista, •uy por enciaa de ~onside

raciones interdisciplinarias o de intenciones de lucro"(lJ>. 

Existen cri~erios para tratar de determinar la capacidad del 

trabajo para poder lograr su fune:i6n y consideramos importan

te lo siguiente: •La capacitaci6n para el trabajo independien 

temente de que juegue un papel decisivo, constituye s6lo un -

aspecto de la readaptación interdisciplinaria contempor!nea. 

Al considerar al trabajo dentro de las prisiones como un sis

tema ttnico, pasa a primer plano la elevada responsabilidad 

que tiene el personal directivo, t~cnico, administrativo y de 

custodia. La readaptaci6n social de los transgresores de las 

normas establecidas colectivamente por la sociedad, reclama -

un personal altamente preparado qn lo técnico y en lo ciont!

fico y dotado de equilibrio f!$ico, moral y efectivo. 

En la tarea de remodelar al hombre, no debe tener cabida ni -

la arbitrariedad ni la improvisac.i6n (1 2). 
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Es aquf donde el trabajo organizado es de fundamental importan 

cia para lograr beneficio•r tanto para la •ociedad, ccao para 

el aujeto y su familia. 

Entendal"OB por trabajo organizado a la utilizaci6n real de la 

fuerza de trabajo que existe en las c'rceles de Mfxico. so-
bre e•te tema hablarem~a con mayor amplitud en el siguiente -

inciso. 

{ ••• } Paca a Bibliografía. 
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, . • : • L:.. 1'RABAJO EN LAS PRISIONES. 

Para poder realmente entender el presente punto, ea necesario 

contemplar algunas apreci•ciones, a lo que trabajo penitenci~ 

rio se refiere. 

Este punto de vista, proviene de gente muy apta en el tema c2 

molo •on: Malo Camacho, Garcf4 Ram!rez, ~te., y otros rn&s. -

"For trabaJo penitenciario entendemos a todo aqu~l, que se -

realiza en los establecimientos que &lber;an a sujetos priva

dos de su libertad, es decir, incluimos tanto a los internos, 

llámese procesados o sentenciados, como al personal peniten-

ciario en sus niveles directivo, administrativo, técnico y de 

custodia (1 2}. 

"La expresi6n trabajo penitenciario, exclusivamente se limita 

a hacer referencia a la actividad laboral misma, si bien 

orientada por su fin penitenci~rio, con todas las consecuen-

cias que elle ori9ina"c 21>. 

"Trabajo pPnit~nciario e3 el esfuerzo humano que represente -

una actividad socialmPntP productiva, industrial, artesanal o 

agropecuario, desarrollada por los internos en las instituci2 

nes de reclusión, fundada en la Ley y orientada por el conse

jo técnico, con el fin de lograr su readaptaci6n social 11
(
2l). 



De lo antes mencionado, diremos que el trabajo penitenciario 

se debe contemplar de•de un punto de vista readaptador, el 

cual debe sustentarse en la Ley y sobre todo, vigilado por el 

consejo técnico. Ademis, cc:mo lo señala otra de laa aprecia

ciones, el trabajo penitenciario debe contemplar no a6lo a -

loa internos, sino a todo tipo de personal que labore en una 

inatituci6n penitenciaria. 

como noa dice Del Pont M., refiri~ndoae a este punto: • ••• aa! 

ta a la vista su importancia, si penaa.moa en el tiempo que el 

interno transcurre en los establecimientos penitenciarios y -

principalmente si tomamos en cuenta el objetivo educador que 

tienen las c!rceles. Con eataa dos razones no es dif!cil --

lleqar a darle un papel de primer orden al trabajo penitenci! 

rio11 <22>. 

Es as! como en el fundamento basico del trabajo carce~ario no 

hay discrepancia. 

En ~xico es en los talleres, los servicios generales y admi

nistrativo, donde se ba~a y radica fundamentalmente el traba

jo, siendo ~ste el caso Po~ lo menos en los R~c1u$o~io~ Pr~--

vcntivos. 

Para todos est~ claro que las instituciones penitenciarias no 

deben ser ni campos de explotaci6n, ni establecimientos de 
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beneficencia pdblica. E• por esto que ha~· que transformar a 

las prisiones en instituciones avanzada• d~ readsptacídn ao--

ci6n de la mano de obra y de pro~uctividad, teniendo como bo~ 

dades, la reeducaci6n del interno y al mismo tiempo una ayuda 

econ6mica para sus familiares. Una orqanizaci6n objetiva del 

trabajo, aparte de que ayuda a la reatabilizaci6n de loa ta--

1 lerea, permite al Estado deshacerse de una carga sobre su -

presupuesto. El cuidado de las instalaciones, el control del 

proceso productivo, etc ••• , ~on cuestiones que no pueden ser 

reali~adas ni por el personal directivo, administrativo o té~ 

nico. Todos sabemos que la mezcla de estas tareas con cual-

quiera de las otr~s actividades, han erado en las Institucio

nes penitenciarias en ~xico, un detrimento en la labor de -

readaptaci6n y además han contribulJo a la formaci6n de las -

diversas maneras de la corrupci6n penitenciaria. 

Estamos de acuerdo con lo sugerido por Garc!a Cordero; " •• o~ 

ganiz~r y ejecutar un plan de producci6n son tareas que s61o 

pueden ser resueltas a partir de la constituci6n de una emprf 

sa de pareicipación Estatal, que opere con criterios de rent! 

bilidad y cuya actividad, desde luego, se subordine con res-

pecto a la fuerza de trabajo a un asesoramiento criminol6gico 

que debé decir la última palabra en cuanto a las normas de -

trabajo, el ti.po de producci6n, las características del pago 

del salario al interno, que de una u otra forma pueden ser -

instrumentadas como mecanismos de readaptaci6n social"(l2>. 
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r:s tamb1~:l digno de tomarse en cuenta al cooperativismo como -

ancla, para de ahí partir a formar una empresa, en la cual •e 
fomente el esptritu solidario de los recluso•, estimulando el 

t~abajo en comunidad y revirtiendo los beneficios a su favor. 

El pelíqro principal consiste en la explotación de unos recl~ 

sos por otros, encubriéndose é&ta en la copa cooperativa. En 

este tipo de empresa los ten6menos del liderazgo negativo y -

prepotencia tanto aqu! como en la esfera disciplinaria encueE 

tran campo favorable. 

E~isten centros de readaptaci6n social en nuestro pa!s, en 

donde, por carecer de recursos, los internos en su mayor!a se 

encuentran desocupados; algunos otros elaboran artesanías de 

escasa calidad, trabajadas en su celda. Tales objetos se pr~ 

du~en con desperdicios de diversa& materias manufacturadas, -

con herramientas rudimentarias que no permiten ninguna nor.na 

de calidad, resultando artículos dé bajo precio y dif!cil co

mercializaci6n. 

"Este derroche de energ!as, de tiempo y de recursos no debe -

atrib1.1írs~ a ld poc.:d voluntdd del inteino, sino a la falta de 

orientación y a las carencias de todo género en los centros -

penitenciarios"(lSl. 

No se pasa desapercibido el esfuerzo del Estado por mejorar -

las condiciones actuales de los centros de readaptaci6n so- -

cinl de la nepúb!.ica, esto por r.1adio de la Sccratar.1'.a de Go-... 
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~ernací6n, que intenta dar un enfoque penitenciario, que ade

m~s de proporcionar recursos f inanc~eroa indispensables para 

transformar las instalaciones carcelarias, trate de loqrar 

equiparar el ritmo d~ desarrollo de loa reclusorios con el 

existente en el exterior, transmiti~ndole al recluso una fil2 

sof!a de progreso, transformaci6n y sobre todo de actualidad. 

Se pretende eliminar la actitud paternalista del Estado con -

los internos, ofreciendo recursos materiales que, debidamente 

aprovechados, permitan a los mismos tener acceso a una vida -

m&s decorosa. Para lograr esto, debemos aceptar que fio se -

puede hablar da readaptaci6n sccial, si no procura.~os que el 

interno obtenqa, merced a su trabajo, un ingreso digno que le 

permita obtener, como ya se mencion6 anteriormente, los satis 

factores m!nimos necesarios para ~l y su familia. 

Estos puntos de vista, consideramos caben tanto para senten-

oiados como para procesados. Estamos consci~ntcs de que la -

población de los reclusorios es flotante, pero mSs sin embar

go, no deja de ser fuerza de trabajo en cautiverio. 

Es por lo ñntes expuesto, que el presente trabaio fue enfoca

do al Centro Preventivo Reclusorio Norte del Distrito Federal 

y as! darle la importancia qu~ sa merece a la poblaci6n caut! 

va no séntenciada, puesto que desde ol momento en que piúrden 



s~ lib~rtad, pasan a formar parte de la poblacidn con antec~ 

dentes penales, lo cual le afeC"ta de una u otra manera A au -

t•eencuentro con la •ociedad. 

A este respecto, conviene mencionar lo escrit:o por García Co.=: 

dero que sugiere lo siguiente: " ••• los antecedentes penales -

deben desaparecer. La injusticia de esta instituci6n ea evi

dente en aquellos casos, cuando él acusado resulta no culpa-

ble di9amo~ por ejemplo, del delito de homicidio; sin embargo, 

por sus antecedentes aparece como homicida; el recursos para 

invalidarlo ~s inoperante en una sociedad como la nuestra que 

tiene un porcentaje elevado de analfabetas. Creemos que los 

antecedentes penales deben ser sustituidos por un cuadro cien 

t!ficamente elaborado de antecedentes criminol6qicos, que re

gistren la conducta antisocial y parasocial del sujeto, des

de la niñez hasta el estado adulto. un documento de este ti-

po, permite conocer la evolucidn antisocial de un individuo -

determinado. Los antecedentes criminoldgicos tendrán s6lo -

una utilizaci6n técnica en caso de readaptaci6n social, ser&n 

de carácter privado y de uso exclusivo. El particular no ten 

drá acceso a ellos por ser estrictamente confidenciales. El 

manejo de los antecedentes crimino16gicos exigen un patronato 

para reos liberados eficazmente, con mecanismos expeditos de 

trabajo y capaz de determinar el tipo de trabajo que puede ~ 

sampcñar un ex-reo al incorporarse a la vi.da social" (12) • 
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Pensa."!'los que ccn e3to, apenas ser'f a el corn1enzo de una nue\.'a 

eta~a para el ~en1tenciarlamo moderno. 

Ref1r1ér.dose al salario o retr1buci6n econ6mica que recibe el 

personal penitenciario por su l~bor, pensamos que, si no le -

proporcionamos un sueldo adecuado, ~l mismo no podrl apartar

se de las ideas de corrupci6n. No pretendemos aparecer como 

precursores de esta idea, sino portavocP.~ de un sentir gener! 

lizado. Creemos apropiado mencionar los siguientes: "Un sal! 

rio adecuado que evite la corrupción y la improvisací6n en el 

personal penitenciario, una preparaci6n criminol6gica, desde 

el director de la instituci6n hasta el custodio de nuevo in--

greso que garantice el tratamiento apropiado a todo y cada 

uno de los internos, un sistema de incentivos que estimule la 

superaci6n personal y el cumplimiento de los deberes colecti

vos, una rigurosa selección de personal penitenciario en to-

dos sus niveles y una coordinaci6n técnica y administrativa, 

sujeta a crítica y autocr!tica constante, son condiciones que 

deben implantarse en toda institución penitenciaria"<12>. 

Haciendo mencidn a la selecci6n de personal, José Marra Rico 

señala: " ••• En América Latina existe un serio problema de se-

lecci6n y formaci6n del personal penitenciario. Por regla q~ 

neral, la funci6n penitenciaria está a t"arga de policías o mi 

litar<>s y ios nombramientos se hacen a menudo por considera--

e iones poli't ic.as, lo cual tiüW} como consecuencia una rt?nova-

ci6n constante c1Pl personal de prisiones cada v~z quo hay --

41. 



~A?l'lhios de Gob1erno; par4 c1ertaa candidaturas interesantes y 

un estfnulo para la corr~~c16n"'251 • 

Aunado a esto, queremns hacer referencia a lo dicho por Qui~

roz Cuar6n< 24>: w ••• yo soy un apasionado del personal, insis

tie~do en la selección técnica. Qujero recordar aqu! p6blic~ 

mente la extraordinaria experiencia que han tenido en Toluca, 

Sergio Garc!~ Ram!rez y sus s~cesores; cuando ~l se hizo car-

90 hace nueve años de esa Instituci6n, con la ayuda de dos -

psic6logos hizo la selecci6n de personal, eliminando de esa -

instituci6n a cualquier celador y persona alguna que hubiera 

estado en la caree! corrupta que son la mayoría de todo el -~ 

personal. Una vez realizada la seleccidn, ~l y sus colegas -

impartieron clases, dieron una formaci6n intensiva porque el 

personal que se seleccione, si no se le enseña, no sirve. En 

conclusi6n, el problema grave en las cárcels de todo el mundo 

es: primero, la selecci6n t~cnica, es decir mediante ex~enes 

psico16gicos, etc. y segundo, la formaci6n, pero una forma- -

ci6n intensiva". 

Es ~vid~nte que la situacidn jurídica va a ser diferente~ ya 

sea la de un procesado que la de un s~ntenciado y es por lo -

mismo que el trabajo se debe aplicar de diferente forma. Para 

el tiempo que permanecen los presos en cautiverio, se ve la -

necesidad de la aplicaci6n de un tipo de trabajo que bien pu~ 

de ser la actividad laboral educacional por unidades cortas -
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de tí~mpo. Este procedimiento permite que el interno r•ciba 

beneficios independ1entemente de que se le absuelva, reciba -

la líbert.ad caucional o ae le sentencie. 

como los procesados constituyen una población fluctuante en -

la• prisiones preventivas, ya antes men~ionado, e• muy impor

tante que la labor de readaptaci6n sea eficaz a corto plazo. 

Como muchos de ellos asumen la calidad de sentenciados, este 

tipo de educacidn tambi~n rinde frútoa en este caso. 

A este respecto, cabe mencionar el enfoque de Bernardo de 

Quiroz<2>., que nos dice: " ••• ciertamente, el preso no es pro 

piamente un obrero, es decir, un obrero libre~ Forzado como 

está al trabajo por causa de la pena consiguiente a su delito, 

entre 'l y la administraci6n penitenciaria no media un contr~ 

to de trabajo, fuente verdadera del derecho de este orden•. -

Aunque repudiemos la concepción del trabajo como pena, acept~ 

mas que la actividad laboral constituye un medio de readapta

ci6n y debe aspirar, como dice García Ramírez • •• #a convertir 

se en derecho individual y obligaci6n social 11 <
14>. S6lo as! 

se pueden garantizar lós derechos y obligaciones tanto para -

el interno como para el Estado. 

Definitivamente, el trabajo viene a ser como lo demuestra to-

do lo anterior, uno du los pasos más importantes en cuanto a 
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la estructura que conforma a los centro• pen1tenciarios. Ml1 

sin emLarqo, aOn falta mucho por hacer y principalmente por 

correqir, o s~a~ cuidar de la justa aplicaci6n de la• leyes 

que rigen ias formas de trabajo en la• prisione•, 

encauzar el mismo p~ra que realmvnte resulte lo que se preten 

de, es decir, la rehabilitací6n de loa presos en primera ins-

tancia y lueqo el beneficio que de eato el Estado pueda alean 

zar. 

Somos del sentir que mientras el estar al frente de una inst,-! 

tuci6n penitenciaria, sea cual sea su importancia, implique -

responsabilidades pol!ticas, aer4 poco o relativo lo que ae -

haga realmente por adoptar un papel consciente, en la impor-

tante readaptaci6n, ya sea ~sta por medio del trabajo, educa

ci6n, etc., del interno, preso o como se le quirra llamar. 

Al mencionar esto, no querernos de ninguna manera culpar a la 

política de esta u otra situaci6n, s6lamente de un modo obje

tivo,, hacer hincapié en un problema ya por demS.s conocido. No 

es una cr!tica local, o sea, sólo a lo que a centros de reclu 

si6n se refiere, sino tambi6n a lo g~naral, pcn~ando en polí

tica de altos niveles. Se dice esto porque consideramoa que 

no hay una secuencia en lo que a sexenios se refiere, llegan

do con esto a un caos organizacional, en lo que a planeaci6n 

res pacta. 
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En lo q~• a ?sicoloq!~ d~l Trabajo •~ refiere, decimos que -

form.a parte importante del proceao, nu adlo para la readapta

ci6n social del interno, sino tmnbifn para la capac1taci6n, -

co, que para trabajar en lo• r•cluaorioa deben estar aptos no 

s61o t4cnic.amente, sino que d•ben reunir una rigurosa prepar~ 

ci6n y verdadera vocaci6n orientada a relllOdelar un material •· 

tan dif!cil como lo es el ser hwaano. Adem&a de esto, es fun 

cidn del P•ic6lo90 del trabajo, el conOC'er la potencialidad, 

las aptitudes y la capacidad del trabajo de loa internos, lo 

cual podrá obtenerse mediante pruebas psicolóqicaa, las cua-

les permitirin incorporar al recluso en el taller o comisi6n 

en que mejor se desenvuelva. De hecho funciona pero lo int~ 

resante es que se utilizan instrumentos orientados a la Psic2 

logía Cl!nica, la cual trata de observar principalmente el e~ 

tado mental de lo• internos y no su poten?ialidad en el ren-

gl6n laboral. 

Para poder ejemplificar y comparar algo de lo mencionado, a 

continuación se expondr~n algunos puntos de vista realizados 

,•n diferentes partes del mundo. En Inglaterra y País de Ga--

ies, sugieren qu~; s ••• cl trabaje e~ el ~.ejor camino para Bl 

trat~miento <lel preso y al mismo tiempo, la mejor contribu- -

ci6n de ~ste para la comunidad 11 <20 >. 
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Para ellos, el trabaJO penitenciario se sustenta en cuatro 

puntos primordiales que son: 1). el modo o manera de enfocar 

lo; 2). el estatua que en un momento dado le proporciona al 

reo: 3). el esfuerzo que se realiza tanto por parte del in-

terno y como por parte del Estado y 4}. la recompensa qu& -

puede aer tangible o inta.nqible, o sea, material o no mate- -

rial. En cuanto a que el obrero en prisi6n llegue a tener los 

mismos derechos que el obrero libre, opinan que a~n esti muy 

lejano< 20>. 

( ••• ) Vasa a Bibliografía. 
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:ie.3. ASPECTOS GENERALES DE LAS BASES LEGALES. 

En este punto nos referiremos a las bases legales como piedra 

angular de la reqlamentaci6n del trabajo en las prisiones. 

La Conatituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, es-

t~blece en au Artículo 18: • •••• Los Gobiernos de la Federa--

ci6n y de los Estados organizarán el Sistema Penal, en sus -

respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, la cap~ 

citaci6n para el miSZllo y la educaci6n como medios para la re,! 

daptacidn social del delincuentek(G). 

Como se observa en el presente art!culo, deriva su criterio -

penal6gico de los mandatos contenidos en dicho artículo. Es-

tas Normas Mínimas, tienen su precepto en las Reglas Mínimas, 

que como proposici6n presentan lar. Naciones Unidas. Dichas -

reglas surgen como consecuencia del cambio en el pensamiento 

penal6gico moderno, por el impacto de la Declaraci6n Univer~

sal de los Derechos Humanos, poniendo entonces fnfasis en la 

rehabilitaci6n del recluso, y no tanto, en el aspecto correc

tivo de la privaci6n de la libertad. 

La Organizacidn de las Naciones Unidas por medio de la Comi-

si6n Penal y Penitenciar!a presenta una declaraci6n de Reglas 

Mínimas para el tratamiento de los reclusos, la cual es apro

bada por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Pre-
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venc1dn de la Delincuencia y Trato al Delincuente en 1955. 

Las Reglas Mínimas pres~ntadas por dicha Institucídn Mundial, 

constituyen una declaracidn de principios humanitarios que r! 

presentan las condiciones mrnimas para el trAto de lo• prisi~ 

neroa y son reflejo de la reacción mundial contra loa m'todoa 

ineficaces o crueles y las condicione• de prisi6n inhumanas. 

Tal documento contiene las c~ndicionea mínimas para el trata

miento del recluso, entre otros, en los aspectos aiquientes: 

Trato personal y diferencias, condicione• de los locales, hi

giene personal, alimentación, ejercicio f!sico, servicios mé

dicos, disciplina y sanciones, medios de cohesidn, reliqidn, 

contacto con el rnundo exterior y el personal penitenciario -

del cual señala la imPQrtar.cia y necesidad de que sea conscie~ 

te de la labor social que realiza~ as! como los requerimien-

tos y la necesidad de un adiestrat1\iento previo y constante -

para que el desempeño de su labor siga siendo eficaz <4>. 

La Ley de Normas M!nimas, se publica en el Diario Oficial de 

la Federaci6n el 19 de mayo de 1971 y entre en vigor treinta 

d!as despu~s. El. fundamento de estas Normas Mínimas, descan

san en los tres preceptos de la Reforma Penitenciaria, que -

son: a). Disposiciones légales, adecuadas y eficaces; b). Re

clusorios construidos de tal forma que permitan la readapta-

ci6n social; e). Personal idc:Sneo debidamente seleccionado y 

capacitado para el desempeño de sus funciones. Esta ley tra

ta de aspectos esenciales del tratamiento técnico penitencia-
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rio; finalidades, personal, tratamiento preliberacional, asi~ 

tencia a liberados, remiai~n parcial de la pena y otras nor-

mas inatrumentalP.s. Otras dP las virtudes que se encuentran 

en las Nonaas M!nimaa, son las bases sobre las cuales orqani

zar el Sistema Penitenciario y el orqanismo que para tal efec 

to ae deber& crear para la conaecuci6n de loa fines pretendi

dos, como lo señala en su Artículo Segundo. 

En cuanto a la selecci6n de los internos al trabajo, las Nor

mas Mínimas nos señalan en su Art!culo 10: • •••• La asignación 

de los internos ~l trabajo, se bar~ tomando en cuenta los de

seos, la vocacidn, las aptitudes, la capacitaci6n laboral pa

ra el trabajo en libertad y el tratamiento de aquellos, así -

como las posibilidades del reclusorio. El trabajo en los Re

clusorios se organizará previo estudio de las características 

de la economía local, especialmente del mercado oficial, a -

fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de ~s-. 
tas y la producción penitenciaria, con vistas a la autosufi--

ciencia económica del establecimiento. Para este ültimo efes 

to se trazará un plan de trabajo y producci6n que será somet! 

do a la aprobación del Gobierno del Estado, y en los términos 

del convenio respectivo~ de 1~ Pirecci6n General de Servicios 

Coordinados. Los reos pagarán su sostenimiento en el reclus2 

rio, con cargo a la percepción que en ~ste tengan como resul

tado del trabajo desempeñado. Dicho pago se establecerá a b.e_ 

se de descuentos correspondientes a una proporción adecuada -
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de la remuneración, proporci6n que dcbe~Á sex uniforme pAra -

todos los internos de un mís~o establec1miento. El resto del 

producto del trabajo, se distribuir4 del modo siguiente: 30\ 

para el pa90 de la reparacidn del daño, 30~ para el :o~teni~~ 

miento de loa d~~cr.dient~s P.con6micoa del reo, 30\ para la -

constituci6n del fondo de ahorros de ~ste y 10\ para los gas

tos menores del reo. Si no hubiese condena a reparaci6n del 

daño o fate ya hubiera sido cubierto, o si los dependientes -

del reo no est'n necesitados, las cuotas respectivas se apli

carán por partes iguales a los fines señalados, con excepci6n 

del ~ltimo indicado. 

Ningún interno podri desempeñar funciones de autoridad o eje~ 

cer dentro del establecimiento, empleo o cargo ~19uno, salvo 

cuando se trate de Instituciones basadas para fines de trata

miento, en el régimen de auto-gobierno(Slsic. 

Creemos importante hacer un desglose de los art!culos mencio

nados, bas&ndonos en el criterio de Malo camacho quien nos di 

ce: " •••• El trabajo, como capítulo fundamental al tratamien--

to, debe estar desarrollado en base a los pe~!odos de observ~ 

ci~n y diagnóstico del régimen penitenciario, bajo la oriant~ 

ci6n del Congreso T~cnico, y debe encontrar aplicación tanto 

durante la etapa dé clasificaci6n, como en la preliberacio- -

na1n< 21 >. Aquí Malo Camacho señala de una manera acertada, -

que no se debe desligar o romper la finalidad del trabajo des 

de el principio hasta el final. 
so • 

• 
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A diferenciA del trabajo en libectad, el desarrollo del tr•b! 

jo en las Instituciones de Reclusidn, estf delimitado por el 

fin de 1~ readapt.a.cidn social que establece el Articulo 18 - ... 

Constitucional, lo que le da au fiaonom!a particular. En 

término• generales, aua caracter!aticas son la• •iquientes: -

1). Trabajo asignado al interno, atendiendo a su deseo, voca

ci6n, aptitudes y cap&citaci6n laboral; 2). Trabajo desarro

llado con•iderando laa posibilidades del reclusorio; J}. ~r~ 

bajo desarrollado atendiendo a las caracter!aticas de la eco

noea!a local; 4). Trabajo desarrollado atendiendo a las caras_ 

ter!sticas del trabajo ~ficial; 5). Trabajo orientado a la -

autosuficiencia econdmica del establecimiento. 

Ade.m&s de las característica~ anotadas, que expresamente se -

observan incluidas en el Art!culo 10 de la Ley de Normas M!n! 

mas, derivadas del espíritu general del ordenamiento, as! co

mo las orientaciones sobre técnicas penitenciarias, deben 

agregarse: 6). Trabajo orientado, preferentemente a la capaci 

taci6n laboral del interno sobre los fines de lucro empresa-

r ial; 7}. Trabajo orientado en zonas urbanas, a la actividad 

industrial sobre la artesanal y ~g~opeeuaria, los que también 

conviene desarrollar procurando su industrializacidn. En 20• 

nas rurales, trabajo ~~rientado a la actividad industrial de -

la localidad, a las artesanías y al trabajo agropecuario, prg 

curando en cuanto sea posible, su desarrollo en condiciones -

de mayor industrialización; 8). Trabajo penitenciario, en lo 
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relativo a &üs condiciones de desarrollo, asimilando en cuan-

to sea posible, al trabajo exterior: 9)~ Tra';:)«jo no explota

dor. 

En cuanto a la vocaci6n, la aptitud, el de•eo y la capacita-

ci6n laboral, Halo Camacho no• señala: " •••• La vocacidn iapli 

ca la inclinacidn consciente o inconeciente de un individuo -

hacia una actividad en baae a sus características de peraona

lidad, y la aptitud, es la habilidad f!sica o mental para de

sempeñarla. El deaeo ea en concreto, el interés manif~vtQdo 

por un individuo en torno a una cier.ta actividad o meta. La 

capacitaci6n laboral se entiende, como los antecedentes labo

rales internos, tanto de su vida en libertad cuanto de su re

clusión en la Institución para procesados"(lO). 

Acerca del trabajo desarrollado considerando las posibilida-

des del reclusorio, señala una limitaci6n de orden material -

para adecuar la terapia de este orden a las posibilidades re~ 

les del reclusorio, y no sugerir alternativas irrealizables -

por falta de elementos materiales o técnicos. Sobre el part! 

cular11 es evidente que.la limitada situacidn econ6mica gene-

ral del pa!s permite observar, particularmente en los reclus2 

rios de las zonas rurales, dificultades materiales que obsta

cullzan un desempeño, que acaso fuera factible alcanzar en -

circunstancias diversas. En cuanto a las características de 

la econom!a local, el doctor nos da a entender que si este --



¡..unto es tomado por la vía de la re.:sdaptaci6n# va a se~ m:ts -

sencillo para el interno encontrar un empleo. El mercado of~ 

cial es preponderante, ya que en ~l se va a sustentar la sal,! 

da de los productos elaborados dentro del penal y as! no obs

truir su producción. El trabajo no debe de pasar por alto la 

autosuficiencia econ6mica del establecimiento, encontrando su 

su principal problema en la desorqanizaci6n, incapacidad o 

falta de apoyo y en la deshonest:i.dad. Fundamental en muchos 

pr.oblemas del pa!s. Debe de ser mayor la importancia que se 

le d~ a la capacitación para el interno que al lucro ~mpres~ 

rial, esto es por lo menos desde el punto de vista de la rea

daptación social. El trabajo penitenciario urbano debe ser -

m~s que agropecuario o artesanal, industrial; el rural, oiri-

qido a la actividad industrializada de la localidad: en cuan

to a las artesanías y a la actividad agropecuaria, se deben -

desarrollar en condiciones de mayor industrialización. sin -

olvidar que el trabajo penitenciario no es un premio, se debe 

asimilar el trabajo del interno al del exterior, atendiendo -

lo establecido por las leyes. Esto sin dejar de lado una re

tribución justa al preso. "El trabajo debe ser humano, remu-

ner~tivn y óriénrado por la t~cnica y además de todo esto no 

explotador 11 <21 >. 

Garc!a Ram!rez dice al respecto, y basándose en los allegados 

de criminología y penolog!a 11 
•••• quo el trabajo y la educaci6n 
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sen los element?s fund~m~ntales para el trdt4~1en~o de readaE 

taci6n del .:telicuente,. deacartando lo• caaos Fatol6gico1" lll>. 

Ni '!l t-'1".:ah• ... ""' -----J""'"l ni la ~ducaci6n a9otan otras v!as legales para 

d1cho tratamiento. Tanlo el trabajo como la educaci6n, siem

pre han sido tomados corno imprescindible constitucional, en -

el sentido en que el Estado puede y debe tratar al delincuen

te por medio de ellos y que el ejecutado tendr& que sujetarse 

a dicho tratamiento. Garc!a Ram!rez no considera que se dé -

una verdadera readaptaci6n social, ni se podrin establecer -

certeros sistemas de educaci<Sn y tt'abajo, si 'stos no se ba-

san en otros medios o apoyos institucionales, corno lo ser!a -

por ejemplo! la atenci6n médica. 

Otro punto de vista importante al respecto ea el de Fern~ndez 

Doblado que dice: •••• "como en la actualidad se ha venido - -

constatando, en algunos países con Sistemas Penitenciarios MP, 

dernos de Industria Avanzada, el Sistema de Producci6n para -

usos del Estado, es incapaz de evitar el ocio en las prisio-

nes y mantiene inevitabl~ puente entre el trabajo penitencia

rio y el trdbajo libre, impidiendo 1~ equipar~ci6n de ~qu~l 

con éste"<lO). 

Por eso, un ryran narnero de abogados pen61ogos postulan la na-

cesidad cada vez mayor de que la organizaci6n y los m~todos -
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de trabajo pen1tenc1ar10, se asemeJen a los que SP utilizan -

en el traba30 hbre,, estt'uctur&ndolo racionalmente "J ccn rna ... ·· 

quinaria ~od~rna; y nn falta quien sugiera que cuanüo los re-

clusos e&tfn por terminar su condena, se les permita trabajar 

en industrias privadas para que inicien su adaptaci6n al tra

bajo organizado en libertad. 

Este sistema cst~ perf~ctamente permitido dentro de la inter

pretación que se puede hacer sobre todo del período prcliber~ 

cional que instituye la Ley de Normas M:l'.nimas. 

Es conveniente condenar el cultivo de las artesanías dentro -

de los penales, ya que como se ha dicho son"···• una indus-

tri!i de l~ miseria11 <23 >, pues con esto no s6lo se le bloquea 

el camino futuro del liberado, sino que se acentúa el desem-

plco del mismo y se propicia la reincidencia. La estrategia 

del penitenciarismo Sueco es " •••• crear primero una empresa 

y erigir luego en torno a aquella, un reclusorio 11 <14>. 

Las formas del desarrollo del tcabajo r.enitenC'iario SP.<JUn ?,a

lo Camacho, son como sigue: a). Trabajo por Adrninistraci6n -

Oficial de la Direcci6n Penitenciaria; b). Trabajo por Admi

nistraci6n Oficial Independiente de la Direcci6n Penitencia--

ria; e). Trabajo por Administraci6n de la Empresa Particular 

Unica~ d). Trabajo por Aclministraci6n da Particulares Mülti-
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ples; e). TrabaJO Independiente de los Internos. 

Con relación al inciso 1 a•, 45ste sería conveniente si. l~ inst,; 

tuci6n funcionara en condiciones sobresalientes con respecto a 

la organizaci6n interna, como a la conciencia del personal que 

labore en las instituciones, desde el directivo hasta el pers~ 

nal de asistencia cautelar. 

Del sistema 1 b 1
, diremos que es conveniente ya que la organi

zación depende de una oficina espec!fica, la cual va a orien

tar al respectivo administrador o gerente de los talleres d~ 

cada reclusorio. Este administrador no será de n,;,j1yuna mane-

ra desplazado, ya que él deber~ estar integrado al consejo -

t~cnico de la instituci6n, llevando a cabo las orientaciones -

aprobadas por el mismo y ordenadas por la direcci6n peniten--

ciaria. 

Malo Camacho a este respecto opina: 11 ... fuera de esta situ~ 

ci6n, cualquiera otra alternativa que excediera los límites -

señala.dos sería teratología y djf!cilmente podría responder a 

otros fines, que no fueran del inter~s personal de controlar 

la producci6n del trabajo penitenciario aún sobre el fin de -

readaptaci6n que señala la Ley Constitucional, lo que por ra

zones obvias, jam~s podrá ser admitido no s61o por ser anti-

constitucional, sino por el peligro qun representa"< 2l>. 
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También podr!a ser bien vista la existencia de alqf1n 6r9ano -

oficial o m!xto, que or1entar' y desarrollara el mercado, sin 

PJ:etender el control de la organización interna de ella o de 

su funcionamiento, cuesti6n que reaulta preferible dejar a 

carqo de la direcci6n del establecimiento bajo la orientaci6n 

del respectivo consejo tfcnico, con el fin de evitar desarmo

n!as en el funcionamiento interno. 

Pro~oci6n y Desarrollo Industrial, S.A. (PRODINSA), es una e~ 

presa descentralizada que encuentra su fundamento en lo come~ 

tado, y cuenta con el apoyo de la Secrctar!a de Gobernaci6n y 

a través de la Direcci6n de Servicios Coordinados de Preven-

ci6n y Readaptaci6n Social. Esta empresa cuenta con persona

lidad jurídica propia, logrando as! una serie de ventajas pa

ra establecer las relaciones que se hacen necesarias para 

coordinar mejor la distribuci<Sn de la producción penitencia-

ria, con la necesidad de un mercado oficial, promoviendo un -

mercado particular en las instituciones, y con la libertad de 

desplazamiento que la misma f unci6n de promocidn industrial -

exige. Este es un ejemplo de inter~s que se mostr6 én ese mo 

mento. Otro es el del Estado de Tabasco, que dot6 de persona 

lidad jurídica a la penitenciaría del Estado, para potl?.r así 

cstablécer relaciones con Nacional Financiera, la cual conce

di6 un crédito de cinco millones de pesos, que se emplcaton -

para crear fuentos de trabajo en la prisión, las r!Ualcs con--
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sist.ieron en una Ubrii::-a d~ ropa., de muebles fino• y una herr! 

ría a nivel in~uatrial. Al respecto, Fernandez Doblado dice; 

. . . . vean ustedes el umbral nuevo que se abre para contar --.. 
con ct~ito y financiamiento para l.ograr en toda. la Reptib1ica 

la industria penitenciaria y terminar aa! con los presos que 

a6lo fabrican "llaveritos y talie:.'l.anes"(lOJ. 

Del tipo 'e', diremo• que ea inconveniente, ya que adolece de 

una serie de defectos. Por ejemplo: desliqa al trabajo de la 

funci6n readaptadora que debe ani~ar a toda actividad desarr2 

llada en la instituci6n: origina desarmonía en el control del 

reclusorio, ya que el director debe manejar el tim6n de dicha 

6rea; origina la explotación del interno, ya que el particular 

siempre estará preocupado, fundamentalmente o exclusivamente, 

con el fin específico de lucro y lo referido a la readapta- -

ci6n, cuando mencionado, no pasar& de ser buena intenci6n sin 

contenido de auténtica preocupaci6n por ella. Esto se ref ie

re también a la presencia de varias empresas privadas indepe~ 

dientes. No olvidamos que este tipo de empresas ofrecen una 

ventaja, que implica al empresario, una persona más competen

te en su función específica de cuanto pudiera serlo la direc-

ci6n penitenciaria o incluso, l~ administraci6n intcrn~ de --

los talleres, pues la experiencia demuestra que con frecuen-

cia no siempre se designa al personal más capacitado: no obs

tante, frente a tal ventaja, siempre se desviará la función -
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readaptadora hacia el fend=eno de lu~ro. El inciso 1 d 1
, está 

conte~plado en este comentario. El 'e', se refiere al tipo -

de trabajo por medio del cual el interno a costa de sus pro--

be pasarse por alto, ya que bien organizada, presenta una bu! 

na responsabilidad para el recluso; esta opción ya había sido 

contemplada. 

En cuanto a que si el trabaJO debe o no ser obligatorio en -

las prisiones, el Art!culo V de la Constituci6n nos dice, en

tre otras cosas, lo siguiente: "··· nadie podrl ser obligado 

a prestar trabajos personales sin la justa retribuci6n y sin 

su pleno conocimiento, salvo el trabajo impuesto como pena -

por la autoridad judicial, el cual se ajustara a lo dispuesto 

por las fracciones I y II del Artículo 123~{G). En cuanto a 

las fracciones, se n~s indica, "Fr~cci6n I.- La duraci6n de -

la jornada máxima ~erá de ocho horas. Fracci6n II.- La jorn~ 

da máxima de t:...abajo nocturno será de siete horas. Quedan 

prohibidas las labores insalubres o peli~rosas, el trabajo 

noct•:.:rno industrial y todo tipo üe trabajo dcspu~s de las 

r.iez de la noche de los menores da dieciséis años 11
(
6). 

En definitiva, consideramos que el trabajo penitenciario no -

debe tener cur~cter de obligatorio, en la medida en quP. el in 

terno al perder su lib~rtad, se la priva, muchas de las vacos, 
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de una serie de derechos indi'Viduales, le cual indica un rom

pimiento con su~ obliqaeion~s incluyEndoae la del trabaJo, so

bre todo, forzlndolo al mismo como complemento de la pena. Mia 

sin embargo, estamos de acuerdo en que ae utilice al trabajo 

eo:r.o medie de rcadaptaci6n aocial del dalincüente, 

cuando cumpla con el m!nimo de requerimientos para que '•te 

tenga la posibilidad de una vida digna dentro del penal. 

El trabajo no va a ser de ninguna manera un premio para las -

personas que en el exterior, tal vez encuentren dificultad pa

ra desarrollarse, pues es ob•:io qc.e esto generar:ta la reinci-

dencia y aume~tar!a la delincuencia. 

Pero si es necesario señalar que el Estado eat4 obligado a ej.! 

cutar lo dispuesto por el Artículo l~ Constitucional, en cuan

to al servicio p11blico de las instituciones de readaptaci6n •2 

cial se refiere y el c\1al señala: ". • • • los gobiernos de la F!, 

deraci6n y de los Estados, organizar'n el sistema penal, en 

sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la 

capacitación para el mismo y la educacidn para la readaptaci6n 

social del delincuente"(G), por lo cual es necesario que la P.! 

na impue•ta al individuo~ tenga por objetivo la readapta~i6n " 

social del mismo, para cuyo efecto deben ser fomentadas las di 

versas actividades que le sean rttiles. 
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A continuac16r ae mencionar! loa referente a la retribuci6n • 

del salario que los internos reciben por su trab&JO, entcn- -

la =enor cantidad d~ 

nero que puede recibir un trabajador, para satiatacer su• ne

cesidades ~rimordiales y la• de su f"1Dilia; r•cordemos que el 

salario comprende ademfa del pago r.onvenido, todas las venta

jas econ6micas establecidas en el contrato. 

Es necesarío aclarar que en las instituciones donde hay sen-

tencias, el trabajo toma un carfcter de obligatorio. 

Con respecto al salario, hay algunos conceptos que se toman -

para considerar que la retribuci6n al interno, no debe tener 

la misma aplicaci6n que para los trabajadores libres. Dichos 

conceptos, contienen su fundamento en que el Estado proporci2 

na todo el sustento sin recibir ganancia alguna. Adem~s, se 

considera al trabajo como parte del tratamiento y nunca como 

un fin de lucro. Más sin embargo, no debemos aceptar que por 

el solo hecho de que el trabajo sea puramente educacional, no 

se le dé al interno un ingreso digno de su labor. Es muy pr.Q 

bable que parezcamos repetitivos en este aspecto, pero su im

portancia lo amerita. 

Estamos totalmente conscientüs que habrá int0rnos comodinos, 

que no quieren realizar ninguna laborr ya que no lo considc--
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ran n~cesariv. A este respecto, se piensa como nece~ar~o ha-

cer un estudio bio-psico-social que se pide. 

consideramos necesario que el depart~nto de observaci6n y -

clasificación tome en cuenta, adem!s de esto, la aptitud del 

sujeto al trabajo, el tratamiento del trabajo y a la educa- -

c16n. Mencionamos lo anterior, ya que se observó que mucha -

gente no tiene la menor aptitud para dicho tratamiento. A es 

te respecto, creemos que el tratamiento debe enfocarse de - -

otra manera, sustentando esto en un cuestionario de entrada -

dentro del ~ual, sin la menor presi6n el sujeto externe su -

opini6n en cuanto al trabaje que desease desempeñar y así, d! 
cho cuestionario debe formar parte del expediente del interno. 

No es por dem!s observar a estas alturas nuestros puntos de -

vista hayan sido rebasados ~n la práctica, pero de todos no-

dos son interesantes tanto para la Psicolog!a Industrialt co

rno para cualquier otra profesi6n. 

Es interesante subrayar lo mencionado por Moya Palencia cuan

do fungía como secretario de Gobernaci6n, al inaugurar el V -

Congreso Nacional Penitenciario celebrado en la Ciudad de Her 

rnosillo, Son., en el año de 1974: n ..... toda,11'a falta mucho 

por hacer en materia penitenciaria, en verdad esta.mas en sus 

inicios, pero hay signos muy alentadores de que el pa!s ha 

comprí2ndido el por qué es nec13sai·io ca<::b.iar la vieja jaula e . ~-\ 

62. 



tnh6sp1ta c&rc~l, en un centro de moderna re~daptaci6n so- -

c1al"l 41 • 

Es asf como vemos que el pasado •exenio le dio una merecida 

1mp~rtancia al desarrollo del penitenciarismo, contribuyendo 

así, no s61o a la aplicación de leyes, como es el CdSO de las 

Normas M!nimas, sino la humanizaci<5n de dichos establecimien-

tos, como es la creaci6n de los reclusorios preventivos ~orte 

y Or1ent~ y al sexenio actu~l, entre otras cosas, la culmina

ci6n de este proyecto con la construcci6n de los reclusorios 

Sur y Poniente. 

El Artículo 15 de la Ley de Normas Mínimas, establece entre -

otras cosas: 11 
•••• se promoverl en cada entidad federativa la 

creación de un patronato para reos liberados, que tendr~ a su 

cargo prestar as~.stencia moral y material a los ex-caree lados, 

tanto por cumplimiento de condena como por libertad procesal, 

absolución, condena condicional o libertad preparatoria. 

Será obligatorin la ~istenGia del favor de líbe 

rados preparatoriamente y personas su1!'tas a condena condici.Q 

ila l . 

Además, so r.tmtará c~n repr·.~~cmtantcs del Colegio de Abogados 

y de la prensa local"fS). 
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Este artrculo entra y forma parte·del tratamiento como etapa 

poslibPracional del mismo. Es importante, cOtl\o ya se mencio· 

n6, que este Patronato sea realmente un apol'º para el ex-reo. 

La remisi6n parcial de la pena se observa en el Art!eulo 16 -

del Capitulo V de la Ley de Not'Jnaa Mínimas, que nos señala: ~ 

• •••• por cada dos d!a• de trabajo se har4 remisión de uno de 

prisión, •iempre que el recluso observe buena c~nducta, part! 

cipe regularmente en las actividades educativas que s~ orqanj 

cen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva -

readaptaci6n social. Esta dltima ser,, en todo caso, el fac

tor determinante para la conceci~n o negativa de la remisidn 

parcial de la pena, que no pour~ fundarse en los d!aa de tra

bajo, en la participación en las actividades educativas y del 

buen comportamiento del sentenciado. 

La remisidn funcionar~ independientemente de la libertad pre

paratorí a, cuyos plazos se regir~n exclusivamente con las nor 

mas específicas pertinentes 11 <8>. 

Es muy importante y claro este arttculo al contem~lar al tra

bajo no ::omo el íinico requisito para le remisi6n parcial d~ -

la pena, sino que debe haber una congruencia con todos los d~ 

m.!s. Como podemos observar, las Leyes y la Reforma .Peniten--

ciaría, encuentran en la Lay que establece las Normas Mínimas 
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sobre Rea.daptacidn Social de Sentenciat!os, su fundamento más 

reciente para luchar con mayor f Jcrza por los derechos del l~ 

culpado, sea éste procesado o sentenciado. 

::n conclusi6n, el trabajo debe ser visto por el preso como un 

medio de reincorporaci6n a la sociedad y no como un castigo -

m'• a su pena. 

( ••• ) Pasa a Bibliograf!a. 
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CAPITULO III 

OR~ANIZACION DEL RECLUSORIO NORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 

3.1. ORGANIGRAMA. 

Loa Sistemas de Orqanizaci6n se repre•entan en forra& objetiva 

en los llamados Organigramas, conocidos tambifn como Cartae o 

Gráficas de Orqani%aci6n. 

Consisten en hojas o cartulinas en las que cada puesto de un 

jefe se representa por un cuadro que encierra el nombre de -

ese puesto (y en ocaaionea, de quien lo ocupa}, represent&nd2 

se por la uni6n de loa cuadro• mediante l!neas que indican -

los canales de autoridad y responsabilidad. 

Estos in5trumentos de organizaci6n nos revelan: 1). La divi

si6;11 de funciones; 2). Los niveles jerS.rquicos1 3). Las lí

neas de autoridad y responsabilidad; 4). Los canales formet-

les de comunicaci6n; 5} ... La naturaleza li~Al a s.:t:Aff del -

departamento. Esto suele indicarse marcando la autoridad li

neal con l!nea llena y la staff con l!nea punteada; 6). Los 

jefes de cada grupo de úmpleados, trabajadores, etc. 7). r.as 
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relacione• que exi•l;~n entre lo• diversos pueatos de la ins~.~ 

tucidn y en cada departamento o SPcc16n.(~) 

PodellOS definir a la orqaniracidn como un sistema, es decir, 

un conjunto de elementos (o subsistemas), interdependientes -

que deaempeñan funciones propias, coordinadas de t•l manera -

que conatituyen en mayor o menor qrado, al funcion&111iento del 

sistema total, es decir, a la orqanizaci6n( 3). 

( ••• ) Pasa a Bibliografía. 
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ORGANIGRAMA DE LA DIRECClON GENERAL DE RECLUSORIOS y 

CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL. 



ORCANIGRAMA DE LA DIRECCION GENERAi. DE RECLUSORIOS Y CE~TROS 

OE JlEHABILITACION SOCIAL. 

l. DIRECCION GENERAL. 

2. COORDlNACiüN DE DEFEN:iORIA DE OF.i.l:lú. 

3. O}t(.;ANIZACION Y METODOS. 

4. SUBDIRECCION GENERAL. 

S. SUBDIRECCION TECNICA. 

6. SU8DIRECCION DE CONTROL ADMINISTRATIVO. 

7. OFICINA DE NORMAS. 

S. OFICINA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y SOCIALES. 

9. OFICINA DE INVESTlGACION Y DOCUMENTACION. 

10. OFICINA DE CONTROL DEL ARCHIVO PENAL. 

ll- OFICINA DE TALLERES. 

12. OtlCINA DE FINANZAS. 

13. OFICINA DE ABASTECIMIENTO. 

14. OFICINA DE PERSONAL. 

15. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES. 

16. PENITENCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

17. CENTRO FE~IBNIL DE REHABILITACION SOCIAL. 

18. RECLUSORIO ADMINISTRATIVO No. l 

19 .. RECLUSORIO ADMINISTRATIVO No. 2 

20. RECLUSORIO ADMINISTRATIVO No. 3 

21. RECLUSORIO ADMINISTRATIVO No. 4 

22. CARCEL PREVENTIVA ALVARO OBREGON. 

•) ~ 
... .:>. CAHCEL PREVEN'i' IVl\ COYOACAN . 

24. CARCEL PREVl'/'iTlVA XOCHIMILCO. 
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25. RECLUSORIO PREVENTIVO ORIENTE. 

26. RECLUSORIO PR~VENTIVO NORTE. 

27. RECLUSORIO PREVENTIVO SVR. 
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ORGANIGRAMA DE UN RECLUSORIO PREVENTIVO. 



ORGli.~;rcP .... í.."lA DE m; RECLUSORIO PREVENTIVO. 

l. DIRECCION. 

2. CONSEJO TECNICO INTEROISCIPLINARIO. 

3. ORIENTACION INFORMACION Y QUEJAS. 

4- SUBOIRECCION TECNICA. 

S. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA-

6. SERVICIOS MEDICOS. 

7. OBSERVATORIO x CLASIFICAClON. 

8. ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y SOCIALES~ 

9. SE3CRIDAD Y CUSTODIA. 

10. SECRETARIA GENERAL. 

¡ 1. ACTIVIDADES INDUSTRIALES. 

12. CONTABILIDAD .. 

13. PERSONAL. 

14. RECURSOS MATERIALES. 

15. PSIQUIATRIA .. 

16. MEDICINA INTERNA. 

17. CENTRO ESCOLAR. 

18. ZONAS DE VIGILANCIA. 

19. SISTEMA DE INFORMAC.!'.ON. 

20 .. ESTAHCIA DE. INGRESO& 

21. PRACTICA JUDICIAL Y SITUACION JURIPICA .• 

22. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA. 

2 3 • ALM1.'\CEN. 

24. CAJA. 
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25. SERVICIOS GE~ERALES. 

26. MANTENlM!ENTO. 

21. CIRUGIA. 

28. LABORATORIOS Y GABINETE. 

29. PSicor.OGIA. 

30. ENSERANZA ABIERTA. 

31. TRASLADO AL EXTERIOR. 

32. UNIDADES INOlJSTRIALES. 

33. ENFERMERIA Y SERVICIOS AUXILIARES. 

34. ODONTOLOGIA. 

35. CRIHINOLOGIA y ANALISIS DEL conPORTAMIENTO. 

36. ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS. 

37. OTRAS ESPECIALIDADES. 

38. SOCIOLOGIA. 

39. TR.t\BAJO SOCIAL. 

40. DEFENSORIA DE OFICIO. 
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3.2. TAL~ERLS GENEP.l1~ES. 

A continuaci6n~ daremos una expl1caci6n en lo que a las acti

vidades laborales de los int~rno~ ~e tcfiere. Eate breve bo,! 

q~eJO se har! con el fin de que toda aquella persor.a que lea 

el presente trabajo, adem!s de una visión objetiva e ilustta

tiva, encuentre el conocimiento suficiente para poder inter-

pretar lo planteado. Las actividades a las que nos estamos -

refiriendo, se ubican en dos grandes categor!a$ que son: los 

talleres generales y los servicios generales. 

Entenüemos por taller a aquel lugar especf f ico que particulaE 

mente tiene el espacio, la maquinaria necesaria e id6nea para 

realizar el trabajo que haya sido designado por las autorida· 

~es y que adernSs cuenta con la asesor!a de una persona exper· 

ta en esa labor. Dichos taller~s trabajan a una determinada 

capacidad, casi siempre por debajo de su potencialidad. Esto 

se puede deber a que las órdenes o papeles que se requieren -

para comenzar algdn pedido, tardan demasiado para llegar a -

las manos de los encargados de dichos menesteres. Estas 6rde 

nes son distribuidas por la oficina de tallerea, dep~ndicndo 

di~ectam~nte de la Direcc16n General de Reclusorios y Centroc 

de Readaptaci6n Social del Departamento dPcl Distrito Federal. 

La materia priMa para los diferentes trabajoo es a su vez, -

comprada y Qntregacla a los r0clusorios por esta oficina. La 
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paqa que se les da a los inte·rnos en dicha &rea, es por lo -

general, a destajo, o sea, por trabajo terminado. 

A continuaci6n se presenta un listado ~e tallcrc& existent~s 

en el Reclusorio Norte del Distrito Federal. 

TALLER CAPACIDAD TOTAL TRABAJAN 

MOSAICO Y GRANITO 40 5 

SASTRERIA BO 5 

CARPlNTERIA 60 20 

IMPREN!'A 90 30 

ZAPATERIA 40 15 

METAL MECANICO 170 65 

ARTESANIAS 140 40 

ACUMULADORES NO FUNCIONA 

{Datos obtenidos ha.sta el 30 de octubre de 1980). 
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3.3. SERVICIOS GENERAtES. 

LO• Servicios Gcnt-rales son aquellos que de una manera. dil'ec

t~. tienen que ver con la vida interna de un~ reclusorio_ Es~ 

ta es el 4rea encargada de que eatoa centros ae mantengan - -

siempre en 6ptimaa condiciones. Ademis, es la que se respon

aabiliza de la alimentaci6n, tanto de loa internos como de -

lod empleados. Estos servicios dependen de la Direcci6n Gen~ 

r&l, pcr medio de la oficina de Servicios Generales. Dicha -

oficina, ea la encargada de proveer laa materias primas nece

sarias para que dicha &rea pued~ realizar con oportunidad, los 

encargos que se le hacen. Las actividades que •e realizan en 

este Departamento, por lo menos en lo que al Reclusorio Norte 

se refiere, se encuentra trabajando a la fecha, a toda su po

tencialidad .. 

Esta secci6n tiene su encargado, el cual vigila que todo est~ 

en orden~ esta persona reporta al director del reclusorio, el 

que a su vez es el responsable directo de que todo vaya de 

acuerdo a las normas establecidas y además, tiene la obliga-· 

ci6n de hacer los pedidos que a ~l se le señalen, esto por -

parte de los ~ncarg~dcs de las diferentes áreas. 

Estas oficinas, fueron creadas con la intenci6n de evitar una 

serie de arbitrariedades y adem~s, con t~l sólo fi~ de eoordi

nar las compras de las materias primas y la venta de mano de 
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obra. Este control evita los malos manejos y adem4s los abu

sos que pudieran haber en contra de loa int~rnos, pero por -

otra part~, perjudica la entrada de productos terminados, - -

puesto que las 6rdenes de los pedido» son demasiado tardadas. 

En lo• Servicio• Generales, el sueldo que se da al interno -

por su labor, es fijo. Esto es ~ diferencia de los talleres 

m's atractivos para los interesados. 

QuereMos hacer notar que no nos olvidamo• que en los recluso

rios, como ya se mencionó anteriormente, la poblaci6n es flo

tante, o sea, es inconstante. Esta inconstancia crea hasta -

cierto punto, que no exista una seguridad en cuanto al inter

no, ya que de un momento a otro puede s;:tlir de la lnstituci6n. 

Es por lo mismo que el interno rechaza el trabajo. 

A continuaci6n presentaremos un listado de las actividades de 

esta área, que se realizan en el Reclusorio Norte del Distri

to Federal, el cual va acompañado del ntlmero de internos que 

est~n laborando en cada una de estas actividades. 

Es necesario señalar que las personas que prestan sus servi-

cios dentro de esta ~rea, son exclusivamente internos, y que 

la producci6n on las mismas es únicamente de consumo para la 

instituci6n. 
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RELACION DE ACTIV!DACES POR ARE.AS EN EL RECLUSORIO NORTE 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

SERVICIOS GENERALES CAPACIDAD '.ro'l'AL TRAB~.JA..11¡ 

BODEGA 16 16 

TORTILLERIA 4 4 

COCINA GENERAL 2\) 20 

CARNICERIA 2 2 

PANADERIA 18 18 

LAVANDERIA 16 16 

MANTENIMIENTO 23 23 

JARDINERIA 15 15 

LIMFIEZA 75 75 

VISITA FAMILIAR 30 30 

VISITA INTIMA 18 18 

DORMITORIO 35 35 

ANDENES 12 12 

AUDITORIO a 8 

SERVICIO DE COMEDOR 10 (Con funci2 IDEM 
nariosl. 

DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 15 {Con custo- IDEM 
dios). 
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J.4. SERVICIOS ADMINlSTRATlVOS. 

En la Secrétar!a Gener4l, en la Mesa de Pr&cticas, trabajando 

en archivos, kardex, estafeta, ingre•oa y egresos, trabajan -

de e a 12 internos. 

En actividades educativas (escuelas), elaborando credenciales, 

11emorandos y colaborando con los maeatros trabajan 15 persa--

nas. 

En el departamento de Obaervaci6n y Clasificación, en el área 

de Psicoloq!& y Trabajo Social, trabajan 20 personas.~ 

En Jefatura de Vigilancia~ trabajan 5 personas. 
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CAPITULO IV 

ELABORACION Y APLICACION DE LA ENCUESTA. 

Esta encuesta se elabor6 con el propdaito de obtener, 11edian

te una :mueatra repreaentativa (30\), la infomaci<Sn necesaria 

para determinMr en base a ella, cu&l ea la fuerza de trabajo 

con que cuenta el Reclusorio Norte dQl Distrito Federal. 

En este caso, la fue~~ª de trabajo la entenderemos como el P2 

tencial de la funci6n de la actividad que desarrollaba el su

jeto en libertad y a la que desempeña dentro de la Inatitu- -

ci6n. 

Es mediante un cuestionario por el cual ae pretendió reunir -

esta informaci6n. Este cuestionario tuvo la virtud de, ade-

m~s de ser sencillo para su comprensi6n y respuesta, lo nece

sariamente breve para evitar que el interno se distraiga o -

aburra. Estas condiciones fundamentales para nuestro casoi -

las consideraremos corno nécesarias, ya que este tipo de suje

tos no son como es 16gico, muy confiados. Ea además impor~a~ 



te señalar que este tipo de encuesta, estuvo asesorada y rcv~ 

aada por el Departamento de Obaervaci6n y Clasificación del -

Reclusorio Norte del Distrito Federal. Dicho Oeparta.ento, -

obviamente puao aus condicione• para realizar el presente tr~ 

bajo. Eatas condicione• centr•~óñ en qua el neimero dé react! 

voa fuera breve. B• por lo tanto que de un total de 23 reac

tivos, se eliminaron 14 para as!, con los 9 restantes iniciar 

la aplicación. Por supuesto que ae eacoqieron aquellos que -

nos dieran loa datos naceaarioa para nuestra investigaci6n. 

El tipo de preguntas fue de doa categorías, de opcidn y abie~ 

tas. Las preguntas abiertas aon la l, 2, 3, 4, 5, 7 y 9; - -

siendo las 6 y 8 de opci6n mt1ltiplc. 

De una poblaci6n de l,050 sujetos, se trabajd con una muestra 

de n • 315, correspondiendo al 30' del total. 

Es importante mencionar lo que Kreyzsig<l 9>, nos dice: 

"···· Nuestro deseo es obtener un máximo de informaci6n em

pleando un m!nimo de tiempo. Esto implica, entre otras cosas, 

que deix,mos determinar el tamaño de la muestra o la cantidad 

y tipo de datos que resolverS m~s eficientemente el problema". 

En nuestro caso, no vamos a resolver hasta cierto punto el -

problema, pero st en base a los datos que se obtengan, deter

minar por lo menos en lo que a una institución se refiere, si 
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se est&n empleando todos o la mayor!& de loa recursos humanos 

existente• en esta priai6n y si no, cu'l o cuales son loa mo

tivos que impiden dicha ocupaci6n. 

La seleccidn de la muestra se hizo en base a una tabla de nd-

maros aleatorios, la cual nos dio cada tres ndmeros, al azar, 

uno que se relacionó con un listado de tipo alfllh'tico donde 

se encontraban reqistradoa los nOl'lbrea de los internos. Este 

listado, contempla a todos los internos, excluyfndose aque- -

llos de nuevo ingreso, ya que obviamente no estaban desempe-

ñando ninguna actividad. De esta manera se contempla el he-

cho de la elasticidad, o sea que todos los internos tuvieron 

m!s o menos la misma oportunidad de ser elegidos y as!, los -

escogidos representan una selecci6n aleatoria en el conjunto 

de todos los que haya en la priai6n. 

Este tipo de muestreo es el probabil!stico, ya que cada ele-

mento tuvo la misma probabilidad de formar parte de la mues-

tra. A este tipo de muestra, dentro de la probabil!atica, se 

le conoce corno aleatoria simple< 9>. 

( ••• ) Pasa a Bibliografía. 
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4.2. APLICACION. 

Al tener la muestra determinada, se procedi6 a la aplicaci6n 

de la encuesta. 

Aplicaci6n que se llevó a cabo, con la cooperaci6n de las can

pañeras Paic6logas del Reclusorio. 

La forma en que se trabaj6, fue traslad&ndose a los lugares -

donde se encontraban los internos en ese momento; por supuesto, 

que estamos hablando de los internos seleccionados. 

Al llegar adonde se encontraban, se les proporcionaba el cue~ 

tionario, indic!ndoles que no había ningún problema, ya que -

no se les ped!a su nombre. Hubo casos en los que el sujeto 

no sab!a leer ni escribir, y por tanto el mismo encuestador -

escrib!a las respuestas. 

La consigna del cuestionario era la siguiente: "A continua- -

ci6n le presentamos una serie de preguntas"' pQ'l'" medio ~fo las 

cuales se tratar~ de saber la íorma en que las actividades de 

trabajo se desarrollan en la Instituci6n. Le solicitamos a -

usted, nos la conteste con la mayor veracidad posible, para -

su mejor aplicaci6n y aprovechamiento, en beneficio propio y 
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El tiempo de duraci6n en responder cada cuestionario, era de 

cinco minutos promedio. En general, no hubo ningdn problema, 

y sujeto alguno •~ negó a responder dicho inatrwn.nto. 

Creemos conveniente hacer menci6n de algunas quejas que hubo 

por parte de lo• internos. De todo ello, ea importante subr~ 

yar que la mayor!a de las quejas van enfocadas a la corrup- -

ci6n e injusticia que prevalece principalmente por parte del 

personal de custodia. 
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TABLAS Y GRAFICAS 
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C ~ E S T I O ~ A R l O 

.1\ CONTINUAClON LE PRESLNTAMOS U~A SERlE DE PREGUNTAS, POR MEDIO DE 

LAS CUALES SE TRATARA DE SABER LA FORMA EN QUE LAS ACTIVIDADES DE 
TRABAJO SE DESARROLLAN EN LA INSTITUCION. LE SOL!CIT~.MOS A USTED: 
NOS LA CONTESTE CON LA MAYOR VERACIDrtO POSIBLE PARA SU MEJOR APLI
CACION Y APROVECHAMIENTO, EN BENEFICIO PROPIO Y DE LA COMUNIDAD. 
GRACIAS. 

l. EDAD: 

2. ESCOLARIDAD: 

3. ESTADO CIVIL: 

4. PROFESION U OFICIO QUE DESEMPE~O EN LIBERTAD: 

5. OFICIO O ACTIVIDAD QUE DESEMPE~A DENTRO DE LA INSTITUCION; 

6. ¿LE GUSTA LA ACTIVIDAD QUE DESEMPEGA DENTRO DE LA INSTITUCION? 

SI NO (marque con una cruz). 

7. SI SU RESPUESTA ES "NO", DIGA QUE ACTIVIDAD LE GUSTARIA DESEM
PE~AR DE LAS QUE HAY EN LA INSTITUCION. 

8. ¿LE GüSTARIA QUE HUBIEAA UNA NUEVA ACTIVIDAD DE TPJ\BAJO DENTRO 
DE LA INSTITUCION? 

SI NO (marque con una cruz). 

9. SI LA P.ESPUEST.l\ ES "SI", DIGA CUAL O CUALES LE GUSTARIA QUE=
FUERAN: 

DORMITORIO: r'ECHA DE ELABORACION: 
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5. l. DATOS OBT!llIOOS .. 

CAPITULO V 

RESULTADOS. 

Ce.o •• observa en la tabla No. l, la distribuci6n de edades de 

la muestra •• concentr« de loa 18 a lo• 27 añoM de edad. Esto -

indica un mayor n&lero de detenidos en estos rangoa. 

E• ilnportante hacer notar que las edades con un mayor porcenta

je fueron las de 19, 21 y 25 años. Entre las tres suman el 25t 

de la poblaci6n auestra. 

Loa datos ilustran una mayor concentración de individuos j6ve-

nes en la poblaci6n del Reclusorio Norte del Di~trito Federal. 

Conforme va pasando la escala de edades vamos notando un decre

mento realmente marcado. 

Pensamos en la utilidad que puede tener un programa ~e capacit~ 

~i6n dentro del penal, tomando en cuenta que este tipo de pobl~ 

ci6n es flotante. Decimos esto por si se logra mediante el tra 

bajo, reincorporar al detenido joven; se pod:t:S hablar de una -

prevencí6n y rehabilitaci6n social verdaderas. 
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En el irea de ~•colar1dad, se encontrd qu• el mayor porcentaje 

lo tiene el rubro de pri~•ria inconclu••· Siquen por orden de 

mayor a menor frecuencia, secundaria terainada, •ecundaria in-

Maa del 46\ de esta mu••tra, ten!a o cuenta a.penas con loa es

tudio• primarios esenciales para poder enf rent&r•• a nna. eoci~ 

dad cada vez m'• exigente. Y ai adem's se agrega el cuatro -

punto y fracci6n de analfabetas, ae denota una realidad no muy 

halagadora a este respecto. 

En estado civil, el rubro de solteros ea el que se distingue -

de loa dem~a, ya que como se observa, tenía casi el SOt de la 

muestra. 

Loa casados aon los siguientes en porcentaje con el 37.14\. E~ 

te renql6n es importante, ya que la gente casada tiene direct~ 

mente la responsabilidad de hacerse cargo de una o varias peE 

sonas. No aft quiere decir que loa otros rubro• no tengan en -

determinado momento e•ta responsabilidad, pero es rn4s evidente 

Uni6n libre, es el tercer estado civil en orden de importancia, 

ya que posee el 14.92\ de la muestra. 
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Entre los divorc1ados y viudos hacen menos del 2%. 

La pregunta cuati·o del cuestionario contempla cu~l ha. •ido la 

profesi6n u oficio previos al int~rna.miento. En esta pregunta, 

la categor!a a nivel individual que posee un mayor porcentaje 

•• la de empleados con un 13.33\ del total de la muestra. Es 

conveniente señalar que ae taaaron en cuent.a dos tipos de em-

pleados para esta categor!a, los federales y los particulares~ 

No hay que pasar por alto que esta categoría es altamente hetc 

rog~nea, trayendo como consecuencia el que se aglutinen en ella 

todo tipo de empleados. 

El siguiente en importancia es el de hojalateros y pintor con 

un 7.931. En esta categor!a, ae tomaron en cuenta tanto los -

hojalateros y pintores automotrices por separado, como los que 

desempeñaban ambas. 

Los comerciantes y los choferes ocupan el siguiente pue3to en 

la tabla. La categoría de chofer.es se integró a base de con-

ductores de taxis, partictllares y de todo tipo de camiones. E!! 

ta area e$ 1 al igual que los hojalateros, muy socorrida por el 

simple hecho de que no necesitan mucha preparaci6n. 
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LA cate9or!a de comerciantes se inte9r6 con loa internos que -

reportaran ~ue se dedicaban a la venta de cualquier producto o 

servicio. 

DeapuEa le siguen los profesioniata• con un 6.03\. Continuan

do con ese mismo orden de importancia, los obreros, JOec!niccs, 

estudiante•, Albañiles, campesinos, carpinteros, etc. 

La cateqor!a con mayor porcentaje en la tabla, ea la de •otras 

actividades", con un 22.53\. Esta categoría se integró con -

aquellas actividades o profesiones que tuvieran tan s6lo a uno 

o dos internos que reportaron desempeñarlas. 

Como se puede observar, son muchas y muy variadas las activid~ 

des que se contemplaron. 

De los trabajos que se desempeñan dentro de la instituci6n, la 

que apareci6 con mayor frecuencia, fue la de cocina y la de ªE 
teaan!as. Estas dos actividades constituyen individualmente • 

el 8. 23\ del total de la muestra. I':a importante señalar qua -

laa artesan!~s, ~uando •e aplico el cuestionario, era una act! 

vidad que se ejecutaba dentro de los dormitorios, o sea, 3in -

requerir supervisi6n por parte de algón maestro. 
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La cocina, es la actividád que 9vneral11ente debe estar funcio

nando a toda su capacidad puesto que es, ai no la principal, -

de las m'• importantes en el funcionamiento de la inat1tuci6n. 

Las llamadas actividades de mantenimiento son sin duda con el 

7.81\, una de las actividades con mayor repreaentaci6n en nue~ 

tra grffica. 

Con el 5.76\ siguen i•prenta y metal mec,nico, primeros talle

res que aparecen en los datos, esto sin conaiderar a las arte

sanías como taller, puesto que no funciona como tal, ya que la 

mayor!a de los que trabajan en esta ~rea lo hacen por su cuen

ta. 

Imprenta, era la actividad con aucha aceptaeidn por parte de -

los internos, ya que es de las actividades mejor pagadas. 

Metal mecSnico requiere de mucha mano de obra, puesto que es -

una de las áreas donde se solicita gente de varios o diferen-

tes oficios. 

Como el 4.11% se encuentran los estudiantes, los encargados do 

las tiendas y la actividad de la jardinería. 
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En la. categorra !t.:· •'!>tu:l1am:es, •e 1ni:~1..ycn .i los que cst4r. 

cursando alq\ln ni.vel •:scolar dentro de la instituc16n. Por •! 

ta actividad tarnbJ~n s~ ot0r~a l• re~iai6n parcial de la pena. 

Los encargados de tienda y los jardineros estfn adscritos a -

servicio• generales. 

con el J.70\, se encuentran v1s1ta tntima, aastrer!a y comedor 

de custodios. Entre estos nos encontramos s6la.rnente un taller 

~e dos servicios qenerales. 

En visita !ntima, el interno sólo eat& a cargo de la limpieza 

y el control de entradas y salidas del edificio. 

A continuación, siguen los encargados del comedor de custodios. 

Con el 3.29\ se encuentran los que trabajan en el comedor de " 

los funcionarios y los estafetas. Estos nltimoa, 1e refieren 

al servicio de mensajeros que existe dentro ~- ia in•tituci6n. 

Zapatcrta y lavander!a, tienen el 2.S8\ en la escala. En zap~ 

ter!a se confeccionan en la actualidad bol•a3, dabido a que no 

exist~ la maquinaria necesariA para poder fabricar o reparar -

culzaüo. Lavandería es una pieza importante del reclusorio en 

lo que a limpieza de ropa, colchas, etc., se refiere. Esta 11.! 

tima actividad, portonece a servicios generales. 
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Restaurante, bodega y li•pieza siguen con el 2.46\ y el centro 

escolar, tortiller!a y carpinter!a con el 2.05\. 

Panader!a, Secretar!a General, mesa de pricticas, trabajo so-

cial y el taller de mosaico y granito son los siguientes con -

el 1.64\. 

Fajim:., carnicería y visita familiar c:ontinttan en esta lista -

con el 1.23\. 

En este orden contin~an los ayudantes del Departamento de Psi

colog!a y los que trabajan en el auditorio con el o.e2t, y al 

final con la jefatura de talleres, servicios médicos y anden.es 

tenemos el 0.41%. 

Es importante señalar que la época en que se aplicd la encues

ta, el Reclusorio en general tenía problemas de ocupaci6n, ya 

que había poca demanda por parte de los talleres, no as! en -

los servicios generales, ya que siempre se encuentran trabaja~ 

do a toda su capacidad. 

Lo anterior, se refleja en los datos obtenidos de la encuesta, 

ya que de 315 personas, no trabajan 72 que constituyen el 

22.86% de esta poblaci6n que es representativa. Los porcenta

jes anteriores se sacaron con una poblaci6n de 243 personas, o 

sea, el 77.14% del t~tal de la muestra de 315. 
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De 243 personas que reportaron trabajar de la muestra el 91.351 

o sea, 222 respondieron estar de acuerdo con la actividad que 

desempeñaban, por lo tanto el 8.64\, o aea 21. no lo est'1l. En 

el siguiente punto se anotar'n las actividades que existen den 

tro de la instituci6n y que a estas personas lea 9uatar!a de-

aempeñar. 

En la. ai9uiente pregunta del cuestionario se encontr6 que res

pondieron afirmativarnente 216 personas de la muestra, 87 res-· 

pondieron negativamente, o sea, que no quer!an una nueva acti~ 

vidad dentro de la instituci6n. Abstenciones tan s6lo nos en

contramos con 12, o sea, el 3.SOt del total .. 

En la t1ltima pregunta de la encuesta, de las 216 personas que 

contestaron afirmativamente la anterior, cabe destacar la• - -

principales actividades que ellaa propusieron. 

Dichas actividades son: en ~rimer lugar la de meo~nico automo

tr!z, teY.tiles, escuela preparatoria, pintura, radio y televi

si6n1 talabar.ter!a, tapicer!a, etc. Hay muchas actividades que 

se muestran en la tabla respectiva, pero lo importante es aa-

ber que la mayor!a de los internos tienen una idea de lo que -

les conviene como actividades nuevas dentro de la instituci6n, 

para su propio beneficio. 
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5~2. GRAFICAS Y CUADROS ESTADISTICOS. 

Para dar inicio a este inciso, expondremos una definicidn de -

•Estadtstica es la teoría y el método de analizar datos cuant! 

tativoa obtenidoa de muestras de observaciones para cocnparar 

fuentes de variancia de fen&Aeno•, ayudar a to.ar decisiones -

sobre aceptar relaciones hipotfticas entre loa fen&Mlnos y ay_H 

dar a hacer inf~rencias fidedignas de observaciones empíricas• 
(18} 

Podemos decir al respecto de esta def inici6n que la eatadts~i

ca contempla cuatro objetivos fundamentales, que •on: en pri-

mer luqar, convertir a una forma manejable y camprensible graE 

des cantidades de datos mediante la reduccidn, en sequndo lu-

gar, ayudar en el estudio de poblaciones y muestras, el tercer 

objetivo es colaborar en la toma de decisiones y por Gltimo, -

ayudar a obtener inferencias fidedignas de datos de observaci~ 

nes. 'l'odo esto se puede contemplar en una meta principal que 

es, ayudar a obtener inferencias. 

En este punto, se proporcionar&n los datos que se explicaron -

en lo anterior, pero con gr&ficas y cuadros e$tadísticos. 
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Nues~ra íntenci6n e~ que de una manera qr,fica loa datos arro

Jados por el instrumento, tengan la mejo,r repreaentaci<Sn posi

ble para la mayor eomprensi6n de ellos. 

Para entender mejor qu' ea una qrafica, mencionar~• lo sua-

crito por Kerlinger; w •• ~.una qr4fica ea una representación b! 

dimensional de una. relacidn o relaciones. !xhibe conjuntos -

pict6ricoa de pares ~rdenados en una forma que no puede moa- -

trar ningtin otro mEtodo. Si existe una relaci6n en conjun.to -

de datos, una gráfica no s6lo mostrar& claramente su naturale

za: positiva, negativa, lineal, cuadrática, etc. Aunque se --
. 

han usado mucho las gráficas en las ciencias de la conducta, -

probablemente, como las distribuciones, no se han usado bastan. 

te. 

En realidad, hay formas objetivas de resumir y probar rP~acio

nes, tales como coeficientes de correlaci6n, compara~J6n de 1n!, 

didas y otros métodos estadísticos, pero ninguno dr ellos des

cribe tan vfa. .. a y singularmente una relaci6n c:orun una gr&fica" w 

(18) 
• 

De lo antes expuesto, concluimos que tanto las tablas como laa 

qráficas1 son la forma m&s reprP.s~nt~tiva de mostrar los da--

tes en esta investigaci6n. 

{ ••• } Pasa a Bibliografía. 
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- -

AÑOS FRECUE % AÑOS ..... -·-=-. % AÑOS FRECU: % 

18 15 4_7g 44 - - 70 - -: 
-

19 27 8.~7 4S :3 0.9S 71 - -
20 22 6.98 46 s l.~ 72 - -
2J 26- . 8.25- 4? 3 t\ Qlt TnT'Al '2Ult 

1100% l.-....... SIJ 1·-· ~- l ...,,. 

22 19 6.03 48 2 0.63 
i 

2~ l8 ~.71 49 
! - ....... 

24 14 4.44 50 2 0.63 

25 26 8.2~ 51 2 0.65 

26 10 3.17 52 3 0.9!5 ---
27 l 1 3.49 53 1 0.31 

28 3.80 !54 2 0.63 
TABLA DE 

12 
FRECUENCIA 

29 9 2..85 55 - - DE EDADES y 

ªº 10 3.1 7 56 - - PORCENTAJES 
31 3 0.96 57 1 031 

32 7 2.22 58 - -
33 10 3.1 7 59 - -

-'~"'"'·-
_... 

'34 JO 3.1 7 GO - -
~"""" ____ .. 

35 7 2.22 61 l 0.31 

36 4 1.26 62 1 0.31 
-....~--

37 3 0.95 63 - -
--- ---

as 6 1.90 64 - ---
39 7 2.22 SS - -
40 2· 0.63 66 - -
41 1 0 .• 31 67 - - TABLA No, 1 
42 6 f .90 68 - -
43 ~ 0.95 69 1 o.31 
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TABLA DE ESCOLARIDAD 

ESCOLARIDAD --'RECUENCIA -·-- % 

ANAL FA e ETAS 1 5 4.76 

PRIMARIA NO CONCLUIDA 57 18.09 

PRIMARIA TERMINADA 90 28.57 

SECUNDARIA NO CONCLUIDA 34 10 .. 79 

SECUNDARIA TERMINADA 38 12.06 

PREPARATORIA O VOCACIONAL 
NO TERMINADA 1 2.22 

PREPARATORIA o VOCACIONAL 
TERMINADA 23 7. 30 

PROFESIONAL NO CONCLUIDA l 9 6.03. 

PROFESIONAL TERMINADA 3 l 9.84 

MAESTRIA - -
-- -

DOCTORADO 1 o. 31 

TOTAL 315 100% 

TABLA No.2 
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TABLA DE FRECUENCIA DE ESTADO ClVIL 

ESTADO CIVIL ,FREcuac~ % 

SOLTERO 145 4603 

CASADO 117 37.14 

DIVORCIADO 2 0.63 

VIUDO 4 1.26 

UNION L 1 BR E 47 14.92 

TOTAL 315 K>0'1' 

TABLA 3 
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l 
CLASlFiCACiON OE LOS INTERNOS 1 1 1 
POR OFICIO O PROFESH:t.J EN LIBERTAD 

rr:.•_:i_~~ % 

EMPLEADO 42 13.335 

HOJA LATE RIA y PINTURA 2!5 7.938 

CHO FER 24 7. 61 9 

CO!!ERC!AHTE 24 7.619 
.. -

PROFESI O N ISTA 19 6.031 

OBRERO 1 B 5.714 

MECANICO 13 4.128 

ESTUDIANTE 10 3.174 

ALBARIL 9 2.8~7 

CAR PI NTER O 8 2.539 

CAMPESINO 7 2.222 

AGENTE DE VENTAS 5 1.587 

ELECTRICISTA 5 l.587 

AGENTE DE POLICIA 4 1.269 

OPERADOR 4 1.269 

MILITAR 4 1.269 

TAPICERO 4 1.269 

MESERO 4 1.269 

ARCHIVISTA 3 0.952 

CARNICERO 3 0.952 

ZAPATERO 3 0.952 

HERRERO 3 0.9!52 

SOLDADOR 3 0.952 

OTROS 71 22.539 

TOTAL 315 100% 

TABLA No.4 
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.•. 

INTERNOS QUE DESEMPENAN ALGUNA ACTlVIOAu o COMISION 
DENTRO DEL PENAL 

MUESTRA 315- lOO % 
TRA!AJAN 2.43-77.14 % 
NO TRABAJAN 72-22.86% 

1 . 1 1 i -·· 0

ACTiViDADES(243l ·- ,,. ACTI V l DA DES (245) -..-- % . 

COCINA ªº ts.t.~O l.IMP!IZA • 2.461' 

AftTEIAHlA.S 10 8.230 CENTRO ESCOLAR IS 2.057 

MANTENIMIENTO 19 7.811 TORTI LLE ftl A IS 2..0'57 

INPIU'.MTA 14 5.7Gl CARPlMTE RIA 5 2.0&7 

METAL MECANICO 14 '5.7Gl , PAHAOERl A 4 1.&46 

JAftOIMEftlA 10 4.115 SECRETA fl IA ~UtNErtAL 4 1.64'5 

TIENDA 10 ~.1(15 MESA DE PRACTICAS 4 US46 
,_ 

ESTUDIANTE 10 4.H5 TRABAJO SOCIAL 4 l.646 

SAITRERI A Q '3.703 MOSAICO Y lftANITO 4 1.646 
~"" 

VISITA l NT 1 M A 9 '3.703 FAJ 1 NA 3 l .t:S4 

COMEDOR CUSTODIOS 9 3.70'3 CARNICERIA 3 1.234 
-

COME O O R FUNCIONARIO~ 8 3.292 VISITA FAMILIAR 3 1.234 

ESTAFETA 8 3.292 AUXILIAR DE PSICOLOQll! 2 0.823 
-

ZAPATERlA(CONFECCION BOL .) 7 2.880 AUDIOTORI O 2 0.82~ 

LAVANDERl A 1 2.880 SERVICIOS MEOICOS ' 0.411 
~ --~ 

·---

ft~STAUftANTE 6 2.469 JEFATURA DE TALLERES 1 0.411 

!OOEGA 6 2.469 ANDENES 1 0.411 

TOTAL. 24~ 100% 

TABLA No.5 
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INTERNOS QUE ES TAN EN ACUERDO Y EN DESACUERDO CON SU ACTIVIDAD 

EN ACUERDO EN DESACUERDO 
222 1 91.35% 21 1 8.84% 

-

LISTA DE ACTIVIDAD ES EXISTENTES EN LA INSTITUCION QUE LES 
GUSTARIA DESEM PE'AAR A LOS INTERNOS QUE ESTAN EN OESA-

.CUERDO CON LA QUE TIENEN. 
TAIL.A No. 4 

-
TRABAJA QUIERE TRABAJAR 

V l BITA INTIMA lMPREMTA 

VISITA FAMILIAft NlN IUNA. 

J.ARDINlfU A AftTEIANIAS 

JARDINERl4 AftTEIAHIAS 

TIENDA CARPINTIRIA . 
COC 1 NA ARTESAHIA! 

METAL MECANJ CO JEl"ATURA DE FAJINA 

ZAPATERIA ARTESANIAS 

SAS TR ERI A NINtUHA 

MANTENIMIENTO NlN6UHA 

COCINA MOSAICO Y 6RANITO 

COCINA NINGUNA 

ESTAFETA TRABAJO SOCIAL 

VISITA INTIMA ADt.HNISTRATfVO 

TIENDA AftTESANIA.S 

COCINA METAL MECAtHCO 

CvCiN A IMPRENrA 

LIMPIEZA MESA DE PRACTICAS -
CQClNA ZAPATERIA 

COCINA CARPINTERIA 
-- -~-~--

CENTRO ESCOLAR VISITA FAMILIAR 

TABLA No.7 



INTERNOS QUE DESEAN UNA ACTIVlOAO DENTRO DE LA INSTiiUCIO N 

TAl!JLA No.e 

AFI RMATlVAS NEGATIVAS ABSTENCIONES 

216 1 68.~7% 87 1 27.61 % 12 1 3.80% 
. 

LISTA DE ACTt V tDADES NUEVAS QUE DESEAN LOS INTERNOS 

TABLA No.9 

ACTIVI OA O -ll!!' ....... % ACTJ V 1 DAD ~~ % . . 
MECANI CO AUTOMOTRIZ 28 12.tSll AftCHIVUJ TA a. 1.:58 

TEXTILES 2& 11.07 EICUELA DE DEPORTES ' r. 38 -· 
PREPARATOIUA 15 e.14 . PASTELERIA '! l. 38 --
PINTURA 14 &.48 ASESOfllA FINANCIERA :3 l.!8 -··-
RADIO y T. 'I 14 6.43 EHCUA DERffACt.ON 2 0.92 ------
TALABARTE RIA 12 S.!S$ 48RONOMIA 2 0.92 -- ~ 

TAPICERtA 10 4.62 PLOME.Rl A 2 0.92 

TORNO 7 3.24 HERRERIA 2. 0.92 

FOTOG R A F t A 6 2.77 COOPERATIVA 2 0.92 

JOYERIA 6 2.77 PLASTtCOS 2 0.92' 
o 

ARTES GRAFI CAS s 2.a1 COMPUTACtON 1 0.46 

FABRlCA DE TABIQUES 5 2.31 MAQUILAS ' 0.46 
. .,._,__,,., 

ASESO RIA JUFUOICA 5 2.~I ESCUELA DE MUSICA 1 0.46 
---=" 

TEATRO Y DAiiZA s 2.31 EMBOBINADO l 0.46 

MECANICA INDUSTRIAL 4 t:ae ESCULTURA l 0.46 ... 
MECANlCA DIESEL. 4 1.85 FABRICA DE GUAHT~S. .. 0.46 ' 
SOLDADURA AUT06ENA 4 i.8'5 FUNOIClON l 0,46 

·-~ 

TALLER DE E LECTRlCIDA o. 4 1.85 ACCESORl0$ AUTOMOTRICE~ 1 0.46 
-oc 

HOJALATERIA Y PINTURA '3 1.38 EDtTOR DE T.V. 1 0.46 - ~~ 

JABO NERIA '3 1.38 BIBLIOTECARIO l 0.46 

MAQUILAS 3 1.38 TOTAL 216 100,, .. 
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CCNCLCSlONES GENERALES 

Es en loa año• 670 y 620 A.c., en donde•• ubican los prime-

ros indicio• que ae conozcan acerca de la existencia de circ~ 

lea. Dichas c~rcelea •• caracteri%ab&n por el dolor y la in

famia. Entre aue principales fonaaa de castigo se encuantran 

el trabajo y, coao pena capital, la crucifixi6n. Ea hasta 

por el año 320 de nueatra era, cuando podemos mencionar el 

primer programa de Reforma Penitenciaria, que contempla entre 

otras cosas, la abolici6n de la crucifixión como la pena de -

ejecuci6n. 

Con esto surge la deaaprobaci6n social, en lo que a penas coE 

porales se refiere. 

La época de la Revoluci6n F~ancesa enmarca el Humanitarismo -

como principio funda.mental a seguir en las prisiones. Es as! 

como se empieza ~ comprender la rehabilitaci6n como tal. Es -

en el Congreeo de la Haya donde se ve la necesidad de imple-

mentar nuevos sistemas penitenciarios en el mundo. 

se distinguen tres etapas fundamentales en el deuarrollo car

celario de M~xico, los cuales son: Antes de la conquista, du

rante la conquista y la del México Independiente. En la épo-
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ca '.Precolonial no se daba el encarcelamiento .como pena. El -

pueblo Azteca se distinguta por su brutalidad, por lo cudl -

los individuos se ven en la necesidad de 5e9uit ufiA conducta 

social correcta desde au infancia. El •cuauhacalli", jaula o 

ca~a de palo o "Petlacalli" que significa casa de esteras 

Para los Mayas, al ig~al que los Aztecas, las cárceles eran ~ 

utilizadas como $imples maneras de asequrar Al delincuente y 

no como pena. El C6diqo Penal Maya a61 o contemplaba tres pe

nas, que eran: la muerte, la exclavitud y el resarcimiento -

del año causado. 

El pueblo Z~poteca, se caracterizaba por tener un grado de de 

lincuencia mínimo. Entre los delitos mSs castigados por -

~llos era el adulterio. 

Para los Tarascos, el sacerdote mayor o ºPenamuti" era el en

cargado de dictar la sentencia despu~s de interrogar ptlblica

mente a los acusados. 

De la época Colonial podemos decir que el principal grupo de. 

Leyes de los Reinos de Indias. En esta etapa tamb1én el santo 

Oficio o Santa Inquisici6n, eran los encargados de perseguir 

a los que cometían algt1n delito como el .Judaizar, la rebeldía 



y el afrancesamiento. Las primeras c&rceles que aurqen en la 

Colonia son la c•rcel Perpetua de la lnquisicidn y la Real -

c•rcel de Corte en la Ciudad de Mfxico. Posterior a fata• -

surqe el Tribunal de la Acordad, el cual diatribu!a a loa -

pre•c• en ia• poblaciones que tuvieran c4rceles. Dicho trib~ 

nal ae encargaba de l~ vigilancia de la Ciudad, por lo cual -

aur9i6 la necesidad de una clrcel para dichos efectos, la que 

hubo de ser abandonada por encontrarae en ruinas, siendo tra~ 

ladadoa los preaoa a lo que fuera el Col.agio de Bel~. 

Hasta donde sabemos, ea en el año de 1831, con el traala1o de 

la c4rcel de cort~s al antiguo edificio de la Acordada, en 

donde por vez primera se menciona el establecimiento de talle 

rea dentro de una prisi6n en M~xico. 

En 1848, se autoriza la conatrucci6n de una Penitenciar!a en 

el Distrito Federal, la cual funcion6 sin base legal hasta el 

año de 1871. 

En 1897 se autoriza el establecimiento de una c'rcel general 

de la Ciudad de M'xico, misma que fue establecida en el edifi 

cio de Belém, que dependería de la Secretaría de Gobernación 

y estaría bajo la supervisi6n del Gobierno del Distrito Fede

ral. Entre otras cSrceles importantes del pa!s, en ese momen 

to, se pueden mencionar la prisión de San Juan de UlGa y ~ la 

Colonia Penitenciaria de las Islas Marras. 
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Es a principios de s1qlo (1900), cuando se construye la nueva 

penitenciar!a del Distrito Federal (Lecumberri). 

No es •ino hasta 1957, cuando ae construye la nueva p.enitenci~ 

r!: del Dis~rito Federal, a ta cual se le da el nombre de San 

ta Martha Acatitla. 

En nuestros d!as, a partir de 19?1, año en el que sale a la -

lu% pdblica el decreto para la aplicacidn de las Normas M!ni

maa, se crea la iniciativa para la construcci6n de nuevos cen 

tros de read~ptaci6n social (Reclusorios} miamos que empiezan 

a funcionar en 1976. 

La readaptaci6n social en los presos se basa fundamentalmente 

en el trabajo y la educaci6n. El trabajo en las prisiones de 

be tener un enfoque individual, ya que las personas poseen ca 

pacidades, intereses y aptitudes particulares. El personal -

penitenciario es parte fundamental para poder intentar una -

verdadera rehabilitaci6n social. 

Por trabajo penitenciario vamos a entender a aquel que se de~ 

arrolla dentLó de las c!rceles o prisiones y que lo ejecutan 

o desarrollan los internos. Los antecedentes penales se po-

dr!an sustituir por un cuadro cient!ficamente elaborado de -

antecedentes criMino16gicos, esto con el fin de no perjudicar 

126. 



al reo cuando adquiera su libertad. La Paicoloq!a Induatrial 

debería tener mayor importancia dentro de la• Inatitucion•• -

Penitenciarias. Se .. ncion. eato, ya que par& que raal .. nte 

funcione cualquiera de eataa Instituciones, •• debe ¡>9naar en 

una efectiva .. iecci6n t~ic« 4e per5on~l y:¡nitwnei•rio, en 

una ad•cuada elecci'n de loa internos para loa dif erent•• ta

ller~•, en un proqraaa. de calificaci6n de .Critoa y una ••ria 

de ele11entos o conociaientoa que por su foX'11laci6n, loa Paic6-

loqoa del trabajo dOllinan. 

Laa bases legales en lo que a trabajo penitenci«rio se refie

re, tienen su fundamento esencial en el Artículo 18 Conatitu

cion•l y en la Ley que establece las Normas M!nimaa sobre Re~ 

daptaci6n Social de Sentenciados. El Art!culo 5° menciona -

que el trabajo no debe ser obligatorio salvo por la imposi- -

ci6n judicial como pena. El •alario m!nimo por definici~n de 

be aer la cantidad m!nima que puede recibir el trabajador co

mo satisfactor de aus necesidades. Este concepto no ae consi 

dera igual para loa trabajadora• en prisión. 

Dentro de los Reclu~orioa Preventivos 1 se observan doa qran-

des categor!as de trabajo, las cuales ae dividen en T~lleres 

Generales y en Servicio• Generales, los cuales a su vez con-

templan los servicios Administrativos. En general, los Tall~ 

res trabajan por debajo de su capacidad, cosa que no sucede -

con los Servicios Generales, ya que su participación, a dife

rencia de los Talleres, se relaciona directamente con el buen 
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func1onamiento de la vida interna d~l penal. 

Definitivamente las construcc1oncs de los Fcclusorios, por -

fin rednen todas las condiciones atquitect6nicaa para un buen 

funcionaniento de la Institucl6n Penítenciaria. 

El cuestionario const6 de 9 preguntas, las cuales tuvieron c2 

JIO caracter!sticas principalea la recopilaci6n de loa datos -

necesarios para la inveatiqaci6n. La aplicaci6n de la misma 

ae llevd a cabo directamente con los intP.rnos, recorriendo la 

Instituci6n. 

Los datos relevantes de la investigación recogida por la en-~ 

cuesta, en aua diferentes preguntas son los siguientes: Den-

tro de las edades de los internos, encontramos que el mayor -

porcentaje lo contienen los que fluctáan entre los 19 y 22 -

años. En escolaridad se observa que el mayor porcentaje lo 

contemplan los internos con primaria terminada. Dentro del -

cuestionario, los solteros son los predominantes. En cuanto 

a trabajo en libertad, los ernpleados ocupan el primer lugar. 

En actividades que desempeñan dentro de la Instituci6n, las -

artesanías y la cocina se relacionan los mayores porcentajes. 

La mayoría de los internos üst~n do acuerdo con la actividad 

que desempeñan dentro du la misma, más sin embargo, nos cncon. 



tramos que dentro de ••t• mis~• mayoría, desean la iaplanta-

c16n de nuevas &ct1vidadea de trl.b.t30, dentro de l•• cual•• -

la rois aolicit•da •• l~ de in•t•urar un taller de .. ctnic& a~ 

tomotríz en la Institución. 
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SUGERENCIAS 

En base a la información recopilada en este eatudio, se puede 

decir que el problema o uno de los Froblema• principales a -

los que se enfrenta nuestra sociedad en cuanto a materia pe

nitenciaria se refiere, es el de la prevención del delito. 

Esto sin embargo, no ha obtenido el apoyo auf iciente por par

te de las autoridades. Dicho apoyo no se ha llevado a cabo -

por una o varias razones, entre las cuales se pueden mencio-

nar la carencia de programas adecuados y eficientes para tal 

prop6sito. No se quiere decir con esto que no1 exista al9t1n -

programa, sino que no se ha dado el momento hist6rico, a nue~ 

tra forma de ver, para que esto se realice y ejecute adecuad! 

mente. 

En virtud de lo anterior, que los esfuerzos se han centrado -

rn~s en la readaptaci6n del delincuente por medio de la educa

ci6n y el trabajo penitenciario. Es digno de tomar en cuenta 

que para lograr dicho efecto el Estado o Gobierno invierte -

fuertes cantidades de dinero, désde lo que concierne al deli

to, hasta lo referente a la construcci6n, mantenimiento, etc., 

de las Instituciones Penitenciarias. 
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Cabe señalar que la readaptaci6n ea ademas de costosa, un pr2 

ceso lento para las necesidades de nuestro para por encontra! 

se en v!aa de desarro11o. D~cimoa que es lanto •l pr~•.o d'l! 

readaptacidn, ya que en muchos de loa caaos noa encontramos -

con una. actitud de indiferencia por parte de loa sujetos. E! 

ta indiferencia se debe tal vez a que los internos no tíenen 

la suficiente informaci6n al respecto para entender la inten

ci6n del pr09rama que se le intenta aplicar. Ta.mbifn existe 

el problema de una inadecuada planeaci6n del tratamiento, en 

la medida en que 'sta se aplica de la misma manera tanto a -

sentenciados como a procesados. 

En el caso de este estudio, es importante señalar lo anterior 

pu'!!s como ya. se mencionó, la poblaci6n con la que cuentan loa 

reclusorio~ son procesados y por lo tanto, no tienen el dato 

preciso de estancia o permanencia en la Instituci6n, por lo -

cual consideramos necesario implementar programas de readapt,! 

ci6n adecuados a estas necesidades • 

Para que realmente resulte lo propuesto, consideramos primor

dial combatir la corrupci6n e injusticia dentro de los pena-

les y creemos, como lo dijo Quiroz cuar6n, que utiliznndo una 

adecuada técnica como la del Reclutamiento y la Selecci6n de 

Personal, en la cual se busque al personal id6neo para el 

puesto adecuado, se comonzar~ a erradicar a este peligroso --
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c4ncer que invad~ a una gran parte de las inst1tucionc~ peL1-

tenciar1as del paía. La educac16n y el trab&JO deber!ar. de -

ut1l1zarse no sólo e~ la readaptacidn, sino como forma de pre

venir la cclincuencia par~ ao! reducir el índice de la mls~a. 

Con lo antes expuesto~ s6lo queremos señalar que la prevenci6n 

debe figurar en primer término como parte med~lar del trata- -

miento, YA que pensamos que al poner mayor ~nfasis en ella, la 

readaptaci6n se reducir& y consecuente~ente los costos irán en 

de~remento. Por esto, se deduce que el ~ratamiento se debe 

iniciar, antes de que el suje~o se convierta en delincuente. 

En cuanto al objetivo principal de este trabajo que es refcre~ 

te al uso que se le da a la fuerza de trabajo dentro de un re

clusorio particular, nos permitimos afirmar que a pesar de que 

la rnayor!a de los sujetos que represe~tan la muestra tienen o 

desempeñan alguna comisi6n o trabajo, descar!an la irnplemonta

ci6n de nuevas actividades dentro de la institución. Para que 

el sujeto al ingresar lo responsabilicen y as! conocer su opi

ni6n ~l respecto para tratar de ubicarlo desde un principio -~ 

en la actividad que desea, no se pretende utilizar al cuestio

nario como único fun<lamento para determinar si p.tocedf.: e no a 

su petición, sino que conjuntando con los proccdimiE:ili.:.cs ya e_2 

tablecidos sólo se tratar~ de optimizar y al mismo tiempo evi

tar que los instrumont-os ro=d1acen el trabajo. 
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es i~portante mencionar que este tipo de estudio• to llevan a 

cabo Psic61ogos Clínicos y Trabajadores Sociale•, quienes en 

un momento dado pueden participar ubicando a loa internos en 

las actividades mis adecuadas para ellos por medio da unA eo

rrecta aelecci6n. 

Dichos estudios, los lleva a cabo el Depart~nto de Obaerv.! 

ci6n y Clasificacidn por lo menos en lo que reclusorios se r~ 

fiere. 

Como se puede observar / el ht~cho del trabajo multidisciplina

rio se r.a ido convirtiendo en parte fundamental del trata.mie,!! 

to penitenciario. Es por esto que nosotros como Paic6loqoa -

Industriales proponemos o sugerimos que loa profesionales de 

todas las 4reas tomemos conciencia que podemos llegar muy le

jos si dejamos a un lado a todos aquellos ego!smoa, envidias 

naturales del ser humano y nos unamos con un s6lo prop6sito, 

el de ayudar con verdadero desinterés a todo aquel que, como 

nosotros, conforma a esta gran compleja sociedad. 

Ul\ ejemplo, de lo anterior, es el convenio firma.do entre l~ -= 
Universidad Nacional Aut6noma de M~xicc y la Dirección Gene-

ral de Reclusorios en cuanto a proporcionar a los internos la 

oportunidad de realizar o efectuar una carrera univPrsitaria, 

con la opci6n da recibir un título profesional. Tarnbi(;n den-
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tro de este mismo convenio estudiantes de Psicol09ta1 Medicina, 

Derecho, Socíoloq!a y otras Facultades realízarln sus Servi-

cio• Sociales dentro de loa penales. 
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