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1 N T R o o u e e 1 o N 

El presente estudio tiene como finalidad dar a cono

cer que, por medio del trabajo (complementado con otros

tratamientos), si es posible lograr la readaptación so-

clal siempre y cuando al frente del reclusorio esté una

persona conocedora del sistema, humana, justa y, sobre -

todo, con vocación, con deseos de hacer las cosas bien. 

No ha que olvidar que el trabajo en reclusión es un 

requisito indispensable para, primero, lograr la readap

tación social y, a su vez, lograr que el Interno aprenda 

algún oficio, para cuando, en segundo lugar, consiga los 

beneficios que marca la Ley de Normas Mlnlmas. 

Debemos considerar que el trabajo en reclusión debe 

tener mAs apoyo como mAqulnas, maquilas, etc., para que

al Interno se le haga menos angustiosa la vida dentro de 

la prisión, y para que cuando obtenga su libertad, encue~ 

tre faciimente empleo en el Area en que se desenvolvió -

en reclusión. 
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El trabajo penitenciario debe abarcar desde areas 

exclusivas para ello, buen ambiente, horario laboral, ma

quinaria adecuada, y sobre todo, lo mas Importante, una -

retribución justa por lo laborado, Incluyendo adiestra -

miento, capacitación, as! como estimules por la eflclen-

cla y puntualidad con que se desarrolla. 

El trabajo en diferentes épocas de la historia peni

tenciaria, se ha aplicado o se ha utilizado en diversas -

formas, desde cuando se aplicaba como pena o como parte -

Integrante de la pena, hasta como tratamiento para lograr 

la readaptación social. 

Entonces, considerando un buen desarrollo de trabajo 

donde el Interno se desenvuelva completamente, tendra me

nos desgaste flslco y moral, evitando, as!, angustia, pr~ 

blemas con sus compa~eros, deseos eróticos mal canaliza-

dos y planes de fuga o fugas que seran disminuidos, por-

que sabemos que la ociosidad es la madre de todos los vi

cios. Es por esto que el siguiente ensayo lleva como ti

tulo "El Trabajo como Medio de Readaptación Social". 



EL TRABAJO COMO MEOIO OE READAPTACION SOCIAL 

CAPITULO PRIMERO 

l. DERECHO PENITENCIARIO. 

1.1. Antecedentes Históricos. 

"La penitencia sólo recibe al hombre 
el delito queda en la puerta". (1) 

El Derecho penitenciario a través de los anos ha sg 

frldo hondas transformaciones, desde el mas promiscuo c! 

labozo, ruinas o Insalubres castillos, que fueron las 

primeras cárceles donde el hombre hacia pagar a sus sem~ 

jantes una pena, con la brutalidad Infrahumana menos In! 

maglnable, (La horca, la degollación, agarrotamiento, el 

tormento de "pao-Jo" que era picar Jos ojos a los delin

cuentes con hierro caliente, el descuartizamiento, etc.) 

hasta la mas moderna arquitectura penitenciaria y los -

sistemas de tratamiento mas avanzados. 
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Grandes estudiosos del Sistema Penitenciario, que -

han dado su vida al estudio y evolución del mismo, al 

contraer enfermedades dentro de la prisión, como John 

Howard; Cesar Becaria. censurado y condenado por la lgl~ 

sia al publ !car su 1 ibro "Dei Del itti e Del le Pene"; 

Cesar Lombroso, creador de Antroplogla Criminal que aho

ra conocemos como Criminalogla; Enrique Ferri, sabio po

sitivista, creador de la Sociologla Criminal; Montesinos, 

precursos de los modernos sistemas de tratamientos peni

tenciarios, donde Incluye por primera vez el trabajo co

mo tratamiento y no podrla faltar la eterna compaílera ool 

hombre, la figura femenina como Concepción Arenal que ha 

jugado un papel determinante en la readaptación de la m~ 

jer; todos encaminados, si no a la readaptación soclal,

sl, por lo menos, a un trato humano y justo para aquella 

persona que hubiese delinquido. Además, no hay que olvl 

dar que "Nadie si no el juez, es el testigo mAs profundo 

de la evolución moral del hombre.(2) 

El hombre, desde su aparición ha tenido enemigos de 

los cuales tiene que cuidarse o deshacerse de ellos de -

una u otra forma. Las mAs comunes era la pena de muerte 
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o ponerlos a recaudo, es decir, privarlos de su libertad; 

es entonces cuando aparece la •caree!". La palabra 

•caree!" proviene del latln carcer-eris, que significa -

un "Local para los presos". Entonces podemos considerar 

a la c~rcel como un lugar donde los presos cumplen su 

condena como la famosa caree! "Mamertina•. Mas adelante 

aparece la prlslOn, y la palabra "PrisiOn" proviene del

latln prehenslo-onis que significa •acclOn de prender". 

SI consideramos a la prlsiOn, por extenstOn, una c~rcel

o sitio es igualmente donde se encierra y asegura a los

presos, como la célebre prisión de "Gante". La evolución 

de la pena privativa de libertad sigue su rumbo y as! 

llegamos a la "Penitenciaria" concepto que encierra la -

religiosa idea de "penitencia o castigo" y se usaba como 

un lugar para el arrepentimiento de quien habla violado

la norma penal; y as!, al surgir el sistema ftladélfico

o celular, es cuando comienza a operar las primeras penl 

tenciarlas. Y en forma mas acertada ahora se les conoce 

como "Centro de Readaptación Social"; acertadamente por

que su fondo no trata en cuanto al fin de la pena nada -

mas, es decir de tener seguro al Interno y dar seguridad 

a la sociedad, sino conseguir la readaptación del del in-
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cuente; y su fin mas importante que es la relntegraclOn 

a la comunidad. 

1.2. Antlguedad. 

En el derecho antiguo predominaban la pena capltal

Y las penas corporales, la prlslOn fue casi desconocida. 

Sl llegaba a existir la pena privativa de libertad, te -

nlan que cumplirse en lugares conocidos como •carceles", 

donde se encontraban los deudores, o sea aquellos que no 

cumpllan sus obligaciones ante el Estado. 

El Rey era el que ordenaba su aseguramiento para 

que cumplieran o se corrigieran sl es que hubiesen del!~ 

quldo. Sl se trataba de privarlos de su libertad, se 

hacia en lugares tremendos e infrahumanos. porque eran -

calabozos, cavernas. donde les haclan pagar su desobe -

dlencla o falta cometida, como los chinos con su tormen

to del hierro cal lente Pao-lo; en Babilonia, el "Lago de 

los Leones" eran verdaderas cisternas. consideramos que

mas que privarlos de su libertad eran brutales penas cor 

perales hasta llegar a la exageración de la brutalidad -

pena como el descuartizamiento y el enterramiento del 

reo. 
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SI era pena capital la brutalidad era la misma: La dis-

frazaban con ordenes religiosas como la "capilla de los

reos de muerte" que consistla en que después de avisar-

le al reo de su sentencia se le preparaba para morir se

gún bien, cristianamente, por personas piadosas y rell-

glosas, por cierto tiempo, y, cuando se acercaba el dla

de la ejecución, se prolongaba la preparación hasta por -

dlas enteros mientras sus compa~eros de celda entonaban

la Salve de los reos de la muerte como un suplicio o un

milagro para que no fuera ejecutado. Pero, en lugar de

prepararlos, pienso que esa preparaclon se convertla en

agonta que finalmente los llevaba al suicidio, o, como -

en el tiempo de la capilla, al reo antes de ser ejecuta

do se le daba una alimentación selecta, servida en vaji

lla de plata. Consideramos que, si en lugar de ofrecer

esto, al ejecutado en su libertad se le hubiese dado una 

vida mejor, con trabajo, honestidad, educación, él no 

estuviera en ese lugar, porque jamAs hubiese delinquido. 

1.2.1. Roma. 

La historia Romana, la mas antigua y noble de la 
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cultura occidental. nos muestra desde sus primeros años

de fundación, muchos años antes de Jesucristo, que ya 

existia la cárcel. La primera fue fundada entre los años 

670 y 620 antes de Cristo y se lamó Latomia fundada por

Tul io Hostilio, ampliándola más tarde Aneo Marcio, terc~ 

ro y Cuarto Rey Romano sucesivamente. Esta cárcel tenla 

instalada la famosa "Oreja", que consistla este sistema, 

si as! se le puede considerar, en un punto estratégico -

dentro de la prisión que servia para escuchar a los pre

sos decir sus secretos en conversaciones privadas con 

sus compañeros, que muchas veces eran lamentos y maldi·

ciones por el dolor y la infamia que ahl se sufr!a, y 

as! el rey podla estar enterado de todo lo que ah! pasa

ba y se pensaba; pero nos damos cuenta que los prisione

ros ni en su, quizá, arrepentimiento ten!an prlvasidad. 

La segunda cárcel se construyó bajo la orden de 

Apio Claudia y se lamo "Claudlna". La tercera cárcel 

fue llamada "Mamertina", construida por orden de A~co 

Marcio y famosa porque se dice que ah! estuvo prisionero 

San Pedro. 

Ahora bien, durante la época del Imperio Romano, se 
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Imponen penas privativas de la libertad, la esclavitud -

perpetua y la obligación de luchar con !as fieras en los 

circos o arenas. Al privarlos de su libertad, surge !a

ldea de penar!os con el trabajo forzado, es decir, ¡xnlan

a trabajar a las personas condenadas en las grandes obras 

emprendidas por el Estado. As!, los esclavos de d!chas

cárceles eran obligados al trabajo forzado. "Opuspubl!

cum", que cons!stla en la limpieza de a!cantar!l!as, el

arreglo de carreteras etc; también ex!st!an las penas -

"ad metalla", "opus metal!!". Es decir, se les apl!caba

al "ergastulum" que en griego quiere decir labores forz! 

das. 

En Roma también fue concebida la cárcel como lugar

de aseguramiento preventivo, como expresa en el O!gesto

e! Emperador Just!n!ano: Cárcel para guardar a !os pre-

sos no para hacerles mal, ni para escarmentar !os yerros, 

sino para guardarlos hasta que sean juzgados, es por eso 

que en Roma !a prisión sirvió exclusivamente como preve~ 

t!va, como sucede hasta nuestros dlas en !os Reclusorios 

Preventivos del O.F.; es decir, asegurar a los procesa-

dos durante el tiempo que dura el proceso. Adem~s tam--
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blén se aplicaba como medio coercitivo por causas de de

sobediencia as! como por deudas. Consideramos que esta

medida no fue ejecutada justamente, porque al reo polltl 

co, como le llamaban, el "enemigo del estado", se le en

viaba a la prisión mas cruel, entre otras el calabozo, -

sin ser procesado y sentenciado. Olvidado por largo 

tiempo, sin alimento y torturado, sufriendo una Infamia

Y dolor hasta encontrar la muerte, lo mismo que muchas -

veces sucedla con delincuentes comunes. 

El Imperio Romano no se podla quedar a la sombre en 

la evolución de la prisión, y fue as! como el Emperador

Constantino hizo construir un sistema de cArceles, que.

mas que un sistema, consideramos que fue la primicia de

la reforma penitenciaria, y que conslstla: 

Primero. La abolición de la cruxlflxión como pena -

capital. 

MAs que una reforma penitenciaria era una medida h~ 

manttarla, ya dentro de las penas la mas atroz, que era

practicada, como siempre, en diferentes épocas y casti-

gos en gentes de condiciones inferiores y para quellos -

que cometlan los mas despiadados delitos. Esta ejecu --
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y cadenas eran desmedidos. 

ya no hay cadenas ni esposas, 

--- ___ aunque __ sl ,1a __ l_nfa111la __ de diversos castigos: Sigue latente 

el apando que, aunque se diga que ya no existe, todavla-
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lo hay; el tlaslco •sarapazo•, etc. 

Cuarto. Olee que el Estado tiene la obllgacl6n de -

mantener a los presos pobres. 

Esta reforma es buena, pero hay que saber que el -

gasto que eroga el Estado para el mantenimiento de recl~ 

sorlos es muy alto por su sobrepoblacl6n; Pero no es cul 

pa de los reclusorios sino de la !mpart!c!6n de justicia 

que es muy lenta y a veces Inclusive Injusta. 

Quinto. Ordena que la prisión que se construya tuvl~ 

se un patio soleado. 

Nos damos cuenta que el Emperador Constantino ya 

tiene una visión o da la pauta para la transformación de 

la arquitectura Penitenciaria. 

1.2.2. Grecia. 

La c!rce! en esta época era una Institución muy In

cierta. Cuando se cometlan cr!menes extraordinarios, a-
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los autores se les condenaba a muerte civil, y, cuando -

se trataba de crlmenes de menor gravedad, eran sanciona

dos con pena de corrección que se cumplla en establecl-

mlentos especiales, estos hechos por la Influencia de 

las ideas de Platón, construyéndose tres estableclmlen-

tos con diferentes fines. Una, construida en la plaza -

del mercado que servia de custodia, la cual tenla fines

de depósito general y seguridad simplemente. Otras, de~ 

tro de la Ciudad denominada "SOFONISTERION" que servi-

rla de corrección, y la tercera destinada para el supli

cio construida en un paraje desértico y sombrlo, alejado 

lo mas posible de la Ciudad, esto con el fin de amedren

tar. 

En estos depositas habla condenados por hurto y de~ 

dores que estarlan retenidos hasta que pagaran sus deu -

das. 

Cabe mendlonar que también existió una lnstltuclOn

para los jovenes delincuentes, y para aquellos que aten

taban contra el Estado, llamada "Prltanlo". 
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1.2.3. Hebreos. 

En esta clvlllzaclón habla influencia religiosa, -

con dotes inhumanos. Al igual que en Grecia, la prlsl6n 

era Incierta. 

Cuando una persona violaba la Ley la consideraban -

indigna de vivir en sociedad entonces la encerraban en -

la prisión que abarcaba exclusivamente dos funciones: 

Evitar fugas y servir de sanción. Pensando Irracional-

mente, el Marqucz de Pastoret aporta que a aquel qu: hu

biese cometido un delito se le debiera encerrar en un e~ 

Jabozo allment~ndolo solamente con pan y agua hasta que

muriera. Lo que podemos considerar relevante de esta 

época es Ja Biblia porque trata la lnstltuc!On de las 

ciudades-asilos que son el antecedente del actual asllo

polltlco. 

1.3. Edad media. 

Esta época se caracteriza por la venganza prlvada;

la pena capital se especializa y las penas corporales 
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ejercen un predominio casi absoluto, y son practicadas -

con la atro,cldad menos Inimaginable, (la amputación de -

brazos, piernas, ojos, lengua, hasta llegar a· la exager! 

clón como el quemar las carnes al fuego y la muerte). 

Podemos considerar que su máximo explendor lo enea~ 

tramos durante la "Santa Inquisición". Una vez ya esta

blecida en Europa la pena de muerte, se ejecuta de dos -

maneras. Para los nobles, habla degOelo, y para los vi

llanos que tenlan el privilegio de elegir era la horca.

o la hoguera. La "Santa Inquisición" decidió practicar

esta Gltlma para aquellos que cometlan delitos de sacri

legio y nefandos, no hay que olvidar que la "Santa lnqu! 

sición" era un tribunal quese encargaba de sentenciar -

y ejecutar las penas; pero lPor qué el degUello para los 

nobles? porque, segGn se dice, era la forma más digna de 

morir. Más tarde aparece el agarrotamiento que se usaba 

contra los malhechores de los despoblados; como era tan

to el dolor y el drama que sufrlan, Carlos 1 de Espa~a -

y de Alemania, ordena que, antes de sufrir este tormento 

sean ahogados. 

miento en vivo, 

as! llegamos a la pena de descuartiza

las sufrlan aquellos que hablan atent~ 
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rado contra Su Majestad; o el castigo de la rueda para -

los delincuentes comunes. Todos estos actos eran lleva

dos acabo en la plaza pública para Que toda la gente se

diera cuenta, y como advertencia para aquel que quisiera 

delinquir o revelarse. Era muy dificil salvarse de un -

castigo una vez ya condenado a ello, pero habla sus ex-

cepcionales, que más, que esto, creo que era un milagro, 

y existlan tres formas de recibir el perdón: Romperce la 

soga en la horca; que una mujer ofreciera matrimonio ai

reo y el encuentro de la comitiva judicial al ir a la 

ejecución. En cuanto al verdugo, se decla que tenla de

rechos y deberes, como el deber moral de pedirle perdón

al re.o; si el reo aceptaba le daba un beso, pero esto 

era para que el verdugo estuviese tranquilo con la sacie 

dad y más que eso consideramos que consigo mismo. Un de 

recho-económico que tenla el verdugo, era aquel de que.

después de ejecutar al reo, se quedaba con la ropa de é~ 

te. 

Como podemos ver, la ejecución es igual a la priva

ción de la vida por el método que sea, la horca el fusi-

!amiento lo más lamentable que se ha dado en toda la -

historia del hombre hasta nuestros dlas con la silla - -
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eléctrica, la camara de gases a lo mas moderno la Inyec

ción letal que se practica en E.U., entonces después de. 

muchos anos en lugar de avanzar en las penas prlvatlvas

de libertad, nos damos cuenta que qulza estemos regreza~ 

do a nuestro pasado. 

Anos mas adelante se establecen disposiciones lega

les que prohiben las torturas y tormentos y es asl como

nacen otros sistemas de exportación al buscar el cumpli

miento de la pena y asl a finales del siglo XVI con la -

finalidad de aprovechar el trabajo de los penados nace -

una nueva pena la condena a servir en las Galeras Reales, 

explotación inhumana del penado utilizada en Espana por

el ano 1502, era el cambio de las penas de muerte por 

las galeras. 

1.3.1. Las Galeras. 

Conocida como la prisión flotante, porque todos los 

condenados por penas graves y prisioneros de guerra eran 

llevados como esclavos a barcos militares para que rema

ran, los encadenaban a un banco y los obligaban a remar-
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d~ndoles latigazos. Adem~s de que habla compra-venta e 

Intercambió de "galeotes". que asl se les llamaba a los

esclavos, era tanto el horror que se vtvla que los llev! 

ba a buscar la muerte al tirarse al may y preferir morir 

en las mandlbulas de un tiburón o tragados por el mar. 

Toda esta pesadilla termina por Intereses económicos, ya 

que al descubrirse el barco de vapor, las galeras son 

antlecon6mlcas y desaparecen. 

1.3.2. Galeras para Mujeres. 

Eran edificios llamados •casa de Galera"; servlan -

para que escarmentaran las mujeres que se dedicaban a la 

prostitución o a la vagancia. Alll sufrlan al Igual que 

en una galera para hombres: Se les quitaba el cabello a

navaja, la comida era poca y mala, estaban también enca

denadas y eran vejadas publlcamente. La Onlca dlferen-

cla con los hombres era que estaban en tierra y no era -

un barco. 

1.3.3. Presidio. 

Al desaparecer las galeras, los galeotes fueron en-
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vlados a los presidios. Entre los mAs famosos estAn los 

de Afrlca y los de Arcenales, en donde se les encadenaba 

de dos en dos y cumpl!an con trabajos forzados Inhumanos, 

ya que eran considerados dañinos para la sociedad. Una

Yez que al Estado le comienza a preocupar el mantenlmle! 

to de estos, aunque no les daban ropa y la comida era 

muy escasa surge la pena de trabajos públicos que consl1 

tlan en poner a trabajar a los reos en obras públicas c~ 

mo el talado de Arboles, canteras de piedra, etc. Todas 

estas tareas son siempre muy duras e Infrahumanas, pero

nos damos cuenta que la privación de la libertad va ad-

qulrlendo el sentido de pena en si misma. 

1.3.4. Deportación. 

Esta Institución surge a ra!z de que el Estado tie

ne del sistema enemigos polltlcos, y es mAs que un grupo 

de colonias alejadas de la civilización, donde las enfer 

medades y la muerte son fieles compañeros; sus poblado-

res son delincuentes y presos pol!tlcos que no se disci

plinaron con la ldeológla que segula el Estado; ah! los

hac!an trabajar como animales hasta encontrarse con la -
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muerte. 

Von Hentig •sostiene que en la deportación colncl-

den tres factores: Uno es el alejamiento de un ambiente

desfavorable; Otro es la ubicación en un lugar donde el

reo recuerde poco su delito y en tercer lugar un clima -

desacostumbrado que le haga plantearse nuevas tareas de

adaptación". 

Considero que estas penas, como todas las demás son, 

nefastas ya que la distancia y separación del núcleo fa

miliar, termina con la integración familiar, y es difi-

cil de superar el desajuste emocional que ello provoca. 

Sin embargo, en éste periodo histórico, no todo es

negativo, pues gracias al Influjo notable de la Iglesia

con sus Ideas de caridad, redención expiación de los pe

cados comenzaron a surgir principios que trasladarlan al 

derecho punitivo a tratar de corregir y enmendar al de-

llncuente por medio de la pena, para lo cual se les apar 

taba del mundo en celdas monacales. 

La Iglesia, con la potestad jurldlcclonal que goza-
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ba tenla todo un sistema de penas y penitencias que se -

aplicaban para ·castigar, a través del Derecho Can6n!co,

a monjes reveldes o que hubiesen cometido algún delito.

es por eso que !a.pena principal del Derecho Canónico se 

se denominaba "Detruslo In monaterlum", ya que cons!stla 

en la reclusión en un monasterio de los clérigos que hu

biesen Infringido una norma ecleslastica; igualmente se

utlllzO para castigar a los herejes el Internamiento en

común conocido por "murus largos": (4) gracias, en cier

ta medida a este sistema penitencial canónico, hubo gran 

Influencia en el cambio del régimen de prisión, porque -

poco a poco todas las Ciudades siguieron el sistema de -

la Iglesia, cabe destacar que en ésta época se hicieron

prisiones subterraneas llamadas "vade in padece", que 

quiere decir vete en paz porque el que entraba en ellas

no salla con vida. 

A mediados del siglo XVII se Inicia un movimiento -

de gran trascendencia para el Derecho Penitenciario, ya

que se comienzan a construir establecimientos correccio

nales con la finalidad de albergar en ellos a mendigos.

vagos, Jovenes rebeldes y prostitutas, a fin de procurar 
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su correción, ya que estas personas menclonandas ante -

rlormente tenlan asolados los caminos y ciudades de Eur~ 

pa. 

El m~s antiguo del que se tenga conocimiento fue la 

House of Correctlon de Brldewel (en Londres) creada en -

1552, para Internamiento de vagos y prostitutas para so

meterlos a tratamientos y reformarlos. 

La m~s Importante en Amsterdam, por su singular 

trascendencia en la historia penitenciaria, la constitu

ye la fundación del Rasphuys (1595), creada para varones 

y llamada as! porque los reclusos eran ocupados en el 

Raphuys que era el raspado de maderas de determinadas 

especies arbóreas, que luego empleaban como colorante. 

El fin educativo se basaba esencialmente en el trabajo -

constante e Ininterrumpido, el castigo corporal y la in! 

trucclón religiosa. Nos damos cuenta que el trabajo co

mienza a ser tor~ento y fatiga y no se aspira a tener 

ganancia ni satisfacción de él, ya que, a partir de aqu!, 

las ciudades componentes de la liga Hanse~tica erigieron 

prisiones con trabajos forzados. 
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Has adelante surge otro precursor: Un monje benedi~ 

tino llamado Juan Babillon, ~scribió un Libro titulado -

"Reflexiones sobre las prisiones nonastlcas" (1690-1695) 

donde proponla la reclusión de los penitentes en celdas

individuales con un peque~o jardln para que los cultiva

ran en sus horas libres. Todos los reclusos usaban cap~ 

chón, y no reclbian visitas, siendo esto un sustema muy

rigurozó; ade~as estas ideas mas tarde serian acogidas -

por el "Sistema Celular", que después estudiaremos. 

A principios del siglo XVIII, por iniciativa del 

Papa Clemente XI. se creó el Hospicio de San Miguel en -

Roma, (1704). Se trataba de una casa destinada a la co

rrección de los jovenes delincuentes, y a su vez fue asl 

lo de huérfanos ancianos. El régimen que regla se co-

nocla coml mixto, ya que, por el dla, trabajaban y esta

ban aislados en celdas por la noche, todo esto bajo la -

disciplina del st¡encto. "Los pilares en que halló per-

durable bazamento este régimen fueron: 

a) Trabajo 
b) Aislamiento 
c) Silencio 
d) Ense~anza Religiosa. 
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Las penas disciplinarias eran considerablemente se

veras (5). 

Una figura excepcional e importante en el mundo de 

la Penologla, fue, sin duda alguna, Juan Vilaln XIV, fun 

dador del célebre establecimiento de Gante (Bélgica 

1775). Su régimen, basado en una clasificación de lnter 

nos, separando en varios pabellones a mujeres, mendigos

Y criminales, aunque esta separación fue emplrlca, pues

no contaba con los conocimientos adecuados, se da hasta

la fecha en nuestros reclusorios, hechos por el equipo -

técnico adecuado (Psicólogo, Trabajador Social, Criminó

logo, etc); y es por esto que nos atevemos a decir, que

aunque embrionarlamente, gracias a él aparece la indivi

dualización penitenciaria, sobre la base de la cuantla -

de la pena. No habla castigo corporal, ya que se pronu~ 

ciaba en contra de todo aquello que fuera castigo corpo

ral, es por eso que decla, que •alta mAs cambiar los cas 

tlgos corporales por encierros en las Casas de Fuerza y

Correcclón; pero. a su vez, se opone a la prisión perpe

tua proponiendo que el interno debla permanecer un año -

de encierro, por lo menos, y enseñarle un oficio, previo 

servicios como atención médica, trabajo productivo, cel-
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das Individuales y una disciplina voluntaria sin ninguna 

semejanza de crueldad. Cabe hacer mención que, en cuan

to al establecimiento por él creado, tenla una arquitec

tura octagonal y de tipo celular. En cuanto al trabajo, 

este se efectuaba en común durante el dla y habla talle

res de zapater!a, h!landerla, tejedurla, sastrer!a etc; 

y se proced!a al aislamiento celular por la noche. Y es 

Importante destacar que, por estas !novaciones en mate -

ria de administración correccional, se ha hecho acreedor 

sin duda alguna al titulo de 'Padre de la Ciencia Pen!-

tenc!ar!a'. 

1 .4. Epoca f.ontemporanea. 

Hasta el siglo XVIII, el estado de las prisiones era 

lamentable desde su legislación hasta en el aspecto de 

ejecución de las penas privativas de libertad. La carac

terlst!ca principal de las leyes penales en toda Europa -

se basaba en Ideas y procedimientos de excesiva crueldad, 

como ya la hemos menc!onadc con anterioridad; la pena de

muerte y los castigos corporales, hac!an presencia en to

do momento, como por ejemplo, cuando se comet!a el robo -
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calificado: El deluncuente tenla que sufrir la horca. En 

cuanto a la figura del Juez, basada en el Derecho de aqu! 

lla época,"generaba privilegios y desigualdades; esto per 

mltla a- los jueces, si as! se les puede considerar. juz-

gar con el mas desmedido arbitrio; por lo consiguiente, -

juzgaban a sus semejantes de acuerdo a su condición so -

clal y económica. 

Los crlmlnalistas de esta época proponlan procedi--

mlentos e lnstltuclones para el mejoramiento del de\ln--

cuente, pero estas obras, mas que ayudar, respondlan a la 

dureza de un riguroso e Inexorable sistema represivo. E~ 

to nos hace recordar a Carpzovlus, considerado como una -

suprema autoridad en el campo penal de esta época; Sost! 

nla que el tormento era una necesidad para saber la ver-

dad, haciendo llegar a obtenerla. SI consideramos que la 

confesión esta considerada como la reina de las pruebas -

(Legislación Penal Vigente), concluimos que Carpzovius 

estaba en un grave error, como todos aquellos que creen -

que por medio del maltrato flsico y moral, obtendran bue

nos resultados en el dificil y complicado Mundo peniten-

clarlo. 
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En la segunda mitad del siglo XVIII, la reforma a -

esta situación caótica es de esperarse, y as! comlenzan

los movimientos a favor de las libertades del individuo, 

consagrandose mas tarde el principio de la dignidad del

hombre. Se llega a la conclusión de que el fin del est~ 

blecimlento de las penas no debe consistir en atormentar 

a un ser sensible, sino, la pena debe ser de acuerdo al

dellto cometido, las circunstancias o motivos personales 

que lo llevaron a conducirse o actuar de ese modo, as! -

como su grado de pellgrosldad; y, lo mas importante, ha

cerle meros pesada su estancia en el estableclmlento. 

Todas estas ideas tienen su base fundamental en el rae!~ 

nalismo y en el humanitarismo, haciendo as! posible la -

reforma al sistema punitivo. 

Este cambio radical se lo debemos a tres hombres e~ 

traordinarios. que con sus publicaciones causaron gran 

impacto en el campo social y jurldico, ambos dedicados -

en vida entera al mejoramiento de aquellos hombres que -

por algún motivo hablan delinquido y tenlan que pagar una 

pena en los establecimientos ya mencionados. Ellos son: 

John Howard. con su publicación The 5tate of Pri- -
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slons y Cesare de Beccarla, publicando Dei Delltl e Del!~ 

Pene. 

John Howard conocido como "el amigo de los ~rlslone

ros•, nació en Hackney, Inglaterra, en 1726. Desde muy -

joven se dedico a recorrer el mundo. En uno de estos vi! 

jes es encarcelado por piratas, exigiendo un rescate y 

tratado con severidad, y por esta razón, se dlceque em 

prende una lucha Idealista, (a favor de las personas que

se encontraban prisioneros en eflclos ruinosos, que eran

las cArceles de aquella época), cuando es nombrado shertff 

o alguacil mayor de Bedforshlre. Con vocación, sensible

ª la realidad carcelaria, y con una tenacidad lncr~lble -

logra reformas y modificaciones aun sistema de tanta In-

justicia. 

Dotado con un espirito filantrópico y humanitario, -

emprende su largo caminar y empieza a realizar visitas a

las prisiones de su jurisdicción, comprobando que se en-

contraban es un estado lamentable, dAndose cuenta que to

dos los prisiones estaban juntos (no habla claslflcaclOn) 

es decir, nlnos con criminales habituales, locos, deuro -

res, hom~res y mujeres, etc. 
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Exlstla miseria absoluta, ociosidad degradante y ho

mosexualismo; los carceleros vJvlan a espensas de los pr! 

sos, aOn cuando hombres y mujeres demostraban su lnocen-

cla én el curso del procedimiento y el Juez los declaraba 

Inocentes, estos eran detenidos hasta que pagaran el suel 

do del carcelero. 

Impresionado por el estado en que hal16 estas prlsl~ 

nes, tanto en lo referente a las condiciones de salubrl-

dad y moralidad hasta lo ruinoso de ellas, decide hacer -

un viaje por Jos Paises Europeos a fin de conocer la sl-

tuacl6n en que se encontraban las cAreceles y as! reco -

rrl6 Alemania, Holanda, Espa~a. Portugal, Italia, Francia 

y Rusia (donde finalmente encuentra la muerte), constata~ 

do que las condiciones de salubridad y trato dado a los • 

presos eran similares a las de su nación. 

Los errores del sistema crlmlnal de esa época, lo 

llenaron de panoramas tristes y crueles que no refleja en 

su libro, sino al contrario, trata de penetrar en la com

prensión de los sufrimientos humanos, buscando una solu-

cl6n a estos males que habla podido constatar en los dlf! 
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rentes carr.eles que visitó. Escribe su libro tutulado 

"The State of Prlsions In England and Wales" publicado 

en 1776, alcanzando el exlto que el deseaba: La reforma

carcelaria. 

El Estado de las prisiones. 

Obra impactante sin duda alguna, con gran destreza para -

describirla, comienza narrando cómo el contagio del vicio 

se esparce por toda la prisión e inclusive considera que

este puede llegar a difundirse en el exterior; cuenta co

mo los criminales se divierten con los locos e Idiotas ya 

que como sabemos no habla clasificación; la fiebre y la -

viruela son fieles compañeros de los presos. 

Describiendo algunas c~rceles, señala como en el Cai 

tillo de Worcester, para poder entrar al dormitorio de V! 

rones, la Ontca forma era pasando por el dormitorio de 

las mujeres que carecla totalmente de ventilación; adem~s 

se percata de que en los tribunales extst!a cadenas y grl 

lletes. En cuanto a las enfermedades, hace alución dl--

ctendo que la viruela ya habla hecho su visita y contlnu! 

ba causando la muerte. Y as[ sucesivamente, va relatando 

prisión por prisión haciendo mención de las aberraciones-
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del sistema criminal en vigor, reflejando los horrores 

en las p4glnas de ya mencionada obra, lo que produjo una

profunda revolución al Incipiente sistema penitenciario. 

Su obra, considerada la pionera y el punto de arran

que del sistema moderno penitenciario, se basa fundamen -

talmente, en: 

1) Aislamiento Absoluto. 

Proponla que cada delincuente durmiera aislado, esto 

para favorecer la reflexión y el arrepentimiento; pero 

adem4s se evitaba el contagio múltiple que la promlscul-

dad acarreaba. 

2) Trabajo. 

Wowar, convencido de los males que trala consigo el

ocio, as! como los beneficios del trabajo como medio de -

moralización, insiste en organizarlo dentro de la prisión 

en forma constante, siendo éste obligatorio para los sen

tenciados y voluntario para los procesados. 

3) Instrucción moral y religiosa. 

Considera ~oward que la religión es el m4s poderoso 
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medio de reforma moral y es por eso que aboga porque a 

los presos se les dé una educación religioso, construyén

dose asl una capilla dentro de la prisión para los presos, 

que era asistida por un religioso. 

4) Higiene y alimentación. 

Preocupado porque los establecimientos que se cons~

truyeran fueran para los fines que se persegula, solicita 

que éstos se construyan cerca de rlos y arroyos para po-

der realizar labores de higiene, y, gracias a este Influ

jo, se construyen las primeras Penltentlary Houses en 

Inglaterra (1778); en cuanto a la alimentación, se pronu~ 

cla en contra del "carcelaje" que era la suma que los pr! 

sos deblan pagar a los carceleros por su estancia y ali -

mentaclón, Howard logra que el parlamento Ingles vote por 

una ley, haciendo que el Estado pague a los guardias y la 

alimentación del preso. 

5) Claslflcaclón. 

Establece un principio de clasificación, consideran

do tres clases de personas sometidas al encarcelamiento: 

a) los acusados, que, considerados en un régimen especia~ 

la c3rcel ser3 únicamente para su seguridad y no para ca~ 



- 31 -

tlgo. 

b) los convictos, que serian castigados de acuerdo con 

su sentencia condenatoria y 

c) los deudores. 

Consigue que se dé la separación de sexos, constru -

yéndose un establecimiento para cada uno. Todo este tra

tamiento que se daba a Jos presos se basaba fundamental-

mente en los sentimientos humanitarios y religiosos. 

Howard termina su carrera humanlzadora a favor de 

los presos al morir por haber contraldo una enfermedad 

llamada fiebre carcelaria ó tifus exantem~tlco, en la 

c~rcel de Kherson, Ucrania (URSS)., en 1790. 

Howard constituye todo un programa de ideas que hoy

forman parte de los sistemas penitenciarios vigentes; con 

él podiamos considerar que nace la corriente penitencia-

ria que revolucionaría al mundo de las prisiones, hacién

dolas m~s humanas y dotando a la ejecución penal de un 
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, fin reformador; 

César Beccarla (1738-1794). 

Representant.ede las Ideas. llumlnlstas de reforll)~ y.crltl 

ca de l.a sHuac_lÓn l_nJustá de su épo~cá •.. Se' lé consÍdera

el ·"Padre del Derecho. P,enal", p~~~u~.'~oh él se }~'lela la~ 
fase moder'na deLmlsnio.. · · ·;,•;:,.·:,:e'_, .. 

·;- . _.·:; :--: ·=.-- -- ---, ,-- ... ~~~' , .. :_::.': ~ 

O .~,:.::__~~. ~~~~'.::• - .~·~:;~~':_~;• - ~~.:~;~:,.- • 'r~ 
Et: Marqu.és de· ee·cca·r.1a·, ~-ráSC'fe"n;;~fe\e\· 1_~/!~;~; d0é-i'~rid! 

' ' " • > <o A "' O O '• ~ "•' ' • ',' -'' ' ' _, 

mente en el Derecho PénaLal;ÍRÜbl'1c~'f e~~Tos'han.a en~ 17_64- ·: 

un pequeno pero '¡io'deroso;~llliro'ÚtÍila'dó';;Del'"de!itÚ•e ;,¿ 

dell.e pene", en donde·aflcír.an ccinf.oda\u•fíú!rúde.'éxpr~ 

slOn el pensamiento cJ~i~1Í1J~1~1s~~ f1/;1ü~tr~~io~; 

En su obra L\t·rf severamente 'e/~Lech~ Penal de -

su épÓca, prlncl~almente el arbitrl~ de:medldo de los ju~ 
ces y el rigor excesivo y cruel de las penas. Se pronun

cia en contra de la tortura, (la mAs usual en aquella ép.Q_ 

ca), ya que era empleada para obtener la confesión del 

reo, e~tlmAndola como el medio mAs seguro para absolver -

a los criminales robustos y condenar a los débl.les lnoce.!!_ 

tes, describe con habilidad los m~dios en que se obtienen 
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las confesiones de los reos por crueles tormentos, consi

derando la más magistral, la forma en que narra cómo la -

tortura es el medio más eficaz de arrancar estas. No hay 

que olvidar que hasta nuestros dlas se dan estas torturas: 

Cuántas veces nos encontramos en los juzgados a personas

severamente lastimadas por haber sido objeto de esas tor

turas desmedidas, contempladas por nuestra administración 

de Justicia. 

Enemigo Implacable del régimen de la pena de muerte, 

ataca también al rigor de la crueldad de las penas, da la 

pauta al principio de legalidad, y él considera que la fl 

nalldad de las penas es evitar la re!cldencla, y es cier

to ya que hasta la fecha es una de las metas del Derecho-

Penitenciario, como también es utilitarista debe tender 

a conseguir la prevención genera!, llegando a !a conclu-

c!ón de que debe existir una proporcionalidad entre e! d~ 

!!to y !a pena. 

La critica de Beccar!a contra el sistema represivo -

esta Impregnada de dos corrientes humanitarias como lo 

prueba uno de !os párrafos de su obra. 
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"Por las simples consideraciones de las verdades ha! 

ta aqul expuestas, resulta evidente que el fin de las pe

nas no es el de atormentar y afligir a un ser sensible, -

ni el de deshacer un delito ya cometido. Puede un cuer 

po polltlco que, lejos de obrar por pasión, es el tranqul 

lo moderador de las pasiones particulares, albergar esa -

lnOtll crueldad, instrumento del furor y del fanatismo de 

los débiles tiranos" (6) 

Esta obra, al Igual que la de Howar, produce estupor 

las criticas no se hacen esperar, como la del monje be

nldlctlno Ferdlnando Facchlnei quien considera a Beccarla 

como enemigo de la religión, condenándolo e Incluyendo su 

libro en la lista de los prohibidos; sin embargo no todo

fue negativo, ya que este libro fue publicado, conocido y 

elogiado por toda Europa, 

Consideramos que ambos son pilares de la reforma pe

nal, ya que sus obras contienen principios humanitarios -

no nomás de su época sino de cualquiera, ya que empe~ánd~ 

se los dos en una lucha constante contra el salvajismo y

crueldad de las leyes penales, lograron que fueran sustl-
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tuldas por una legislación más medida y respetuosa de la

dlgnldad humana .. 

Jeremlas Bentham. (1748-1832) 

Jurisconsulto inglés creador del utilitarismo en el Dere

cho Penal. Su obra titulada "Tratado de Legislación Cl-

vll" (1802), tratando los temas fundamentales de la ele! 

cla penal y que son: El Delito, porque "es el tratado de

las enfermedades, que debe proceder al de las remedios 

"(8); El delincuente, y, por último, la pena, aspecto dO! 

de adquirió mayor arlglnal!dad su aportación ya que fue -

el creador del "Panóptico". Consideramos que esto fue 

la llave para la Arquitectura Penitenciaria. 

El sistema del "Panóptica" surge a raf z de que él 

considera de que un sólo hombre pudiera vigilar ó contro

lar a un gran número de presas; esto logfcamente hace dli 

minulr el gasto que se pagaba a las cusjtodlos al dismln~ 

Ir el personal, per, a su vez, la seguridad aumentaba. 

El Panóptica era un edlftcto circular, con pequenas

habltaclones en la circunferencia, de muchos pisos cubler 
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to por un techo de cristal, lo que l~ hacCa parecerse a -

una gigantesca linterna. 

Destaca la poslclón de una torre al centro de la 

construcción, facilitando as! la vigilancia, de tal man~ 

ra que permite que un solo vigilante, sin ser visto, po-

d!a vigilar el Interior de todas las celdas. 

Por medlo de un procedlmlento de tubos de hojalata -

se podlan comunicar desde la torre con las celdas; de es

ta forma el vigilante no podla tener contacto con los In

ternos, y as! mismo dlrlglr desde la torre los trabajos -

de estos. 

Bentham no solo se conforma con plantear arqultectó

nlcamente el edificio para cumplimiento de las penas, si

no que también hace un régimen penitenciario, basado fu~ 

damentalmente en sus ideas, considerando que habrla de 

contener una clasificación, es declr, separación de sexos 

y distribución de los presos de acuerdo a su peligrosidad, 

reincidencia etc; vestido, alimentación, higiene, y sobre 

todo una conciencia humanlzadora al aplicar cualquier ca~ 
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tlgo disciplinarlo~ Un modelo del sistema "Panóptico" 

fue Lecumberrl en México, D.F; que fue sustituido mas tar 

de por los actuales reclusorios. 

1.5. Concepto de Derecho Penitenciario. 

El concepto de Derecho Penitenciario, ha Ido evolu -

clonando al Igual que todo el sistema en toda su expre 

slón. En un principio, encerraba la religiosa idea de 

"Penitencia o castigo", contradiciéndose con el moderno -

concepto de readaptación social, hasta considerarse por -

muchos estudiosos del sistema como el Derecho de Ejecu 

clón de Penas Privativas de Libertad. Veremos algunas d! 

finlciones. 

"El Derecho Penitenciario, recogiendo el fallo cond! 

natorlo, tal como es, sin poder alterarlo en lo mas mlni

mo, atiende después a la ejecución de la pena, hasta el -

Qltlmo momento que elimina al condenado, definitiva o re

lativamente, por la muerte, el extraftamiento o el destie

rro, o le devuelve a la sociedad, extinguida la pena" (8) 

Derecho Penitenciario "Es el conjunto de Normas Jur! 

dlcas que regulan la ejecución de las penas y de las med! 
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das de seguridad, desde el momento en que es ejecutivo el 

titulo que legitima su ejecución" (9) "Juan Novel!!". 

Marcó del Pont, la considera como el Derecho Ejecuti 

vo Penal, que en forma más amplia se ocupa de la ejecu-

clón de todas las penas y medidas de seguridad. 

Derecho Penitenciario. "Es el conjunto de normas ju

rldlcas que regulan la ejecución de las penas y medidas -

de seguridad, o sea la relación jurldica que se establece 

entre el Estado y el Interno" (11) 

Como podemos apreciar, algunas definiciones ya no p~ 

drlan ser aplicables a nuestro tiempo porque ya no es 

usual, por ejemplo, el extranamlento, el destierro etc. -

Consideremos que, en el caso de los lnlmputables, no pod! 

mos hablar de una sanción como medida de seguridad, ya 

que a estos se les debe de aplicar algan tratamiento, en

tendiendo asl que el Derecho Penltenclarlo no nada más se 

ocupa de la ejecución de las penas y medidas de seguridad 

slno que este renglón debe de estar Incluido como en el -

tratamiento, trabajo, asistencia post-penitenciaria etc,-
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Llegamos a la conclusión de que el Derecho Peniten

ciario, partiendo de la idea de que hay una relación en

tre el Estado y el interno, debe ocuparse de la ejecu -

ción penal partiendo del tratamiento que se deba seguir

incluyendo arquitectura, personal, trabajo, visita Inti

ma y familiar! cómputos de penas, consejo técnico inter

discipl inario, etc., as! como usar las medidas de segurl 

dad convenientes y aplicables de acuerdo al tipo de per

sonalidad. 
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CAPITULO SEGUNDO 

11. HISTORIA DE LAS CARCELES EN MEXICO V SISTEMAS PENITE~ 
CIARIOS. 

2.1. EPOCA PREH!SPANICA. 

Epoca en que las culturas primitivas mexicanas, tra

taban al delincuente según la gravedad del delito cometi

do y la peligrosidad que éste representaba para la socie

dad, Impresionando la azteca y la maya, por sus penas di~ 

clpllnarlas brutales con que hac!an pagar la reparación -

de la ofensa, existiendo la pena de muerte para casi to-

dos los delitos, excepto para aquel que lesionaba o Invo

lucraba los bienes de la sociedad en algún peligro, ya 

que a este malhechor, como se le conoc!a, se le hacia es

clavo o se le exiliaba, es decir, era un sistema netamen-

te punitivo. 

Considerando, entonces, la brutalidad con que se 

aplicaban las leyes lnd!genas, que castigaban severamente 

cualquier manifestación de conducta, la c~rcel perd!a su

sentldo. 
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2 .1.1. AZTECAS. 

Sin duda alguna era de las culturas primitivas más -

avanzadas culturalmente, pero no as! en cuanto a su sist~ 

ma carcelario. La base principal para resolver los actos

antisociales era la restitución al ofendido llamada o co

nocida como "La compositio", y esta restitución se hacia

por medio de brutales, crueles y bárbaros castigos, es 

por estos castigos que casi nunca se tuvo que recurrir al 

encarcelamiento para pagar algún castigo por haber cometl 

do un crimen, ya que la delincuencia era considerablemen

te baja, ya que el temor a las leyes aztecas superaba qul 

za hasta un mal pensamiento que los pudiera llevar a de-

llnqutr, pués desde la infancia el Individuo tenla que s~ 

gulr una conducta social e lntechable; con esto nos damos 

cuenta que no exlstlan ni libertad de pensamiento, liber

tad Individual y mucho menos riquezas personales, es de-

cir se encadenaba y limitaba al hombre. Estas medidas 

obedeclan a la idea de que en la tierra se debla pagar 

todo delito, es decir limpiar la tierra de toda sociedad

humana. 

Aunque se consideraba que nunca fué necesario recu--
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rrlr al encarcelamiento como medio de ejecución de un crl 

men, habla una cárcel llamada de dos maneras: 

"El uno era cauhcalll, que quiere decir jaula o casa 

de palo; y la segunda manera, era petlacalll, que quiere

decir casa de esteras (1) Esta cárcel era, una galera --

grande, ancha y larga, donde, por una parte y por la otra 

habla una jaula de maderos gruesos, con una plancha grue

sa por cobertor, estas abr!an por arriba una compuerta y

met!an por ali! al preso y las tapaban poniéndole encima

una losa grande. También habla otra cárcel llamada la -

tellplloyan. 

Estas cárceles tenlan diferentes finalidades, es de

cir, los presos estaban acomodados segOn su delito y es -

por eso que una "servia solamente para contener a los prl 

sloneros de guerra en espera de su sacrificio a sus dio-

ses, otra para los criminales en espera de su muerte, y -

la tercera para los deudores que rehusaban pagar sus cré

ditos" (Z) Pero también se considera que a su vez ser -

v!an para tenerlos, mientras los engordaban ya que se di

ce que, después de sacrificarlos. se los comlan. 
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El que juzgaba y ordenaba que se cumplieran las se~ 

tenclas era El Emperador Azteca que eran; Colhuastecuhthl 

Tlatoqul o Hueitlatoanl, integrando un consejo llamado 

Tlatocan; este, a su vez, estaba formado por cuatro pers~ 

nas que hablan de ser hermanos, primos o sobrinos del em

perador; este proceso duraba ochenta dlas y no habla ape

lación a la sentencia. 

Veremos algunos delitos y penas correspondientes a -

la época de los aztecas, que es por demAs brutal, atroz -

y sin sentido para lograr un fin: 

Delitos 
rralclOn al Rey o al Estado 

DeserclOn en la Guerra 

Traición en la Guerra 

Robo de Armas e Insignias 
Militares. 

Dejar escapar un soldado 
o guardlan, a un prisio
nero de guerra. 

Hecer en la guerra, algy 
na hostilidad a los ene
migos, sin orden de los
jefes. 

Penas 
Descuartizaffilento 

Muerte 

Muerte 

Muerte 

Degüello 

••... Degüello 



Abandono en la guerra 
de la bandera. 
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Maltrato de álgOn Embaja 
dor, Ministro o correo ~ 
del Rey, dentro del caml 
no Rea 1. -

Amotinamiento en el pue
blo. 

Dejarse un Juez corromper 
con dones ( Cohecho ) 

Ejercicio de funciones, 
en jueces y magistrados 
fuera de Palacio. 

Negativa para cumplir la 
sentencia, por parte de 
los ejecutores. 

Hurto en el Mercado 

Vestirse de mujer el 
hombre o de hombre la 
mujer. 

Lesbianismo 

Homosexualidad en el 
hombre 

Degaello 

Muerte 

Muerte 

Muerte 

Trasqullamlento en 
PObllco y destitu
ción de empleo, en 
casos leves; muer
te, en casos gra-
ves. 

La misma pena que
se nieguen a ejecu 
tar. -

Lapidación en el -
s 1 t 1 o de 1 os hechos 

Ahorcadura. 

Muerte por garrote 

Empalamiento para
el sujeto activo; 
extracción de las 
entranas por el -
orificio anal, 
para e 1 pa s 1 vo. 



Embriaguez en los jov~ 
nes. 

Rlna 
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Lesiones a terceros fuera 

2.1.2. Mayas. 

Muerte a golpes -
en el hombre y la 
pldaclón en la -
mujer. 

Cárcel. SI uno de 
los rijosos resul 
ta herido, el he7 
rldor pagará gas
tos de curación y 
daños causados. 

Cárcel. Se paga
rán además los 
gastos de curación 
y los perjuicios -
causados a la vic
tima. (3) 

Uno de los pueblos más Interesantes en la Historia -

de las Culturas Primitivas, cultura con una delicadeza y

un sentido más refinado de la vida, esto reflejándose ta~ 

blén en su Derecho Penal. 

Este pueblo contaba con una administración de justl

cla, siendo su titular el Batab. Este personaje, después 

de reclblr alguna queja, lnmedlatamente investigaba y re

solvla, dando esta resolución verbalmente, siendo esta 

Inapelable; y, de inmediato, esta sentencia la mandaba 
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ejecutar por medio de dos grupos: Los tuplles y los servl 

dores destinados a esta función. 

Los mayas consideraban que el castigo tenla que ser

de origen natural, tanto en su forma como en su aplicación 

es decir, como en Mesopotamla que tenla abundante agua -

hasta ahogarlos. Sin duda alguna esta comunidad primiti

va, como la Azteca, estaba regida por la venganza privada 

como lo veremos más adelante; la Onlca evolución que su-

fre este pueblo en cuanto a su sistema penal, es que tie

ne, como ya lo mencioné, su Administración de Justicia y

que la pena de muerte, es cambiada por la esclavitud per

petua, (Castigo desmedido); sólo en el delito de Homicl-

dlo cometido por un menor, es decir, cuando un menor se -

convertla en homicida, tenla que servir a la familia del

occiso con trabajo perpetuo para as! remediar en alguna -

medida el dano Irreparable que cometió. 

Lo que buscaban los Mayas con sus castigos era, apar 

te de purificar el esplrltu del delincuente por medio de

la sanción, defender sus instituciones civiles y su orga

nización religiosa, sin Importarles la readaptación por -
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medio de la pena, ya que el criterio que segulan para 

aplicar la pena era: Castigar al delincuente, y , a su 

vez, al transgresor de la ley divina, es decir, conslde-

rando que cuando se cometla un delito se ofendla al Esta

do y a los dioses. 

Al igual que entre los Aztecas, la cárcel no tenla -

sentido, careclan completamente de estas, sirviendo sola

para esperar la sentencia y ejecución de la pena, es de-

cir sólo los detenlan por muy poco tiempo, ya que casi 

todos eran sentenciados castigados rápidamente; éstas -

cárceles eran jaulas de palos, que estaban al aire libre, 

y regularmente las que los ocupaban eran cautivos y dell~ 

cuentes. 

Veremos algunos delitos y penas correspondientes a -

la Epoca de los Mayas. 

Delitos 

Adulterio 

Penas 

Lapidación al adúl
tero varón si el 
ofendido no perdona 
ba (dejar caer una~ 
pesada piedra sobre 



Violación 

Robo de casa que no 
puede ser devuelta. 

Traición a la 
Patria. 

Homicidio, siendo 
sujeto activo un 
menor. 

Deudas en el juego 
de pelota. 

Incendio doloso 

2.1.3. Zapotecas. 
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la cabeza, desde lo 
alto). En cuanto a
la mujer, nada mas
su verguenza o ln-
famla. O bién lapi
dación tanto al hom 
bre como a la mujer 

Lapidación, con la
partlcipaci6n del -
pueblo entero. 

E sel av i tud 

• • • . . Muerte 

Esclavitud perpetua 
con la familia del 
occiso. 

Esclavitud (el va-
lor del esclavo era 
por la cantidad ~er 
dlda en el juego).-

Muerte. En algunos
casos, satisfacción 
del dano.(4) 

Al Igual que las anteriores c~lturas prehlspanlcas,

sus castigos eran severos y crueles, pero este pueblo ya-
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utiliza un poco mas la caree!, siendo esta también una 

jaula de palos, utilizandola este pueblo sólamente para -

dos delitos: La embriaguez entre los jóvenes y la desobe

diencia a las autoridades. 

Veremos algunos delitos y penas correspondientes de

la época de los zapotecas. 

Del !tos 

Adulterio 

Robo grave 

Embriaguez entre 
los jóvenes. 

Desobediencia a las 
Autoridades. 

Penas 

Muerte para la mu-
jer si el ofendido 
as! lo ped!a o crue 
les mutilaciones, 7 
al varón severa mul 
ta. -

Muerte y cesión de 
los bienes del la-
drón al robado. 

Encierro y flajela
clón en caso de re
incidencia. 

Encierro y flajela
clón en caso de re
incidencia. 
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2.2. Epoca éolonlal. 

Al fundarse la Colonia de la Nueva Espaíla, se trans

plantan las Instituciones del Derecho Espanol ~ terrlto-

rlo Americano. Esto trajo como consecuencia que se apile~ 

ran las Le~es Espanolas desmedidamente, como las Leyes de 

Toro (1505). la Nueva Recopilación (1567) y la Novlslma -

Recopilación, entre otras, siendo las mas Importantes pa

ra nosotros la recopilación de las Leyes de los Reynos de 

las Indias (1680) y los Autos Acordados, hasta Carlos 111 

(1759), ya que éstas dos Leyes fueron la espina dorsal de 

las Leyes que rigieron en la Colonia. 

Estas Leyes, bajo el Influjo de la Santa Inquisición 

conocida como el Santo Oficio, caen en gravlslmos errores 

judiciales, teniendo como resultado que las penas que se

deblan pagar por un crimen cometido fueran mas crueles y

barbaras, ya que habla dobles penas y ejecuciones. 

Es por esta situación que durante el primer siglo de 

esta dominación, el cuerpo humano era blanco de las mas -

atroces penas, como cuando dieron garrote en la caree! a

delincuentes, y, ya muerto, todavla lo pusieron en la hor 
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ca. Los delincuentes que eran castigados con más severi

dad eran los judlos. los que practicaban la herejla y la

ldolatrla del demonio, ya que como dijimos las leyes te-

nlan dotes religiosas pero deshumanlzadores. 

La cárcel en este Inicio, al Igual que en la época -

precorteslana fue muy rudimentaria, carente de toda salu

bridad y comodidad, ya que servia exclusivamente como pr~ 

ventlva, es decir, mientras se le sentenciaba, como tam-

blén para evitar fugas. 

langa barbarie no podla seguir practicándose y es 

as! cuando los Reyes de Espa~a deciden, por medio de las

Leyes de las Normas Indias, ordenar la construcción de 

cárceles en todas las Ciudades (creando la inquisición 

sus propias cárceles que eran: La Cárcel Perpetua o de la 

Mlserlcordla, La Cárcel Secreta, La Cárcel de la Acordada 

as! como también se crearon Cárceles del Estado conocidas 

como: La Real Cárcel, Cárcel de la Cludad o de la Diputa

ción. Siendo éstas unas verdaderas fortalezas, casonas,

castlllos, con una promiscuidad Inimaginable, mala alime~ 

taclón, y sobre todo, un trato Injusto e Inhumano) crea--
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das para custodiar a los delincuentes y los arrestados. 

Cabe hacer mención que también existieron presidios, sir

viendo estas también como fortalezas militares para am--

pl lar la conquista, pasando a la historia el de San Juan

de U!Oa y el de Perote, porque sirvieron de fortalezas- -

prisiones. 

Dichas C~rceles deblan tratar dos aspectos fundamen

tales: Primero, una clasificación y, segundo, un trata -

miento. 

1. Ordenaba una separación de Internos por sexos. 

Es bien sabido que, de no existir esta clasificación, 

la venta de carne humana (Prostitución), la natalidad no

deseada y las enfermedades venéreas no tardarlan en hacer 

su aparición, sabiendo de antemano que las enfermedades -

venéreas en aquella época eran mortales. 

2. Clasificación de prisioneros, según su posición econó

mica, social y radical. 

Buena clasificación, porque en buena medida, la cla

sificación de nuestros d!as lleva algo de esto, ya que 

faltarlan diagnóstico de peligrosidad y criminalidad, 
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entre otros estudios. 

3. En cuanto al tratamiento a que hace alusión las Leyes

de Indias, es ~quel que debe estar basada en la religión, 

esto trae como consecuencia la existencia de Iglesias de~ 

tro de las C~rceles. 

Veremos algunos delitos y Penas correspondientes a -

la Epoca Colonial. 

Delitos 

Judaizar 

Herejla, rebeldla 
y afrancesamiento. 

Herejla (angllcallsmo). 

Penas 

Muerte por garrote
Y posterior quema-
zón del cuerpo en -
la hoguera. 

Relajamiento y muer 
te en la hoguera -
(proceso y ejecu -
clón de la pena a -
cargo del Santo Ofl 
c lo). -

A los jóvenes, ser
vicio en los conventos. 
A los mayores de edad , 
pena de azotes que va
riaba entre cíen y tres 
cientos, y entre cua-=
tro a diez años de ga
leras. 
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ldolatr!a y propaganda 
pol!tica contra la do
minación española. 

ldolatr!a o invocación 
de los demonios, en el 
Indio o India despúes 
de ser bautizados. 

Poner a los hijos nom
bres, divisas y seña-
les en los vestidos, -
donde se representaran 
los demonios. 

Ejercer la Astrologla 
y la Oemonolog!a (pro 
ceso y ejecución de~ 
la pena a cargo del -
Santo Oficio). 

Robo y Asalto 

Asalto 

Homicidio, cometido por 
medio de veneno. 

Relajamiento al bra 
zo seglar y muerte~ 
en la hoguera, en -
la plaza pública. 

Prisión, azotes y -
trasquilamlento en
público. 

Prisión y cien azo
tes. 

Salir a la calle, -
en el auto de tela
fecha de la senten
cia, en h~blto y 
con Insignias de 
penitente, vela de
cera verde en las -
manos y soga al cue 
! lo. 

Muerte en la horca, 
hacer cuartos y po
ner éstos en las 
calzadas. 

Garrote en la c~r-
cel: después sacar
e! cuerpo y ponerlo 
en la horca. 

Arrastramiento, ga
rrote, cncubamlento 
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Homicidio Y Robo 

Magnicidio (el del Duque 
de GHvez) 

Embriaguez 

2.3. México Independiente. 

de los cuerpos, cor 
te de la mano dere~ 
cha y exposición fi 
na! del cuerpo en ~ 
la horca. 

Garrote con previo
traslado al sitio -
del suplicio por 
las calles públicas 

Nueve años de encie 
rro en las mazmo--~ 
rras de San Juan de 
U lúa. 

Azotes (6) 

El inicio de esta época, el influjo de las leyes co

loniales estaba latente y es por esto, que la pena de 

muerte en las cárceles estaba a la orden del dla. Dichas 

Cárceles careclan de los más fundamentales servicios; es

to tra!a como consecuencia que estuvieran en una promis-

cuidad absoluta. 

Gracias al Constituyente de 1857, se termina está 

barbarie de la que fué presa el hombre y, es as!. que con 

un sentido más humanitario y justo, se crea un Derecho 
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Penal mas propio. 

"Al Respecto, el Articulo 22 Constitucional, decla": 

"Quedan prohibidas las penas de mutilación y de lnf! 

mla, los azotes, la marca, los palos, el tormento -

de cualquier especie, la multa excesiva, la confis

cación de bienes y cualesquiera otras penas lnuslt! 

das y trascendentales". 

El Articulo 23 Constitucional abolla practlcamente -

la Pena de muerte. a condición de que se estableciera un

régimen carcelario en todo el pals: 

"Por lo que respecta a la abolición de la pena de -

muerte, esta sera hecha a condición de que el poder 

ejecutivo, se encargue de establecer en el menor 

tiempo posible, un régimen penitenciario" (7) 

Condiciones en que encontraban las carceles mexlca -

nas hasta antes de la Revolución Social Oemocratlca de 

1917. 

Durante la vigencia del Código Penal de 1871, 
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las cárceles de los Estados dependlan de los Gobernantes

de los Estados, y en cuanto a lo que se refiere a la Ciu

dad de México estas dependlan del Regente de la Ciudad y

del Secretarlo de Gobernación. Estas Cárceles tenlan dif~ 

rentes fines: Una era para aquellos que hablan cometido -

una falta administrativa, (la que hoy conocemos como San

ciones Administrativas), otra que servia de preventiva, -

(como Jos actuales Reclusorios, Norte, Sur, Oriente), ya

que ah! estaban los procesados durante su juicio, otra 

para los menores de edad que hablan cometido algún delito 

conocido últimamente como Consejo Tutelar para Menores 

Infractores y por último, la Cárcel para los Delincuentes 

pollt!cos, ya que se consideraba que no podlan estar jun

tos con los demás delincuentes. 

El sistema que se aplicaba en estas cárceles era el

celular, ya que el sistema penitenciario todavla no esta

ba bien definido, teniendo como consecuencia nefastos re

sultados, ya que cuando algún delincuente recobraba su 

libertad, salla peor que cuando habla entrado. 

Esta libertad se le conocla como libertad "proviso--
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ria" y, se obtenla, cuando los detenidos observaban una -

muy buena conducta y un magnífico desarrollo del trabajo

voluntario, ya que el nuevo Código habla abolido éste co

mo pena, consiguiendo muchas veces con esto, hasta el pe~ 

dón completo de su pena. 

Los estudiosos del sistema de aquella época conside

raban que el abuso de las bebidas alcohólicas, la pobreza 

la mala educación, la falta de una pol!tica preventiva y

la mala administración de justicia, era la principal cau

sa de los delitos. 

Consideramos que hasta nuestros d!as, muchos de es -

tos males se siguen dando; aunado estos a los de nuestra

época, tales como el abuso de estupefacientes, hacen que

los delitos. en lugar de disminuir, crezcan en un número

desmedido. 

Cabe hacer mención que el sistema carcelario de aqu~ 

!la época era muy desolador ya que de los 31 Estados Fed~ 

rales, sólo 5 tenlan prisiones. 

En cambio, en el Distrito Federal, habla tres cárce-
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les; La Penitenciaria, La caree! General llamada "Belem"

Y las casas de Corrección para Menores. Habiendo una far 

taleza utilizada como Prisión (El Castillo de San Juan de 

U!Oa), donde eran llevados los delincuentes Incorregibles 

as! como los que tenlan 20 años de caree!. As! como tam

bién la Colonia de la Penitenciaria de las Islas Marias.

sirviendo esta para los delincuentes que eran deportados. 

La caree! de "Belem" situada enfrente de la Ciudade

la, se Inicia como caree! preventiva, pero poco a poco 

fué albergando reos sentenciados a penas menores y, a, m~ 

jeres procesadas y sentenciadas, as! como las que come--

tlan faltas administrativas, contando también con un de-

partamento para los menores infractores. 

Esta caree!, tanto por su mal funcionamiento, como -

por los problemas que acarreaba tener tanta población sin 

clasificar, como la promiscuidad en que se vlv!a y lo vi~ 

jo de la construcción ya que contaba con 71 años cuando -

fué clausurada, es cerrada en el año de 1933. 

Al cerrarse la caree! de "Beiem" se trasladaba a to-
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da Ja poblaclOn, tanto procesados como sentenciados a pe

nas menores, a "Lecumberrl", cárcel que veremos más ade-

Jante. 

10 aílos más tarde de haberse promulgado el Código P~ 

na! de 1871, se forma una Comisión con el fin de hacer al 

gunas reformas a este Código, llegando más tarde (dentro

de algunos puntos) a Ja conclusión de que se modifica - -

ra el Sistema Penitenciario. 

En el aílo de 1885, el General Ceballos, siendo Encar 

gado del Oistrito Federal, obtiene Ja aprobación de la Se 

cretarla de Gobernación para construir una Penitenciaria, 

concluyendo ésta en el afio de 1897, poniéndose en marcha-

en el aílo de 1900 

tina en su época. 

considerándose Ja mejor de América L~ 

Dicha Cárcel se construyo con base en Ja arquitectu

ra que creo Jeremlas Bentham, llamado "El Panóptico•. Se -

considera que en "lecumberrl", se aplicaron dos sistemas

para tratar de readaptar al delincuente; el Sistema celu

lar o Flladelfiano y el Régimen Irlandés. 
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Con el fin de que dicho penal fuera una Penitencia -

ria, se trasladan a todos los reos sentenciados que vi -

vlan en una·promiscuidad absoluta en la caree! de "Beiem" 

ya que, como mencionamos anteriormente, "Belem" albergaba 

a toda ciase de delincuentes (hombres, mujeres y menores) 

fuera cual fuese su estado jurldico. 

En Lecumberri, estos delincuentes fueron clasifica-

dos segOn el delito cometido, sus antecedentes penales, -

la conducta y el trabajo que realizaban, ocupando as! la

crujla que les correspondla, ya que este penal se ciaslf! 

caba por medio de crujlas que Iban de la A a la N. 

Al cerrar sus puertas la caree! de "Belem", todos 

sus Internos (hombres y mujeres) son llevados a Lecumbe-

rri", ocasionando esto un retroceso en el sistema penite~ 

ciario ya que juntaban a procesados con sentenciados; au~ 

que se construyó un departamento aparte para mujeres pro

cesadas y sentenciadas era muy dificil controlarlos y ca~ 

troiarlas, trayendo como consecuencia una promiscuidad 

lnimaglbable, ya que cabe mencionar que las visitas Inti

mas se realizaban en la misma celda, y segundo, que "Le--
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cumberrl" llegó a tener una población de 3800 Internos en 

1971. 

Toda esta sobrepoblac!ón hace que los servicios m~s

fundamentales como un alojamiento higiénico, incluyendo -

los servicios sanitarios, los lavaderos, el aseo personal, 

se conviertan en deficientes. La comida, al igual que 

los dem~s servicios era deficiente; las crujlas eran !ns~ 

flc!entes y mantener el orden y la disciplina era muy co~ 

pi !cado. 

Consideramos que "Lecumberr!" ya no podla seguir 

subsistiendo en esas condiciones, donde el infractor de -

la Ley que llegara ah!, aunque fuese por un delito mln!mo 

Inmediatamente se contagiaba del ambiente carcelario, y -

que al obtener su libertad era un delincuente en potencia 

por esto y los dem~s motivos ya expuestos, "Lecumberri" -

es clausurado en el ano de 1976. 

Es· as! que en el ano de 1971 se inicia la Reforma P~ 

nltenclar!a al ser promulgada la Ley de Nórmas Mlnlmas 

para el Tratamiento de Readaptación Social de Sentencia -
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dos y, un año ma~ tarde, los Estudios ponen en marcha un

plan que les permitiera construir Reclusorios Modernos, -

donde se pudiera aplicar la Ley. 

En el Distrito federal, las autoridades Inician la -

construcción de 4 Reclusorios, que Jos ubican en los dlf~ 

rentes puntos cardinales, Reclusorio Sur, Norte, Oriente, 

Poniente, quedando el Norte y Oriente concluidos en el 

año de 1976. Con estos nuevos Reclusorios se completa la 

Reforma Penitenciaria Mexicana, Iniciada en el año de 

1971 a favor del delincuente, para poder lograr su Reada~ 

taclón Social, y Jo mas Importante, ta reintegración a la 

comunidad. 

2.4 Sistemas Penitenciarios. 

A ra!z de que Ja sociedad deseaba reeducar a los va-

gas, malvlvlentes, prostitutas y pequeños desvlantes, as! 

como terminar con el estado tan lamentable en que se en-

centraban las carceles debido a la promiscuidad, (falta -

de higiene, de alimentación, de educación y, trabajo), 

eran casi Inhabitables, surgen entonces los Sistemas Penl 

tenclarlos, con dotes de justicia y humanidad. (Consultar 
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"detruilo In monasterlum•, en el Capitulo 1 punto 1.3. 

Edad Media). 

Con estos Sistemas se busca la funcionalidad positi

va de métodos de dlsclpllna y de tratamiento reeducatlvo, 

en el Amblto de los lnstltutos, y, fuera de ellos, a fa-

vor de los delincuentes. 

Estos métodos conslstlan en aislamiento, trabajo so-

1 ltarlo, meditación y comunión con Dlos, para asl, lograr 

su arrepentlmlento, purificar su alma y, a su vez, la ex

piación de la pena. 

Dichos Sistemas se Inician en Norteamérica, gracias

ª la Influencia de la Iglesia Cristiana Protestante, lle

vada a cabo por los cuáqueros, quienes propugnaban por un 

trato justo y humano, asl como aportaban Ideas de correc

ción a favor de aquellos que hablan lnfrlngldo la Ley. 

2.4.1, Sistema Celular o PensllvAnlco. 

Dicho Sistema se Inicia en Norteamérica, (en la que

fue, la primera prisión que se llamó Walnut's Street 
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Jall" famosa por ser el precedente Inmediato de las prl -

sienes modernas y, construida a iniciativa de la Sociedad 

Flladélfica), profesada por los cuáqueros, principalmente 

por Willian Penn, quien fundó la Colonia de Pensylvanla y 

es por eso, que a dicho Sistema se le conoce como Pensil

vanico. Para sus ideas reformistas, Peno se inspira en lo 

sufrido, cuando es preso por sus ideas religiosas en Cár

celes lamentables y, por lo que habla visto en las prisi~ 

nes holandesas. 

En esta Prisión implantan un Sistema de aislamiento 

continuo, desde el primer dla de reclusión hasta cuando -

obtenlan su libertad; Ola y noche tenlan que estar en su

celda, obligados a leer la Sagrada Escritura, esto con la 

finalidad de que el reo se arrepintiera del delito cometl 

do y, a su vez. encontrara la expiación de la pena y el -

reencuentro con Dios. Va que no se debe olvidar que éste 

Sistema estaba basado en el humanismo cristiano que prof! 

saban los cuáqueros. 

Muchas veces pasaban a~os enteros sin ver a alguien 

y, mucho menos tener comunicación alguna, ya que las Oni-
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cas personas que pod!an platicar con ellos era el Dlrec -

tor, los guardianes, el capellán y los miembros de las S~ 

cledades de Phlladelphla. Pero como eran muchos presos -

o el Director y su comitiva no tenlan tiempo para atende~ 

los, pasaban anos enteros sin poder ver y platicar con 

alguna persona. Sólo algunas veces el trabajo romp!a esa 

terrible monoton!a en la vida de todos estos desventura-

dos. Cabe destacar que ésta estricta disciplina se apll

cana a aquellos delincuentes considerados altamente peli

grosos. 

Otro principio de éste Sistema era el trabajo en la

celda del reo, as! como también en amplias estancias, lu

gar donde laboraban los menos peligrosos. Toda actividad 

se desarrollaba bajo la regla del silencio, tanto en el -

taller, como en la comida. 

A partir de esta época se comienza a utilizar el tr! 

bajo, que más tarde quedar!a plasmado en nuestro Código -

Penal, en el Articulo 70, Fracción l., conocido como tra

bajo a favor de la comunidad. 

Este Sistema tuvo varias ventajas tales como: a) Evl 
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taba el contagio criminal. Es decir, al estar aislado 

el criminal no se podla dar, ya que como es bien sabldo,

cuando delincuentes menorés conviven con criminales más -

peligrosos, se contagian de ese medio criminal y es segu

ro que cuando estos delincuentes menores obtengan su li -

bertad, saldrán peor que cuando entraron. 

b) Evitaba el Homosexualismo. Buena medida, ya que ésto

junto con la promiscuidad, trata consigo múltiples enfer

medades, que en aquella época eran mortales. 

c) Evitaba fugas o planeaclón de éstas. Ya que al estar

aislados, no se podlan comunicar ni ver con sus compa~e-

ros; entonces, como no se daban éstos, factores, no se 

podlan planear éstas. 

Asl como también encontramos desventajas tales como: 

a) Era antleconómlca. Ya que se tenlan que construir ta~ 

tas celdas lndivtduales como detenidos hubiere y, como 

ya mencionamos anteriormente, es lncosteable. 

b) No hay organización en el trabajo. Ya que el trabajo

que se realizaba era artesanal, ut!Jlzado como Instrumen

to puramente terapeütlco. 
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c) La m~s importante es en cuanto a la salud fisica y me~ 

tal, ya que los reos terminaban demenciados. 

"No mejora ni hace al delincuente socialmente apto.

sino que lo embrutece moralmente, lo postra fislcamente,

lo agota Intelectualmente, lo hace Incubar odio profundo

ª la sociedad y no lo educa tampoco en el trabajo. Es un 

sistema feroz e Inhumano sin ser útil". (8) 

Consideramos que el Sistema Celular o PensllvAnlco -

fué una completa aberración, ya que los edeólogos de di-

cho sistema, pensaron únicamente en el encierro y en el -

remordimiento, más no en el mejoramiento social. es decir 

darle un giro completo al medio social, trayendo como co~ 

secuencia nefastos resultados, como los ya mencionados an 

teriormente. 

2.4.2. Sistema Auburniano. 

El Sistema de Auburn se crea a raiz de las consecue~ 

cias nefastas que marca el sistema celular y por que se -

busca uno menos costoso económicamente, y a la vez. la 

presencia de grandes talleres donde se recluirla a todos

los internos. 
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Dicho Sistema es creado por el Coronel Elam Lynds, -

aplicado en la prisión de Slng-Sing, introduciendo el tr! 

bajo que se desempeñana en común por el d!a, bajo el sl-

lencio m~s absoluto, ya que nadie pedla hablar, porque e! 

taban bajo un estricto rigor disciplinarlo; y de noche 

era un aislamiento absoluto, en pequeños cuartos lndlvi-

duales. 

Este sistema, al igual que el celular, era inoperan

te y como ejemplo de ello tenemos de que en el lapso de -

un año se obtubieron tremendos resultados, ya que cinco -

penados murieron, y otros se volvieron "locos furiosos". 

Otra caracter!stica de este sistema era la rlgida 

dlsciplina. Las infracciones a los reglamentos eran san

cionadas con castigos corporales, como azotes y el famoso 

gato de las "nueve colas" que era un célebre látigo. Mu

chas veces se castigaba al grupo de reclusos para que el

culpable no escapara al castigo, y los dem~s sufrieran en 

carne propia la consecuencia, de alguna violación al re-

glamento. Inclusive se dice que el extremado rigor del -

aislamiento hace suponer que al 11 nació el lenguaje sobre!!. 
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tendido que tienen todos los reclusos del mundo; como por 

ejemplo, comunicarse entre si por medio de golpes en par~ 

des o sanas, como los sordomudos. 

El mutismo era tal que una ley estabiec!a: "Los pre

sos estan obligados a guardar inquebrantable silencio. 

No deben cambiar entre si, bajo ningún pretexto, palabra

aiguna. No deben comunicarse por escrito. No deben m!-

rarse unos a otros, ni gutnarse los ojos, ni sonreir o 

gesticular. No esta permitido cantar, silbar, ballar, 

correr saltar o hacer algo que de algún modo altere en lo 

más mlnimo el uniforme curso de las cosas o pueda infri~ 

gir las reglas o preceptos de la prisión". 

El sistema de Auburn también tuvo sus ventajas a sa-

ber: 

a) Su construcción fue muy económica. Con la nueva ar-

quitectura penitenciaria los gastos en cuanto a la cons-

trucción era en etapas. 

b) Se ~pi ica el trabajo colectivo. Esto con la final i -

dad, de adiestrar a los detenidos en trabajos que pudieran 

efectuar una vez que salieran de la cárcel. Y a su vez,-
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se reduc!an los gastos que erogaba el estado, en el manten! 

miento de las prisiones. 

c) Evitaba las concecuencias del aislamiento completo, -

ya que como mencionamos anteriormente, el aislamiento con 

tlnuo tenla nefastos resultados. 

d) Evitaba el contagio criminal. Era lógico que el impe

rar la regla del silencio, nadie pod!a comunicarse con -

sus compañeros, evitando as!, una mayor contaminación mo

ra 1 • 

Consideramos que este sistema fracasó por la férrea

dlsclpl ina, que se impon!a cuando algún delincuente rom-

p!a este régimen, y por el silencio Impuesto cuando traba 

jaban en común. 

Cabe señalar que en estos dos primeros sistemas una

amblvalencla en las actitudes ya que: Primero, continúa -

la tradición de la venganza y el deseo de castigar dolor~ 

samente a quien ha delinquido; y segundo se abre paso un

sentlmlento de piedad cristiana por la condición misera-

ble en la que son abandonados los detenidos en las c~rce

les. 
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2.4.3. Sistema Progresivo. 

El sistema progresivo es el primero en tratar de re

habilitar socialmente al delincuente por medio de etapas. 

y a la vez, hacerles mas llevadera su estancia. premiAndo 

les su buen comportamiento, su trabajo y concediéndoles -

mayores beneficios. 

Los creadores de este sistema son: El Coronel Manuel 

Montesinos. el Capltan Maconochls y, Walter Crofton. Es

tos hombres comienzan el tratamiento midiendo la pena con. 

la suma deltrabajo y buena conducta del Interno. 

Manuel Montesinos. 

Director del presidio de Valencia por el año de 1835, Im

planta un sistema para la duración de la pena, que consi~ 

tia en tres etapas: 

a) De los hierros. 

b) Del trabajo. 

c) De libertad Intermedia. 

a) De los hierros. En esta primera etapa le ponlan una -

cadena al reo en el ple para que estuviera conclente de -

su condición; éstas cadenas Iban desde un grillete con 
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ramal corto a la rodilla, hasta cuatro eslabones en la 

cintura. 

b) Del Trabajo. En el tratamiento de los delincuentes el 

aspecto laboral es determinante para su rehabilitación, -

ya que si no hay talleres, no hay posibilidad de tratamle~ 

to alguno. Montesinos valoró tanto al trabajo que el co~ 

slderaba que el amor al trabajo, "era la prenda en que -

más fuertemente se afianzan las virtudes sociales" y era

el "gérmen de la honradez". 

Fue tal su apoyo al aspecto laboral, que se dice que 

la prisión de Valencia contaba con más de cuarenta talle

res, con maestros y aprendices; dichos talleres, entre 

otros, eran: Industriales, agrlcolas, brurocrátlcos, ma-

nuales o artesanales etc., cabe hacer mención de que el -

trabajo, además de ser educativo, estaba bastante bien 

organizado. 

c) De la libertad intermedia. Este periodo consistla en

dejar salir al interno durante el dla, para que trabajara 

en diversas ocupaciones. regresando a la prisión por la -

noche. Todo se basaba en la confianza, en el buen com-

portamlento, y en el desarrollo del trabajo de cada inter 
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no. 

Maconochle. 

Siendo gobernador de lá Isla de Norfok. (1840, Isla que -

alberga a los criminales m~s peligrosos). Implantados si! 

temas. uno para corregir y, el otro para rehabilitar al -

del lncuente. 

El primero conslst!a en que la disciplina era respo~ 

sabllldad de todos. Es decir. divide a Ja población en -

grupos pequenos y, a la vez. este grupo se hace responsa

ble de la disciplina era responsabilidad de todos. Es 

decir, divide a la población en grupos pequenos y, a la -

vez, este grupo se hace responsable de la disciplina y -

de las fugas de sus miembros. Esta medida funciona y en

tonces, las evaclones asl como los motines, disminuyen 

considerablemente, ya que cuando él fue enviado a gober -

nar esta Isla, las fugas y los motines eran frecuentes. 

El otro sistema era el conocido por los Ingleses co

mo "mark system" y, conslst!a en medir la duración de !a

pena por una suma de trabajo y de buena conducta Impuesta 

al condenado. Es decir, segOn la gravedad del delito, --
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tenlan que juntar v·ales, (que era lo que representaba !a

suma del trabajo) para obtener su libertad. Todos los 

dlas al terminar la jornada laboral se les entregaba su 

vale de acuerdo al trabajo real Izado. Solamente cuando -

habla excedente de vales se tomaban en cuenta para su li

beración. Y cuando observaba mala conducta algún del In-

cuente, se le lmponla la multa. 

El sistema fue tan positivo, que la Reina felicita -

al capitán Maconochle, y este a su vez, se los comunicó a 

los Internos de la Isla de Norfok, quienes jubilosos brl~ 

dan con 11 ron'1 en su honor. 

Sir Walter Crofton. 

Director de las prisiones de Irlanda. Su aportación al 

sistema progresivo fue una modificación que se denominó 

sistema Irlandés; y que consistió en establecer cArceles

lntermedias, o sea, es un periodo Intermedio entre la prl 

slón en común en local cerrado y la libertad condicional. 

Sin duda alguna, éstos tres Ilustres hombres han 

ayudado en gran parte para que el trato al delincuente, -
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sea mas humano, justo y, a la vez se haya encontrado un -

tratamiento mas adecuado para lograr as! la rehadaptaclón 

social de éste. 

No hay que olvidar que éste sistema, el progresivo.

hasta nuestros dlas es el que se aplica en los recluso -

rlos y que comprende: La observación, clasificación, el -

diagnóstico, el tratamiento, la semlllbertad, hasta la 

asistencia Post-penitenciaria. 

2.4.4. Sistema de Reformatorios. 

El sistema de reformatorios nace en norteamérlca, en 

el reformatorio de Elmira (Nueva York), por el año de 

1876, siendo su creador Zebulon R. Brockway. 

Dicho sistema Implantaba, entre otras Innovaciones.

que la pena fuera Indeterminada y la libertad condicional 

o bajo palabra. Es decir, en cuanto a la pena indetermi

nada, el Interno tenla que estar en reclusión hasta que -

realmente se rehadaptara y, en lo que se refiere a la 11-

~ertad bajo palabra, tenlan que observar durante un tiem

po buena conducta para poder aspirar a ella. 

ESTA TESIS 
SALJa üI. tA 

.~a !JfBE 
u~~~l¡i'f fCA 
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La decisión de que si estaba o no rehadaptado se ba

saba en la buena conducta y en el trabajo, que era como -

en el sistema progresivo a base de vales 

El tratamiento que se aplicaba, se basaba en la cul

tura flsica (ya que habla gimnasios), trabajo lndustriai

Y agrlcola, ense~anza de oficios y dlsclpllna, todo esto

encaminado para tratar de reformar y rehabilitar a los j~ 

venes dellncuentes. 

Las caracterlsticas de este sistema son: 

a) Era unicamente para Jóvenes delincuentes con edad en-

tre los 16 y 30 a~os, Esto quiere decir que habla un li

mite de edad para los reos. 

b) Se implanta la pena indeterminada as! como la libertad 

bajo palabra, ya mencionadas anteriormente. 

c) Clasifica a los reos basandose en un periodo de obser

vación. 

d) El Director conversaba con los reos desde el primer 

dla de su llegada. Esto con el fin de explicarles su si

tuación (las causas de su detención, el ambiente social -

su deseo, etc), as! como para cambiar Impresiones. 
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Lamentablemente este sistema fracasó por haber deja

do al arbitrio del ejecutor, decidir cuando un sujeto se

encontraba reformado. Ya que cuando no se aplica con el

rigor y bondad naturales y esenciales que tiene todo buen 

penltenclarlsta, este no funciona. 

2.4.5. El Régimen Borstal. 

Este sistema aparece en el municipio de 8orstal, pr~ 

ximo a Londres por el ano de 1908, siendo Evelyn Ruggles

Brlse su creador. 

Se considera una forma del sistema progresivo, por -

que su tratamiento hacia el joven delincuente, era por -

etapas. Dicho tratamiento se basaba en el estudio flsico 

y pslquico de los individuos, ya que a partir de éstos, -

los clasificaban para ser enviados a los distintos esta -

bleclmlentos de Borstal, pues los habla de menos a mayor

seguridad, urbanos o rurales, as! como para enfermos men

tales. 

Consideramos que este sistema "tiene como flnalldad

el tratamiento especifico de los jóvenes delincuentes, --
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mas allA de cualquier tipo de castigo". (10) 

2.4.6. Sistema de Clasificación o Belga. 

Este sistema se basaba en claslflcar a los Internos

con respecto a: Su educación, Instrucción, lugar de orl-

gen, delitos, (estos en cuanto a delincuentes primarios o 

reincidentes), se consideraba también la duración de la -

pena, ya que si ésta era larga el trabajo era Intensivo. 

Cabe hacer notar que en esta etapa se suprime la celda y

se moderniza el uniforme presidiario. 

La innovación mas Importante de este sistema es la -

aplicación de la Individualización del tratamiento, como

actualmente lo encontramos establecido en el pArrafo se-

gundo del articulo 6' de la Ley de Normas M!nlmas. 

2.4.7. Régimen "ALL aperto". 

Este régimen nace en Europa a fines del siglo pasado 

rompiendo con la clAsica prisión cerrada, ya que como su

nombre lo Indica, el tratamiento es al aire libre. 

Dicho tratamiento se basaba en el trabajo agr!cola, 

en obras y servicios públicos principalmente. Esto trae 
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consigo ventajas económicas, as! como también en la salud 

de los presos, por tratarse de trabajos al aire libre. 

Las razones por las que fracasó éste sistema, fueron 

en primer lugar, el trabajo que se realizaba en obras y -

servicios pObllcos, hacen regresar a los tiempos en que -

el reo es explotado y, en segundo lugar la pena era apli

cada .como venganza. 

2.4.8. Régimen de Prellbertad. 

Consideramos que la prellbertad no es un sistema, si 

no una etapa del sistema progresivo. Como al !nielo de -

éste régimen se trataba de un ensayo, se Inicia con del!~ 

cuentes primarios, a quienes se les deja salir durante el 

d!a, comer en mesas comunes, as! como también disfrutar -

de entretenimientos. 

Dicho régimen esta basado en un tratamiento especial 

para los Internos próximos a recuperar la libertad, evl-

tando una brusca entrada a la sociedad. Y su finalidad -

es en primer lugar, romper ese abismo que eslste entre la 

cércel y el mundo exterior y, en segundo lugar acercar o-
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reltegrar al Interno a la sociedad en forma progresiva. 

Para que está etapa tan delicada se lleve a cabo, d! 

be Intervenir el Consejo Técnico lnterdisclpllnarlo, quien 

decidirá cuales son los internos que pueden obtener estos 

beneficios. 

· En lo.que se refiere a nuestra Legislación, la Ley -

de Normas M!nimas sobre Readaptación Social de Sentencia

dos, trata en su Art. 8 las directrices que se deben se-

gulr para el régimen de preliberaclón siendo éstas las s! 

guientes: 

1) Información y orientación del Interno y sus familiares 

es decir, conocer la vida que llevó y llevará el Interno

en libertad y, la relación de está con sus familiares. 

2) Métodos individuales y colectivos de terapia, esto con 

la finalidad de trio integrando a la sociedad mentalmente 

y a la vez lograr que más tarde pueda tratar con sus sem! 

jantes. 

3) Concesiones de mayores libertades dentro del propio el 

tableclmiento. Para que el interno rompa esa monoton!a -

de levantarse, comer trabajar y dormir a la misma hora. 
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4) Dejar salir al interno el fin de semana o diaria con -

reclusión nocturna, o bien salidas los d!as hablles con -

reclusión de fln de semana. Ya que al interno que va a -

salir no se le puede Integrar a la sociedad directamente, 

si no por etapas como las mencionadas anteriormente. 

5) T'rasladar a los internos a instituciones abiertas, de

hacerlos sentirse mas cerca con la sociedad. 

2.4.9. Prisión Abierta. 

Este sistema consiste, en que los internos que pur -

guen una pena privativa de libertad, lo hagan en un esta

blecimiento, sin muros, sin rejas, sin candados, ni cust~ 

dios armados. En los Congresos Penales y Penitenclarlos

celebrados en la Haya en 1950, se recomienda la implanta

ción de estas Instituciones como una medida Importante P! 

ra la prevención del delito. 

Lo fundamental de este sistema es: La rehabilitación 

Social, el autogoblerno, el acercarse a la comunidad y la 

confianza que la sociedad va dando a los Internos, ya que 

se dice que el abrir una institución de esta lndole, cau

sa temor a la población cercana, porque esta teme por --
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sus bienes e Integridad flslca. 

Sus antecedentes los encontramos en las colonias pa

ra vagabundos de Alemania, en 1880, los cantones suizos.

como el agr!cola de Wltzwlll de 1895, as! como también, -

los destacamentos penales de los anos cuarenta. 

En cuanto a los Internos, éstos deben estar perfect! 

mente blén seleccionados, dicha selección la debe hacer -

el Consejo Técnico !nterdlsclpllnarlo apoyándose en el 

resultado de la evaluación psicológica, criminológica, 

pslqulatrlca, médica, pedagógica, trabajo social, laboral 

etc. El criterio común que se debe seguir tiene que es-

tar basado en la experiencia practica, cualquiera que sea 

la edad o delito cometido. En los que hay mas poslblll-

dad de rehadaptaclón es en los prlmodellncuentes. 

Los grupos deben ser reduc Idos, por que de esta mari! 

ra se facilita la Individualización del tratamiento, asl

como también tienen que ser seleccionados y su conducta -

estar vigilada. 
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Cabe hacer notar que además de que el Consejo resul

te positivo, al interno se le debe crear el sentimiento -

de responsabilidad personal, mediante la confianza que se 

le otorque, esto con la finalidad de evitar su fuga. 

En lo que se refiere al personal, es de suma lmpor-

tancia que este además de ser seleccionado, contenga do-

tes ~e humanidad, integridad, idoneidad personal y capac! 

dad profesional para que pueda llevar con éxito su difi-

cll pero no imposible, tarea de rehadaptaci6n social. 

En cuanto a su ubicación esta debe estar cerca de 

una zona rural, de preferencia en el campo, es decir, pr~ 

xlma a un centro urbano, esto con la finalidad de que el

personal que labore en esta Institución pueda tener como

didades, as! como apoyo de organismos educativos y socia

les que ayuden en la rehabilitación social. 

La prisión abierta tiene ventajas, a saber: 

a) La salud tanto flslca como moral se ve muy beneficiada 

b) Termina con la tensión de una vida penitenciaria nor-

mal, ya que se aproxima a la vida normal poco a poco. 
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e) Se controla a los Internos con mas facilidad, p~rque -

es dificil recurrir a medidas de disciplina. 

d) Es muy económica, porque su construcción es sin muros, 

rejas, candados, etc. y ademas en muchos casos es auto 

suficiente. 

e) Ayuda en gran parte a terminar con la sobrepoblaclón,

ya que descongestiona las carceles. 

f) la homosexualidad baja en un buen porcentaje. 

g) El conseguir trabajo es mas rae!\, ya que se pueden 

ocupar por lo regular en trabajos agrlco\as y en fabrl 

cas. 

La Prisión Abierta as! como tiene ventajas, tiene 

desventajas, entre las que podemos mencionar: 

a) La principal es la posibilidad de fuga, que dependera

en gran medida, de la buena selección de Internos y 

personal. 

b) Facilita la relación con los cómplices, no recluidos -

y la posibilidad de seguir participando en la actlvl-

dad criminal de estos. 

c) La negativa de la población próxima, para obtener la -

colaboración del público y de la comunidad, ya que ti~ 
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nen temor a verse atacados contra sus vidas y bienes. 

La primera experiencia del sistema abierto en México 

fue en la caree! Abierta de Almoloya de Juarez, Estado de 

México por el año de 1968, funcionando en aquel entonces

una colonia agrlcola, donde laboraban los Internos que g~ 

zaban del beneficio de la semi libertad. Esta instltuclón 

funciona como la última fase del sistema progresivo, en -

el régimen de preliberaci6n ya que los internos pueden 

trabajar de lunes a viernes o de lunes a s~bado, en una -

empresa o f~brica fuera de la prisión, regresando por !a

noche a dormir, exclusivamente. 

Todos los internos que ingr~san a este sistema abler 

to, han sido seleccionados cuidadosamente por el Consejo

Técnico lnterdlscipllnarlo. 

"Las modalidades de trabajo son muy diferentes: en -

algunos casos consiste en trabajo en la institución con -

salida diurna y reclusión nocturna; salida de dos dlas a

la semana; salida de fin de semana con su familia; salida 

de toda la semana con reclusión al finalizar la misma o -
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presentación cada siete dlas" (11). 

Cabe hacer notar que no obstante de haberse publica

do la Ley· de Normas Mlnlmas, sobre rehadaptaclón social -

de sentenciados, en el ano de 1971, no fue sino hasta el

ano de 1985, en la penitenciaria del Distrito Federal se

Inaugura una Prisión Abierta, dicha Institución está en-

frente de l~ Penitenciaria, y no es más que una casa de -

campo, que albergaba hasta el 28 de febrero del presente

ano, 1105 Internos en tratamiento prellberaclonal y 18 In 

ternos en tratamiento de semi libertad, que hacen un total 

de 1123 Internos, teniendo 100 evadidos. 

En lo que se refiere al Centro Femenil de R~hadapta

clón Social, a ralz del cambio de Cárcel de mujeres de 

Santa Martha al Centro Femenil de Tepepan por el ano de -

1982, se termina con la Institución Abierta, ésta flslca-

mente si existe, se encuentra anexa a dicho centro, pero

no es funciona!, toda vez que está ocupada por los eleme~ 

tos de seguridad que resguardan este centro. Por lo que

todas las Internas que deben estar en ella, cumplen con -

esta etapa en sus domicilios respectivos, teniendo que fl! 

mar cada mes tanto en el Centro Femenil como en Prevm:l(n Social. 
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CAPITULO TERCERO 

111.- EL TRABAJO PENITENCIARIO 

3.1 Breve historia del Derecho Mexicano del Trabajo • 

. "El Derecho Mexicano del Trabajo es un estatuto lm-

puesto por la vida, un grito de los hombres que sólo sa-

blan de ex¡iolotaclón y que Ignoraban el significado del -

término: Mis derechos como ser humano. 

Nació en la primera revolución social del siglo XX y 

encontró en la Constitución de 1917 su mas bella cristal! 

zaclón histórica. 

El derecho del trabajo son los nuevos derechos de !a

persona humana, paralelos y base sin la cual no son posi

bles los viejos derechos del hombre" (1) 

El Derecho Laboral surge de la Revolución de 1910, -

con las tiuelgas defacto, para obreros en Cananea. Rlo - -

Blanco. Hay una serle de reclamos para dignificar la pre~ 

taclón de los servicios. 
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La dictadura de O!az heredó de la Constitución de 

1957 el contrato de obra que reglamentaba el trabajo como 
! 

una forma de e.xplotación, es decir, arrendaban la mano de 

obra sin garantla en el salario y mucho menos prestac!o-

nes. 

La Constitución liberal Juar!sta no consagró la pro

tecclón laboral como la de 1917. 

O!az oprimió al obrero y dió como resultado los cor~ 

!arios de la Revo!uc!ór. de 1906-7, reclamando los otreros 

salario m!n!mo, jornada m~xlma, o sea, una reglamentación 

del trabajo. 

Cabe se~alar que la v!nculac!ó~ de la lucha obrera • 

y campesina formó los pilares de la lucha armada de 1910. 

¿ Por qué la gran masa de campesinos y no un contin

gente obrero ? Por qué MéYlco era un Pa!s eminentemente · 

rural y agr!cola. 

En el campo también ex!st!an reclamos re!nv!cator!os 

como la gran hacienda en donde se explotaba a los campes! 
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nos, el grito era para repartir las tierras. 

El México obrero de la Revolución se esboza en la C! 

sa del Obrero· Mundial, que fue aceptada por Carranza como 

un apoyo al Ejército Constitucional para después encauzar 

la en el gobierno Constituyente. Cobró fuerza y planteó

movimientos de huelgas, paros, etc., viéndose Carranza en 

la necesidad de cerrarla. Es as! como se inician los di

ferentes planes revolucionarlos que animan al movimiento

armado de 1910 reclamando mejores condiciones en las pre1 

taclones de trabajo. 

Cuando la clase obrera se Institucionaliza al triun

fo de la Constitución de Venustlano Carranza, transcurrl! 

ron 7 a~os de lucha, lapso en el que se dan algunas legl1 

laclones agrarias como también laborales en los Estados -

de Veracruz (Siendo su maxlmo exponente Candldo Agullar), 

Yucatan 1915 (Salvador Alvarado). Dichas legislaciones -

rel~!ndlcaban al obrero, rigiendo en cada uno de los Est! 

dos, es decir, tenlar. aplicación local er. el trabajo, y -

no fue sino hasta la Constitución de 1917 cuando en el 

seno del Constituyente de Querétaro, Carranza se propone-
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legislar ~n forma federal el trabajo. 

Se forma una memorable comisión para la redacción 

del proyecto de Ley del Trabajo, Integrada. por Natividad

Macias, el General Mujica y Pastor Rey, mientras que Ca-

rranza paralelamente trabajó en otro proyecto. 

· Es asl como se hace una confrontación entre Carranza 

(Senador Porflrlsta) que pedla ampliar el Articulo So. 

Constitucional (Que reglamentaba el contrato de obra). Es 

ahl donde se da el surgimiento de las necesidades labora

l es. 

Ya que la comisión por Mujlca (Radical) choca con 

Carranza, porque la comisión pedla la reglame~taclón del

trabajo fuera del Articulo So. Constitucional, ya que se

consideraba Insuficiente, entonces se pide un capitulo 

Constitucional aparte para reglamentjar el trabajo. Ca-

rranza cede y es asl como nace el Articulo 123 Constitu-

clonal, que reglamenta a nivel Constitucional el trabajo

Y es as! como nace el capitulo de las garantlas soclales

era en la Legislación Mundial. Es as( que el Articulo 27 

y 123 Constitucionales se revelan como una Constitución -
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Socia 1. 

El Articulo 123 Constitucional basamento del Drecho

Laboral naciendo este en 1917 con la Constitución de Que

rétaro. Y no es sino hasta 1931 que se emite la Ley re-

glamentarla del Articulo 123 Constitucional que hace a la 

materia laboral en Federal. 

El Congreso Federal es el único facultado para les!~ 

lar en materia de Trabajo. Sólo hay una Ley Federal del 

Trabajo reglamertaria del Articulo 123 Constitucional. 

Porque anteriormente del a~o de 1917 a 1931 lo! Estados 

legislaron en materia dE Trabajo tnsplr~ndose y respetan

do lo reglamentado er el Articulo 123 Constitucional. 

De 1931 a la fecha la Ley Federal del Trabajo para -

reformarla sólo es exclusividad de competencia Federal 

para a~l icaria correspor·de a las Autoridades Locales y F! 

derales. 

La función de la Ley Federal del Trabajo es precisar 

el alcance del precepto que reglamenta el Articulo 123 
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Constitucional ya que enuncia principios d~ ~ustlcla So-

e 1 a i. 

Cabe hacer menci6n que el Articulo 123 Constitucio-

n< I se divide en dos apartados: 

Apartado A quE reglamenta todo trabajo subordinado. 

· Apartado que reglamenta ei trabajo burocrático. 

El apartado 8 es creado por ei Presiderte López Ma-

teos en 1960, traye~do coEo consecutncias la oposición de 

los Juristas. ya que la Constitución de 1917 reglamentaba 

el trabajo en general, el obrero y burocrHico. Pero por

presionés pol!ticas, para reglamentar el trabajo burocrá

tico se crea una Ley reglamentaria que es la Ley'de los -

trabajadores al servicio del Estado. Por lo que respecta

al aparta~o A. la Ley reglamentaria es la Ley Federal del 

Trabajo creada en 1931, reformas en 1970 y reformas proc! 

sales en 1982. 

Cabe destacar que cuindo se crea el Articulo 123 

Constitucional se encuertra el Pals en condiciones emine~ 

temente agrtcolas, dividido, conflicto en las áreas rura-
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les, surge en México entonces los sindicatos como la CROM 

(LO!s Reyes), agrupación Laboral que pretende el fortale

cimiento (Calles), sustituye a la CROM la CTM (Lombardo -

Toledano) Sociedad Industrial con coaliciones obreras. 

3.2 IMPORTANCIA DEL AFTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

En el Articulo 123 Constitucional están plasmados 

los'dere~hos del trabajo, los cuales anallzaremo~ con la

flnalldad de saber si compaginan o s~n aplicables al tra

bajo en reclusión, de ah! la importancia que reviste este 

articulo. 

"Articulo 123 Constituciona!. Toda persona tiene d! 

recho al trabajo digno y socialmente útil; al afecto, se

promoverán la crlaclón de empleos y la organización so -

clal p~ra el trabajo, conforme a la ley. 

A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados, domés

ticos, artesanos y de una manera gentral todo -

contrato de trabajo: 

l.- La duración de la jornada máxima será de ocho 

horas''. 
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Este derecho si e~ aplicable, ya que muchos In-

terno~ laboran esta jornada, pero ademas hay va

rlaclonts en los horarios, como los qut trabajan 

en cocina cuyo turno es de 24 horas por 46 horas 

de descanse. 

"11.- La jornada maxtma de trabajo nocturno sera de 

siete horas. Que¿an prohibidas: Las labores In

salubres o peligrosas, el trabvjo nocturno indu! 

tria! y todo otro trabajo después de las diez de 

la noche, de los menores de dieclsels a~os". 

En cuanto a las siete hcras de trabajo nocturno

este derecho no se da, ya que en los Reclusorios 

Preventivos por seguridad, ningún Interno puede

estar fuera de su dormitorio después de las 

19:00 6 20:00 horas, en lo que refiere a la Penl 

tenciarla, esta jornada es violada, ya que en la 

panaderla lo~ internes Inician su trabajo a las-

16:00 horas, terminando a las 3 6 4 A.M. Por lo 

que refiere a las labores in~alubres o pellgro-

sas, estas no se dan, ya que por lo regular los 

talleres siempre estan limpios y las labores son 
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manuales. 

"111.- Queda prohibida la utlllzac!Or. del trabajo de 

menores de catorce anos. Los mayores de esta 

edad y menores de d!ec!sels, ter.dran como jorna

da max!ma de seis horas". 

El trabajo de lo! menores lnfractorts, es a~llc! 

do med!ante un tratamiento es~eclal, sin embargo 

en lo qu~ se refiere a los Reclusorios Preventi

vos y a la Penlter.clar!a este derecho no es apll 

cable, porqu~ todos los Internos ah! recluidos -

son mayores de 18 ar.os. 

"IV.- Por cada seis d!as de trabajo debera disfrutar -

el op•rarlo de un dla de dEscanso, cuando mcnDs". 

Este derecho si compagina, porque todos los In-

ternos qu~ trabajan de lunes a viernes descansan 

sabado• y domingos. 

"V.- Las mujeres durante el embarazo no realizaran -

trabajos que Exijan un esfuerzo considerable y 
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signifiquen un peligro para su salud en relac!On 

con. la gE·staclOn; gozarAn forzosamrntje de un -

descan!o de seis semanas anteriores a la fecha -

fijada aproximadamente para el rarto y seis sem! 

nas posterlorEs al mismo, dEblendo percibir su -

salarlo Integro y constrvar su empleo y los der! 

chos que hubieren adquirido por la relación de -

trabajo. En el periodo de lactancia, tendrAn 

dos descansos extraordinarios por dla, de media

hora cada uno para alimentar a sus hijos". 

Dicho derecho de trabajo, en el Centro Femenil -

de Readaptación Social se respeta al ple de la -

letra, ya quP, quienes aplican los examenes a 

las Interna! deben darse cuEnta de que estA emb! 

razada, si no es as! SE le pregunta, y si es po

sitivo, Inmediatamente se le quita la fajina, se 

le canaliza al médico para su control perlódldo, 

se le Integra a un taller de manualldade~. como

mlgajón, apoyo secretarla!, costura, etc., y se -

le da descanso de 2 meses antes y 2 meses des -

pués de 1 parto. 



- 103 -

"VI.- Los salarlos mlnlmos que deberán disfrutar los -

trabajadores serán generales o profesionales. 

Los primeros regirán en las áreas geográficas 

que se determinen; los segundos se aplicarán en

ramas determinadas de la actividad econ6mica o -

en profesiones, oficios o trabajos especiales". 

Este derecho del trabajo no es aplicable, porque 

en el Sistema Penitenciario, hay una grave expl~ 

taci6n laboral que veremos más adelante. 

"VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario 

Igual sin tener en cuenta sexo nl nacionalidad". 

Como mencionamos anteriormente, la explotación -

que sufren las personas privadas de su libertad

es muy grande, entonces no podemos hablar, de 

que a trabajo Igual, salarlo Igual. 

"Vil!.- El salarlo mlnlmo quedará exceptuado de embargos 
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compensación o descuento". 

La Ley de Normas Mlnimas sobre Readaptación So-

clal' de Sentenciados, en su Articulo 10, trata -

sobre la distribución del pago como resultado 

del trabajo. Siendo la siguiente: Treinta por -

ciento para el pago de la repnraclón del dano, -

treinta por ciento para el sostenimiento de los

dependientes económlcos del reo, treinta por 

ciento para la constitución del fondo de ahorros 

de éste, y diez por ciento para los gastos meno

res del reo. 

"IX.- Los trabajadores tendran derecho a una partlclp! 

clón en las utilidades de las em¡resas;• 

Este derecho es Inoperante, ya que si como sala

rlo les dan una miseria, mucho menos les darlan-

utilidades. 

"X.- El salarlo debera pagarse precisamente en moneda 

de curso legal, no siendo permitido hacerlo efe~ 

tlvo con mercanclas, ni con vales, fichas o cual 
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qul~r otro signo representativo con que se pre-

tenda substituir la moneda;" 

El s'alarlo que se paga si es en moneda de curso 

legal, por lo que este derecho si es aplicable -

y respetado en nuesto Sistema Penitenciario. 

~XI.- Cuando por circunstancias extraordinarias deban

aumentarse las horas de jornada, se abonará como 

salarlo por el tiempo excedente un 1ooi más de -

lo fijado para las horas normales. En nlngOn 

caso el trabajo extraordinario podrá exceder de

tres horas diarias ni de tres veces consecutivos 

Los menores de dieciséis anos no serán admitidos 

en esta clase de trabajos;" 

Las horas extras tanto en reclusorios como en 

las Penitenciarias sólo sirven para reducir la -

pena, es decir, para poder alcanzar los benefl-

clos que marca la Ley ya que no se pagan como 

tales, y es por eso, que las horas extras se ha

prtstado para que los duenos de los talleres las 

utilizan para explotar al Interno, ya que le di-
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cen qu~ entre mAs trabajen mAs rApido obtendrAn

su libertad, pagando unlcamente por la jornada -

de B horas. 

"XII.- Toda empresa agrlcola, Industrial, minera o de -

cualquier otra de trabajo, estarA obligada, se-

gOn lo determinen las leyes reglam~ntarlas a pr~ 

porclonar a los trabajadores habitaciones cómo-

das e higiénicas. Esta obligación se cumpllrA -

mediante las aportaciones que las empresas hagan 

a un fondo nacional de la vivienda a fin de con~ 

tltulr depósitos en favor de sus trabajadores y

establecer un sistema de flnanclamlecto que per

mita otorgar a éstos crédito barato y suficiente 

para que adquieran en propiedad tales habltaclo-

nes''. 

En cuar.to a que las empresas tienen que propor-

clonar a los trabajadores habitaciones cómodas e 

higiénicas por medio de aportaciones a un fondo

nacional de la vivienda, esto no funciona, ya 

que el Onlco ahorro que tienen los Internos, son 

aquellos que se les descuenta de su pago, deposl 
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~Andose en el fondo de ahor~os, con la finalidad 

de que cuando alcanzan su libertad se les regre

se y tengan con que m1ntenerse en lo que encuen

tran trabajo. 

•xi11.- Las empresas, cualquiera que sea su actividad e! 

tarAn obligadas a prcporclonar a sus trabajado-

res, cap1cltaci6n o adiestramiento para el trab! 

jo. La ley reglamentaria determinaré los siste

mas, métodos y procedimientos conforme a ·los CU! 

les los patrones deberAn cumplir con dicha obli

gación". 

Cuando alguna empresa Instala sus talleres en 

cualquier reclusorio o en la penitenciaria, an-

tes de ponerlos a funcionar, selecciona, adles-

tra o capacita a todo aquel Interno que desee l! 

borar con ellos. 

"XIV.- Los empresarios serAn responsables de los accl -

dentes del trabajo y de las enfermedades profe-

slonales de los trabajadores, sufridas con moti

vo o en ejercicio de la profesión o trabajo qve-
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ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pa

gar la lndemniiación correspondiente scgOn que -

haya traldo como consecu~ncla la muerte o slmpl! 

mente incapacidad temporal o permanente para tr! 

bafar, de acuerdo con lo que. las leyes determl -

nen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el

caso de que el patrono contrate el trabajo por -

un Intermediario". 

Las personas privadas de su libertad que sufren

algOn accidente o enferm~dad, tienen el derecho

de exigir la reparación, por medio de la Ley Fe

deral del Trabajo, en su capitulo de riesgos de

trabajo. Ya que un accidente o enfermedad está

considerada como riesgo profesional, porque la -

pena consiste en privarlo de la libertad, pero.

al volver a la sociedad, ésta no tiene nlngOn d! 

recho a enviarlo mutilado, incapacitado o enfer-

mo. 

"XV.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo 

con la naturaleza de su negociación, los precep

tos legales sobre higiene y seguridad en las In~ 
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talaclones de su establecimiento, y a adoptar -

las medidas adecuadas para prevenir accidentes -

en el uso de las maquinas, lnstr•Jmentos y matcrl! 

les de trabajo, as! como a organizar de tal mane 

ra éste, que resulte la mayor garantla para la -

salud y la vida de los trabajadores, y del pro-

dueto de la concepción, cuando se trate de muje

res embarazadas. Las leyes contendran, al efecto; 

las sanciones procedentes en cada caso;' 

En los reclusorios y en la penitenciaria, por lo 

regular la limpieza de los talleres es buena y -

en lo que refiere a seguridad consideramos que -

también es buena. Va que se cuenta, si no con -

un equipo sofisticado, si con uno que cumpla con 

l~ mas Importantes necesidades. 

'XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrAn -

derecho para coaligarse en defensa de sus respe~ 

tlvos Intereses, formando sindicatos, asociacio

nes profesionales, etc:' 

En los reclusorios preventivos y en la penltencl!_ 
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ria no se pueden formar sindicatos o algo simi

lar porque a los Internos lo único que les lnt! 

résa es trabajar y obtener algún dinero, para -

matenerse y mantener a su familia; pero, ademas 

llegar a alcanzar un beneficio; en cambio, si -

~ulsleran un sindicato, el dueño Inmediatamente 

retirarla su taller (maquinas, maquila etc.) 

"XVII.- Las leyes reconoceran como un derecho de los 

obreros de los patronos las huelgas y los pa--

ros: 11 

Este derecho de trabajo no es aplicable al trab~ 

jo en reclusión, ya que los Internos que no ga-

nan bien o no estan a gusto, simplemente dejan -

de asistir a trabajar, pero nunca pensando en 

una huelga o paro, porque, como ya mencionamos -

anteriormente, el dueño retirarla Inmediatamente 

sus telleres, dejando a los Internos en una sl-

tuaclón mas dificil de la que ya se encuentran.

porque dejarlan de recibir el poco dinero que -

les pagaban. 
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"XVIII.- Las huelgas scran licitas cuando tengan por obj! 

to conseguir el equilibrio entre los diversas -

'f'actores de la producción, armonizando los dere

chos del trabajo con los· del capital. En los -

servicios públicos sera obligatorio para los tr! 

bajadores dar aviso, con diez dlas de antlclpa-

clón, a la Junta de Conciliación y Arbitraje de

la fecha senalada para la suspensión del traba-

jo". 

En las carceles no podemos hablar de huelga; de

hecho, ni existen, porque cuando el dueno se de

cuenta de esta, o se lleva sus talleres, o habla 

con el jefe de vigilancia, para que •calme" o S! 

que de estos talleres a los hu\gulstas, porque.

por lo regu)ar, siempre el dueno esta corrompld2 

con los directores de los penales para explotar

a! Interno. 

"XIX.- Los paros seran llcltos únlc1mente cuando el ex

ceso de producción haga necesario suspender el -

trabajo para mantener los precios en un limite -
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costeable, previa aprobación de la Junta de Con

cl l laclón y Arbitraje;" 

Tanto en los reclusorios preventivos como en las 

penitenciarias, no podemos hablar de paros, de -

hecho ni existen, porque si el due~o se da cuen

ta de esta, Inmediatamente se llevarla sus tal!~ 

res o, habla con el jefe de vigilancia para que

"calme" o saque de estos talleres a los parls-

tas (parados). 

"XX.- Las diferencias o los conflictos entre el capl~l 

y el trabajo se sujetarán a la decisión de una -

Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por -

Igual nümero de representantes de los obreros y

de los patronos y uno del gobierno;' 

Como en las cárceles nunca se dan ni las huelgas 

ni los paros, entonces jamás Intervendrá la jun

ta de Conciliación y Arbitraje. 

'XXI.- SI el patrono se negare a someter sus diferencias 
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al arbitraje o a aceptar el aludo pronunciado -

por la junta, se dara por terminado el contrato

de trabajo y quedara obligado a Indemnizar al 

obrero con el Importe de tres meses de salarlo.

ademas de la responsabilidad que le resulte del

conflicto". 

El patrón o dueño de los talleresen las carceles 

jamas va a llegar a un arbitraje, ya que como 

mencionamos anteriormente, ni las huelgas, ni 

los paros se llevan a cabo. 

"XXII.- El patrono que despide a un obrero sln causa ju! 

tlflcada o por haber Ingresado a una asoclaclón

o sindicato, o por haber tomado parte en una 

huelga licita, estara obligado, a elección del -

trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizar 

lo con el Importe de tres meses de salarlo;" 

El patrón o dueño de los talleres en las caree-

les puede con el mayor arbitrio despedir, quitar, 

al Interno que quier~, sin que tenga que lndemn! 

zarlo, ya que, como el Interno vive bajo una re-
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presión, no puede hacer valer sus derechos. 

"XXIII.· Los ~réditos en favor de los trabajadores por· 

salarlo o sueldo devengados en el último ano, y 

por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre

cuale~qu!era otros en los casos de concurso o -

de quiebra;" 

Este derecho tampoco es apl !cable, porque el du~ 

no al darse cuenta de que va a quebrar, inmedia

tamente se retira con todo y sus talleres (má-·

qu!nas, maquila, etc.) sin dar la menor explica

ción. 

"XXIV.- De las deudas contraldas por los trabajadores a

favor de sus patr~nos, de sus asociados, famlll! 

les o dependientes, sólo será responsable el mi~ 

mo trabajador, y en ningún caso y por ningún mo

tivo se podrá a los mlemt-ros de su familia, ni -

serán exigibles dichas deudas por la cantidad 

excedente del sueldo del trabajador en un mes;" 

Muchas vece~., si un Interno tiene alguna deuda • 
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con el dueño o patrón de los talleres, al hacer

le el pago se lo descuentan en partes hasta que

termine de pagar; pero esto casi no se da, ya 

que muchos Internos se molestan porque les des-

cuentan de su salarlo y, entonces, dejan el tra

bajo para no pagar el resto que deben, por lo 

que e) patrón o el dueño evitan cualquier prést! 

mo, para evitar dichas consecuencias. 

"XXV.- El servicio para la colocación de los trabajado

res será gratuito para éstos, ya se efectué por

oficinas municipales, bolsas de trabajo o por 

cualquiera otra Institución oficial o particular". 

Al Ingresar una persona a un reclusorio, después 

de haberle dictado el auto de formal prisión, se 

le envla ai Centro de Observación y Clasifica 

clón, para que ahl se le apliquen sus diversos -

estudios, entre los cuales esta Incluido el exá

men laboral; una vez aplicado éste, se le canall 

za al taller que, según sus aptitudes, le quede

más acorde; o bien, el Interno se presenta a bol 

sa de trabajo requiriendo entrar a X taller, y,-
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si hay lugar, se le canaliza ah!; toda esta cla

sificación laboral se hace gratultaménte. 

Cabe mencionar que en la penitenciaria es el mi~ 

mo procedimiento, nada mas que a partir del cen

tro de observación y clasificación. 

"XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mex! 

cano un empresario extranjero deberA ser lega

l Izado por la autoridad municipal competente y -

visado por el cónsul de la nación adonde el tra

bajador tenga que Ir, en el concepto de que, ad~ 

mAs de las c!Ausulas ordinarias, se espec(flcarA 

claramente que los gastos de la repartición que

dan a cargo del empresario contratante". 

Este derecho de trabajo jamAs se darla, ya que -

nlngOn Interno podrla salir a trabajar al extra~ 

jera, porque ellos saldrlan exclusivamente cuan

do hayan alcanzado algún beneficio o hayan cum-

pl Ido toda su condena. 

"XXVII.- SerAn condiciones nulas y no abllgarAn a los con 
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tratantes, aunque se expresen en el contrato; .. " 

Estas condiciones nulas, no pueden ser aplicadas 

(como ya varias veces hemos mencionado), al tra

bajo en recluslOn. 

"XXVIII.- Las leyes determlnarAn los bienes que constltu-

yan el patrimonio de la familia, bienes que se-

rAn Inalienables, no podrAn sujetarse a graváme

nes reales ni embargos y serAn transmisibles a -

titulo de herencia con slmpllflcaclón de los jul 

etas sucesorios; .. • 

Las personas que se encuentran privadas de su ll 

bertad, el Onlco patrimonio que tienen dentro de 

la cárcel, son cosas personales (pantalones, ca

misas, ropa Interior, etc.) y además, si es que

trabajan, lo que tienen ahorrado en el fondo de

ahorro. 

"XXIV.: Es de utilidad pObllca la Ley del Seguro Social, 

y ella comprenderá seguros de Invalidez, de ve -
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jez, de vida, de cesación Involuntaria y cual -

quier otro encaminado a la protección y blenes-

tar de los trabajadores, campesinos, no asalarl! 

dos y otros sectores sociales y sus familiares". 

Con la única protección y bienestar que cuentan

los Internos (as) de los diferentes reclusorios

y centros de re~daptaclón social, es aquel de 

que cuando sufren un accidente se les atiende en 

el mismo reclusorio, como ejemplo: El Hospital -

de la Penitenciaria del D.F. que por lo regular

atlende a todos los heridos graves, o el Centro

Femenll de Readaptación Social que cuenta con su 

propio hospital para atender a los Internos des

de una consulta externa hasta un parto. También 

cuenta con una guarderla para cuidar a los hijos 

de las Internas, mientras trabajan. 

"XXX.- As! mismo, serán consideradas de utilidad social 

las sociedades cooperativas para la construcción 

de esas baratas e higiénicas, destinadas a ser -

adquiridas en propiedad para los trabajadores en 
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plazos determinados". 

Como mencionamos anteriormente este derecho del

trab~jo no es-aplicable porque jamas hay un fon

do de ahorro para que se construyan casas, y mu

cho menos hay plazos para la venta de estas. 

Consideramos, entonces, que los Gnlcos prlncl--

plos del derecho laboral que se pueden aplicar -

son, a saber: 

A. Jornadas m~xlmas y derecho Inherentes como -

descansos, vacaciones, y la prohibición de jorn~ 

das nocturnas. 

B. Salario mlnimo y todas sus normas protectoras 

para todos los internos. 

C. Protección del trabajo de las mujeres, prohi

bición de trabajos Insalubres y peligrosos, asl

como también descanso anterior y posterior al 

parto. 

D. lrrenunciabilidad de derechos. El art. 1v de 

nuestra Constitución garantiza los derechos ind! 

viduales para todo sujeto que se halle en suelo-
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mexicano, y, toda vez que el recluso es sujeto -

de las garantlas constitucionales, también para

él. 

E. Seguridad Social. Los internos reciben aten -

clón médica general, preventiva y de emergencia; 

La aistencia necesaria es gratuita; pero, en el

renglón de riesgos del trabajo, su seguridad qu~ 

da al descubierto. AdemAs, la seguridad de los

internos trabajadores exlge que las labores se -

desarrollen de acuerdo con las normas de higiene 

y seguridad lndustrlal que correspondan. 

3.3. Trabajo Penitenciario. 

"Es la actividad o conjunto de ellas que los sujetos 

privados de su libertad ejecutan dentro de los recintos -

de las carceles. colonias penales, penltenclarlas, presi

dios y establecimientos especiales donde deban cumpllrse

las penas prlvatlvas conforme a los ordenamientos legales 

que corresponda" (2) Es decir. toda aquella actividad 

que se realiza en un centro penitenciario, independient~ 

mente de la inocencia o culpabilidad, libertad o reclu --
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sl6n de la persona. 

Podemos considerar dos fases de trabajo, uno el que 

desarrolla ef personal directivo, técnico y admlnlstratl

vo, y el otro el que desarrollan los Internos, ambos rea

lizan la dificil pero no Imposible tarea de tratamiento -

rehabilitación de los Internos. 

En el Amblto penitenciario la libertad para determi

nar el trabajo a desarrollar se restringe aún mAs puesto

que las actividades son menos variadas. y mAs escasas. 

Dentro de las ventajas que tiene el trabajo peniten

ciario, ademAs de ec6nomlcas, morales, Pslqulcas y socia

les que representa el derecho a trabajar para cualquier -

lndlvlduo, para aquel que no goza la libertad cobra un 

sentido especial, de carActer flslco y penal, toda vez 

que la liglslacl6n favorece en la disminución de la pena

en una proporción de dos por uno (Art. 16 Ley de Normas -

Mlnlmas) uno de los beneficios mAs anhelados por los In-

ternos. 

3.3.1. Importancia. 
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En 111 principio, el trabajo penitenciario no estaba -

Incluido en la economla y mucho menos como tratamiento y

estudio, porq~e era considerado como un aspecto mas de la 

prisión, es decir, para evitar el ocio del Interno. 

El trabajo forzado surge a comienzo del siglo XVI 

cuando opera en la sociedad una declinación demograftca y 

unadesocupación masiva, esto según Rusche y Korchheimer. 

Darlo Melessi y Messino Pavarlni Intentan demostrar 

que la caree! tendrla una función "destructiva• cuando -

hay exceso de oferta de fuerza de trabajo y una función -

"productiva• con finalidad reductlva cuando se produce 

escasez de fuerza de trabajo en el mundo de la producción 

( 3). 

Dichos Investigadores explican como es sistema aubu~ 

nlano de trabajo para los presos prevaleció en América, -

porque la necesidad de la mano de obra por el expanslont1 

mo económico de ese pals la hacia necesaria; lo que no en 

Europa, ya que ah! se aplica el sistema filadélfico que -

no inclula el trabajo en su tratamiento. 
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Por último desarrollan la tesis donde consideraban-

que la Penitenciaria fuera considerada una fábrica y, en

consecuencia, la prisión se transforma en una fábrica no

de mercanclas, sino de proletarios. 

Además observan que el trabajo es una forma más de -

orden y control, ya que consideraban a la prisión como 

una· gran Institución disciplinarla. 

La idea del trabajo está intimamcnte vinculada a los 

Intereses económicos de la sociedad, del capital y de los 

trabajadores que han protestado por lo que consideraban -

una competencia desleal, porque no es nada más dentro de 

la cárcel, sino también fuera de la misma; de aqul la im

portancia que reviste el estudio del trabajo penltencia-

rlo. 

En los paises subdesarrollados, como ejemplo: Suecia 

que se construye primero la industria o fábrica y luego -

alrededor de la misma la prisión. Todo esto se logra gr! 

clas al singular apoyo que se le dá al trabajo penltencl! 

r!o. 
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3.3.2. Deficiencias y explotación. 

El poco trabajo que existe en las cArceles carece -

tanto de fines educativos como de rehabllltaclón social.

Y mucho menos ni siquiera hay una equitativa recompensa -

económica, o de plano no existe el mismo. 

Por los motivos antes expuestos no podemos conslde-

rar ·que se cumplan los fines que perslquen las recomtnda

clones de los Congresos Penitenciarios, Incluyendo el de

Naciones Unidas, as! como también las leyes penltencla--

rlas, toda vez que la organización del ·trabajo en los ce! 

tros de reclusión se encuentra en un estado primario. 

Sólo en algunos paises han ocupado a la totalidad de 

los Internos, como en el caso de la Penitenciaria Naclo-

nal de Buenos Aires, donde deblan practicar un oficio to

dos los penados, y como casi todos los reclusos no sablan 

éste, tenlan que aprender uno. 

Sin embargo, en casi todas las prisiones de América

Latina, como ya mencionamos anteriormente, el trabajo es

escaso y no cumple fines ni educativos, ni de rehablllta

clón social. A lo mAs, asume las caracterlstlcas de una-
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de las formas crueles de explotación humana, ya que los -

Internos ni.tienen derechos ni posibilidades para protes

tar. 

"Se encuentran Indefensos e Impotentes ante las aut~ 

rldades que ejercen un poder en gran parte despótico. Son 

siempre los Intereses de pequenos grupos ligados a la ad

ministración o al poder los que lucran con el esfuerzo de 

estos pobres prisioneros en su gran mayorla analfabetas y 

carentes, como hemos mencionado, de respaldo polltlco y -

jurldlco". (4) 

Cabe hacer mención de un ejemplo de la explotación a 

que son sujejtos los Individuos privados de su libertad -

como el de un interno mexicano que estuvo muchos anos prl 

vado de su libertad en Lecumberrl (D.F) y en el penal de

las Islas Marias, de nombre Antonio Marcué, el cual escrl 

be su libro de memorias titulado "Un Infierno en el Paci

fico", y recuerda ... "Yo he trabajado en los sitios mas -

degradantes de que se tenga memoria. Todos y cada uno de 

ellos creados para regenerar a los delincuentes como yo;

he estado en salinas, en la pizca de sal, de la que extr! 

je varias toneladas sin recibir a cambio un solo centavo-
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como pago. Lo Onlco que obtuve fueron unos ples destroz! 

dos y un color de piel totalmente negro. 

Considero mi promedio de producción en 150 kilos• de-
·,' ' .. 

sal diario$. Multiplicados por 730 dlas arrojanun' equi.~ 
.• 

va lente de 109.500 kilos, ¿Quién es el beneficiarlo .. ,.? .. 

Desde luego que no no, que ful quien los saco, sóio

he recibido un trato pésimo. El dinero que esa sal repr! 

sen ta nadie sabe cual es ~u fin. También fu 1 hachero, 

ml 1 es y miles de ples cuadrados de madera finas que son -

er.vlados al puerto de MazatrlAn (desde el penal de 1 s las· 

Marias). Nadie puede siquiera Imaginar el valor de' esta-

madera, cientos de miles de pesos, ¿ Quién se queda con -

ellos ••. ? Nadie puede contestar esta pregunta. Después -

fu! enviado al corte de henequén para una empresa Hene -

quén del Pacifico, S.A.; tenla como objetivo cortar 700-

pencas diarias en unas condiciones Infrahumanas; apenas-

se nos dan unos guaraches (especies de sandalias de cue -

ro) de correas que casi automAtlcamente se hacen pedazos; 

un pantalón de mezclilla y una camisa de manta de manga -

corta, que se destrozan en 30 d!as. Sin equipo a los 

seis meses. As! que, sl trabajamos desnudos, eso no le-



- 127 -

tmpbrta i l; dirección, que es el representante de Hene-

quén del Pacifico, S.A. Ellos quieren producción, los me

dios no ies interesan. En este trabajo si tengo salarlo. 

¿Cuánto 1 Nada menos que 70 centavos, de los cuales se -

me descuenta un Joi por ahorro. Somos más de 300 cortad~ 

res que producimos más o menos la cantlda de 150,000 pe-

sos anuales l Dónde está ese dinero ? Tampoco lo sé, son

cosas de magia, todo se esfuma. Nosotros, en calidad de

reos en vlas de regeneración y adaptac!On social, no ten~ 

mos nada que objetar". Después contará su trabajo en la

elaboración de la cal, donde se les destrozan las fosas -

nasales, los pulmones y los poros de la piel se obstruyen 

y se despelleja el cuerpo en una forma brutal y despiada

da. 

La Historia del trabajo penitenciario ha sido la hl! 

torta de la esclavitud. (Sl 

De aqul que el maestro "Alfonso Qulroz CuarOn" cons! 

dera a los talleres de las prisiones como Industrias de -

la miseria. 

Tanto en la cárcel de Auburn, como en el estado de -
florida, en los Estados Unidos, el trabajo de los prlslo-
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neros se vendió a contratistas privados, donde sentencia

dos trabajaron en.la construcción de caminos conforme a -

una Ley de 1917. Siendo en 1928 cuando se abole dicha 

Ley en el estado de Alabama. 

El trabajo hasta ahora es un pasatiempo, ya que la -

labor que desempeMan es manual, como hacer cinturones, -

bol~as, cuadros o lapiceros con Iniciales o nombres, tr! 

yendo como concecuencla que este trabajo sea Improductivo 

económicamente y ademas no "rehabilita socialmente", por

la falta de ensenanza de un oficio o profesión. 

Pero la falta de ensenanza se debe a que no hay maes

tros que les ensenen un oficio con criterios modernos y -

económicos, ademas que por lo regular nunca hay un sitio

que contenga las mas elementales necesidades como espa--

clos adecuados, aereadas y espaciados para poderse llevar 

a cabo las labores. 

El Estado nunca se ha Interesado en el aspecto del -

trabajo penitenciario, toda vez que jamas son incluidos -

en las econom!as nacionales, a excepción de las prisiones 
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socialistas donde trabajan casi toda la población penlte~ 

clarla como si fuera una fabrica. 

La falta 'de trabajo lleva al Interno a la mas profu~ 

da depresión, ya que, como no trabaja piensa nada mas en

e! proceso penal, en la sentencia, en el tiempo que le 

falta para el cumplimiento de su condena, en la situación 

de sp familia, que es critica y de su desamparo. 

3.4. Etapas del Trabajo Penitenciario. 

A) El trabajo como Pena. 

8) El trabajo como parte Integrante de la Pena. 

C) El trabajo como medio de terapia penitenciaria. 

O) El trabajo como medio de tratamiento. 

Al El trabajo como Pena. 

Desde que el hombre tuvo la necesidad de solucionar

las penas privativas de libertad as! como la ejecución de 

las mismas, Impone trabajos forzados, para todo aquel In

dividuo que habla atentado contra el gobierno o hubiese -

delinquido; es decir, castiga a todo Infractor de la Ley, 

por medio de trabajos barbares e Infrahumanos. 
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Y es por esto que, desde la Antlguedad, a los conde

nados por lesiones, se les imponla trabajos forzados y 

públicos. Por lo que refiere a Roma, a los esclavos de -

sus carceles se les obligaba al trabajo forzado, como la

limpieza de alcantarilla, el arreglo de carreteras, minas 

de azufre, "ad metallum". etc. 

En la Edad Media Imponen otro trabajo mas cruel y 

despiadado: Las galeras. Ahi, los presos manejaban los 

remos de las embarcaciones del Estado; atados sus ples a -

cadenas remaban por todos los mares del mundo, en las co~ 

dlciones mas inhumanas. 

Tiempo después, se abandonan las galeras por ser in -

costeable, aparece el barco de vapor, mandando entonces 

a lo; reos a los presidios de los arsenales donde se les

consideraba bestias para el trabajo, laborando estos en -

obras públicas, engrillados, canteras de piedra; y, tanto 

en las galeras como en los trabajos ya mencionados, el 

!Higo era el ~ue hacia cumplir estos. 

En la deportación a delincuentes y presos polltlcos, 
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los hacen trabajar como si fueran seres Indeseables, di -

chos lndlvlduos trabajan en minas con mala alimentación -

y mal trato. En la deportación Inglesa el trabajo que se 

aplicaba al preso era hasta el último momento de su vida

y en franela, los trataban como animales salvajes, a las

que tenlan que."domar• a través de ya mencionado trabajo

forzado. 

En cuanto a la deportación en México, los presos eran 

contratados por los due~os de haciendas que los conslder! 

ban como su propiedad. 

En esta forma, el trabajo se aplicaba como pena, pa

ra que el delincuente pagara su delito. 

B) El trabajo como parte Integrante de la Pena. 

A partir del siglo XVI, cuando surge el gran movlmle!!_ 

to para Implantar el tipo correccional, el trabajo se utl 

liza como parte Integrante de la pena, desapareciendo en

gran parte los trabajos forzados. 

Uno de los más Importantes fue el creado en "Raphuis" 
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ya que los Internos trabajan en el raspado de maderas, 

siendo lo más Importante, que el trabajo es ya un medio -

educativo. 

En el Hospicio de San Miguel, el sistema Implantado, 

se basaba en la disciplina, el trabajo, el aislamiento 

etc.; más tarde en la prisión de Gante, Incluye el traba

jo e·n común y aislamiento nocturno. 

Más tarde, por los anos 1790 y 1792, aparece el sis

tema pensllvánlco, utl)lzando en su tra~amlento trabajos

forzados en sus propias celdas, llevándoles a un to~al 

trabajo Improductivo. Por lo contrario fué el sistema au 

burnlano, quien Introdujo el trabajo diurno en común, pe

ro sin hablar; dicho trabajo se desarrolla en grandes ta

lleres, como una gran cantera donde extralan material pa

ra construir edificios, o la caldera que le hicieron a 

México; inclusive consideran que la productividad económ! 

ca del establecimiento fue su enemigo y su perdición. 

En el sistema progresivo se comenzo midiendo la pena 

con la suma del trabajo y la buena conducta; tan importa~ 
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te era el trabajo que se les daban vales a los Internos -

por los cuales obten!an su libertad. 

Consideramos, entonces, ya al trabajo como parte de

la pena y no como un castigo. 

C) El trabajo como medio eficaz de terapia Penitenciaria. 

De alguna manera el trabajo no se da como una forma

de sostenimiento para el Interno (satisfacer las necesld! 

des económicas de su familia) sino, mas bien, lleva la I~ 

tenclón de Iniciarlo laboralmente, toda vez que hay lnter 

nos que jamas han laborado (individuos que se han dedica

do a la vagancia, alcoholismo, drogadicción, delincuencia) 

ya que nunca se sujetaron a un horario de trabajo, a una

responsabl l ldad de producción, estar bajo ordenes de alg~ 

na persona que les Induzca a hacer algo. 

Como consecuencia de esta Iniciación laboral, el su

jeto dispone de menos tiempo para vlvenclar la situación

de encierro que repercute en su estado emocional propl--

clando depresiones, o bien. frustraciones que lo predlsp~ 

nen a cometer un acto antisocial (robo), rlíla, etc.); 
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por el contrario, cuando se sujeta a una jornada de trab! 

jo, los niveles de angustia disminuyen, se presenta una -

revaloraclón pstcologlca y social, ya que los sentlmlen-

tos de culpa se exoneran puesto que se vuelve autosuflcie~ 

te y se reconcilia con su familia y esto representa obte

ner la confianza perdida del seno familiar. 

El trabajo como medio de terapia se representa al o~ 

tener el interno ganancias secundarias a través de la con~ 

tanela laboral, ya que obtiene status dentro de la instl· 

tución puesto que el personal de vigilancia lo distingue

de los no laboralmente activos (lacras) y los internos le 

otorgan el reconocimiento de haber elaborado un cambio, · 

por lo que, aunado al respaldo familiar, esto se constltQ 

ye en un avance Importante para cuando obtenga su libertad 

as! pues, este punto se destaca como importante dentro del 

trabajo lnterdiscipllnarlo como indispensable para obtener 

los beneficios de ley. 

Esta pr~ctica laboral representa una catarsis para -

el interno, ya que la tensión acumulada en el dla es f~-

cl lmente depositada en la acción que realiza y se consti

tuye por si solo un medio terapeOtico para la reintegra--
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clón al medio social. 

Desde 1950 en el Congreso Penitenciario de La Haya -

y el Congreso Internacional Penal, se recomendó que el tr! 

bajo penltenclar!o fuera un medlo de tratamiento de los -

delincuentes, y no que fuera tomado como un complemento -

más de la pena. 

Consideramos, entonces, que si concebimos el trabajo 

en los centros penitenciarios con criterios crimlnológl-

cos modernos es posible transformar al Interno de un obJ! 

to pasivo que recibe la acclón de la actividad laboral e~ 

mo una pena Impuesta por la sociedad, en un sujeto activo 

que participa creatlvamente en el trabajo y hace de él, -

voluntariamente, el camino para superar conscientemente -

las dificultades que Implican la readaptacl6n social. 

3.5 Fundamento Constitucional del Trabajo Penitenciario y 

Reglamento de Reclusorios del Distrito Federal. 

El fundamento constitucional del trabajo en reclu 

slón Jo encontramos en nuestra Constitución (toda vez que 

es nuestra Ley Suprema) en su Articulo 18 que expresa: 

Art. 18. Sólo por delito que merezca pena corporal habra-
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lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta sera dlstl~ 

to del que se destinare para la extinción de penas y est! 

rAn completamente separados. 

Los gobiernos de la Federación y de los Estados org! 

nlzaran el sistema penal, en sus respectivas jurisdiccio

nes, sobre la base del trabajo, la capacitación para el -

mismo y la educación como medios para la readaptación so

cial del delincuente. 

As! como también los derechos a que tiene toda pers! 

na que trabaja, estAn contemplados en el Articulo 123 Cooi 

tltuclonal, especialmente el apartado A, que reglamenta -

todo trabajo subordinado, y que expresa: 

"Art. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y

socialmente útil, al afecto, se promoverAn la creación -

de empleos y la organización social para el trabajo, co~ 

forme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 

siguientes debera expedir leyes sobre el trabajo, las cua 

les reglr4n: 
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A. Entre los obreros. jornaleros, empleados, dom~stlcos -

artesanos y de una manera general, todo contrato de trab! 

jo". 

Por lo que se refiere a la libertad de poder escoger 

el trabajo que mAs convenga con nuestros Intereses, esta

garantla estA plasmada en el Articulo 50 Constitucional,

que ·expresa: 

"Art. so. A ninguna persona podrá Impedirse que se dedi -

que a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo !!citos. El ejercicio de esta llbertad

sólo podrA vedarse por determinación judicial". 

"Nadie puede ser privado del producto de su trabajo

sino por resolución judicial". 

Ahora bien, por lo que respecta al Reglamento de Re

clusorios del Distrito Federal, en la Sección Segunda tr! 

ta el trabajo, y abarca desde el Articulo 63 hasta el 74. 

"Art. 63. El Departamento del Distrito Federal toma

rá las medidas necesarias para que todo interno que no e~ 
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té Incapacitado pueda realizar un trabajo remunerativo, -

social y personalmente útil y adecuado a sus aptitudes, - · 

personalidad y preparación". 

"Art. 67. El trabajo de los reclusorios se ajustara

ª las siguientes normas: 

1.- Habra adecuada capacitación y adiestramiento. 

11.- Todo trabajo como capacitación para el mismo, sera -

retribuido al Interno. 

111.- Se tomaran en cuenta la aptitud flslca y mental del

Individuo. 

IV, V, VI., 

Vil.- Se prohibe la labor de trabajadores libres en las -

Instalaciones de los reclusorios, eKcepclón hecha de los

maestros e Instructores•. 

"Art. 74. Las madres Internas que trabajen, tendran dere

cho a que se computen para el beneficio de la remisión -

parcial de la pena, los periodos pre y postnatales". 
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3.6 Análisis del Art. 10 de la Ley de Normas Mlnimas so

bre Readaptación Social de Sentenciados. 

"Art. 10. La asignación de los Internos al trabajo se ha

rá tomando en cuenta los deseos, la vocación, las aptit~ 

des, la capacitación laboral para el trabajo en libertad 

y el tratamiento de aquellos as! como las posibilidades

dei reclusorio". 

Una vez queel Juez ha dictado el auto de formal pri

sión al interno, inmediatamente se cambia de la sección -

de Ingreso al Centro de Observación y Clasificación con -

la finalidad de Integrar el expediente penitenciario me-

diante una serle de examenes que incluyen, entre otros, -

Criminoiogla, Psicoiogla. Pedagog!a, Trabajo Social, Médl 

coy Laboral; además para clasificarlo y aplicarle el tr! 

tamiento de rehabilitación adecuado. Nosotros nos ocupa

remos del aspecto laboral, ya que es lo que nos correspo~ 

de. 

La canalización de los internos a los talleres labo

rales la hace Bolsa de Trabajo, mediante un examen labo-

ral que abarca: 
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1.- Datos personales. En este Inciso se contempla datos -

como nombre. fecha de nacimiento, fecha de ingreso, Oltl

mo grado de estudios, nacionalidad y estado civil. 

11.- Antecedentes laborales. Aqul se deben mencionar los 

cinco Oltlmos trabajos antes de ser reculdo, Indicando 

nombre de la empresa, fabrica etc.; tiempo laborando y a~ 

tlv~dad que desarrolla en cada trabajo; lugares donde los 

desempenó (ublcaclón de las empresas); Oltlmo empleo u 

ocupación; tiempo de desempcnarlo, asl como también otras 

actividades, (televisión, lectura, escritura, teatro, ci

ne, mostea, deporte). 

111.- Resultados de exploración laboral. Estos se van -

dando mediante el examen que se va aplicando, comenzando

por el interés laboral que se obtiene despu6s de que el -

Interno (a), hayan contestado la sección de intereses oc~ 

pacionales y que va desde: Al aire libre, mec~nlcos, de -

calculos cientlf!cos, persuasivos, artlstico plastlco, il 

terarlos musicales, servicio social, hasta oficina. En -

segundo lugar, la aptitud laboral. Esta se clasifica se

gOn lo contestado por el interno en el Inciso 11 de ante

cedentes laborales. En tercer lugar, el diagnóstico lab~ 
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ral; dicho diagnóstico se obtiene aplicando dos tests: 

Uno que es el de habilidad motriz y, el otro de poder de

concentración, siendo las escalas para estos: Excelente, 

bueno, regular, malo. Por Oltlmo, se da el pronóstico l! 

boral, tomando en cuenta, además del exámen, los deseos.

la vocación y las aptitudes de cada Interno. 

· En la Oltlma parte del exámen se Incluyen las suge-

renclas de otras actividades laborales dentro de la lnstl 

tuclón, as! como también las observaciones, con la flnall 

dad de que, además de tener varias opciones de canalizar

lo (a), pueda estar el Interno estable en el taller asig

nado. 

Cabe hacer notar que dicho exámen se debe aplicar I~ 

dlvldualmente con discreción, ya que, de lo contrario.

se falsearlan sus respuestas, perdiendo toda seriedad. 

"El trabajo en los reclusorios se organizará prevlo

estudlo de las caracterlstlcas de la economla local, esp~ 

cialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la co-

rrespondencla entre las demandas de ésta y la producción-
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penitenciaria, con vistas a la autosuflciencia económica

del establecimiento. Para este último efecto, se trataz! 

rá un plan de trabajo y producción que será sometido a la 

aprobación del gobierno del Estado, y en los términos del 

convenio respectivo, de la Dirección General de Servicios 

Coordinados•. 

· El Estado siempre ha tenldo olvidado el renglón penl 

tenclarlo, y en consecuencia, mucho más el aspecto labo-

ral. 

El Estado nunca se ha interesado en un estudio económi

co que contenga o abarque el mercado oficial y la produc

ción penitenciaria y, mucho menos se ha trazado un plan de 

trabajo y producción donde Intervenga el gobierno del Es

tado y la Dirección General de Servicios Coordinados. 

En la realidad cuando los particulares quieren poner 

un taller en algún centro de reclusión, llevan su proyec

to con el Director General de Reclusorios (D.F.) y él a -

su vez, lo canaliza a la dirección operativa ta cual se -

encarga de los fondos y el trabajo a realizar; sl lo creen 

conveniente, lo firman, autorizando as! que se instalen -
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los talleres, comenzando de esta manera una explotación -

(de pago) inaudita con los internos, ya que la mano de 

obra en los reclusorios y, en las penitenciarias, es por

demas barata. 

Esta indiferencia, trae consecuencias lmportantlsl-

mas como el que los establecimientos penitenciarios jamas 

lleguen a ser autosuficientes. 

Sabemos que la autosuficiencia Penitenciaria consis

te en que la manutención de los internos sea producto de

su propio trabajo, para evitar en lo posible que sean una 

carga para el estado y la sociedad en general. 

Es un hecho que la sociedad en general no debe dese~ 

nacer la existencia de los centros penitenciarios, ya 

que de esta forma hay Intervención de la iniciativa prlv! 

da en el trabajo penitenciario, lo cual favorece en gran

medida a la autosuficiencia penitenciaria. 

Considero que se debe dar prioridad a los internos -

en la fabricación de diversos bienes, los internos pueden 

ser ensenados o capacitados tal como lo establece la Ley-
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de Normas Mlnlmas·, con el objeto de obtener un sustancial 

ahorro en la erogación de los medios económicos que se 

destinan para la manutención del Interno; ademas con es-

tos medios que el estado proporciona, el Interno, como 

producto de su trabajo obtendra un Ingreso con lo cual, -

se pagaré su sostenimiento y esto es la finalidad primor

dial de la autosuficiencia penitenciaria. 

Uno de los problemas fundamentales en el trabajo pe· 

nltenclarlo, es la falta de recursos económicos para po-

der implementar talleres Industriales, comerciales o téc

nicos Que contengan los avances actuales, !nd!spensables

para la productividad moderna y eficiente que permita el

acercam!ento al ideal de la autosuficiencia penitencia -

ria. 

Otro de los problemas es la falta de espacios suf! -

cientes para la Instalación de los talleres antes mencio

nados. 

Consideramos que para llegar a la autosuficiencia p~ 

n!tenc!arla, debe pugnarse por el establecimiento de ta -

ileres Industriales en los centros penitenciarios, para -
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lo cual se requiere la construcción de nuevos penales o -

la ampliación de los ya existentes, puesto que la pobla-

clón penitenciaria ha crecido en forma acelerada. 

Otro aspecto importante. es el equipamiento de los -

nuevos penales o talleres, la Inclusión de instrumental -

técnico, comercial o industrial pues debe estar acorde a

las ·necesidades de modernización del pals. 

Finalmente consideramos que es recomendable que el -

trabajo sea remunerado de manera justa; como parte de la

motivación laboral, del tratamiento Individual y social. 

AdemAs de los factores antes mencionados existen - -

otros, los cuales tratados en forma global, simultanea y

organizadamente, conduclrAn al logro del viejo Ideal de -

la autosuficiencia penitenciaria. 

"Los reos pagarAn su sostenimiento en el reclusorlo

con cargo a la percepción que en éste tengan como result~ 

do del trabajo que desempeílen". 

Los internos jamAs pagan sus sostenimiento, ya que -
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en los reclusorios (D.F.) al Ingresar algunas veces se -

les da ropa de "Ingreso" (pantalón y camisola beige) asl

como también cobijas y colchones. Por lo que refiere a -

la alimentación se da tres veces al dla, conocida como 

"rancho". Cabe hacer mención que en el Centro Femenil de

Readaptación Social, casi todos los dlas hay agua calien

te. 

"Dicho pago se establecerá a base de descuentos co-

rrespondlentes a una proporción adecuada de la remunera -

clón, proporción que debera ser uniforme para todos los -

Internos de un mismo establecimiento. El resto del pro-

dueto del trabajo se distribuirá del modo siguiente: Trel~ 

ta por ciento para el pago de la reparación del daño 

treinta por ciento para el sostenimiento de los dependle~ 

tes económicos del reo, treinta por ciento para la constl 

lución del fondo de ahorros de éste., y diez por ciento -

para los gastos menores del reo. SI no hubiese condena o 

reparación del daño o éste ya hubiera sido cubierto o si

los dependientes del reo no estan necesitados, las cuotas 

respectivas se aplicarán por partes Iguales a los fines -

señalados, con excepción del Individuo en último término". 
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Consideramos que no podemos hablar de un pago gene-

ral para todos los Internos porque estos pagos se hacen -

segOn el tall~r y lo trabajado. en cuanto a la d!str!

buc!ón de! pago, no se puede llevar a cabo. ya Que como -

nunca se ha establecido un pago uniforme para todos los -

Internos, no serla equitativo y el descuento o la distri

bución de dicho pago. 

"N!ngOn interno podrA desempe~ar funciones de autor! 

dad o ejercer dentro del establecimiento empleo o cargo -

alguno, salvo cuando se trate de Instituciones basadas p~ 

ra fines de tratamiento, en el régimen de autogob!erno". 

En la Penitenciaria del (D.F.), hay cabos de dorm!t~ 

r!os y "coordinador" que son los encargados de la faj!na

de esa area, como también "coordinadores" de visita Inti

ma, de teatro, de deportes, habiendo, a su vez, un coord! 

nadar general; estos de alguna manera tienen autoridad so 

bre sus compaíleros. 

Por lo que se refiere al Centro Femenil de Readapta

ción Social, muchas veces las Internas desempeílan cargos-
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de secretarlas, enfermeras, etc., esto es por neceslda-

des del servicio. 

Llegamos a la conclusión de que este Articulo es le

tra muerta, ya que, en la prActica, jamés se aplica como

deb!era ser. 
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CAPITULO CUARTO 

IV. LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO DENTRO DE NUESTRO SISTEMA 
PENITENCIARIO. 

4.1. Naturaleza del Trabajo Penitenciario. 
En el XIT.I Congreso Internacional de Derecho Penal y 

Penitenciario que se celebr6 en La Haya en 1950, se cons! 
der6 que todos los procesados tienen derecho a un trabaj~ 

mientras que para los sentenciados ejecutoriados debía -

ser o.bligatorio, nsí como también, se puntualizó que el -

Estado debe asegurar a los internos un trabajo suficiente 
y adecuado. 

Consideramos que el trdbajo para los procusados no
debe ser obligatorio, ya que son presuntos responsables -
del deiito que se les acusa, es por eso que están sujetos 
a µn proceso, más no están cumpliendo una pena. Toda vez
que el obligarlos a trabajar seria anticipar su culpabil! 
dad en loss hechos que se les imputan, y hacerlos pagar -
una pena que a la postre quizá sea injusta. Pero también
estos tienen derecho a trabajar cuando así lo deseen, po!

que les ayudaria muchlsimo en su vida privada, ya que: en 
primer lugar, sentirían menos la angustia del encierro, -

por que trabajando el tiempo se pasa rápido y su vida es
más llevadera, en segundo lugar, si su sentencia resulta
condenatoria el tiempo laborado ayudaría en su momento p~ 
ra alcanzar los beneficios que marca la ley, ( remisi6n -

parcial de la pena ). 
Por lo que se refiere a los sentenciados ejecutori~ 

dos, consideramos que su trabajo debe ser obligatorio, -
por todos los beneficios que trae consigo, estos benefi--
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cios son: físicos, morales, económicos, etc. 

Y es así que el maestro Vidal Riverroll considera -
que '' el Estado debe encontrarse con pleno conocimiento -

de la necesidag al impulso laboral, con evidente benefi-
cio para la rehnbi litación del prisionero ". ( 1 ) • 

Dicho maestro considera que el trabajo debe ser o-
bligatorio, así como también. se encuentra el la legisla
ción de España, Italia, Venezuela y Argentina. 

Entoces consldcramos que el l11terno sentenciado ej~ 
cuto~iado no tiene elección entre trabajar o no, pero s(

tiene derecho a escoger el trabajo que m6s le convenga. 

4.2. Fines del Trabajo Penitenciario. 
Todos conocemos que hasta este momento las finalid~ 

des del Trabajo Penitenciario que más se apegan a nuestra 
realidad son, a saber: 
1.- Terapia ocupacional (laborterapia). 
2.- Capacitación. 
3.- Ayuda económica. 

1.- Terapia Ocupacional ( laborterapia ). 
Independientemente de la secuencia psicológica, el

trabajo es un medio regenerativo de conducta. Se le llama 
terapia al parecer, por la enfermedad social que sufre el 
delincuente o transgresor, toda vez, que el individuo de
be saber y apreciar su utilidad. El trabajo no puede en-
tenderse sólo meéanica o técnicamente, la inteligencia h~ 

mana debe intervenir. 

2.- Capacitación. 
Es bien sabido que una gran parte de los individuos 

que ingrasan a los centros de reclusión provienen de los-
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medios más humildes, y por consecuencia no tienen oficio
alguno. 

Su permanencia en los centros de reclusión debe apr~ 
vecharse para que aprendan un oficio y a su vez se capac! 
ten. Dicha capa~itación ha de comprender el hábito del -
cumplimiento de las obligaciones laborales, el aprendiza
je del mencionado oficio o actividad que proporcione los
medios necesarios para vivir honestamente, y que finalme~ 

te aprenda a enfrentarse a la situación que le aguarda en 
el exterior. 

3. Ayuda Económica. 
El trabajo que realiza en los centros de reclusión -

le permitirá pagar los gastos que requiere la vida en el
interior de los mismos, como es, pagar sus alimentos, ve! 

tido, etc. 

4.3. La Competencia con la Empresa Privada. 
La mano de obra de los internos en los centros de r~ 

clusión es muy barata, es por eso que los industriales -

han hecho una competencia desleal de la empresa peniten-
ciaria. 

El problema es muy viejo, ya que desde la prisión de 
Gantes y la cárcel de Sing-sing, tanto el público como -
los empresarios protestaron a favor de los obreros, con• 

siguiendo el cierre del trabajo en dichas prisiones. 

El ilustre positivista Enrique Ferri en su libro ---
11Los hombres y las cárceles" menciona que los delincuen-

tes que trabajan en las prisiones de Italia, comparado -
con los obreros, este sería un número infinitesimal, en-

tonces consideramos que quizá el trabajo penitenciario le 
haga competencia al trabajo libre, más no puede ser ni --
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más grande para el trabajo obrero ni perjudicial para el 
mismo. 

Un ejemplo de ello. es la fabricaci6n de mosaicos, -
siendo estos más baratos en los centros de reclusi6n. Sin 
embargo, la de~anda es tal alta, que ello no influye en -
el mercado. 

Dentro de las soluciones para este problema, está, -
que el Estado fuera el principal consumidor de lo elabor~ 
do, asi, abaraterla los costos en obras p6blicas, centros 
de reclusión, hospitales, escuelas, etc. 

4.4. El Trabajo como Remisi6n Parcial de la Pena. 
La remisi6n parcial de la pena es uno de los benefi

cios que establece nuestra legislaci6n ( Ley de Normas Mi 
nimas sobre readaptación social del sentenciado) de la Sl 
guiente forma: por cada dos dlas de trabajo se reducirá -
un dí de prisión. 

Además de México, España, Bulgaria, Noruega, E.U.A.
y Per6, reglamentan dicho beneficio, siendo España la pi2 
nera, ya que lo concedía a prisioneros de guerra y pollt1 
cos, por el año de 1937. 

La Ley de Normas Mlnimas sobre Readaptación Social
del Sentenciado en su art. 16, reglementa que " Por cada
dos dlas de trabajo se hará remisi6n de uno de prisión, -
es decir, que el interno debe trabajar diario como mlnimo 
8 horas como se establece en el Art. 123 constitucional, 
apartado A, fracción I, para que así cumpla con este pri
mer requisito • 

••• siempre que el recluso observe buena conducta al 
hncer alución a la conducta, nos referimos a que el inteE 
no no debe involucrarse con las ''lacras'' de la prisi6n, -
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ni participar en actos antisociales que le perjudiquen • 
••• participe regularmente en las actividades educa

tivas que se organicen en el establecimiento. Considera-

mas que la participaci6n tanto en el trabajo, como en las 
actividades educativas son factores de suma importancia -
para lograr la readaptaci6n social, entonces el interno -
al participar en el centro escolar de los centros de re-
clusi6n, dando clases, enseRando un oficio, o bien tom~n

do las clases, cumple con el segundo requisito. 
Cabe mencionar que en los centro de reclusi6n la pa~ 

ticipaci6n en las actividades aducativas es m1nima ya -
que las autoridades penitenciarias presentan una indife-
rencia muy grave por lo que respecta a Ja educaci6n • 

••• y revele por otros datos efectiva readaptaci6n -

social. Esta última será , en todo caso, el factor deter
minante para la concesi6n o negativa de la remisi6n par-
cial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en
los días de trabajo, en la participaci6n de actividades -
educativas y en el buen comportamiento del sentenciado. -
Al hablar de que revele por otros datos e(ectiva readapt~ 
ci6n social, nos referimos a que cuando ''X'' interno ya -

puede alcanzar los benef i¿ios que marca la ley ( en este
caso la remisi6n parcial de la pena), se le practica el -
Consejo Técnico Interdisciplinario, que es exactamente de 
lo que nos habla este articulo, pues se le realizan cier
tos estudios donde se ver6 si realmente está readaptado
estos estudios son: mldico, psiquiátrico, trabajo social
psicolog1a, criminolog1a, pedagog1a, bolsa de trabajo, s~ 

guridad y custodia siendo los más importantes criminolo-
g1a y psicología ya que de estos depende si obtiene o no 
el beneficio. 
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Podemos destacar que cuando un interno trabaja, est~ 

dia y su conducta es buena, los estudios antes menciona -
dos serán positivos y se le podrán otorgar los beneficios 
que marca la ley, además de que el interno que cumpla con 
los anteriores requisitos, podemos decir que, ha asimila

do la experiencia y que su readaptación social va a ser -
completa. 

4.5. Bolsa de Trabajo.- Importancia. 
La oficina de bolsa de trabajo tiene como función; -

en primer lugar, realizar el ex6men laboral a los Lnter -

nos ( as ), para saber sus antecedP.ntes laborales, habil~ 
dades, aptitudes y vocación. En segundo lugar, darles a -
conocer y exlicarles el Art. 16 de la Ley de Normas Míni
mas sobre Senlenciados, por el cual trabajando obtendr&n
su remisión parcial de la penn, siempre y cuando se reve

le por otros datos efectiva readaptación social, en tcr-
cer lugar, cannlizarli ( a ) al taller que de acuerdo al
resultado del ex6men sen el más adecuado tanto a sus apt! 

tudes como a su vocación, así como también, asignarle el-

6rea qt1e le corresponda limpiar diariamente, tres veces -

al día durante dos meses, a esta limpieza diaria se le -

llama fajina. La canalización debe ser lo indicada toda -

vez que si no es así, el abandono y desertación de los t~ 

lleres es frecuente, en cuatro lugar después de canalizaE 

lo ( a ) al taller también se debe al área escolar para -
que continue sus estudios,estos estudios pueden ser por -

la mañana o por la tarde, toda vez que el 90% de la pobl~ 
ción no ha concluido la educación primaria, en quinto lu

gar , supervisar diariamente y en diferentes horarios In

asistencia, puntualidad, desarrollo y eficacia de los in-
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ternos que laboran en todos y cada uno de los talleres, -
en sexto lugar, llevar el cómputo laboral de todos los l~ 

ternos de las horas de trabajo diario, mensual y anual, -
en séptimo lugar realizar seguimientos laborales en total 
de los internos, como m!nlmo cada dos meses, en octavo -
lugar; y último, lo mas Importante que desarrolla dicha -
oficina es, realizar los estudios de consejo de los lnte! 
nos que pasan al Consejo Técnico Interdlscipllnarlo ya -
que estan en tiempo de alcanzar los beneficios que marca
la ley. El resultado del estudio que hace el encargado de 
la oficina puede ser negativo o positivo y esto depende -
que el interno haya trabajado o no. 

4.6 Asistencia Post-penitenciaria en materia de trabajo. 
La asistencia post-penitenciaria la encontramos desde 

tiempos muy remotos, y era la conocida caridad, ya que -
carec!a de los criterios cientlflcos de la moderna Penal~ 

gla, esto se debla a la gran Influencia religiosa. 
Podemos mencionar que la primera Institución que albe! 

gó a los presos liberados es el " Albergue de los pobres " 
en la ciudad de Kanazama, Japón. 

Mas tarde se intenta acercar a los liberados con los 
funcionarios de las ciudades, con la finalidad de otorgar
les trabajo y préstamos, gracias a la creación de una Ins
titución llamada• Trabajadores de minas •y "Campamento 
de reunión para trabajadores 2. 

Por lo que se ref lere a los Estados Unidos de Norteam! 
rica, por la tremenda promiscuidad que reinaba en las pri
siones de Pensylvania, se funda la Sociedad Flladélflca P! 
ra alivio de los miserables presos " 
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En Alemania encontramos una forma m~s perfeccionada, -
toda vez que se crea un asilo para hijos de reclusos, donde 
reclblan educación y la ensenanza de un oficio. 

Los trabajqdores sociales tienen que realizar un con--
trol del liberado, por lo que refiere a: si delinque, si ha 
cambiado de domicilio, si se embriaga y finalmente si tiene 
trabajo o si no, si busca el mismo. Este control consiste • 
en llevar a cabo como asume estas situaciones o enfrenta su 
nueva realidad. 

P.odemos concldcrar que las tareas del trabajador social 
son de dos tipos: "Una aslstenclal y otra prevenclonal". -
Siempre el ~rea mayor ( aoi aproximadamente) es asistencial 
como son: conseguir trabajo, casa, documentos, etc. La ta-
rea prevenc!onal serla buscar un cambio en la soclcdad para 
que sepa aceptar al Individuo egresado de la c~rcel y cola
bore en su recuperación social ". {2) 

Esto se lograrla por medio de obras de difusión cultu-
ral: teatro, cine, etc. donde se le pueda hacer comprender -
a la sociedad estos cambios, pero espec!elamente por la te
levisión que es el gran veh!culo masivo de educación en una 
sociedad. 
El apoyo a los liberados en cuanto a trabajo es desolador -
y lamentable, toda vez que, falta apoyo tanto económico co
mo social por parte del Estado, as! como la creación de una 
bolsa de trabajo para los liberados en las economtas nacio
nales o regionales, as! como también el estimulo por medio
del periodismo para resaltar los hechos de readaptación de
muchos liberados. 

Por lo que se refiere a la Ley de normas Mlnlmas sobre
Readaptación Social de Sentenciados, el articulo 15 nos ha-
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bla de la Asistencia al liberado, misma que debe ser apoyo
moral y materia!, para aquel Interno que ha obtenido su li
bertad. 

Dicho articulo menciona en sus parrafos que cada entl--
dad federativa, distritos judiciales y municipios promove•
van la creación de ·un Patronato para Liberados, Integrado -
por representantes gubernamentales y de los sectores de em
pleadores y de trabajadores de la localidad, tanto lndus--
trlales, comerciantes, campesinos as! como también, se cue~ 
ta con representación del Colegio de Abogados, con la flna-
1 ldad de prestar asistencia moral y material a los excarce
lados, pero lamentablemente como mencionamos antes es deso
lador el apoyo a dichos Individuos, considerando entonces -
que este articulo es letra muerta. 

4.7.Actlvldades laborales desarrolladas en el Reclusorio -
Preventivo Norte, Centro Femenil de Readaptación Social y -
Penitenciaria de Santa Martha Acatltla, actualmente. 

El Reclusorio Preventivo Norte cuenta con una población 
Interna total de 2,731 Internos. Dicho Reclusorio tiene In-
tegrados siete (7) talleres a saber: 
1. - Carplnterla (funcionando a 1 301.) 
2.- Sastrerla (funcionando a 1 20%) 
3. - Mozalco (funcionando a 1 50%) 
4. - Imprenta (func lonando al 15%) 
5.- Zapater!a (funcionando al 10%) 
6.- Acumuladores(cerrado) 
7.- Panaderla (funcionando al 35%0 
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La ocupación de estos talleres es de apenas 59 Internos 
distribuidos de la siguiente manera: 
Carplnterla: 7 Internos 
Imprenta: & Internos 
Mozalco y Granito:IO Internos 
Panaderla: 10 Internos 
Sastrer!a: 
Zapater!a: 

20 1 nternos 
6 Internos. 

El horario de trabajo es de las B de la maftana a las --
15:00· hrs., únicamente de lunes a viernes (d!as hablles). 

Cabe destacar que los sueldos oscilan entre los 12 y 
26,000 pesos a la quincena. 

La ocupación se mantiene sobre estos niveles. Las persQ 
nas que desertan se cubren con la disposición permanente de 
otros Internos que Ingresan o se capacitan. El motivo de -
abandono del trabajo obedece principalmente a las liberta-
des o traslados a Santa Martha de los Internos, y también -
por lo reducido de su sueldo. 

Existe mayor disponibilidad de !ternos para el trabajo, 
la que no se cubre por la falta de trabajo que tienen los -
talleres. Esporadlcamente llegan maquilas especiales que g! 
neran una ocupación Importante por un breve perlódo, como -
ocurrió recientemente con la maquila de Sabrltas para el -
empaque de estampas en sobres. en la que se ocuparon dlarl! 
mente 200 Internos. 

Existe una Importante capacidad de producción despercl! 
da sobre la capacidad total Instalada. En términos genera-
les la capacidad de trabajo no es mayor del 30t respecto --
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del 1ooi que podr!a tenerse. 

Por otra parte hay una Importante ocupación de internos 
quienes se dedican a trabajos de artesan!as, pinturas y pi
rograbados, entre otros los cuales trabajan por su cuenta -
y realizan Independientemente la comerclalizaclón de los -
mismos. La cifra aproximadamente de estos es de 150 a 200 -
Internos. 

A continuación mostramos una grAflca de la población -
que trabaja en los talleres del Reclusorio Preventivo Norte. 
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RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE 
DEL D.D.F. 

OCUPACION EN TALLERES 

POBL.A.CIOr·:¡ <XUF!A.CA: 2.2 % SOBRE TOTAL. 
sooo.--~~~~~~~--~~~~~~~~--, 

2f·l1 
2500 

500 

o 
T011\L POBL/\.CIO!l CCUP.A.CIOl'I Tf,LLERES 

1 DE lvVWO DE 1989. 

- INTERNOS 

IMTERNO::J OOUP.ADO::J EN LO::J TALLERES 
[JE rJARPINTERl.A., S.:\JRERll\, MOZ.AJOO::J, 
IMPRENTA. ZAFfüERIA Y l*NADCRIA. 
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Centro Femenil de Readaptación Social. 

La población real es de 471 Internas. contando dicho -
centro con seis (6) talleres laborales activos, los cuales-
son: 

1. - Ta 1 ler de lavanderla. 
2. - Ta 11 e r de costura. 
3.- Ta 1 ler de migajón. 
4.- Ta,1 ler de estampas. 
5.- Ta 11 er de reposterla. 
6. - Taller de apoyo secretaria!. 

En estos talleres trabajan 140 internas, quienes perci
ben un salarlo de acuerdo a producción segGn el taller: 

En el taller de lavanderla trabajan 15 Internas, perci
biendo un sueldo de $ 5,000 semanales. 

En el taller de costura trabajan 15 Internas quienes r~ 

clben su sueldo segGn la producción. 
En el taller de migajón, trabajan 15 Internas, reclble~ 

do el sueldo dependiendo de los arreglos que elaboren. 
En el taller de estampas trabajan 70 Internas, perci--

biéndo sueldo por destajo, es decir, por cada sobre comple
to reciben $ 30.00 pesos. 

En el taller de reposterla trabajan 10 Internas, cuyo -
sueldo depende de la producción. 

En el taller de apoyo secretaria! trabajan 15 Internas
las cuales no reciben sueldo alguno. 

El horario de todos los talleres en promedio es de 
9:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes. 

Las internas que desertan son en promedio 20 al mes --
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siendo el motivo fundamental la mlnlma renumeraclón, as! -
como también, el cambio a otro taller ocupacional. 

Penltepclarla del Distrito federal. 

La Penitenciaria de Santa Martha Acatltla cuenta.con -
una población de 2132 internos, esta Institución cuenta con 
un total de diez (10) talleres laborales activos, los cua--
les son: 

Taller 110. Internos Altas Bajas 
1. - Sastrerla 16 6 12 
2.- Pelotas 12 3 3 
3.- Fundición y 

herrerla 20 1 

4.- Carnival 78 10 4 

5.- Panlflcadora 34 
6.- Zapa ter la 
7.- Artesan!as 47 22 7 
a.- Imprenta 2 
9.- Embobinado 1 
10.-Talabarterla 3 

Debemos mencionar que la altas y bajas anteriormente S! 
naladas se dan en un peri6do de 15 dlas. 

Los motivos principales de Ja falta de trabajo obedece
ª las siguientes razones: 
a) Al cambio permanente y en breve tiempo de las autorida
des de gobierno y administrativas que no logran comenzar -
o continuar con los planes de trabajo. 
b) La rotación de los Internos cuyo promedio de permanen-
cla en los reclusorios preventivos no es mayor de un ano. 
e) Los sueldos reducidos; menores que el salarlo mlnlmo. 
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d) Falta de promoción comercial en el exterior para obte-
ner contratos de trabajo. 
e) relativa mala calidad de la producción o incumplimiento 
en los trabajos que se contratan; o bien, los trámites y -

gestiones burocráticas. 

Por otro lado, como dato adicional, en ciertos talleres 
se bloquea la capacidad de producción, poniendo obstáculos
Y trabas a los clientes, con el fin de seguir dedicados a -
producir trabajos en los que tienen Intereses especiales y
no ocuparse de otros en los que no llenen el control direc
to de la contratación y presupuestac!ón. 
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CONCLUSIONES 

1.- En gran parte de la historia del hombre la pena se utl
zó como venganza. De esta ,manera el hombre consideraba 
que el delincuente pagaba en cierta parte el da~o que -
le habla causado a la sociedad. Dlcha venganza se apli
caba con los tormentos mas salvajes e Infrahumanos. 

2.- La aparlclón de la prisión viene de tiempos muy pretér! 
tos, siendo en la Edad Media, con el Derecho Canónico -
cuando aparece el "Detruslo ln monaster!um". 

3.- A mediados del siglo XV! se construyeron establecimien
tos correccionales, trayendo como consecuencia que a -
prlnc!plos del siglo XVII se lnlcle una Incipiente rea
daptación social, que tomaba como base el trabajo. 

4.- Gracias a la Influencia y aportación, que hicieron 
Jonh Howard, Cesare Bonnessana Marques de Beccarla y 
Jeremlas Bentham, a favor de sus semejantes, que por 
azares del destino habla dellnquldo consiguieron que 
poco a poco se les tratara justa y humanamente, y en 
consecuencia, as! se lnlcla la larga y dlflcll pero no
lmposlble reforma penltenclarla. 

5.- En la época prlmltlva mexicana no se conocla la carcel
la dlsclpllna se regla por medio de penas brutales y -
crueles castigos apllcandose para todos los delitos !a
pena de muerte. 

6.- En la época Colonial se agudiza la pena toda vez que -
se aplicaba doblemente con salvajismo y crueldad, de--
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b!éndose esto a la influencia de la Santa Inquisición. 

7.- Se debe a! Constituyente de 1857 la terminación de las
penas desmedidas impuestas al hombre en el México anti
guo. Las cárceles que exlst!an en el Distrito federal.
eran a saber: La Penitenciaria (Lecumberri). La Cárcel
General llamada "Belem" (preventiva), y las Casas de C! 
rrección para Menores. 

8.- Tanto el trabajo como la educación constituyen los pri~ 
cipales medios de readaptación social del hombre delin
cuente. 

9.- S6lamente modificando el carácter del trabajo las pri-
siones es posible modificar la actitud del interno fre~ 
te a la sociedad en el curso mismo de la r.ompurgación -
de la pena. 

10.-EI trabajo como medio de readaptación social, sólamente 
podr!a funcionar como ta! si los establecimientos que -
se construyeran o los que ya están, fueran dotados de -
una arquitectura moderna y funcional, as! como también
de maquila, talleres, Instalaciones y todas las garan-
t!as que en si encierra el trabajo. 

11.-Para que llegue un centro de readapatación social a su
corolario, tiene que contar con un equipo técnico alta
mente calificado que abarque desde el personal directi
vo, administrativo, de custodia y técnico, toda vez que, 
nuestro sistema no tiene cabida para gente impreparada
e improvisada. 

12.-Nuestra Ley de Normas M!nimas sobre la readaptación so
cial de sentenciados, reclama la implantación de un pr! 
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grama nacional orlertado a transformar el trabajo en -
los establecimientos penitenciarios en un verdadero me
dio de readaptación social, sobre bases prActlcas y con 
criterios de productividad. 

13.-Sólo cambiando el carActer del trabajo es posible modi
ficar la actitud del interno, primero ante la propia ac 
tlvldad laboral y después ante la sociedad, toda vez -
que, mientras el trabajo en los centros penitenciarios
mantenga un carActer rudimentario y primitivo y consti
tuya un medio de explotación de los Internos por parte
de administraciones corrompidas, segulrA siendo estéril 
ademAs consiguiendo que la actividad laboral sea creado 
ra y plancentera, logrando esto por medio de la educa-
clón por el trabajo. 

14.-Conslderamos que para terminar la corrupción administra 
tlva y dar congruencia al sentido eminentemente social
de la Ley de Normas Mfnlmas, es necesario la creación -
de una empresa donde participe el Estado, ya que perml
tlrA organizar el trabajo en los centros de readapta--
clón social, separando la actividad productiva, del tra 
bajo orientado a la readaptación, toda vez que la exis
tencia de un sector público dentro de la economla mexi
cana asegurarla el mercado de los productos de la empre 
sa y permitirla planear la producción, requisito Indis
pensable dadas las condiciones especificas en que opera 
ria la empresa. 

15.-Urge una reglamentación del trabajo penitenciario, lle
vando como puntos principales jornadas, salarlos, des-
canso, Indemnizaciones entre otras, dicha reglamenta---
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c!6n serla sólo a través de la const\tuc\6n de una em-
presa que opere con criterios únicos en todos los cen-
tros penitenciarios. 

16.-Es bien sab4do que los hombres conclentes o !nconc!en-
temente tienen una actitud hacia !os liberados que mu-
chas veces no es precisamente la del apoyo y la compren 
sión, trayendo como consecuencia que su reincorporación 
a la vida social sea m~s dificil, y conlleva a la rein
cidencia. De aqul que las instituciones que prestan --
asistencia post-penitenciaria deban ser fortalecidas y. 
mejoradas. 

17.-Conslderamos que la desaparición de los antecedentes pe 
nales por la substitución de un registro crlm!no!Oglco
pueda ser un procedimiento que contribuya a quitar del
Interno el estigma de la ficha slgnalét!ca lo que en -
múltiples ocasiones aunado al rechazo de la sociedad -
les cierra la puerta del trabajo, llevandolos a la reln 
cldencla. 
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