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

Nuestro r~gimen jurídico tiene como fundamento la democra

cia1 el derecho laboral, protege a la clase trabajadora y pa

tronal impulsando la actividad econ6mica de nuestro país. 

La Ley Federal del Trabajo resultado de una constante lu

cha de los trabajadores, define la actividad, confiriendo 

derechos y obligaciones para el trabajador y el patr6n. 

En nuestro país existen centros de reclusi6n, que pueden 

ser penitenciarios y los llamados Centros de Readaptaci6n So

cial, teniendo como fin primordial readaptar los internos 
1;; 

que tienen bajo su custo~~a, promoviendo en dichas institu-

ciones diferentes actividades; en los reclusorios se adiestra 

para trabajar, se imparten clases de primaria y se organizan 

eventos deportivos. No debemos pasar por alto que los inter

nos se encuentran sujetos a un procedimiento penal y por lo 

consiguiente a disposici6n del juez. 

Las autoridades de los reclusorios, deben respetar las 

diferentes normas que regulan nuestra organizaci6n jurídica, y 

en lo que se refiere al trabajo dentro del sistema penitencia

rio, el ordenamiento laboral tiene que ser respetado, ya que; 
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al estar privados de su libertad, no origina que se pierdan 

sus garantías individuales, los procesados se encuentran en 

prisi6n preventiva, en tanto no se defina su situaci6n jurí

dica. 

Aunque no se tiene una clasificaci6n específica de tas 

personas que laboran en un reclusorio, la misma debe respe

tar el ordenamiento legal. 

La misma ley es clara en este aspecto, es de orden público 

y a nivel federal, por tanto, las autoridades de los recluso

rios tie~en que acatar dicho ordenamiento, aunque fuera con el 

fin de ayudar a los procesados. 

En nuestros días, al hablar de reclusorios, se les identi

fica como centros de delincuencia, sin darnos cuenta al hacer 

dichas aseveraciones que la instituci6n tiene una estructura, 

con fines de readaptar a los internos, es aqul donde debemos 

de atacar el problema, apoyando las actividades y principalmen. 

te las de trabajo, para asL acabar con l.a corrupci6n y el al-

to indice criminal del recluso. 

Ante tal. situaci6n debemos analizar primeramente que es un 

trabajador, asl como la relaci6n laboral que surge al prestar 

su fuerza de trabajo y las cons~cuencias jurldicas que trae 

como resultado. 
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Para poder entender nuestro sistema penitenciario debemos 

investigar la historia del mismo, desde la época de los azte

cas, la colonia en donde se intente someter a los conquista

dos, y principalmente examinar el periodo de independencia 

puesto que es en él donde surgen las primeras tendencias de in 
corporar a la sociedad al interno, finalizaremos con la crea

ción de los actuales reclusorios. 

Al respecto se verá que la primera legislaci6n que trata 

de proteger todo reo es la Ley de Normas Mínimas, en ella 

encontramos aunque en forma genérica los derechos y deberes de 

los preso?· Asimismo se analizará el reglamento de los Centros 

de Readaptac.i6n Social del Distrito Federal, el cual propone 

como principio que laboren todos los presos. 

Por Último1 estudiaremos medidas que son necesarias, sobre 

la readaptaci6n social, en ellas tambi~n se impulsa el trabajo 

pero sin descuidar nuestros ordenamientos. 



CAPXTOLO X 

CONCEPTOS Gl!Nl!RALBS 

l.l TRABAJADOR 

Quien trabaja se "relaciona con el trabajo" ( 1), ante tal 

situaci6n analicemos qud es un trabajador. En el Diccionario 

Enciclopédico encontramos que: 

Fundamentalmente y subjetivamente, quien 

trabaja todo aquel que realiza una labor so

cialmente útil. El que efectúa una tarea ma

nuali obrero (V), Jornalero// Todo el que 

cumple un esfuerzo flsico o intelectual, con 

el objeto de satisfacer una necesidad econ6-

mica útil aún cuando no logre el resultado// 

La palabra trabajador que comprende a 

obreros y empleados en el término preferente 

y preferido al sujeto del contrato de traba

jo que preste servicios remunerados.C2) 

1.- DICCIONARIO W::ICLOPEDICO DEL DERECHO USUAL, tCJm:> vt, déciroo cuarta -
eclici6n revisada por ALCA.LA-ZAMORA Y CASTILLO, editorial Eliasta 
S.R.L. Buenos Aires Argentina, pág. 449 

2.- Idem. 
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En el diccionario de Juan Palomar destaca que trabajador 

es "toda persona que presta a otra un servicio material, 

intelectual o de ambos géneros en virtud de un contrato de 

trabajo•. (3). 

En la enciclopedia jurldica Omeba "Toda persona que presta 

a otra sus servicioa"(4). 

El maestro de Buen nos indica que "trabajador ha de ser 

una persona flsica. 11 <5 >, ya que el patrón puede ser flsica o 

moral, tal y como lo especifica el tratadista espaffol Manuel 

Alonso, al referirse que "al prestar un servicio (o de 

ejecutar una obra) por cuenta de uno o varios sujetos 

empresarios, o de una persona jurldica. 11 <6 > siempre se 

hablar6 de una persona, pero el que contrata puede ser una 

persona moral. 

As! tenemos que trabajador "Desarrolla un trabajo"(?) o 

3.- PALCl'IAR DE MIGUEL, JUAN. DICCIONARIO PARA JURISTAS, afio 196) novena e
dición, ediciones Hayo, p&g. 1339. 

4.- Et«:ICLOPEDIA. JtmIDICA. OHEBA, tono XXV, Retr- Tasa Editores, Buenos Ai
res Argentina, año 1966, í)ág. 976. 

5.- DE BUm NESTOR, Lozano. DERECHO DEL TRABAJO, t.oroo I, quinta edición, !! 
ditorial Porrúa, 1984, p&g. 442. 

6.- AI.DNSO GARCIA., Manuel. ctmso DEL TRABAJO, cuart;a ed1ci6n, 1973, edicio 
nea Ariol, Barcelona, P39· 322. -

7.- MtlOOz IWDS, Ranén. DERECHO DEL TRABAJO, torro II, 1983, editorial Po-
rrúa, pág. 18. 
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una actividad, mediante el pago de una remuneraci6n. Nuestra 

Ley Federal del Trabajo en su artlculo 80., precisa que la 

persona rlsica que presta a otra flsica o moral, un trabajo 

personal subordinado, de le denomina trabajador. 

La •Ubordlnacl6n consiste en la •facultad de mandar y en 

el derecho de aer obedecidos, dicha facultad tiene dos 

llmitaclonea debe referirse al trabajo estipulado y ser 

ejercitado durante la jornada de trabajo•<&>. 

Podemos resumir que trabajador debe pertenecer a una clase 

trabajadora, y encontrarse aujeto a la relaci6n de trabajo y 

ser4 siempre una persona flalca, que realiza una actividad a 

otra flalca o moral llamada patr6n. 

1. 2 •in.ac•• LUIOmAL 

La relacl6n laboral puede tener origen en un contrato de 

trabajo, es decir, en un acuerdo de voluntades, pero tambi6n 

puede tener otro origen comos el trabajo impueJto por una 

pena; la re1aci6n de trabajo entre el dador del trabajo y el 

trabajador, tienden a emanciparse de su origen contractual 

B.- CAVAZOS FLORES, Baltasar. 35 LDXIONES DE DERECHO LAOORAL, quinta edi
ci6n 1986, editorial trillas, P30g. 83. 
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acentuando el aspecto personal requerido principalmente por 

leyes. 

ºBasta con que se preste el servicio para que nazca la 

relaci6n laboral. 11 C 9 ). Y asl tenemos que puede existir sin 

que se firme contrato, será suficiente con que las partes 

convengan para que exista. 

Los elementos sonl 

Subjetivo: Trabajador y Patr6n. 

Objetivo: Prestaci6n de trabajo subordinado, recibiendo 

por el mismo una rcmuneraci6n~ 

La relaci6n de trabajo será la prestaci6n de trabajo subo~ 

dinado, siendo cualquiera el acto que ie'origine, creando una 

sltuaci6n jurldica, tanto para el trabajador como para el 

patr6n. Es decir, crea derechos y obligaciones para ambas 

partes, tal y como lo concept6a el articulo 20 de la Ley 

Federal del Trabajo, debemos mencionar que contrato individual 

y re1aci6n de trabajo producen los miemos derechos, el 

articulo . 21 de la ley en comento presume la existencia de 

cualquiera de los dos, correspondiéndole al patr6n demostrar 

lo contrario. 

9.- DAVALOS, José. DERECHO DEL TRABAJO 1, tercera edici6n, editorial Po-
rr6a, ~ico, 1990, p¡g. 474. 
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1.3 DURACION DE LA RELACION DE TRABAJO 

"La ley nueva reprodujo la tesis de la legislaci6n de 

1931, y la expres6 diciendo que las relaciones de trabajo son 

de duraci6n indeterminada en tanto subsista la materia que le 

dio origen"(lO). 

La duraci6n indeterminada de la relacl6n del trabajo es la 

base ya que no depende su eficiencia de la voluntad de las 

partes 11 sol.o como la excepci6n existirá una relaci6n de 

trabajo para obra o tiempo determinado. 11 {ll) Asl tenemos 

qua en · nuestra Ley Federal del Trabajo existen tres 

clasif'icacioness 

a) Relaci6n de trabajo por tiempo indete,,t. 

minado. 

b) Relaci6n por tiempo determinado. 

e) Por obra determinada. 

10.- DE LA CUEVA, H.lrio. EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRAMJO, tono I, 
novena edic16n 1984, editorial Porri'.íi, pa~. 222. 

11.- BRISEÑO Rt!IZ, Alberto. DERECHO INDIVIOOl\L DEL TRABAJO, editorial 
nar1a, Héxlco 1985, pág. 1n. 
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1.3.1 RRLACION DB TRABAJO POR Til!llPO INDBTBRKINADO 

El articulo 35 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que 

la duración de la relaci6n de trabajo puede ser por obra o 

tiempo determinado o por tiempo indeterminado. 11 La norma 

gen6rica será la de presumir la existencia de un contrato por 

tiempo indeterminado."(12) 

1. 3. 2 POR OBRA DllTlllUIIllADA 

se trata de una idea que expresa la temporalidad del 

objeto, de tal manera que al extinguirse éste, termina la 

relacl6n1 "El ejecutante queda en libertad de efectuar su 

trabajo con los lineamientos y en el tiempo 

e•tablecido.•< 13 ) 

1.3.3 TIDIPO DllTllRllINADO 

El artlculo 37, de la Ley Federal del Trabajo nos indica 

que se dan principalmente dos casos, en la fraccl6n primera, 

12.- Idem. 
13.- Idem. 
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nos indica que por tiempo determinado; cuando lo exija la 

naturaleza del trabajo que se va a prestar, por lo tanto, no 

ser f. a suficiente unos meses, afias, sino que es menester 

determinar el tiempo de duracl6n, la fracción segunda; cuando 

se tenga por objeto sustituir temporalmente un trabajador, por 

ejemplo; un trabajador pide licencia. 

La relaci6n por tiempo determinado opera el plazo y la 

condici6ni Si la duraci6n depende solamente del transcurso del 

tiempo, estamos en presencia del plazo. En cambio se tratar& 

de una condlci6n cuando la duraci6n de la relaci6n está sujeta 

a un acontecimiento futura de reallzaci6n cierta, por ejemplo1 

que regrese un trabajador da licencia. 

1.4 .JOD.ID& D• TllAllll.JO 

La declaracl6n de derecho• de 1917, reoolvl6 

definitivamente el problema del articulo 123 en eue 

fracclone1 pri•era y segundas la duraci6n de la jornada de 

trabajo alxl•• ••ri de ocho hor•• en el dla y de siete en la 

noche. 

"La jornada de trabajo ea la preataci6n efectiva de aleta 
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u ocho horasn.(14) 

La jornada de trabajo consiste en poner a disposici6n la 

energla del trabajador por un número de horas determinadas en 

beneficio del patr6n. El profesor cavazos define la jornada 

ens •e1 tiempo el cual el trabajador presta sus servicios al 

patr6n 11 .(lS) Y el articulo 58 de la Ley Federal del Trabajo 

la conceptúa en el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposici6n del patr6n para prestar su trabajo. Nuestro máximo 

ordenamiento en su artículo 123, fracci6n I, nos dice que será 

de ocho horas como máximo, y la fracción II, que la jornada 

nocturna tendr' un limite de siete horas. El maestro Bermudez 

nos indica que existe una tercera que es la mixta "que 

comprende los periodos de tiempo de la jornada diurna y 

nocturna".< 16 ) siempre que en 1a fase nocturna sea menor de 

tres horas y media, puee si comprende de tres o mSs se reputa 

como jornada nocturna. El patr6n y trabajador deber&n convenir 

como repartir1as debiendo observar el reposo del sSbado en 1a 

tarde. 

Debiendo tener el trabajador un descanso de media hora por 

14.- DE LA CUEVA, Mario. op. cit. pSg. 273. 
15.- CAVAZOS FLORES, Baltasar. op. cit., p&g. 141. 
16.- BEIHIDEZ CISNEROS, lüguel. LAS OBLIGACIONES EN EL DERECHO DEL TRA-

.!!MQ., Cárdenas editores, 1978, p¡g. 70. 
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lo menos, entre la jornada de trabajo, sino sale de la fuente 

de trabajo se conmutarl como tiempo efectivo. 

Nuestra legislaci6n laboral, previene que la jornada de 

trabajo se prolongue por circunstancias extraordinarias, sin 

que exceda de tres horas diarias, ni de tres veces por semana, 

las circunstancias extraordinarias que permiten prolongar la 

jornada de trabajo obedecen a necesidades de orden t6cnico y a 

los requerimientos de la empresa. La jornada extraordinaria o 

de horas extras de trabajo es el tiempo durante el cual el 

trabajador contln6a a disposlci6n d~l patr6n. Se excluye a los 

menores de dieciocho aaos de edad, para trabajar horas extras. 

l. 5 DIAS DB DBSCllJISO 

La principal finalidad del descanso obedece a tres vertie~ 

tes fundamentales: la primera a la fisiol6gica1 el cuerpo h~m~ 

no necesita periodos de descanso, para reponer las energlas 

gastadas por el trabajo, la segunda obedece al orden social, 

el trabajador debe convivir con su familia, que es la 

estructura de la sociedad, y la tercera al orden cultural, el 

individuo debe asistir a eventos culturales por ejemplo; cine, 

teatro, etc. 

La fracci6n cuarta de la declaraci6n de loe derechos soci~ 
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les dice: "Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el 

trabajador, de un d!a de descanso por lo menos''.(17) 

La Ley Federal del Trabajo sigui6 la tendencia de este or

denamiento, plasmándolo en el artículo 69, indicando que el 

trabajador disfrutará de un d{a de descanso por cada seis de 

trabajo, con goce de salario por el día no laborado. Procurall 

do que el d{a sea el domingo, como lo indica el articulo 71, 

los trabajadores que presten servicio el domingo tendrán una 

prima de 25%, más por ese d{a de trabajo. Las partes deberán 

convenir que d{a se descansa. Los d{as de descanso obligato

rios de acuerdo al artículo 74, de la Ley Federal del Trabajo 

soni 

I.- El. lo. de enero 

u.- El. 5 de febrero 

III.- El. 21 de marzo 

IV.- El. lo. de mayo 

v.- El. 16 de septiembre 

vr.- El 20 de noviembre 

VII.- El to. de diciembre de cada 6 

afias, cuando corresponda a l.a 

17.- DE LA CUEVA, Hado. op. clt., p&g. 236. 
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la trasmisión del Poder Eje-

cutivo Federal. 

VIII.- El 25 de diciembre· 

IX.- El que determinen las leyes 

federales y locales elector~ 

les, en el caso de eleccio-

nea ordinarias, para efec-

tuar la jornada electoral. 

1. 6 EL SllLllJIIO 

11 La voz de salario proviene del lat!n, sa.larium, y i!sta a 

su vez, de sal, porque fue costumbre antigua dar un pago, 

cantidad fijada de sal a los sirvientes dom6sticos 11 .(l8) 

"El salarlo es la remunoraci6n que el patrono estrega al. 

trabajador por su trabajo"(l9). 

"El salario es la retrlbuci6n que debe de percibir< el 

trabajador por su trabajo, a fin de que pueda conducir una 

existencia que ~orresponda a ta dignidad de la peraona 11 .(20) 

El ealario deba satisfacer la• necesidades del trabajador 

18.- CAVAZOS FLORES, Boltasar. op. clt., pág. 161. 
19.- Idell. 
20.- DE U. CUEVA, Horlo. op. clt., pág. 297. 



- 15 -

y a su familia, es decir, ser remunerador, proporcional en su 

cuant(a al tiempo de trabajo, el trabajador nunca debe recibir 

en salario menor al mlnimo, debe cubrirse en efectivo y puede 

entregarse en forma complementaria mediante prestaciones en 

especie. 

"El salario no es, necesariamente una contraprestaci6n por 

el trabajo" ( 2l ). Resulta, en ocasiones, s610 una obligaci6n 

nacida en la relaci6n de trabajo, su causa estriba en que, ba

jo ciertas condiciones legales y contractuales el patr6n podrá 

exigir un servicio, pero eventualmente.el trabajador podr1a 

quedar relevado de esa obligaci6n de prestar el servicio aún 

conservando su derecho de cobrar el salario. 

El salario es, y forma parte del patrimonio de 1a familia, 

y pertenece a 1a clasificación de los bienes inalienables, es 

decir, no podrá sujetarse a gravámenes, tampoco podrá pactarse 

un sa1ario inferior al minimo1 se clasifica por zonas econ6mi-

cas y por especialidades, debe de ser determinable, como 10 

indica el articulo 83, de la Ley Federal de1 Trabajo. 

Debe de cubrirse peri6dicamente el pago de los salarios, 

21.- DE BUEN NESTOR, Lozano. DERECHO DEL TRABAJO, torm::> II, se>~a edicl6n -

1985, Editorial Porrúa, pág. 181. 
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tal y como lo dice el articulo es, nunca podr4n ser mayores de 

una semana, para las personas que deeempeffen un trabajo 

material, y para los demS.s trabajadores el plazo ser.i · cada 

quince dlas. 

El salario puede fijarse por unidad de obra, por comlai6n, 

a precio alzado o de cualquier otra manera; el salario por 

unidad de tiempo, es aqu61 que la retribuci6n se mide en horas 

trabajadas o en el tiempo que est' a disposici6n del patrón. 

Para el profesor de Buen lo carac:terlstico es "que el 

trabajador perciba un salarlo en función del tiempo que dedica 

el patr6q•.< 22 ) 

El salario por unidad de obra se mide de acuer.do a lo que 

el trabajador realice. Este tipo de salarlo se denomina a 

deBtajo. Palabra que deriva de destajar y significa ajustar 

las condiciones en que se ha de hacer una cosa, en este caso, 

al salario se determina, por el n6mero de unidades produc~das 

y no por el tiempo tomado para realizarlas. 

El artículo 85; en su plrrafo segundo, denomina al salario 

por unidad de obra, teniendo un pago igual, al salario 

recibido por el mínimo. 

22.- Ibidem, pág. 181. 
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"E1 sueldo a destajo suele combinarse con un salario de 

garantía igual superior al mínimo, que asegure a los 

trabajadores contra las contingencias de una producción 

insuficiente por causas ajenas al propio trabajador 11 .C23) 

1.6.l SUllLDO POR COMYSION 

Puede fijarse de dos maneras: la primera mediante un 

porcentaje sobre el precio final de venta, o bien mediante una 

tarifa fijada en pesos y centavos por unidad vendida. Este 

tipo de salario puede implicar desajustes constantes, en el 

caso de que los precios se eleven desmesuradamente. 

1.6.2 POR SO DllTBRNYNACION 

Obedece a ta determinaci6n de niveles mínimos que pueden 

ser generales y profesionales, para determinarlos se integra 

una comisi6n en cada una de las zonas econ6micas de acuerdo a 

lo establecido por nuestra Ley Federal del Trabajo. 

El salario se devenga por regla general, en la tarea más 

allá de la jornada convenida, generando el derecho de un pago 

23 •• Ibidem, p&g.1 ea. 
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extraordinario, a veces se rea1iza en forma accidental, por 

tal motivo convienen trabajadores y patr6n el pago de un 

salario excepcional, generalmente a título de gratificaciones. 

El salario integral comprende: todos tos pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria, sumándosele además compensaciones 

como comisiones y cualquier otra cantidad o prestación que se 

entregue al trabajador por su labor. El artículo 73, de la Ley 

Federal del Trabajo contempla el trabajo por día de descanso, 

establece que el pago sea doble en el caso de laborarlo, el 

87, fija el pago de aguinaldo equivalente a quince días como 

mínimo, si no ha cumplido el afio, se le pagará una parte 

proporcional a lo laborado. 

1.6.3 SALARIOS MINIMOS 

"El articulo 427, del Tratado de Versal les en su inciso 

tercero indica que es la obligaci6n de dar a los trabajadores 

una remuneraci6n que permita un nivel conveniente de vida, 

scg6n los criterios del lugar, tiempo en que se viva".(24) 

El articulo 90, de la Ley Federal del Trabajo, nos define 

24.- CAVAZOS FLORES, Baltasar. op. cit. pág. 167. 
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el salario mínimo, como 1a cantidad menor que debe de recibir 

el trabajador por su jornada de trabajo, el pago debe 

realizarse en efectivo. 

Nuestra carta Magna en su articulo 123, fracci6n VI, 

clasifica al salario mlnimo eni 

Los salarios mínimos que deberán 

disfrutar los trabajadores serán gener~ 

les o profesionales. Los primeros refi

rán en las 'reas geográficas que deter

minen¡ los segundos se aplicarán en ra

mas determinadas de la actividad econ6-

mica o profesionales, oficios o traba

jos especiales. 

1.6.4 llALamIOS llI•IllllS Gll1IBllALBS 

Los salarios a1nimo• generales deben dar satisfaccl6n a 

las necesidades siguientesi •en el orden materlal1 habltaci6n, 

el menaje de la casa, la a11mentacl6n, el vestido, transporte; 

en el aspecto social, cu1tural, la concurrencia a espect,cu-
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los, la práctica de los deportes, asistencia a 

escuelas 11 .< 25 ) Los salarios minimos generales rigen para 

todos los trabajos en las 111 zonas econ6micas, en que se 

encuentra dividido el pala. 

En nuestra país la falta de pago del salario minimo se 

tipifica como delito. El articulo 386, del C6digo Penal del 

Distrito Federal, en su fracci6n XVIII, indica: 

Al que vali~ndose de la ignorancia o 

de las malas condiciones econ6micas de 

un trabajador a su servicio, le pague 

cantidades inferiores a las que legal

mente le corresponden por las labores 

que ejecuta o le haga otorgar recibos o 

comprobantes de pago de cualquier clase 

que amparen sumas de dinero a las que 

efectivamente entrega. 

El salario mlni•o ea estrictamente obligatorio, por tal 

motivo no puede pactarse un salario inferior a 6ste, en caao 

de incumplimiento del patr6n, a 6ete derecho del 
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trabajador se le puede denunciar penalmente, incurriendo en el 

delito de fraude. 

1.6.5 SALAllIO KIKIMO PROPRSIOKAL 

El salario mlnimo profesional se fija en las mismas zonas 

econ6micas. En las reformas de 1962, previnieron únicamente la 

fijaci6n de estos salarios, pero no determinaron su campo de 

aplicaci6n. 

El problema de los salarios mínimos profesionales ha sido 

determinar las categor!as de los trabajadores, se sigue el de 

integraci6n y de especialidades de la misma clase trabajadora. 

De la Cueva al referirse a esta categoría menciona que ºes 

la cantidad menor que puede pagarse por un trabajo que requie

re capacitaci6n o destreza en una rama determinada de la indu~ 

tria, del campo o del comercio, o en profesiones, oficios o 

trabajos especiales".(26) 

como resultados, estos salarios deberán ser más 

elementales, y va de acuerdo a la dedicaci6n y especialidad 

del trabajador. 

26.- Ibldem, pág. ~J6. 
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La diferencia que existe entre el salario mlnimo y e1 

profesional, consiste en que el mlnimo es la cantidad menor 

que debe recibir el trabajador por su trabajo, y el 

profesional se paga se acuerdo a la profesi6n o especialidad 

del trabajador. El salario mlnimo no puede ser objeto de 

descuentos, en el profesional pueden existir descuentos como 

por. ejemplos el pago de impuestos. 

Los trabajadores pueden disponer libremente de su salario, 

el derecho a percibir el salario es irrenunciable, asl como 

las prestaciones que devenga, tiene que ser pagado directamen

te al trabajador y en el lugar donde se preste su jornada de 

trabajo, en caso de que el trabajador por causas ajenas no 

pueda asistir, podrá ser cobrado, por quien designe 61 miemo. 

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 107, prohibe las 

multas loe trabajadores de cualquier tipo, o causa o 

concepto. 

1. 7 OTILIDADBS 

En la asamblea de 1857, Ignacio Ramírez Altamirano, pronun 

ci6 el d{a 7 de julio en el Congreso Constituyente, al salario 

"debe considerarse la suma de dinero que se entrega al 

trabajador para la manutenci6n y recuperaci6n, estableciendo 
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que loe trabajadores recibir'n una parte proporcional de las 

ganancias de la eapreea•.(27) 

En el Eetado de Coahuila de Zaragoza, Gustavo Espinoza 

•promu1g6 el dla 27 de abril de 1916, la Ley Federal del 

Trabajo, cuyo capitulo VII, se denomin6 de la participaci6n de 

loe beneflcios•.< 2 8) Pero no es hasta el 12 de enero cuando 

•e crea el proyecto del articulo So. que refor•a el articulo 

123. et sus fracciones VI y VIII, siendo 6ste el pri•er 

antecedente que regula la obtencl6n de utilidade•. 

•El proyecto Portee Gil, en el affo de 1929, retormarla el 

articulo 73, de la Con•tltuct6n, proponl6ndoae tambl6n coao 

partlclpacl6n que parcialmente ee destinarla a cubrir cuotas 

o~reras al seguro Social, deaechandose por ser duramente 

crltlcadaa•.< 29) 

La Re~orma de L6pez Kateoa, preaentada a consideraci6n de 

1a C'•ara de senadores1 la iniciativa contenta diversas 

rracciones que modificaban el articulo 123, modificando 1aa 

fracciones VI y IX, relativas a1 derecho de 1os trabajadores a 

participar en las utilidades de 1as empresas. 

27. - Ibldan. p&g. 234. 
28.- DE BUm NESTOR, Lozano. op. cit. p&g. 232. 
29.- Ibldem pág. 233. 
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El reparto de utilidades, fue un logro muy importante de 

lo• trabajadores, siendo obtenidas, muy difícilmente. Para 

daterainar el porcentaje del reparto de las utilidades se 

exige una inveatigac16n minuciosa, realizándose por medio de 

eatudios para conocer las condiciones generales de la economía 

nacional, quedando el porcentaje a las reglas generales, 

ajenas a voluntad de laa partes. El articulo 120, de la Ley 

Federal del Trabajo: indica que el porcentaje fijado por la 

coaiai6n constituye que la participaci6n corresponderá a los 

trabajadores en las utilidades, de cada empresa, para los 

efectos de la Ley, se considerará utilidades 1a renta 

gravabte, de conformidad con las normas del Impuesto Sobre la 

Renta. 

El reparto de las utilidades se efectuar' dentro de los 

aeaenta dlaa siguientes a la fecha del pago del impuesto 

anual, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 122, de 

la Ley Federal del Trabajo. Si se aumenta la renta gravable, 

presentada en la Secretarla de Hacienda y sin que exista 

objeción por ninguna de las partes, el reparto adicional se 

har6 dentro de los sesenta dlas siguientes a la fecha, si 

existe impugnación por 1a clase patronal el pago se suspenderá 

hasta que la resolución quede firme. 
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Las utilidades se repartirán en dos partes, la primera se 

distribuye entre todos los trabajadores, tomando en considera

ci6n los d!as trabajados, por cada uno, en un año, la segunda 

parte en proporci6n al monto del salario ganado por el 

trabajador durante un año laborado en la empresa. 

Debemos entender que para el reparto de utilidades, se 

tomará como base el salario devengado por cuota diaria, no se 

tomará el pago de las horas extras, as{ como gratificaciones, 

percepciones y demás prestaciones obtenidas en ol año. 

fara determinar la participaci6n de las utilidades se 

observarán los siguientes pasos: 

Se formará una comisi6n integrada por igual número que 

determine la participaci6n de cada trabajador. De acuerdo a lo 

establecido por el articulo 125, de la Ley Federal del 

Trabajo. 

El reparto de las utilidades queda sujeto diversas 

disposiciones, las empresas de nueva creaci6n, dedicadas a la 

elaboración de un nuevo producto, durante los dos primeros 

afios de su funcionamiento, as{ como la industria extractiva, 

durante el periodo de explotación; las instituciones de 

asistencia privada, reconocidas por la Ley, que ejecuten 
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acciones p6blicas descentralizadas con fines culturales, que 

realicen actividades de beneficiencia y las empresas que 

ejecuten acciones humanitarias de asistencia, sin prop6sito de 

lucro. El Instituto del seguro Social, y las Instituciones 

Públicas descentralizadas con fines culturales, y de beneficeu 

cia, y las empresas que tengan un capital menor al que estable 

ce la Secretarla de Hacienda y Crédito Público. De conformidad 

a lo establecido por el articulo 125, de 1a Ley Federal del 

Trabajo. Este tipo de empresas quedan exceptuadas al repartir 

utilidades. 

La exclusi6n de la clase trabajadora, como lo estipula el 

articulo 127, de la Ley Federal del Trabajo, enumera el tipo 

de trabajo, los cuales tienen derecho a dicho reparto, 

excluyendo únicamente a Directores, y Gerentes Generales. Los 

,cobradores, las madres en el periodo de lactancia, los 

.domésticos, eventuales que tengan un periodo menor a sesenta 

laborados tienen derecho a recibir utilidades. 

En el affo de. 1985, se resolvi6 que la participaci6n será 

de un 10%, de la utilidades de la empresa, a la que presten su 

servicio. 

1.B Ilft'DllO 

Interno.- 11 (Lat. Internus) adj., interior.// establecim~e~ 
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to de eneeitanza (v.t.s.) fuero interno 11 .(30) 

11 El modo de designar al recluido en un establecimiento 

para el cumplimiento de una pena privativa de la libertad. La 

P.ersona condenada o sujeta a medidas de seguridad que se aloje 

en establecimientos penitenciarios se denominará interno. Sin 

embargo, en la práctica se llama también procesado, por lo 

cual se ha hecho necesario distinguir entre el interno 

condenado o interno procesada 11 C31) 

La diferencia estriba en que el interno de un reclusorio 

se encuentra sujeto proceso, es decir, todav{a no se 

resuelve su situaci6n jurídica, y el interno de una 

penitenciaria es aquél que cumple su sentencia. 

1 • 9 PROCESADO 

Es la persona sometida a proceso penal, para ser juzgado 

por la comisi6n de un delito que se imputa. situaci6n jurídica 

a que se sujeta la persona acusada de haber cometido un 

ilícito penal, y que perdura durante todo un trámite y 

30.- PALCtfAR DE MIGUEL, Juan. op. cit., pág. 7)6. 
31.- GOLDSTEIN, Raúl. DICCIONARIO DE DERECHO PENAL Y CRIMINAL, segunda 

edici6n, editorial Astrea, 1983, PA1- 412. 
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tiempo que se lleve el proceso en el cual es juzgado. En 

nuestro r6gimen penal el procesado por delito a un centro de 

imputaci6n jurídica que se hace acreedor de una serie de 

formalidades del procedimiento en que se debe de respetar y 

equivalente a los derechos fundamentales 11 .(32) 

Reo "(lat reus) com. persona que por haber cometido una 

culpa merece castigo.// Der. El acusado o presunto responsable 

de un delito, durante la subastanciaci6n de la causa.// Der. 

El demandado de un juicio civil o criminal, a distinci6n del 

actor". C 33) 

El procesado está sujeto a un juicio de carácter penal, es 

decir e1 juez penal lo tiene a disposici6n, ya que por el 

delito que se le imputa no tiene derecho a su libertad 

provisional. 

1.10 RECLUSORIO 

"H. Sitio en'qué: unoest6 rec1u{do 11 .C34) 

32.- DIAZ DE LEON, Marco Antonio. DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL PENAL, 
1986, editorial Porrúa, pág. 1391. 

33.- PALOMAR DE MIGUEL, Juan. op. cit., pág. 1174. 
34.- Idem. 
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Reclusi6n.- 11 Pena privativa de libertad que se cumple 

mediante la intervenci6n del condenado en su establecimiento 

carcelario, en el cual debe permanecer durante el tiempo que 

1a sentencia determina través de1 derecho 

penitenciarto 11 .C35) 

El reglamento de reclusorios en su articulo So., estima 

como sin6nimos Interno y Recluso, no hay diferencia entre 

ambos, una vez sentenciados y la misma causa ejecutoria serán 

trasladados a la Penitenciaria del Distrito Federal y no 

podr&n regresar en caso de cometer un nuevo ilícito al 

Reclusorio. 

35.- DIAZ DE LEON, Marco Antonio. op. cit., p&¡¡. 1385. 



C A P I T U L O 2 

ANTECEDENTES DE LAS CARCBLBS EN BL DISTRITO FEDERAL 

2 .1 LOS AZTECAS 

El rágimen penal de los aztecas era muy estricto, predomi

naba la religi6n sobre dicha estructura jurldica, en algunas 

ocasiones no se les juzgaba, ya que al cometer el delito eran 

condenados a muerte inmediatamente, las cArceles pasaban a se

gundo t~rmino, se clasificaban en cuauhcallit que significa 

"jaula o casa de palo".(36) 

Para los delitos graves se destinaba un recinto 

particular, y "conslst!a en una casa de madera especial y muy 

vigilada, donde se procuraba hacer sentir al reo loe rigores 

de la muerte, desde el 111011ento en que era hecho 

priaionero•.(37) 

La segunda Tellplloyan fue una prlsl6n menos r(glda, para 

36.- CARRAICA Y RIVAS, Raúl. DIRECR> PDlITBNCIARIO, tercera edlci6n, !986, 
editorial Porr6a, "6!il· 14: 

37.- HALO CNIM:llO, ~tavo. HYSTORIA DE LAS CARCBLES llN HEXICXI, volumen -
cinco, 1979, Instituto de Ciencias Penales, D.F., p&g. 35. 
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deudores y para reos que no debían sufrir ta pena de muerte. Y 

Melcalli, 6nicamente para los presos de guerra. El petlacalli 

o petlaco, se encerraba a los reos por faltas leves. 

Las cárceles se encont~raban dentro de una casa oscura y de 

poca claridad, y en ella hacían su jaula, la puerta de la casa 

que era pequeña, semejante a un palomar, cerrada por fuera con 

tablas arrimadas y grandes piedras, contaban con una 

vigilancia especial, se les dejaba al olvido y en poco tiempo 

los presos se encontraban flacos y amarillos, ya que no se 

les alimentaba correctamente. No se designaban actividadea 

dentro de la misma, el Emperador Azteca por medio del supremo 

gobierno l.lamado: nueytla toa ni y su inferior, el ci huacoatl, 

fueron la cabeza de la organizaci6n judicia1, "Existían dos 

salas de justicia; la Sala de Guerra y la Sala de Justicia, 

funcionando manera de tribunal colegiado".(JB). "Se 

integraba por tres personas el tlicateccat, que fungía como 

juez competente conocía de causas civiles y criminales, se 

auxiliaba por el Quauhaucli y el Tlaylotl.ac". ( l9) Cada 

ochenta dlas se cel.ebraban audiencias p6blicas, sentenciando a 

los procesados, no existla recurso de apelaci6n, en lo que 

38.- Ibl"""', pag. 36. 
39.- tclan. 
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conocemos como primera instancia, operaban los tribunales de 

acuerdo a la jerarquía de las causas, debemos recordar que el 

Imperio Azteca clasificaba su sociedad de acuerdo a su 

linaje, y as! tenemos que en los tribunales había una 

clasificaci6n, si se trataba de macehuales o gente baja, 

conoc!a la sala popular, el Teccalli, si se trataba de nobles 

y guerreros, esta clase tenla derechos a recurrir a segunda 

instancia, es decir apelar, en caso de confirmarse 

sentencia y ser condenados muerte pasaban a una sala 

especial llamada Achcauhcalli, en donde se encontraban loe 

verdugos. 

Se contaban con ochenta días para sentenciar a loe 

procesados, las penas iban desde Confiscaci6n de bienes, 

destierro, destitulac16n del empleo, esclavitud y muerte. El 

Imperio Azteca no permitla errores, mismos que se castigaban 

con pena de muerte. Que fUe •uy distinta al sacrificio humano 

en e1 que se llegaba a 1os dioses y ae purificaba el alma del 

sacrificado. 

Las jaulas donde se internaban a los procesados, no 

contaban con lo• aedio• id6neoa para considerarlos coao 

c'rcales, por tal •otivo el sistema penitenciario de los Azte

cas fue deficiente donde •e procuraba tortura flslca y •oral. 
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2.2 LA COLONIA 

Al caer el Imperio Azteca, en manos de los españoles, la 

tendencia consistía en adecuar tos Indios al régimen 

europeo, intentando destruir su cultura. 

La colonia represent6 el trnnsplante de las Instituciones 

jurídicas espafiolas, imponiendo su religi6n, se crearon nuevas 

leyes por la corona Espaffola que regirían la vida del Indio, 

su administraci6n y gobierno. "La penalogía eclesiástica 

marchaba de la mano con la penalog{a Virreina1 11 • (40) Por 

tal motivo existían dos tipos de procesos privativos de la 

libertad, el penal y el de la Santa Inquisici6n, que se 

encargaba de perseguir los sospechosos de herejla y 

apostes{a, las personas eran reclu{das en las masmorras 

pertenecientes a las mismas Iglesias, las personas que 

reclutan eran sometidas a grandes torturas para extraer la 

confesi6n de ejercer la hechicer!a. "El 27 de junio de 1535, 

recibi6 Fray de Zum,rraga, obispo de México, el tltulo de 

Inquisidor•.C 4 J) Utilizando los m~todos mSs crueles para 

extraer la contasi6n. 

40.- CARRANCA Y RIVAS, Radl. op. cit., p¡g. 64. 
41.- Iclelo. 
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Como consecuencia de la co1onizaci6n, queda vigente como 

legislaci6n, tas disposiciones elaboradas en Es pafia y 

aplicadas en las colonias de tas Indias y territorios, como 

las accidentales y las directamente dadas en la Nueva Espafia, 

el derecho Penal Colonial, fue muy complejo, a las personas 

que se les imputaba un delito se internaban en cárceles, que 

para su época no eran centros penitenciarios especializados, y 

así, tenemos que las Leyes de la Indias ordenaban, en su 

titulo seis relativo a las cárceles y carcelarios: 

Que en las Ciudades, las Villas y 

. lugares se hagan cárceles. 

MANDAMOS, que en todas la ciudades, 

villas y lugares de las Indias, se hagan 

cArceles para la custodia, y guarda de 

los delincuentes, sin costa de nuestra 

Rea1 Hacienda, y donde no hubiere efec

tos, h&gase de condiciones ap1icadas a 

gastos de justicia y si no los hubiera 

de pen~s de c&mara, con que de gastos de 

justicia, sean reintegradas de 1as penas 

de c'mara. C 42 l 

;;::-~;;-;-~-i;i~:-~itadas por CARRMC'.A Y RIVAS, RaÚl. op. cit., -
p.ig. 119. 
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Dicho ordenamiento se promulg6 en el siglo XVII, para la 

creaci6n de c'rceles en la Nueva Espafia, en dicho centros se 

mezclarían procesados y sentenciados, se prohibía el maltrato, 

y se creaban cárceles especiales para los Indios. Tal como lo 

indica la Ley XII, del Título Siete. 

Que en México visiten dos oidores 

las cárceles de Indias los sábados. 

En la Ciudad de M6xico se ha estipu-

lado que dos oidores, nombrados por el 

Virrey, visiten las cárceles de Indias 

presos cada sábado, dividiéndose el uno 

al otro a la de Santiago, mandamos que 

por ser negocio de poca calidad, y breve 

despacho 

cumpla.< 4 3) 

as! se guarde, y se 

Cabe destacar que las leyes espafiolas tuvieron influencia 

de la partidas, en donde se declara que1 11 El lugar donde los 

presos deberán ser conducidos será la cárcel p6blica, no auto

rizándose a particulares puestos de prisión, detención o 

arresto que pudieran constituir cárceles 11 C44). 

43.--· plr¡¡. 128. 
44.- HALO CMP.CHO, Gustavo. op. cit., pág. 51. 
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Las cárceles del santo oficio fueron la Llamada Secreta, 

en donde ten!an a los reos incomunicados, hasta que no fuera 

dictada la sentencia definitiva, y en la cárcel de roperla y 

perpetua. 

La cárcel de perpetua actualmente se localiza en la 

Escuela de Enfermerla y Obstetricia. 

La cárcel de la Acordada o cárcel Nacional contaba con una 

construcci6n imponente, de pesada arquitectura, (actualmente 

en las calles comprendidas por la Avenida Juárez y Baldaras y 

Humboldt) funcion6 hasta que los tribunales laboraron, oe 

encontraba a cargo de un Juez o Capitán, a cuyas 6rdenes se 

hallaban sus colaboradores, de as! el nombre de la Acordada, 

es decir, por el hecho de haber sido concedidas, las funciones 

del. primer juez de acuerdo de la Real Audiencia. 11 El tribunal 

surgi6 en el afto de 1710, durante la colonia 11 .(45) En sus 

orígenes, el tribunal de 1• Acordada no· tuvo un 

establecimiento fijo, su primera ubicaci6n se localiz6 en unos 

galerones del Castillo de Chapu1tepec. Despu6s paso al Colegio 

de San Fernando, tenia un cupo para 493 reos. 

La cárcel de la Corte, tuvo su origen en el "siglo XVI, 

45.- !bldem,'¡{!g.72. 
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casi en el tiempo de la conquista 11 C46). Estuvo localizada en 

el interior del Palacio Nacional, que en aquellos tiempos se 

denominaba Paiacio de Gobierno, de Hacienda, colindaba con la 

plaza de la Real Universidad. "El 16 de agosto de 1570 fue en 

Madrid, cédula dirigida al Rey; ordenando que diese acomodo y 

se se ita le el lugar para la Audiencia, Cárceles y Hacienda en 

la Nueva España". ( 41) Construyéndose en el lugar del 

palacio del rey mexicano; misma que fue dirigida por Martín 

cortés, y él a su vez lo vendi6 para que se realizara dicha 

cárcel, funcionando hasta 1699, el recinto sufri6 grandes 

problemas, fugas, motines, el último origin6 un incendio, por 

tal motivo se traslad6 de manera provisional, a la casa del 

Marqués del Va11e, (hoy edificio del Monte de Piedad), como 

resultado en e1 afio de 1708, se plane6 la construcci6n de un 

nuevo centro penitenciario, que se ubicaría 

Palacio Naciona1. 

un lado del 

Cárcel de 1a Ciudad de la Diputaci6n, se loca1iz6 en el 

Centro de la Ciudad de México, en el edificio de1 Palacio 

Municipal, en e1 lado sur del z6calo central, "se inici6 la 

conetrucci6n por dispoeici6n del Gobernador de la colonia; 

uernán cortés en el afio de 1521, funcionando como tal el 7 de 

46.- Ibidem pág. 81. 
47. - Ib!dem pág. 82, 
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marzo de 1524, canalizando suj~tos ppr ... faltas administrativas y 

por delitos leves, teniendo una capacidad para 100 internos y 

15 mujeres, llegó a tener hasta 400 personas". (48) 

Las cárceles fueron de tipo provisional, se permitían los 

servicios para los internos, es decir de acuerdo al oficio o 

actividades que desempeñaban en libertad, el trabajo en dichas 

cá~celes se dividía en dos tipo, corno pago de lo adeudado a 

los ofendidos, los cuales podían tomar al preso como garantía, 

y trabajar en su casa, hasta pagar lo adeudado, se les 

permitía extraerlos de dicha instituci6n para poder pagar con 

su trabajo, sobresaliendo el tallado de madera. 

La Ley XIII, de la Indias 11 Sefialaba que la forma de 

despachar la visita a ios Indios presos por deudas, que se ha 

de entregar a sus acreedores 11 • ( 49) Confirmando que se 

permitía tomar ei beneficio del trabajo del Indio, aunque no 

se mencionaba que días y hasta cuando se tenia que trabajar. 

Si las condeñas eran mayores se remit!an a las cárceles de 

Cartagena, o Tierra firme, fuera de México, lo que podemos 

tomar como antecedente de las cárceles de la época colonial, 

48.- Ibidem pág. 89 
49.- CARRANCA Y RIVAS, Raúl, op. cit., pág. 129! 
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referente al trabajo, sólo se aceptaba como pago en 

cumplimiento de sentencia que se pagaba directamente al 

ofendido, tomando como base su oficio o trabajo que 

desempeflaban antes de ingresar a la cárcel. 

Lardizabal nos menciona que "La pena de galeras y de las 

minas de azogue se han olvidado eternamente quedando nada más 

las de presidio, artesanales o trabajos p6blicos 11 CSD), 

Lardizabal comprendía por presidio, el cumplimiento de la 

sanci6n, a trabajos forzados, aclarándonos que se imponía 01 

trabajo como pena. 

En la Colonia se abus6 del maltrato y de la explotaci6n 

del Indio, obligándolo a pagar más de una vez su pena. Todo 

por continuar con sus creencias, y en algunas ocasiones se 

remitían a las minas de oro y a los arsenales marítimos. 

Las Leyes de la Indias no solucionaron los problemas de la 

Colonia, y a pesar de ser el primer reglamento aplicado en 

H~xico en forma organizada, no contaba con un régimen 

carcelario apropiado, por ende no tenían actividades laborales 

apropiadas dentro de dicho régimen. 
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2 • 3 KBXICO INDBPBNl>IBNTB 

Al consumarse la independencia, trajo como consecuencia la 

organizaci6n del país, se tuvo que admitir y seguir con la 

mayoría de las disposiciones contenidas en las Leyes de la 

Indias, surgiendo l.a recopilaci6n de Indias, el régimen 

carcelario continu6 con los grandes rezagos. La Constituci6n 

de 1857, en su artículo 22 prohibía los malos tratos. 

Quedan para siempre prohibidas las 

penas de mutilaci6n y la infamia, la 

marca y los azotes, los palos, el 

tormento de cualquier especie la multa 

excesiva, la confiscaci6n de bienes y 

cualquier otra pena inuscitada o trascen 

dente. (SI l 

se continuaba con los malos tratos y el índice de la 

poblaci6n en las cárceles aumentaba, así como el rezago de la 

impartici6n de, la justicia, se prohibía la pena de muerte, 

trajo como resultado que los sentenciados se remitieran a las 

cárceles fuera de 1a Ciudad de México, como por ejemplo: San 

51 .- CARRANCAS Y RIVAS, Raúl. op. cit., pág. 258. 
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Juan de Ulua y l.as Islas Marías, y se proponía l.a creación de 

nuevas cárceles. 

La cárcel de Belém, inici6 su funcionamiento como 

instituci6n penitenciaria, y de custodia el 23 de enero de 

1863. "El edificio fundado en 1683 por Domingo Pérez Barcia, 

funcion6 como casa o colegio de recogidas, posteriormente 

sirvi6 como refugio en un breve tiempo a las monjas de santa 

erigida y final.mente, como Colegio de Niiias" (52) 

(actualmente en las calles de Arcos de Belém y Avenida de 

Niftos Héroes) semejaba un caser6n de vecindad, también se le 

conocía como cárcel nacional o municipal., estaba dividida en 

dos departamentos: Detenidos o Encauzados y Sentenciados a 

Prisi6n, contaban con custodios que trabajaban en turnos de 24 

horas, dichos vigilantes fueron de carácter militar, tenia 

talleres de trabajo para evitar la ociosidad y que generaran 

un salario por su trabajo, acostumbrándose a tener alguna 

ocupaci6n, adquiriendo de este modo el hábito de observar 

buena conducta. Los talleres fueron de sastrería, zapatería, 

carpinterla, manufactura de cigarros y cajetillas de f6sforos, 

hojalatería y artesanías con fibra de palma, alfarería, 

panadería, lavandería y bordado. El 3l de diciembre de 1887, 

52.- MALO CAMACllO, Gustavo. op. cit., pág. 105. 
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hablan en la cárcel de Belém 1612 reos, de loa cuales 1199 

eran varones y 313 mujeres, de los cuales el 50% eran 

encauzados y el resto sentenciados 11 .(53) 

juzgados penales, en donde 

correspondientes. 

se tramitaban 

contaba con 

los juicios 

La Cárcel de Santiago Tlatelolco, destinada para Militares 

de H~xico "comenz6 funcionar desde el affo de 1883, 

correspondiendo con anterioridad al Convento de santiago, 

Tlatelolco, fundada por misioneros franciscanos"(54), 

(actualmente glorieta de Peralvillo), al igual que la de Belém 

tenia juzgados adscritos, con un cupo para 200 internos del 

orden castrense, al clausurar sus puertas pas6 a ser Museo. 

En 1871 se crea el proyecto de C6digo Penal, dirigido por 

Don Antonio Mart{nez de Castro, aprobado y promulgado el 7 de 

diciembre de 1871, en vigor el 7 de diciembre de 1872, en el 

destaca la tendencia al mejoramiento humano de los individuos, 

que se encontraban en proceso penal, separando a los reos de 

acuerdo su grado de criminalidad, sexo, edad y con una 

marcada tendencia a la educaci6n física. 

Se basaron en las experiencias europeas, y principalmente 

53.- Ibidem pág. 112. 
54.- Ibidem pág. 125. 
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de los presidios de Inglaterra e Irlanda. Don Antonio Mart!nez 

de castro, preve!a, por primera vez en el México Independiente 

el ''establecimiento en las cárceles, talleres necesa-

rios 11 CSS) Para as{ solventar los gastos que se originan por 

cada recluso, comenzándose la tendencia a proporcionar el 

trabajo en las diferentes cárceles, erradicar la ociosidad, 

abatir el índice criminal, y combatir el maltrato hacia los 

internos. El articulo 126, del C6digo Penal proponía: 

s610 en el arresto mayor será forzo

so el trabajo: pero ni éste ni en el 

menor se incomunicará a los reos, sino 

por vta de medida disciplinaria.(56) 

Como podemos apreciar aún en la prisi6n preventiva, por 

faltas menores, se obligaba trabajar, y se apreciaba la 

incomunicación de los presos, es hasta el Gobierno de Porfirio 

otaz, cuando se toma en verdad el trabajo de los procesados, 

basado en el sistema Irlandés. 

Uno de los principales Juristas de la época de Porfirio 

oíaz, fue !bn Miguel s. Hacedo, encargado y creador de la comisión 

55.- CARRANCA Y RIVAS, Raúl. op. cit., pág. 312, 

56.- ™-· ¡á;¡.321. 
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para el proyecto de la penitenciaría de la Ciudad de H&xico, 

mismo que realiz6 un estudio de las cSrceles existentes, 

concluyendo que en dichos centros de reclusi6n no existla una 

verdadera organizaci6n, la problemática iba desde fugas 

constantes hasta la mezcla de mujeres con hombres, cada centro 

permit!a el trabajo de los reos, sin embargo era comfin ver que 

se dedicaban a la vigilancia, y uno de los grandes problemas 

que aquejaban a todos los centros fue la sobrepoblaci6n, y el 

alto Índice criminal dentro de cada cárcel. Ante tales 

problemas se inicia la construcci6n de un nuevo penal, ne1 

nuevo penal se inicia el 9 de mayo de 1885, siendo el 

Ingeniero M. Quintana, siguiendo el sistema progresivo de 

Bentha, Francés y Norteamericano, con un costo de 

2°396,914.04 y con una superficie de 32,700 metros 

cuadrados". (57) La nueva penitenciaria serla la má.s moderna 

del pa{s, la arquitectura seguir!a el sistema radial en forma 

de estrella, todas las crug!as convergían en el centro del 

polígono en el cual se encuentra una torre de vigilancia,al 

centro. "Contaba con 322 celdas para 388 reos". C 58 ) Se 

disponía con superficies para talleres diversos, en 1900, se 

inaugura, las antiguas cárceles comienzan a trasladar sus 

presos Lecumberri, contaba con juzgados penales y se 

57.- DEL PONT Luis, tkrco. DERECHO PENITENCIARIO, cárdenas editores y dia
tribuldores, 1904, ¡>Ag. 241. 

se.- 1c1eD. 
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destinaba a &reas especificas para sentenciados, la de Belém y. 

Tlatelo1co, trasladaron a sus internos, en Belém solamente 

quedaron detenidos por faltas administrativas. En un principio 

Lecumberri tenía cupo aproximadamente para 600 varones, 180 

mujeres y 400 menores infractores. 

La superficie era mayor, quedaba espacio para ampliarla, 

solamente se habla construido la mitad, el crecimiento de la 

poblaci6n motiv6 las ampliaciones, al cerrar Lecumberri su 

capacidad fue de 946 internos, cont6 con 6000 reos. 

El crecimiento de la poblaci6n de Lecumberri fue uno de los 

grandes problemas, al igual que las demás, propiciaba la 

corrupci6n, exlstla constantemente la fuga de los presos, la 

clasificaci6n del interno de acuerdo al delito cometido no se 

realizaba, se solla mezclar procesados con sentenciados, ya 

que el lugar estaba saturado, motivando que al ingresar en vez 

de mejorar su situación empeorara, por estar con criminales de 

alt~ indice de peligrosidad. 

Al crear Lecumberri se tenia la convecci6n de procurar el 

trabajo para los internos, pero al igual que las anteriores no 

se promovla, contaba con talleres para trabajar, so pod{a 

realizar diferentes tipos de actividades, la que más 

sobresalía, fue el tallado de madera, para hacerse llegar 
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recursos econ6micos para el propio interno y sus familiares, 

las figuras que destacaban fueron los barcos de madera, 

religiosas, englobaba todo tipo de actividades 

artesanales, algunos talleres se encontraban concesionados, 

"el taller de imprenta, el de maquila, panaderla".(59 ) Y en 

la cocina, solfa verse reos trabajando. No contaba con una 

clasificaci6n general en materia de trabajo, como prueba de 

ello al entrar en vigor la Ley de Normas Mínimas, en sus 

numerables relativos al trabajo penitenciario indicaba 

claramente que para obtener el beneficio de la remisl6n de la 

pena para sentenciados, deber!an trabajar para acreditar el 

roqui'sito y obtener as! el beneficio. 

"Se tuvieron que realizar estudios y comprobar que se 

~rabajaba, y obtener beneficios". (60) Dichos estudios se 

realizaron por trabajadores sociales, quienes visitaron celdas 

y reclusos, para recopilar dicha informaci6n, el problema rue 

que no pudieron acreditar que se trabajara. La propia adminis

traci6n de Lecumberri no contaba con datos precisos de el 

nómero de internos que desempeffaban labores. 

Ante el crecimiento de la poblaci6n de Lecumberri y la 

59.- GARCIA RAHIREZ, Sergio. EL FINAL CE LECUHBERRT, editorial Porrúa, 1979 
pág. ?7. 

60.- lhlmn, J>Sg.ao. 
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fuerte corrupc16n del penal trajo por consiguiente que se 

crearan nuevos centros penitenciarios, con nuevas ideas, y 

tendencias para mejorar la situaci6n del Interno. 

José Almaraz, autor del C6digo penal de 1929, sostenla las 

ideas progresistas de educar al interno1 por tal motivo se im

partía educaci6n primaria, y as{ readaptar a los mismos en los 

centros de reclusi6n, como finalidad principal erradicar la 

fuerte tendencia co~ruptiva de Lecumberri, as{ como ampliar 

sus instalaciones, en lo referente al trabajo, el articulo 

105, establecl.a1 

La segregaci6n consistente; en la 

privaci6n de la libertad por m&s de un 

aRo, sin que pueda exceder a veinte, y 

tendrA dos periodos: el primero consisti 

ra en incomunicaci6n parcial o diurna e 

incomunicaci6n nocturna con arreglo a lo 

estipulado en los artículos 106 a 109 de 

este C6di'1º· 

El segundo periodo es el prevenido 

por el articulo, en ambos periodos será 

obligatorio el trabajo.(61) 

61.- CARRANCA y RIVAS • aa6i. op. cit •• p&g. 401, 
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No existía una diferencia entre personas sentenciadas y 

sujetas a proceso, en los talleres era muy común que se 

mezclaran , trabajar resultaba obligatorio, el arresto admini~ 

trativo duraba hasta un afio, se destinaban lugares diferentes 

para el cumplimiento del mismo, la propia Ley permitía la 

incomunicaci6n pero solamente como una manera de castigo, por 

haber violado una norma del interior del penal. 

El c6digo Penal de 1931, al referirse al trabajo, para las 

cárceles, lo imponla como sanci6n, y para beneficios de la 

comu.nidad, asl el articulo 27, relativo al tratamlento de 

libertad consist!a en medidas educativas y laborales, ya que 

obtenían el beneficio de la libertad. El pirrafo tercero 

ordenaba: 

1'.l trabajo a favor de la comunidad 

consiste en la prestaci6n de servicios 

no remunerados, en Instituciones.Públi

cas Educativas o de asistencia social. 

Este trabajo se llevar' a cabo en jorna

das dentro de periodos distintos al horA 

ria de las labores que presenten, la 

fuente de ingreso para la subsistencia 

del sujeto y de su familia, sin que 

pueda exceder de la jornada extraordina-
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ria que determine la Ley Laboral y bajo 

la orientacl6n de 

ejecutora". (6 2) 

la autoridad 

El juez en su aanci6n lmponta el trabajo, pero no era 

encargado de hacerla cumplir, como se aprecia, el trabajo se 

encontraba organizado y tomaba como fundamento, la Ley Federal 

del Trabajo, era el que se imponla como pena, pero el relativo 

a los procesados no se considera. Tal y como lo estipula el 

articulo 70 de dicho ordenamiento. 

La prisl6n podrá ser sustituida a 

julclo del juzgador, apreciando lo 

dispuesto en los artlculos 51 y 52 en 

los t6rmlnoe siguientes1 

l.- cuando no exceda de un affo, por mul

ta o trabajo, en favor de la comuni-

dad ••• (63) 

En 1os casos que tuviera otro proceso penal, si laborabaen 

el periodo de reclus16n; en Lecumberri no se llevaba un 

62.-~ i:'!:. 409. 
63.- Ibldem, p&g. 410. 
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control adecuado en materia laboral, por ende no se 

consideraba. 

En el affo de 1958, se inaugura la penitenciaria del 

Distrito Federal, lugar donde se enviarla únicamente 

sentenciados, dejando en Lecumberri procesados, arrestados por 

tal.tas administrativ_as, sentenciados con penas cortas y menos 

inrractores. A6n aaí ··no se solucionaban los problemas de 

sobrepob1aci6n, en el llamado Palacio Negro, ante tal 

aituaci6n el gobierno y con la uni6n de notables juristas, de 

los que destacaba Don Alfonso Quiros Cuar6n; se inician los 

trabajos . para la creaci6n de nuevos centros carcelarios en 

donde se canalizarlan únicamente procesados, y se contarla con 

juzgados penales. 

La reforma penitenciaria comienza en el afio de 1964, 

cr~andoSe los Reclusorios, se inauguran en el aRo de 1977, 

clasificándose en tresz Norte, Oriente y sur, con la final~dad 

de qua dichos establecimientos se destinarla únicamente 

procesados. 

Para el buen funcionamiento de los reclusorios se cont6 

con las t6cnicas más avanzadas y con capacidad mayor a la de 

Lecumberri, fue el maestro Sergio García Ramfrez quien cerr6 

las puertas del famoso Palacio Negro "la maquinaria del taller 
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de imprenta se canalizó al reclusorio norte 11 .(64) 

Los nuevos centros de reclusi6n, procuraban el trabajo 

para los internos, para reincorporarlos nuevamente la 

sociedad, para el.lo contaba con: 11 La construcci6n de los 

mismos tall.erés. , pequeflas flbricas, para mosaico, azulejo, 

carpintería, herrería, industria del vestido, imprenta, zapa

tería, telares, siendo la superficie total de los talleres de 

5000, metros cuadrados 11 .(65) 

La Direcci6n General de Reclusorios y Centros de Readapta

ci6n social, fue creada por el primer reglamento de la 

comisi6n T6cnica de los reclusorios del Distrito Federal. El 

nuevo reglamento facultaba al Jefe del Departamento del Distr! 

to Federal, para organizar y administrar los reclusorios. 

El antiguo reglamento per~itla a los Directores de los 

reclusorios la salida de los internos para trabajar fuera del 

penal, acudiendo a la reclusi6n nocturna, el nuevo reglamento 

prohibe la salida del interno para trabajar. Proponfan que se 

capacitaran los procesados para que al ingresar al taller 

64.- GP.RCIA IWIIRE\l, Sergio. op. cit., pág. 79. 
65.- DE POHI' Luis, Harca. op. c:it., pág. 295. 
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supieran deaempeftar una actividad, el articulo 65 prohib!a la 

contrataci6n colectiva e individual de loe internos, por la 

empresas que tenían el taller concesionado, s61o podlan ser 

contratados por el personal de reclusorios. 

Lo sobresaliente del reglamento fue el pago de las horas 

extras por trabajar dentro de los talleres del reclusorio, así 

tenemos que las 1·l1oras extraordinarias de trabajo se 

computarAn al doble, para efectos de remisi6n de la 

pena•. (66 ) El inconveniente era que se aplicaba para el 

caso de ser •entenclados y encontrarse culpables, para si 

poder obtener el beneficio de la libertad preliberatoria, se 

les computaba el tiempo extraordinario, sin recibir ol pago 

por el 11ls1110. 

Y ade•&s se tenla que observar lo dispuesto por la Ley de 

Normas H(nimas. Que en su momento trajo problemas a la admlni~ 

traci6n de Lecumberrl, por no existir organlzaci6n en mate~la 

laboral. 

Se comienza una idea nueva, con dicho reglamento, se 

impulsa el trabajo para loe procesados, se preve6 el pago de 

66.- GM!CIA RAMIREZ, Sergio. MANUAL DE PRISIONES, segunda edici6n, Ed. Po
rrúa, pág. 313. 
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salarlos, para quienes trabajan, al igual que en las cárceles 

anteriores, .la fuerte corrupción, la explotación de la mano de 

obra del interno, el alto Indice de poblacl6n en los recluso

rios asl como la creciente criminalidad de la poblaci6n, 

motiv6 para la creaci6n de un nuevo Reglamento. 



CAPITULO 3 

UALISIS DB LA LllY QOB llSTABLBCB LAS llORllAS KINillAS 

SOBRB RBAllAPTACIOll DB SllllTDCIADOS 

Para poder entender las disposiciones de dicho ordenamien

to legal, es necesario conocer el contenido del articulo 18 

Conatitucional. 

Solo por delitos que merezcan pena 

corporal habrA lugar a prisi6n preventi

va. El sitio de 6sta ser& distinto del 

que se destinare para la extinci6n de 

las penas 

separados. 

y estarAn completamente 

Los gobiernos de la Federaci6n y de 

los Estados organizarán el sistema 

penal,· en sus respectivas jurisdlccio

nes, sobre la base del trabajo, la capa

citaci6n para el mismo y la educaci6n 

como medios para la readaptaci6n social 

del delincuente. las mujeres compurgarán 

sus penas en lugares separados de los 



destinados 

efecto. 

a 
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1os hombres para tal 

Los gobernadores de los Estados, 

suj atándose los que establezcan las 

Leyes locales respectivas, podrán 

celebrar con la Federaci6n convenios de 

carácter general, para que los reos 

sentenciados por delitos del orden común 

extingan su condena en establecimiento3 

dependientes del ejecutivo. 

Las personas que se les impute delitos que no alcancen 

libertad provisional, su proceso se llevará a cabo privados de 

la misma. El artículo 19 Constitucional estipula: 

Ninguna detenci6n podrá exceder del 

tármino de tres días, sin que se justif! 

que con un auto de formal prisi6n, en el 

que se expresarán; el delito que se 

impute al acusado. 

Una vez dictado el auto de formal prisi6n, quedará a 

disposici6n del juez que conozca la causa. 
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El articulo 27 de la Ley Orgánica de la Administraci6n 

P6blica Federal, Fracci6n XXVI, faculta a la Secretaria de 

Gobernación el despacho dez 

Organizar la defensa de prevenci6n 

social contra la delincuencia, estable-

ciendo en el Distrito Federal un consejo 

tutelar para menores infractores de más 

de seis afias e instituciones auxiliares, 

creando colonias penales, cárceles y es

tablecimientos penitenciarios en el Dis

trito Federal. y en los Esta,dos de la Fe

deraci6n mediante acuerdo con sus gobie! 

nos, ejecutando y reduci~ndo las penas y 

aplicando la retenci6n por delitos de 

orden Federal o común en el Distrito Fe

deral. <67 ) 

La Secretarla de GobernaCi6n, por medio de la Direcci6n de 

Servicios Coordinados de Prevenci6n Social es al organismo 

encargado de cumplir las sanciones, para tal fin trabaja 

conjuntamente con la Direcci6n General de Reclusorios y con el 

Departamento del Distrito Federal •. 

67 .- LEY ORGllNICA DE U AtMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, d&:lna cuarta 
edlclOñ, editorial POrrlía, HéXlco D.F., pag, 16. 
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3.1 LBY DB KOIUIAS KIKillAS 

La finalidad de la Ley de Normas Mtnimas es organizar el 

sistema penitenciario en toda la República y se complementa 

con la Ley de ejecuci6n de sanciones privativas de la 

libertad. 

La Direcci6n de Servicios Coordinados de Prevenci6n y 

Readaptación social vigilará la aplicaci6n y observancia de la 

Ley de Normas H{nimae. 

El articulo segundo de la Ley de Normas H{nimas establece: 

El sistema penal se organizará sobre 

las bases del trabajo, la capacitaci6n 

para el mismo y la educac16n como medios 

para la readaptación social del 

delincuente. 

El trabajo para los reos es necesario para readaptarse, 

principal ordenamiento ya que el sistema penal 

Rec1usorios. 

engloba 

El Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios de coordina

ci6n con los gobiernos de loe Estados, en lo referente 
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a los internos y sentenciados. Dichos convenios determinarán 

lo relativo a la creaci6n y manejo de Instituciones Penales, 

en las que se trate la problem&tica de adultos delincuentes o 

que hayan realizado 

infractores. 

conductas antisociales y menores 

La Direcci6n de Servicios Coordinados de Prevención y 

Rea.daptac16n Social tendrá a su cargo la ejecuci6n de 

sentencias, y de las sanciones que por sentencia judiciales, 

sustituya a la pena de prisión o a la multa, y las de 

tratamiento que el juzgador. aplique. 

3.2 Dl!L PBRSOllAL P .. ITllllCIAllIO 

El personal directivo, administrativo, t6cnico y de 

custodia de las instituciones de internamiento se considerar& 

de vocaci6n, con aptitudes de preparación acadfimica, realizan-

do para ello un examen, para conocer los antecedentes 

personales de los candidatos, de acuerdo a lo establecido por 

el articulo · cuarto, debiendo ' realizar un curso de 

capacitaci6n, formaci6n y actualizaci6n en que se establezcan 

los ordenamientos a seguir, debiendo aprobar el mismo, asi 

como los exámenes de selecci6n para poder laborar en los 

centros penitenciarios, ya sea como custodios o personal 

administrativo, de acuerdo a lo establecido por el articulo 

cinco de la Ley. 
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3.3 SISTBllA 

El tratamiento para los internos será individualizado, 

considerando las circunstancias personales del individuo, 

debiendo utilizar las técnicas y ciencias para la reincorpora

ci6n del individuo a la sociedad. Los reos de acuerdo a las 

circunstancias criminales serán clasificados y puestos en 

establecimientos de seguridad máxima, media y mínima, observa~ 

do las posibilidades presupuestales. se crearán para dicha 

clasificaci6n colonias penales, hospitales psiquiátricos, para 

infecciosos e instituciones abiertas. 

Los sitios en que se desarrolle la prisl6n preventiva 

serán distintos del que se destine para el cumplimiento de 

penas; estarán completamente separados. Las mujeres quedarán 

recluldae en lugares separados de los destinados a los 

varonesª Los menores infractores de les destinará 

instituciones diferentes a las destinadas a los adultos# con 

administraci6n propia, en la época de Lecumberri, antes de 

crear la Penitenciaria del Distrito Federal, la clasificaci6n 

no existía, ya que procesados, sentenciados y menores infrac

tores fueron recluidos en el mismo centro. 

El articulo sexto claramente estipula que el régimen 

penitenciario tendrá un carácter progresivo y técnico, 
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contando por lo menos en periodo de estudio, diagn6stico de 

tratamiento y clasificaci6n para el mejor desempefio de los 

centros, para reincorporar a los reos a la sociedad, debiendo 

actualizar los métodos de estudio para el personal, los miemos 

se utilizan en los Reclusorios, ya que son considerados para 

la obtenci6n del beneficio de la remisión de la pena, y as! 

obtener la libertad preliberatoria, el centro penitenciario, 

realiza sus propios estudios, sin embargo se toma como 

principio el realizado en los reclusorios. 

E1 tratamiento preliberatorlo podrá comprender 

informaci6n, orientación especial, discusi6n con los internos 

y SUB familiares, comprendiendo- aspectos personales y 

prácticos de la vida que tuvieran los reos en libertad, 

debiendo realizar grupos colectivos, todo ello para beneficio 

de los reos, y as! obtener concesiones de mayor libertad 

dentro de los establecimientos por ejemplo; permisos de salida 

de fin de semana o diaria c~n reclusi6n nocturna: de acue~do 

al articulo octavo. 

Se creará en cada reclusorio en Consejo Técnico interdisc.!. 

pllnario con funciones consultivas necesarias, para la 

ap1icaci6n individual del sistema progresivo y para obtener el 

beneficio de la remisi6n de pena. El consejo podrá sugerir 

medidas para el buen runcionamie"nto de los proyectos. 
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Dicho Consejo estará presidido por el Director del Reclusorio, 

por miembros administrativos y de custodia, en caso de faltar 

algún miembro se sustituirá por un maestro normalista, un 

m~dico, en caso de no contar en el momento con los dos Últimos 

se pedirá a la Secretaria de Educac16n Pública y a la de 

salud, de acuerdo a 10 precisado por el articulo 9. 

3.4 DEL TRABAJO 

A R T I COL O 10 

La asignaci6n de los internos al 

trabajo se hará tomando en cuenta los 

deseos, la vocaci6n, las aptitudes, la 

capacitaci6n laboral para el trabajo en· 

libertad y el tratamiento de aquéllos, 

as{ como las posibilidades del recluso

rio, el trabajo en los reclusorios se 

organizará previo estudio de las carac-

tertsticas de l.a econom{a local, 

especialmente del mercado oficia1, a fin 

de favorecer la correspondencia entre 

1as demandas de ésta y la producci6n 

penitenciaria con vistas a la autosufi

ciencia econ6mica del establecimiento. 
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Para este último efecto se trazar& un 

plan de trabajo y producci6n que ser6 

sometido a la aprobaci6n del Gobierno 

del Estado, y en los términos del conve

nio respectivo, de la Oirecci6n General 

de Servicios coordinados. 

Los reos pagarán su sostenimiento en 

el reclusorio con cargo a las percepcio

nes que éste tenga como resultado del 

trabajo que desempeffen. Dicho pago se 

establecerá a base de descuentos corres

pondientes a una proposici6n adecuada de 

la remuneraci6n, proporci6n que deberá 

ser uniforme para todos los internos de 

un mismo establecimiento. El resto del 

producto del trabajo se distribuirá del 

modo siguiente: treinta por ciento para 

el pago de la reparaci6n del dafio, 

treinta por ciento para el sostenimiento 

de loa dependientes econ6micos del reo, 

treinta por ciento del fondo de ahorro 

de éste, y diez por ciento para el gasto 

del reo. Si no hubiese condena a la 

reparaci6n del daño o éste ya se hubiera 
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cubierto, o si los dependientes del reo 

no están necesitados, las cuotas respec

tivas se aplicarán por partes iguales a 

los fines seffalados, con excepci6n del 

indicado del Último término. 

Ningún interno podrá desempeñar fun

ciones de autoridad o ejercer dentro de_l 

establecimiento empleo o cargo alguno, 

salvo cuando se trate de las institucio

nes basadas, para fines de tratamiento, 

en el r~gimen de. auto gobierno. 

Al ingresar las personas al centro penitenciario, se les 

realiza un estudio, en donde se recaba informaci6n general, 

destacando las actividades que desempefiaban en libertad. 

Los reos de acuerdo al articulo diez, en el cual se indica 

que loe internos pagarán los gastos de sostenimiento con cargo 

de su percepci6n. 

Los directores de cada reclusorio deberán realizar un 

estudio, para proponer el plan de trabajo, para el mejor desem 

peño de los talleres de los reclusorios como lo indica el 

el articulo diez y el sostenimiento de cada taller sean 

autosuficientes en los gastos de mantenimiento. 
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Loe reos pagarAn su sostenimiento en el interior de cada 

centro penitenciario, se refiere a los gastos que realizan los 

internos como extras, porque no se debe olvidar que el 

Departamento del Distrito Federal otorga presupuesto al 

sistema penitenciario, la Ley al comprender este punto se 

refiere los gastos, como ejemplo: compra de cigarros, 

bebidas, alimentos, etc. Tambi6n el pago de reparaci6n del 

daffo en el caso de ser condenados al mismo. Además se tiene 

que observar que dichos descuentos no pueden ser realizados 

en los reclusorios, en el caso de que trabajen, ya que dicho 

recinto, no se ha determinado su situaci6n jurídica, siendo el 

descuento contrario a la Ley del Trabajo y Constitucional, al 

indicar que tipo de descuentos se tienen que realizar, en el 

caso que se destine a los dependientes econ6micos, si se puede 

realizar. 

La Ley de Normas Htnimas es enérgica y al indicar las 

diferentes disposiciones. se refiere al sistema penitencia~io 

en general, el mismo reglamento de reclusorios al referirse al 

trabajo, en los ·centros, menciona que se debe atender lo 

estipulado en el articulo diez de la Ley de Normas Hlnimas. 

Al visitar el reclusorio y realizar las encuestas nos 

percatamos que el 6nico descuento que se les hacia er~ de un 

10% para el fondo de ahorro. 
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La educación que se imparte en cua1quier centro de 

recluai6n es obligatoria, la primaria es fundamental para el 

reo que no sepa leer ni escribir, tambi~n imparten cursos de 

capacitaci6n de cualquier materia a nivel técnico, para mejor 

desempeffo personal del interno, como lo estipula al articulo 

11, para poder visitar a los internos de los reclusorios, se 

necesitarl que la familia acredite su afiliaci6n o parentesco, 

en la Penitenciaria del Distrito Federal solamente podrán ser 

visitados sus familiares, las medidas son más exigentes y en 

los reclusorios las autoridades más ben6volas. Al visitar el 

presidio de Santa Hartha pudimos apreciar que las medidas de 

seguridad son m&s fuertes y en su caso apreciamos que a los 

familiares se las pide un credencial familiar1 en los 

reclusorios casi no se da el caso, s610, para la visita intima 

se acredita el nexo familiar, ya que el articulo 12 de la Ley 

de Normas Hinimas, tiene como prioridad la visita intima .. trdt.ar 

de evitar con la misma, que no se tenga privado de la 

naturaleza al interno. 

El articulo 13 de la Ley indica que a todo reo o interno 

se le deberá informar las medidas disciplinarias de los 

reclusorios o penitenciarias, debi6ndose obsequiar a su 

ingreso el reglamento de cada centro, en caso de faltas graves 

se realizar& un procedimiento sumario donde se escuchará en 

defensa al interno, si resulta sancionado y no est& conforme 
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con dicha sanc16n podr& recurrirse con el superior jerárquico 

del director del establecimiento. Los internos tienen que ser 

escuchados por las autoridades, debiéndose respetar el derecho 

de audiencia, en donde se manifestarán 1as quejas o 

inconformidades relativas al centro. 

Quedan prohibidos. los castigos consistentes en tortura o 

tratamientos crueles, el uso innecesario de la violencia en 

prejuicio del recluso, como los pabellones o los sectores de 

dlstinci6n. 

3.5 ASJSTBNCIA AL LIBERADO 

La asistencia al liberado se promoverA en cada entidad, 

para ello se creará un patronato para liberados, el cual 

tendrA como fin, brindarles asistencia moral, como material a 

los que obtengan su libertad al salir de la penitenciaria. 

El patronato será integrado por: representantes gubernamen 

tales, del sector privado, representantes de la clase 

trabajadora de cada localidad, contando para ello con el 

Colegio de Abogados, mismos que dar'n apoyo legal y la prensa 

local, para mejor cumplimiento de 1a Ley se contará con 

agencias en todo el país, trabajando coordinadamente con los 

patronatos de la República, para e1 mejor desempeffo de sus 
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funciones y objetivos. Dicho patronato se denominará Sociedad 

de Patronato para 1iberados, creado por 1a Direcci6n General. 

de Servicios Coordinados, 1.a que administrará en forma 

general.. 

3.6 Rl!llISIOM PARCIAL DB LA PENA 

Por remisi6n parcial de la pena se entenderá; de cada dos 

dlas de trabajo se hará remisi6n de unn de prisión, siempre y 

cuando el. recluso observe buena conducta, participe en 

actividades educativas que se organicen en 1.os centros y en 

otros datos demuestre readaptación social, no podrá fundarse 

excl.usivamente en los días de trabajo para la remisión de la 

pena. 

La romisi6n de 1.a pena funcionará independientemente de la 

libertad prel.iberatoria, en ningún caso quedará sujeta a 

normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a 

disposición de las autoridades de custodia para poder tener 

derecho a este beneficio se considerará adem&s a la reparación 

de1 daffo y perjuicio teniendo en su caso que garantizarlos. 

3.7 NORllAS IMSTRllllBNTALBS 

Las normas instrumentales se sujetan a los convenios que 
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suscriba el Ejecutivo Federal con loe Gobiernos Estatales, 

mismos que fijarán las bases reglamentarias, las que regirán 

en las entidades federativas, el Ejecutivo Federal deberá 

expedir los reglamentos necesarios, la Direcci6n de Servicios 

Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, promoverá 

ante el ejecutivo local, la iniciativa de las reformas legales 

conducentes a la aplicaci6n, especialmente a la remisión 

parcial de la pena privativa de la libertad y la asistencia 

forzosa a liberados condicionalmente, el artículo 17, faculta 

a las autoridades para otorgar el perd6n de la pena, la 

auto"ridad competente para ell.o es el Presidente de la 

Rep!iblica.' y en su caso los Gobernadores de cada entidad. 

E1 artlcu1o 18, indicas 

Las presentes normas se ap1icarAn a 

1os procesados, en 10 conducente. 

La autoridad administrativa encarga

da de 1os rec1usorios no podr& disponer, 

en ning6n caso, medidas de liberaci6n 

provisional de procesados. En este punto 

ee estará exc1usivamente 10 que 

resue1va la autoridad judicial a 1a que 

se encuentra sujeto el procesado, en los 
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t.Armlnos de los preceptos legales 

aplicables a la prisi6n preventiv_a y a 

la libertad provlaional. 

La intenci6n del legislador fue sin duda limitar la 

autoridad de loa Directores, indicando claramente que el 

proce•ado ae encuentra dlsposici6n de el juez penal y el 

recluaorio ea aolaaente prisi6n preventiva, la finalidad de 

los miemos es custodiar a las personas, ante tal situaci6n se 

promueve la readaptacl6n social de loe procesados, por medio 

de trabajo, l• educaci6n y el deporte. 

Aunque se dice que en los reclusorios se promueve el vicio 

y que no se readapta, existe gente con ideas y prop6sitos de 

superar tas tendencias a la desadaptaci6n social. 



C!lPJ:TOLO 4 

DALISIS DllL .. O~ DB BllCLOSOllJ:OS Y 

CllllTllOS DB a~ACJ:Oll BOCJ:&L DllL DJ:STaJ:TO PllDDAL 

El reglamento de reclusorios fue publicado el 20 de 

febrero de 1990, en el Diario Oficial, abrogando al anterior, 

de fecha de 24 de agosto de 1979, entrando en vigor a los 

11esenta dlaa elgule.ntea de au publlcaci6n. El actual es 

propuesto por la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, y regirS la organlzacl6n de lOB centros de 

readaptacl6n social en la capital de M6xico. 

La apllcacl6n corresponde al Departamento del Distrito 

Federal, a trav6s de la Direcci6n General de Reclusorios y 

Centros de Readaptaci6n Social, de acuerdo a lo dispuesto por 

el articulo 1° ,•y corresponde a la misma Direccl6n General de 

Reclusorios, la funci6n de integrar, desarrollar, dirigir y 

a'dmlnlstrar el sisteaa de reclusorio• y centros de readapta

cl6n social para adultos, sin perjuicio de la competencia de 

la Secretarla de Gobernaci6n, que tiene a su cargo la 

Oirecci6n General de Prevenci6n y Readaptaci6n Social. 
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El artículo Jo., del reglamento especifica el ámbito 

territorial y funci6n del mismo. 

se aplicará en instituciones de 

reclusi6n dependientes del Departamento 

del Distrito Federal, destinadas a la 

ejecuci6n de pena privativa de libertad, 

a la prisi6n preventiva de indicados y 

procesados y al arresto. 

corresponde al Jefe del Departamento del Distrito Federal 

expedir los manuales de organizaci6n para ei buen 

funcionamiento de los Reclusorios, los que contendrán las 

normas relativas a instalaciones, de seguridad y custodia, 

manejo del presupuesto, métodos para el registro de ingreso, 

observaci6n, clauificaci6n y tratamiento de los internos. 

La Direcci6n General de Reclusorios dará facilidades a la 

Direcci6n General de Prevenci6n y Readaptaci6n social, a 

erecto de que el personal pueda laborar, c?n el 6nico fin de 

realizar trabajos de ejecuci6n de sanciones. 

En los reclusorios se prohibe la violencia física y moral, 

así como actos o procedimientos que provoquen lesiones 

psíquicas de acuerdo a lo establecido por el artículo 9o. del 

Reglamento. 
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El Jefe del Departamento del Distrito Federal está 

obligado interpretar administrativamente el reglamento, 

también a reso1ver los casos no previstos en el mismo, el 

Departamento del Distrito Federal por medio de su 

representante está facultado para celebrar convenios con otras 

instituciones de reclusi6n. 

El articulo 12, indica quet 

son reclusorios las Instituciones 

Públicas destinadas a la internaci6n de 

quienes se encuentran restringidas de 

libertad corporal por una resoluci6n 

judicial o administrativa. El sistema de 

Reclusorios y Centros de Readaptaci6n 

Social del Distrito Federal se integra 

por; 

r.- Reclusorios Preventivos1 

II·. - Penitenciarias o establecimien. 

tos de ejecuci6n de penas pri

vativas de libertad, 

III.- Instituciones abiertas: 

IV.- Reclusorios para el cumplimien 

to ~art'BEiltD,y;. 



- 73 -

v.- Centro M'dico para los reclu-

sorios. 

En loa reclusorios adem&s de tener procesados, también se 

encuentran personas cumpliendo arrestos administrativos, a 

pesar de que existen centros para cumplimiento de dichas 

sanciones, e1 articulo 13 del citado reglamento, nos indica 

cuáles pueden ser los motivos para recluir personas: 

1.-

II.-

III.-

Por consignacl6n del Hiniste-

rio P6b1icor 

Por reaoluci6n Judicialr 

Por seflalamlento hecho, en 

base a una resoluci6n judi-

cial, por la Direccl6n General 

de Prevenci6n Social dependie~ 

te de la Secretaría de Gobern~ 

ci6nr 

IV.- En ejecuci6n de los tratados y 

convenios que se refiere al 

articulo 18 constltucionalt y, 

v.- Para el caso de arrestos por 

determlnaci6n 

competen te. 

de autoridad 
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En nlngdn caso se prolongar' la recluai6n de los internos 

del que •eftale la autoridad judicial, ante tal motivo la 

Dlrecci6n de cada reclusorio, debe permitir la salida, una vez 

que el juez que lo tenla a su disposlcl6n autorice su salida. 

Loa tres reclusorios son semejantes, su interior y ·la 

forma en que ae integran, se dividen eni M6dulo de Primer 

Ingreso, dortt:le se destina a loa ·in:tt.dad::B o de nuevo ingreso y 

arrestados, en liste edificio se suele introducir a las 

personas que se encuentran cumpliendo arrestos 

adalnlstratlvos, y CDID 9! 1'11 indicado se mezclan los individuos 

conalgnad~s por diversos delitos. 

Al ingresar se lea realiza un cuestionarlo, se les 

re;latra en el archivo del reclusorio, se les pregunta en 

dicho cuestlonario nombre, edad, en el, datos generales del 

individuo, inmediatamente de conclulr con au registro se les 

ficha, para control del mismo, dicha informaci6n se envla a.la 

Direcel6n General de Reclusorios, pasando inmediatamente a 

cortarse el pelo; una vez concluldo éste procedimiento paear6n 

al Juzgado, que def inir6 el juez su sltu~ci6n jurldica. Al 

concluir, en el caso de quedar sujeto a juicio, pasar&n al 

edificio llamado Centro de Observacl6n y Clasif icaci6n 

(e.o.e.), en donde se lee estudia para poder remitirse a su 

dormitorio, en dicha claslflcaci6n dura hasta quince dlas, en 
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los dos edificios pudimos notar sobre cupo1 son los más 

vigilados, en el mismo existe un médico y un pequefio 

consultorio; debemos mencionar que al ingresar cualquier 

interno se tiene que pasar al servicio médico, si no reúne 

este requisito no ingresará ninguna persona. 

Al terminar el periodo de clasificaci6n se selecciona al 

interno por 

edificios se 

delito imputado, pasando al dormitorio, los 

clasifican de acuerdo los delitos: 

Patrimoniales, robo, homicidio, etc., existen hasta siete 

edificios y el m6dulo de alta seguridad, cabe mencionar que 

aunque no lo acepte la Direcci6n General .de Reclusorios se 

venden los dormitorios; para poder ingresar al mismo se 

necesita comprar la estadia, los más caros en el Reclusorio 

Oriente son; los tres y cuatro en todos los dem&s se mezclan 

las personas, sin importar el delito que se les consign6. 

El articulo 18 del Reglamento de Reclusorios indica 

claramente que se les debe obsequiar copia del reglamento, 

cosa que no se cumple, simplemente se les orienta y en su caso 

se les explica el mismo. 

La administraci6n de los Reclusorios, compete al 

Departamento del Dietrito Federal, as! como proporcionar, el 

uniforme y zapatos, mismoe que se entregar&n dos veces por afio 
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gratuitamente, el color del uniforme para los internos será 

beige como lo estipula el artículo 20. 

El Departamento del Distrito Federal, a través de la 

Contralor!a General, establecerá e1 sistema para 1a 

presentaci6n do quejas y denuncias primeramente las quejas 

serán escuchadas por el Director del Reclusorio, y por el 

consejo t~cnico, que se integra en cada reclusorio, las 

peticiones o quejas serán por escrito o en forma verbal, en 

caso de no cumplirse con el pedimento del interno, podrán ser 

remitidas a1 Director General de Reclusorios, el cuál 

analizará en su caso pasarán a la contralor{a General, y se 

sujetan a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los 

servidores P6blicos. 

Art{cul.o 37. 

Los reclusorios preventivos estarán 

destinados exclusivamente a: 

I.- Custodia de Indiciados; 

II.- Prisi6n preventiva de procesa

dos en e1 Distrito Federal; 
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III.- La custodia de reclusos cuya 

sentencia no haya causado eje-

cutoria; 

IV.- Custodia preventiva de procesA 

dos de otra entidad, cuando 

aai se acuerde en los conve-

nios correspondientes; y, 

v.- Prisi6n ~rovisional durante el 

tr!mite de extraditaci6n orde-

nada por autoridad competente. 

Desde el ingreso de los internos al.Reclusorio, se anexar! 

copia de la resoluci6n del juez que conoce la causa al 

expediente de cada reo. 

Los Directores de cada Reclusorio son responsables en los 

casos de que ingrese o se extraigan personas, sin que exista 

mandamiento expreso de autoridad competente. 

La Procuradurla General del Distrito Federal y la 

Procuradurla General de la Rep6blica, en caso de realizar una 

diligencia con un interno, tendrán que notificar al Director 
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del Reclusorio y 6ste a su vez al juez que tenga a disposici6n 

el interno. No podr&n sacar a ning6n interno sin permiso del 

Director. 

El Consejo de la Direcci6n General de R~clusorios y 

centros de Readaptaci6n Social se organiza se acuerdo al 

articulo 50 del reglamento de Reclusorios. 

a) Un especialista en criminologla, 

quien serl Secretario del mismo. 

b) Un m6dico especializado en psi

quiatrla. 

e) Un Licenciado en Derecho. 

d) Un Licenciado en Trabajo Social. 

e) Un Licenciado en Pedagogla. 

f) Un soci6logo especializado en 

prevenci6n de la delincuencia. 

g) Un Licenciado en Psicologla. 

h) Un experto en seguridad. 
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ESTA TESIS 
SAUR IE LA 

i) un representante designado por la 

Direcci6n General de Prevenci6n y 

Readaptaci6n Social, de la Secre

taría de Gobernaci6n. 

MI DEBE 
lllLIOTECA 

Los integrantes de la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal podrán asistir solamente como observadores, 

cabe destacar que la Asamblea de n.epresentantes fue quien 

aprob6 dicho reglamento, tratando de modificar las anomalías y 

erradicar los males de los reclusos. 

Las sesiones del consejo se ce.lebrarán en forma ordinaria 

y extraordinaria las ordinarias se celebran por lo menos dos 

por mes, y las extraordinarias cuando el Director de 

Reclusorios juzgue conveniente de acuerdo a lo establecido en 

el articulo 51. 

Las decisiones se tomar&n por mayor{a, en caso de empate, 

el Director tendrá el voto de calidad, para la realizaci6n es 

necesaria la presencia de las dos terceras partes de los 

Consejeros. El consejo elaborará su propio manual de 

procedimientos que serán aprobados por la Direcci6n General. 

En los Centros de Readaptaci6n Social se aplicar& un 

régimen penitenciario progresivo técnico, que constar& de 

periodos de estudio de personalidad, diagn6stico y tratamiento 
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de internos. Actualmente es necesario que se elaboren los 

estudios, ya que algunos jueces suelen pedirlos 

agregarlos a las causas penales correspondientes y tambi~n al 

expediente del interno, para el caso de ser trasladados a la 

penitenciaria del Distrito Federal se enviarán junto con el 

interno. 

En cada reclusorio del Distrito Federal deberá funcionar 

un Consejo Interdisciplinario, que se integra como cuerpo de 

consulta y asesoría para el Director del reclusorio, sus 

~acultades son: de determinar los tratamientos de readaptaci6n 

del interno, el Consejo Técnico, se integra por el Director 

del Reclusorio, subdirector Administrativo y por los jefes del 

centro de observaci6n y clasificaci6n, de actividades 

~ducativas, de industrias, servicios médicos, de seguridad y 

custodia, especialistas en criminalogla, psiquiatrla, derecho, 

trabajo social y pedagogla, debiendo asistir representantes de 

la Direcci6n General de Prevenci6n Social y Readaptac!6n 

Social de la Secretarla de Gobernación, asl como tambi6n 

representantes de la Asamblea del Distrito Federal, mismos que 

asistirAn como observadores; El Subdirector Jur!dico de cada 

reclusorio seri el Secretario del Consejo T6cnico 

Interdisciplinario, en los casos que faltare alg6n integrante 

seri suplido por el que haga las veces en el desempeffo de su 

cargo. 
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Las funciones del Consejo Técnico soni 

Realizar las evaluaciones de personalidad de cada interno1 

dictaminar y aupervisar el tratamiento de loa procesados como 

sentenciados1 determinar las estimulas que se concederlo a loe 

internos, vigilar y proponer la política criminal que se 

seguir& en el reclusorio, emitir opini6n referente a los 

asuntos que sean planteados por el Director en el orden 

t6cnico, administrativo, de custodia o de cualquier otro tipo, 

relacionada con el centro. 

En el caso de los establecimientos para ejecuci6n de penas 

formular' los dictlmenes en relaci6n a las medidas de remisi6n 

parcial de la pena, que consiste en: libertad preparatoria y 

preliberatoria, debiendo enviar dichas resoluciones del 

Consejo TAcnico de la Direcci6n General de Reclusorios, para 

la ratificaci6n o modificaci6n de los mismos. 

Las sesiones del Consejo T6cnico se dividen en ordinarias 

que se realizar'n por lo menos una vez la semana, y 

extraordinarias cuando fueren convocadas por el Director del 

establecimiento. Para deliberar será necesario la presencia de 

las mayorla de sus miembros, adem's de su presidente, las 

decisiones se tomar'n por mayor!a de votos. En caso de empate 

el presidente tendri el voto de calidad. 
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4.2 ORGAllIZACIOll LABORAL 

El articulo cuarto seffala las bases para el trabajo ast 

como los programas técnicos a realizar. 

El sistema de .Reclusorios y Centros 

de Readaptaci6n social, se establecer'n 

programas t6cnicos interdisciplinarios 

sobre las bases del trabajo, la capaci

taci6n, la educaci6n y la recreaci6n que 

faciliten al interno sentenciado, su 

readaptaci6n a la vida en libertad y 

socialmente productiva y eviten la 

desadaptaci6n de indiciados y procesa

dos. 

Para la obtenci6n de incentivos y esttmulos los internos 

deberán solicitar por escrito, y comprobar ante el Consejo 

T6cnico tnterdisciplinario, que desempoílan labores en algún 

taller, que estudia, según el caso y que además, observa buena 

conducta, 1a Direcci6n del reciusorio expedirá y anexará dicho 

informe al expediente del interno. El Director del Reclusorio 

a petici6n del Juez expedirá dicho informe que lo agregará a 

1a causa penai. 
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Articulo 63.- La Direcci6n General 

de Reclusorios y Centros de Readaptación 

Social, tomará las medidas necesarias 

para que todo interno que no esté inca

pacitado realice un trabajo remunera-

tivo, social y personalmente útil y 

adecuado a sus aptitudes, personalidad y 

preparación. 

Es necesario tener una actividad en el reclusorio, el 

art!cu10 trata de promover e impulsar el trabajo en los 

centros para beneficio del procesado. 

4.3 DBL TRABAJO 

Articulo 64.- El trabajo de los 

internos en los reclusorios, en los 

términos sel articulo 16, de la Ley de 

Normas Mlnimas ser4 indispensable para 

el efecto de la remisión parcial de la 

pena y para el otorgamiento de los 

incentivos y estimulas a que se refiere 

el artículo 23 de este reglamento. 
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Las actividades laborales que se proponen también tienen 

como meta en caso de existir sentencia condenatoria, que se 

beneficie al interno, es por esto que la Direcci6n General de 

Reclusorios, actúa coordinadamente con la Secretaria 

Gobernación, a través de la Dirección General de Prevenci6n 

social, todo ello para mejor beneficio de los internos 

contando, desde su reclusión y a futuro obtengan el beneficio 

de la remisión parcial de la pena. 

Articulo 65.- El trabajo eh los 

reclusorios es un elemento del 

tratamiento para La readaptación social 

del interno y no podrán· imponerse como 

correcci6n disciplinaria ni ser objeto 

de contrataci6n por otros internos. 

El fin de Laborar en Los talleres de los reclusorios es 

para readaptar al interno y para que al salir tenga una 

cantidad de dinero. 

Artículo 66.- Las actividades 

industriales, agropecuarias y artesana

les se realizarln de acuerdo con loa 

sistemas de organlzaci6n, producci6n, 
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Operaci6n, desarrollo, supervisi6n, fo

mento, promoci6n, comercializaci6n que 

establezca el Departamento del Distrito 

Federal a travás de la Direcci6n General 

de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n 

Social. 

EL consejo de la Direcci6n General, 

elaborará y supervisará programas 

semestrales de organi~aci6n del trabajo 

y de la producci6n. Asimismo,. vigilará 

el suministro oportuno y suficiente de 

los insumos y el desempeHo de los 

capacitadores, opinando sobre sus nom

bramientos. 

Corresponde al Jefe del Departamento del Distrito Federal, 

por medio del Director General de Reclusorios, proponer y 

mejorar los talleres de trabajo para los internos, el Consejo 

General de Reclusorios elaborará los planes a seguir, as! como 

fomentar las fuentes de trabajo. 

Articulo 67.- El trabajo de los 

internos en loe reclusorios, se ajustará 

a las siguientes normasi 
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t.- La capacitaci6n y adiestramiento 

de los internos tendrá una secuen

cia ordenada para el desarrollo de 

sus aptitudes y habilidades pr2 

pias1 

tt.- Tanto la realizaci6n del trabajo, 

cuanto en caso, la capacitaci6n pa 

ra el mismo, serán retribuidas al 

interno; 

III.- Se tomará en cuenta la aptitud fl

sica y mental del individuo, su v2 

caci6n, sus intereses y deseos, e~ 

periencia y antecedentes laborA 

les; 

IV.- En ningún caso el trabajo que desA 

rrollen los internos será denigran 

~e, vejatorio o aflactivo. 

v.- La organizaci6n y m6todos de trabA 

jo se asemejarán lo más posible 

los del trabajo en libertad; 

VI.- La participaci6n de los internos 



- 87 -

en el proceso de producci6n no se

rá obstáculo para que realicen ac

tividades educativas, artísticas, 

culturales, deportivas, cívicas, 

sociales y de recreaci6n; 

VII.- Se prohibe la labor de trabajado

res libres ~n las instalaciones de 

los reclusorios, destinados a act! 

vidades de producci6n excepci6n h~ 

cha de los maestros e inetruct2 

res1 

VIII.-La Direcci6n General de Recluso

rios podrá contratar a los inter

nos para que realicen labores rel~ 

tivas a la limpieza de la institu

ci6n, mediante el pago respectivo 

que nunca será menor al salario ml 

nlmo vigente; y 

IX.- La Dlrecci6n General de Recluso

rios deber& cubrir a los internos 

por labores contratadas distintas 

a las que se refiere la fracción 

anterior un salario que nunca aerá 
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menor al mtnimo vigente general en 

el Distrito Federal, por jornada la

borada. 

El reglamento claramente indica que deben ser capacitados 

para trabajar, dicha capacitaci6n irá de acuerdo a la que 

desempeffaban en libertad, y a la habilidad del interno, as! 

como capacidad intelectual, debiendo hacerse una 

clasificaci6n del mismo individuo, no podrá ser contrario a 

las buenas costumbres, el trabajo que desempeíle en tas 

Instituciones, no será obstáculo para que el interno cumpla 

con las demás actividades del reclusorio. 

se prohibe que personas en libertad laboren por el hecho 

de que solamente las fuentes de trabajo son para los internos, 

promoviendo para los mismos el trabajo y as! tenga que cumplir 

con el fin de readaptar al reo. 

La Direcci6n General de Reclusorios tiene que enviar 

personal para capacitar a los procesados. La llamada fajina si 

se puede realizar, pero se tiene que pagar sueldo por 

realizarla, el salario que se recibirá nunca será menor al 

mlnimo, tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo. 

Articulo 68.- En las actividades la

borales se observarán las disposiciones 
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1egales relativas a higiene y seguridad 

del trabajo y a protecci6n 

maternidad. 

de la 

La limpieza de loe talleres, así como la seguridad no debe 

de ser nada más la de custodia, sino también lo dispuesto por 

la Ley Federal del Trabajo, para evitar accidentes en los 

tal.lares, la protecci6n de la maternidad para la madre 

trabajadora es esencial, ya que si se encuentra laborando 

gozará de los beneficios de recibir sueldo. 

Art{eU!O e9.- P~ra los fines ~ 

tratamf·ento que sea aplicable, y de.l 

c6mputo de días laborados, se consideran 

como trabajo, las actividades que los 

internos desarrollen en las unidades de 

producc16n, de servicios generales, de 

mantenimiento, de ensefianza y, cuales

quiera otras de. carácter intelectual., ar

tístico o material que, a juicio del 

Consejo Técnico tnterdisciplinario y con 

la aprobaci6n de éste sean, desempaffados 

en forma programada y sistemática por el 

interno. 

Se excluye lo dispuesto en el. 
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párrafo anterior, la asistencia como 

alumno a los cursos regulares de las 

Instituciones Educativas. 

Queda prohibida la práctica de la 

"fajina", debiendo realizarse los 

trabajos de limpieza de áreas comunes, 

por los internos de manera voluntaria, 

en horarios diurnos y se tomarán en 

cuenta para el efecto del c6mputo de 

d!as laborados. Mediante el pago 

respectivo en los t6rminos del articulo 

67 del presente reglamento. 

Asimismo, queda prohibido realizar 

estas actividades de las 20i00 a 6:00 

horas. 

Ademls de laborar en los talleres se pueden acredi'tar 

trabajando en; servicios generales, como estafetas, es decir, 

llamar a sus compañeros cuando sean requeridos por el juez, 

as{ como, realizar la limpieza de1 rec1usorlo, en el a todo lo 

que ee refiera a1 meior deeempeffo de1 establecimiento, con 

excepci6n a las destinadas a actividades administrativas, 

siempre y cuando sea aprobado por el Consejo Técnico 
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Interdisciplinario, y que tenga como principio el beneficio 

dei interno. 

El asistir a clases excluye al procesado del beneficio de 

trabajar. Toda actividad desempeffada ser& retribuida, et 

horario de trabajo se ajusta a las del reclusorio, ya que no 

puede haber internos después de las ocho de la noche, fuera de 

su dormitorio. 

Articulo 70.- Para loe efectos de 

los art!culoe 16 de la Ley de Normas 

Mínimas y 23 Fracci6n l del presente 

reglamento, se entiende por d{as de 

trabajo la jornada de ocho horas si es 

diurna, de siete horas si es mixta y de 

seis horas si es nocturna, en cualquiera 

de las actividades a que se refiere el 

artlcu10 anterior. 

Aunque suele ser un poco contradictorio, en los casos que 

se tenga que laborar en horas m's tarde de lo permitido, por 

el reglamento, se tendr& que expedir permiso para el interno, 

ya que tiene que pasar lista de presente en su dormitorio, 

adem's se ajusta a los lineamientos de la Ley Federal del 

Trabajo, en lo referente de duraci6n de la jornada de trabajo. 
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Ar.t!culo 71.- Las horas extraordina

rias de trabajo que se autoricen al 

tenor del articulo 23 fracci6n del 

presente ordenamiento, se retribuirán 

con un ciento por ciento más de la 

remuneraci6n que corresponda a las horas 

de la jornada; asimismo, se computarán 

al doble para efecto de la remisi6n 

parcial de la pena. 

La Ley de Normas Mlnimas previene que en caso de ser 

sentenciados culpables, se conmuten las horas extras de 

trabajo, y así sumarlo al beneficio de la remisión parcial de 

la pena. Olvidando el legislador que en los reclusorios, aún 

no se tiene seguridad de que serán sentenciados culpables, por 

tal motivo tendrá que pagarse las horas extraordinarias. 

Articulo 72.- La prolongaci6n de la 

jornada de trabajo no podr' exceder de 

tres ~oras diarias ni de tres veces, en 

una semana. 

Al igual que nuestra Ley Federa1 de Trabajo, el legislador. 

trat6 de proteger la condici6n ftsica del trabajador, al no 
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permitir que se prolongara la jornada extraordinaria, por tres 

veces por semana. 

Articulo 73.- Por cada cinco días de 

trabajo, disfrutar& el interno de dos 

dlas de descanso, computándose éstos 

como laborados, para efectos tanto de la 

remltneraci6n, cuanto 

parcial de la pena. 

de la remisi6n 

El interno que deliberadamente no 

cumpla con sus obligaciones laborales, 

quedará sujeto a las correcciones disci

plinarias contenidas en la fracción II, 

del articulo 148 de este ordenamiento. 

En efecto, quedará limitado a trabajar los dlae sábados, 

obedeciendo primeramente a las disposiciones del reclusorio, 

ya que la visita familiar es muy concurrida, y principalmente 

el domingo. Para efectos de remisión de la pena no existe 

descuento por éstos dlas, porque se 1es computará como dlas de 

trabajo. 

Artlcuio 74.- Las madres internas 

que trabajen tendrán derecho a que se 

computen, para efectos de la remisión 
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parcial de la pena los periodos pre y 

posnatales. 

El legislador reapet6 las disposiciones de nuestra Ley 

Federal del Trabajo, y adem&s no discrimin6 a la madre al 

igual que el articulo anterior el periodo en que no se labora, 

ya que tambi6n si se está laborando en las fuentes de trabajo 

del reclusorio se obtienen dichos beneficios. 

~a Direcci6n General de Rec1usorioa, por medio de la 

Subdirecci6n del Trabajo Penitenciario clasifica los talleres, 

asl tenemos que en el Reclusorio Norte existenr 

t.- Mantenimiento 

2.- Lavanderf.a 

3. - Panaderla 

4.- servicios Generales. 

a) Cocina 

bl Jardinerla 

e) Aseo en Gobierno, 

s.- Mosaico y Granito 

6.- sastrerla Hombres 

1.- carpinter!a 

8.- Sastrer{a Mujeres 

( Direcci6n) 
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9.- Artesanías 

JO.- Metal Mecánico 

11.- Imprenta 

12 .- confecci6n 

13 .- Almacén 

Reclusorio Oriente 

1.- Calderas, lubricaci6n y luz. 

2.- servicio Interno 

J.- Fundición 

a) Herrería 

b) Trabajos realizados en piedra 

4.- Cromo 

s.- Almacl!n 

6.- Lavander!a 

Reclusorio Sur 

!.- Litivanderla 

2.- Almacén y Servicios Generales 

J.- confecci6n 

4.- Escobas 

5.- Local de Imprenta 

6.- carpintería 

7.- Metal Mecánico 
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Cada reclusorio tiene un taller que destaca de los demás, 

as! por ejemplo: tenemos que en el Norte, la imprenta destaca 

de los otros talleres, en el Oriente, el de fundici6n, y en el 

Sur el de Lavandería. 

Algunos talleres se encuentran concesionados por empresas 

extranjeras. Para poder participar en las concesiones es 

necesario que la Direcci6n General de Reclusorios lo autorice. 

Esto tiene como fin, primeramente, proporcionar fuentes de 

trabajo para los internos, as{ como ser medio para 

reincorporar al procesado a la vida en libertad y procurar la 

no desadaptaci6n al ingresar. 

Además de estar concesionado se elaboran productos para el 

Estado, por ejemplo en el taller de imprenta, se encuadernan 

libros para el Departamento del Distrito Federal y pequeílas 

compaílfas encuadernadoras; en el oriente una compafffa mueblara 

tiene la concesi6n y además se venden sillas, mesas, 

escritorios, libreros, principalmente sillas y bancas para 

parques del Distrito Federal, en el Reclusorio Sur se realizan 

los uniformes para los procesados de los tres Reclusorios y 

para la Pen:tenciaria del Distrito Federal. 

La jornada de trabajo será de ocho horas como máximo, para 

ello se tiene que contar con permiso especial, si comienza 
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antes de las seis de la maftana se acredita con el permiso de 

laborar en alg6n taller, as{ tenemos que en la panader{a, la 

jornada comienza a las cinco de la maftana, en interno pasa 

lleta en el taller, con trabajar se tienen las dos primeras 

dispensadas, y en la tarde necesariamente todos tienen que 

pasar lista, a las ocho de la noche todos tienen que estar en 

su dormitorio. 

La Direcc16n de cada Reclusorio expedir& ll&_permisos par~ 

poder ser visitados cuando presten sus labores de trabajo, por 

sus familiares, aunque se tiene que respetar la jornada, la 

6nica dispensa sin otorgar permiso ser& cuando lo requiera el 

juzgado o inmediatamente que los solicite subir6 con el juez. 

4.4 lllllllDAS DIBCIPLlllAllllUI 

Las medidas disciplinarlas las encontramos en los articulo 

147 y 148 del Reglamento de Reclusorios. 

Articulo 147.- Se aplicarAn correc

ciones disciplinarias en los t~rminos 

del articulo 148 de este reglamento, a 

los internos que incurran en cualquiera 

de las siguientes infracciones: 
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I.- Intentar en via de hecho evadirse 

o conspirar para ello; 

tt.- Poner en peligro su propia segu

ridad, 1a de sus compafteros o la 

de la lnstituci6n1 

Itt.- Interferir o desobedecer las dls

poslclones en materia de seguri

dad y custodia: 

IV.- Causar daffo a las instalaciones y 

equipo o darles mal uso o trato1 

v.- Entrar, permanecer o circular en 

ireaa de acceso prohibido, o sin 

contar con la autorizaci6n para 

hacerlo, en los lugares cuyo acc~ 

so est' restringido; 

VI.- sustraer u ocultar objetos propl~ 

dad o de uso de los compa~eros de 

reclusi6n, de personal de la ins

tituci6n o de esta 6ltima; 

VII.- Faltar al respeto a las autorida-
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des mediante injurias u otras ex

presiones; 

VIII.- Alterar el orden en los dormito

rios, talleres, comedores y demás 

áreas de uso com6n; 

IX.- Causar alguna molestia o expresar 

palabras soeces o injuriosas a 

los familiares o visitantes de 

los internos o en presencia de m~ 

nares que visiten la instituci6n; 

X.- Proferir palabras soeces u ofens! 

vas en contra de sus compafleros o 

del personal de la Instituci6n. 

XI.- Cruzar apuestas en dinero o en e~ 

pecie; 

XII.- Faltar a las disposiciones de hi

giene y aseo que establezca en el 

Reclusorio; 

XIII.- Entregar u ofrecer dinero o cual

quier pr~stamo o dádiva al persa-
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nal de la Instituci6n o internos1 

XIV.- Acudir impuntualmente o abandonar 

las actividades y labores a las 

que debe de concurrir; 

xv.- Incurrir en actos o conductas con 

trarios a la moral o a las buenas 

costumbres y; 

XVI.- Infringir otras disposiciones del 

presente reglamento. 

la de la infracci6n cometida ponga en 

peligro la 

gravedad 

seguridad del est~bleclmiento, el Director 

levantará acta informativa para los efectos legales que 

hubiere lugar. 

se tiene que explicar al interno el Reglamento de 

Reclusorios, ya que es muy estricto en caso de infringirlo es 

expulsado del taller, rescindiendo automáticamente la relaci6n 

de trabajo o en su caso se dará vista al Ministerio Público. 

Además de ser dados de baja, pueden ser apandados y 

suspenderles la visita familiar. 
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Articulo 148.- Las correcciones dis

ciplinarias aplicables a loa internos 

que incurran de las fracciones previstas 

en el articulo anterior serini 

t.- Amonestaciones, en los casos de 

las fracciones 11, X, XI; 

II.- Su•pens16n de incentivos o estlm~ 

lo• hasta por 30 dlas, en los ca

sos de las fraccloneai IV, V, VI, 

VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV 

IIt.- Suspena16n de la autorizaci6n pa

ra asistir o particlpai en actlvi 

dadea deportivas o recreativas 

que no podr&n ser superior a 30 

dlaa en los caeos de reincidencia 

a las infracciones contenidas en 

·las fracciones: II, III, v, VI, 

VIII, IX, X, XIII, XIV y XV, 

IV.- Traslado a otro dormitorio tempo

ral o permanente en los casos de 

las fracciones: III, VI, x, XI, 

y xrr, 
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v.- suspensión de visita salvo de sus 

defensores hasta por 4 semanas, 

en loa casos de las fracciones: 

VII, IX, X, XI, XII, XIII r XIV; 

vr.- Aislamiento temporal sujeto a vi

gilancia m6dica hasta por 15 d{as 

en los casos de las fraccionesiI, 

IV, V, VII, VIII, IX, X, XIII, y 

XV1 Y 

VII.- Traslado a otro reclusorio de se-

mejantes caracter1sticas en los 

casos de las fracciones: I, X 

y xv. 

El 6rgano encargado de aplicar las medidas ser' el Consejo 

T6cnlco Interdisclpllnario. 

Los internos no podr'n ser sancionados sin que previamente 

se les haya informado de la infra~ci6n, como lo estipula el 

articulo 150 del Reglamento, debiendo oir su defensa, seg6n el 

caso agregSndose al expediente la sanci6n, también se le 

entregará una copia al procesado, dicho documento tendr& la 

narraci6n sucinta de·la falta cometida, as! como la defensa 

del interno. 
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Podrá, inconformarse ante la resoluci6n del Consejo 

Interdisciplinario, el interno, sus familiares y su defensor, 

seg6n el caso, diCha inconformidad será ante el propio Consejo 

T6cnico Interdisciplinario, o ante la Direcci6n General de 

Reclusorios, teniendo el propio Consejo y la Direcci6n General 

de Reclusorios 48 horas para 

inconformidad. 

dar contestaci6n a 1a 

En los talleres de los reclusorios debe existir disciplina 

no se debe olvidar, que los internos pueden cometer f~ltas1 se 

debe respetar al jefe del taller y a loe compafferos de 

trabajo. 

Aunque es común se puede alterar el orden y cometerse 

delitos por ejemp101 el robo, los procesados suelen extraer 

herramienta del propio taller. o como se ha visto planear 

fugas desde la fuente de trabajo. 

La Direcci6n General de Reclusorios no debe de pasar por 

alto que los procesados tienden por el encierro a cometer 

infracciones como las que establece la Ley Federal del 

Trabajo, y no deben olvidar que a pesar de promover el trabajo 

el Reglamento en sus artículos transitorios, en especial ei 

cuarto da un t~rmino de un affo para organizar nuevamente e1 

mismo. Debiendo corregir ios errores anteriores. 



C A P I T U L O 5 

ALGUNAS CONSIDBRACIOllES SOBRE LA READAPTACION 

SOCIAL DE LOS PROCESADOS 

5.1 READAPTACION SOCIAL DE LOS PROCESADOS POR NBDIO DEL 

TllABAJO 

La actividad laboral de los reclusorios siempre se ha 

encontrado ligada a intereses de pequeños grupos unidos a la 

administraci6n, en una lucha constante por obtener el poder y 

.... as! lucran con el .esfuerzo de loe procesados, generalmente 

carentes de informaci6n, como pudimos apreciar, que ni 

siquiera existen est{mulOs econ6micos, por ejemplo: a los 

internos que realizan la llamada fajina, que comprende toda la 

limpieza del interior del reclusorio, el trabajo que 

desempeftan los procesados, sigue siendo un mero pasatiempo de 

las autoridades penitenciarias, s61o se procura como una 

actividad para distraer a los internos. 

No se les .capacita para trabajar en los talleres, la 

existente se limita a enseffar oficios comunes, los internos 

venden sus productos, realizados por ellos miamos, 

mostrándonos que las actividades manuales son comunes. 

Unos de los fines primordiales del trabajo en los 
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Reclusorios es readaptar al interno, se les tiene que 

capacitar para poder trabajar y pagar un salario por laborar. 

No debe existic la tendencia de explotar la mano de obra del 

reo, observando que solamente se trata de culpables, y 

hacerlos sentir mal por la falta cometida. 

Para que se cumpla con estos fines debe haber lugares 

adecuados, instalaciones y maquinaria, así como personal para 

capacitar. El plan de trabajo debe ser actual y realista. 

Existe una larga discusi6n de el trabajo de los 

procesados, si debe ser obligatorio o voluntario, se debe 

tener en cuenta que los internos no han sido condenados y por 

consiguiente se debe cumplir con lo establecido en la Ley 

Federal del Trabajo, posteriormente con lo establecido en la 

Ley da Normas Mínimas, en el Reglamento de los Reclusorios, y 

lo dispuesto por los acuerdos internacionales como son, la 

Regla Mínima de las Naciones Unidas No. 60 que indica1 11 Se 

debe reducir las diferencias que puedan existir entre la vida 

de prisi6n y la vida libre 11 .(6B) 

El Estado debe de entender y tener pleno conocimiento de 

68.- tMD rEL RNI' Iuls. q:>. cit .• , ¡:ég. <rn. 
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la necesidad de impulsar el trabajo en los reclusorios, con 

evidente beneficio y para la rehabilitación del interno, y 

respetar el ordenamiento laboral. Ya que el trabajo forzoso se 

prohíbe en nuestro territorio, y tambi~n en los convenios 

internacionales que ha suscrito nuestro pala. As! tenemos que 

nuestra Constituci6n Pol!tica en su articulo 5o., párrafo 

tercero establecet 

A ninguna persona podrá impedirse 

que se dedique a la profesi6n, 

industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo llcltos· 

Todas las personas pueden dedicarse a cualquier actividad, 

siendo honesto que no atente en contra de las buenas 

costumbres como lo indica el mismo articulo 5o. 

Constitucional. 

Lo dispuesto por el articulo 123 en las fracciones I Y11, 

se refiere a la duraci6n de la jornada de trabajo, la que no 

excederá de ocho horas, 1a diurna será de siete horas, es 

notorio que si el trabajo se impone por autoridad judicial, 

como sanci6n debe respetarse lo establecido por nuestra 

Constituci6n, ante tal circunstancia en los Reclusorios deba 

de igual forma seguir lo establecido por nuestras leyes. 
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En nuestra Ley Federal de1 Trabajo no existe apartado para 

los trabajadores de los reclusorios, la Ley en su art!culo to. 

claramente indica que regirá en toda la República. El artículo 

Jo. especifica: 

El trabajo es un derecho y un deber 

social. No es un articulo de comercio, 

exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren 

la vida, la salud y un nivel econ6mico y 

decoroso para el 

familia. 

trabajador y su 

No podrAn establecerse distinciones 

entre loe trabajadores por motivo de 

raza, sexo, edad, credo religioso, doc

trina política o condici6n social. 

Asimismo, es de interés social 

promover y vigilar la capacitaci6n y el 

adiestramiento de los trabajadores. 

Principios que deben respetar las autoridades de los 

reclusorios procurando su acatamiento, no se tiene que tratar 

a1 interno de forma deshumanizante. 
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Uno de los principales males que deben de terminar en los 

reclusorios es la forma de clasificaci6n de los internos, los 

directores argumentan que en algunos casos se trata de 

personas de al.to indice de peligrosidad, por tanto se 

dificulta la misma, es de carS.cter obligatorio la 

clasif lcaci6n del interno, por personal del Centro, y que 

adem's se cuenta con bajos recursos para que se impulse en la 

forma debida. 

En la mayorta de los casos el procesado trata de hacerse 

llegar recursos econ6micos para 61 y su familia, porque como 

se ha demostrado los internos tienen varios dependientes 

econ6micos. 

La excusa del alto indice de peligrosidad de los presos, 

no debe ser fundamento para la discriminaci6n que se dá para 

los reclusos, ya que el personal administrativo que labora en 

el reclusorio, es capacitado y seleccionado para poder tratar 

con este tipo de problemas. 

El aspecto laboral a que se refiere el nuevo Reglamento, 

m6dula principal para la readaptaci6n de los procesados, 

contiene problemas y carencias por ejemplo1 al visitar los 

centros de trabajo pudimos apreciar el área especifica para 

los talleres, la que no es muy grande, y se encuentra en 
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expanei6n, en el Reclusorio Norte 

junto al m6dulo de visita intima y 

se construye un edificio 

en el Oriente tambi6n, 

mismo que se destinará para el cumplimiento de sentencias 

menores. 

Los tres reclusorios por su estructura son semejantes, al 

visitar cualquiera se podrá tener un panorama de los dos 

restantes, la ubicaci6n de loe talleres siempre se localiza al 

costado del lado derecho, lo que si es diferente, son las 

actividades para los internos. 

Cada reclusorio tiene su propia administraci6n que se 

compone de1 

a) Director del Reclusorio 

b) Subdirector Jur!dico 

e) Jefe de Seguridad y Vigilancia 

La principal autoridad y en la que recae toda la 

responsabilidad es al Director, el Subdirector Jur!dico, es el 

asesor del Director y el Jefe de custodia se encarga de la 

seguridad y vigilancia del centro, estas tres autoridades se 

les encarga el buen funcionamiento del centro. Y de igual 
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forma el femenil tiene las mismas autoridades1 ambas act6an 

coordinadamente para el reclusorio. 

El Subdirector Jurídico tiene además a su cargo supervisar 

diariamente 1a entrada y salida de los procesados, las labores 

del Director y Subdirector van desde tas ocho de la maffana 

hasta finalizar la 61tima libertad concedida por algún juez. 

5.2 VISITAS RllALIZADAS A LOS RllCLOSORIOS 

Para poder ingresar y visitar los talleres de los 

reclusorios se debe tener la autorizaci6n de la Direcci6n 

General de Reclusorios. 

Que a su vez nos canaliz6 con la Directora del Instituto 

de Capacitaci6n Penitenciarias Lic. Harlsela Campos, dicha 

Direcci6n se le program6 un edificio especifico, en donde se 

capacita y examina a los futuros trabajadores del Sistema 

Penitenciario. 

Después de entrevistarnos, se nos concedi6 las visitas 

programadas, indicándonos que deberíamos tener el mayor 

respeto a lo internos, y que tuvieramos cuidado, ya que se 

pudiera dar el caso de tener involuntariamente agresi6n a 

nuestra persona. Cosa que jamSs sucedi6. 
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El primero de los reclusorios en visitar fue el Sur, 

contando para ello con los oficios respectivos para la 

admisi6n, nuestra primera entrevista con el Director; que por 

motivos de trabajo program6 la misma para el dia siguiente, 

una vez autorizada la visita, nos presentaron con el jefe del 

taller mostrlndonos el ¡rea especifica para los talleres. 

Predomina el m6do10· de carpinter{a, el que se divide en 

dos; uno de ellos se encarga directamente la administración de 

reclusorios y el otro se les deja a los internos, mismos que 

lo administran. Cuenta con personal externo que ense~a al 

procesado a trabajar. 

La autoridad encargada del trabajo se encuentra en el 

edificio de la Direcci6n General de Reclusorios, denominada 

Subdirecci6n del Trabajo Penitenciario, es la encargado de 

administrar y proporcionar los medios necesarios para el mejor 

desempeHo de los talleres. 

As{ conocimos el espacio organizado y administrado por los 

reos, denominado taller de acrílico, en el que realizan 

figuras de madera y son vendidas por ellos y su familiares y 

as{ compran la materia prima, y tener recursos econ6micos para 

ellos y sus dependientes, los cuadros son los que más se 

realizan, as{ como figuras talladas a mano, aunque el trabajo 
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que se deaempeffa es mayor para realizarlos, el precio que se 

paga es menor, por la encuesta que realizamos nos enteramos 

que se tiene que pagar una renta para poder estar en dicho 

local. 

Inmediatamente al terminar la entrevista pasamos al taller 

de costura, en el que se realizan los uniformes para los 

internos de los reclusorios y para la Penitenciaria del 

Distrito Federal, al platicar con loe procesados, unos dijeron 

que ganaban un sueldo aproximado de $ 40,000.00, y trabajaban 

de 7 a horas diarias, descansando los días sábados y 

domingos,.pero dependen dichos descansos, como el horario, de 

la producci6n al terminar pasamos a la lavandería, el ·1ugar 

cuenta con una lavadora grande, secadora y planchado, es de 

los m&e activos, por comentarios de los miemos procesados nos 

indicaron que si algún compaftero desea que se le lave el 

uniforme se les cobra mil pesos por prenda, las m&quinas de 

vapor son de la Dirección General de Reclusorios, los cua~ro 

procesados a los que les preguntamos cuanto ganaban por 

trabajar, dijerori que no ganaban nada, pero que si obten!an el 

oficio de la comisi6n por trabajar, que su horario 

aproximadamente era de siete horas por d{a, se comienzan las 

labores desde muy temprano, ya que a las doce del d{a ya casi 

se terminan las labores, s6lo una persona ta m&e antigua y a 

petici6n del encargado ind1c6 que estaba en nómina, y que 
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ganaba un sueldo dependiendo de las prendas lavadas de 

$30,000.00 a $40,000.00 mil pesos por semana. Al terminar 

pasamos a la cocina y al igual a manera de comentarios de los 

procesados, mencion6 que no ganaban sueldo en ta preparación 

de los alimentos, pero que si les daban su oficio de comisi6n 

por trabajar en la cocina. El taller de carpintería estaba 

casi parado, no tenla mucho personal pero si pudimos apreciar 

que se elaboraban sillas y libreros, no ganaban sueldo por 

trabajar, el jefe del taller no seffa16 que se encontraba 

parado el mismo por carecer de fondos econ6micos, pero que 

próximamente se comenzarla a laborar. 

Al visitar el reclusorio femenil, fuimos atendidos 

directamente por la Directora de Reciusorios, Laura Talamantes 

García, misma que argument6 que tenia mucho trabajo y que por 

razones de1 mismo no podía concedernos entrevista, fue hasta 

la segunda visita en donde pudimos p1aticar, indic&ndole cual 

era mi comatido1 se habl6 del Reglamento de Reclusorios, y 

amablemente otorg6 30 minutos de su tiempo, llegamos la 

conclusi6n de que no tenia ningún taller de trabajo, pero que 

las internas si querian participar, solamente se tenlan que 

inscribir para poder colaborar en las actividades manuales, 

como tejido, corte y confccci6n pero solamente para la 

reparaci6n de los uniformes de las internas, se realizaban 

muñecos de trapo, mismos que venden las procesadas y sus 
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familiares. La educaci6n primaria era obligatoria solamente 

para las que no saben leer y escribir. La limpieza del femenil 

es realizada por la internas, pero sin ganar salarlo, ya que 

la misma directora dijo que no tenian fondos para cubrir el 

pago de su salario. 

En ambas direcciones pudimos apreciar internos en sitios 

destinados para . la administraci6n, l.a mujer auxilia por 

ejemplo; a escribir a m&quina y también participan en 

actividades de la misma Direcci6n. 

Apreciamos que no tienen caja de ahorro, no se les hacen 

descuonto·s de su salarlo solamente se les retiene un dioz por 

ciento. Y que no se les di6 ni se tes explic6 el contenido del 

reglamento. Al preguntarles por el delito que se encontraban 

sujetos a proceso, variaban desde homicidio, robo ca1ificado, 

violaci6n y delitos contra la salud, es decir solamente 

trabajaban aquellas personas que se encuentran sujetas a 

procesos por delitos cuya sanci6n es muy alta. 

El Reclusorio Oriente fue el segundo visitado, es el más 

organizado laboralmente hablando, una vez que nos 

entrevistamos con el Director, mismo que nos preeent6 al jefa 

del taller, Lic. Carlos Quijano, indicándonos que tenla 

trabajando para la instituci6n desde los tiempos de 
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Lecumberri, que venta del Reclusorio Nor\e, donde era jefe de 

taller, las reglas para &1 eran sencillas, ya que los internos 

se encargaban de que los talleres funcionaran adecuadamente, y 

cualquier anomalía de los procesados eran manifestadas por 

ellos. 

Algunos talleres se concesionan a particulares, por 

ejemplo; el taller de carpintería, la panader{a, fundici6n y 

lavandería; además son l<E que más producen. En cualquier 

taller se gana un sueldo de so,000.00, descontándoles una 

mlnima cantidad, para que al salir tengan medios econ6micos 

para subsistir, dicha cantidad era de $ 20,000.00, el pago se 

realizaba el d{a viernes y es en efectivo, si se les traslada 

a la Penitenciaria del Distrito Federal, se ies abona dicha 

cantidad eu expediente, se ies indica e1 monto de 10 

descontado. Existe capacitación para poder trabajar, a1 estar 

conceslonados 1os ta11eres, se permite 1a entrada a1 persona1 

de 1as compafllas y de ia misma Direcci6n 

Rec1usorios para capacitar. 

General de 

Asl comenz6 nuestro recorrido, la semejanza con e1 Sur nos 

hizo comenzar con e1 tal1er de acr11ico, de iguai manera se 

realizaban ta11ados de madera, predominando cuadros, imágenes 

con s!mbo1os religiosos, barcos de madera, porta plumas. 

Existen capacitadores de la Direcci6n y también los mismos 
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internos lee enseñan a sus compañeros a 1aborar. Compran el 

material del desperdicio de la carpintería, y as{ obtienen la 

madera, el segundo de los talleres fue el de fundici6n, en el 

que realizaban bancas de metal, para los jardines del. 

Departamento del Distrito Federal, asl como faroles para el 

alumbrado de los parques, existe acuerdo con el Departamento 

del Distrito Federal y la Direcci6n General de Reclusorios, y 

particulares, dicho acuerdo es para la compra de lo producido, 

el taller de carpintería; se encuentra concesionado a una 

compañia mueblara, en él se fabrican muebles de madera como 

comedores, salas, recámaras, libreros, se tapizan las salas y 

al conjuntarse el personal, se fabrican escritorios para 

oficina, es uno de los talleres altamente custodiado por el 

material y la herramienta que so tiene; al comentar el por qu6 

se tenia que dividir al personal y por qu6 se fusionaba, nos 

indicaron que por razones de espacio se tentan que realizar 

dichas maniobras, y que no se puede contar con internos 

capacitados, que dicho plazo se realizaba en un periodo corto, 

pero que por razones de producci6n se opera de dicha forma. La 

producci6n una vez terminada, la recoge la compaHla a la que 

se le trabaja, las utilidades que se obten1an se utilizaban 

directamente para beneficio de los internos, la compaH{a que 

en algunas ocasiones pagaba con material, mismo que se 

utilizaba para seguir produciendo. 

La panadería fue el último taller que visitamos; tambi6n 
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se encuentra concesionada, por una compañia panadera, al igual 

que el taller de carpinter!a, las utilidades se invierten 

para beneficio de los internos, en. dicha panadería se elabora 

pan blanco, de dulce y pastelee, los procesados pueden 

realizar pasteles con previo permiso del jefe y darlos a sus 

familiares., el horario de trabajo es de las cinco de la mañana 

hasta las doce treinta horas, la producci6n de pan no s6lo es 

para el reclusorio, ae env!a a los demás reclusorios, y se 

puede vender la producci6n a los internos; s61o se vende el 

pan dulce y los pastelillos, ya que el bolillo se sirve con 

los alimentos. 

En la lavander!a y la cocina pudimos apreciar internos 

trabajando a los que al preguntárselas cuanto ganaban, dijeron 

que no ganaban eueldo, pero ei tenlan oficio para poder 

trabajar, al entrevistarnos con los procesados de fundición, 

carpinterla y panaderta, ganaban un salario aproximado de 

10,000.00, deecont&ndoselee la cantidad de $ 20,000.00 para 

la caja de ahorro. 

Al visitar el femenil, pudimos apreciar que contaba con 

máquinas de costura, pero no funcionaban, se encontraban 

apilados uniformes de color beige, al comentar con las 

internas, se nos indicó que las únicas que ganaban sueldo eran 

las que trabajaban en la cocina; y cuando estaba funcionando 
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el taller de corte y confecci6n ganaban aproximadamente 1a 

cantidad de s,000.00 hasta $ 35,000.00, según la cantidad 

que se producía, que desconocian que si se pagaba sueldo por 

laborar y no tienen caja de ahorro, en la cocina era variado 

el sueldo, ganaban de $ s,000.00 a $ 35,000.00 pesos al igual 

que el reclusorio sur era común ver a las internas trabajar en 

la administraci6n. Las actividades para la readaptaci6n que se 

destinaban son manuales, como bordado, tejido y clases de 

primaria. 

Todos contestaron que el se les expedla el oficio para 

poder tr~bajar, mismo que les servia, por ejemplar en la 

panaderla el horario de trabajo comienza muy temprano y con el 

oficio ev.i taban pasar lista y que comian en el mismo taller. 

Es común ver internos haciendo la limpieza del reclusorio, sin 

ganar sueldo por hacerlo, e incluso se coment6 que lo hacían 

en forma voluntaria. 

El Último de los reclusorios que visitamos fue el Norte, 

el varonil cuenta con varios talleres, como mosaico y granito, 

sastrería, panadería a menor escala, imprenta, costura recta, 

metal mecánico, artesanías, acumuladores, la mayor!a da los 

talleres se encuentran parados por falta de presupuesto, el 

taller que sobresale es el de mosaico y granito, donde se 

realizan mausoleos para panteones y para pisa •. El m6dalo de 
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carpintería al igual que las dos anteriores se divide en 

acrílico y mueblara, pero en comparaci6n con el Reclusorio 

oriente es menor, se fabrican salas, se realizan tallados en 

madera, mismos que venden los internos, en el taller de 

sastrería se realizan uniformes de color beige y azules, 

también se elaboran productos de lona como mochilas para 

escuela, as{ como lonas protectoras para casa de campaña. El 

taller de imprenta es el más sobresaliente, en el se 

encuadernan libros para el Departamento del Distrito Federal, 

se encuentra concesionado, trabajan para peque itas compaiUas 

encuadernadoras, se empastan libros para la Direcci6n General 

de Reclusorios. El taller de acumuladores se encuentra parado; 

en el de metal mecánico se elaboran los tubos Ue soporte de 

las sillas para el tnódulo de carpintería, la panadería no 

funciona ya ~ue el horno se encontraba descompuesto, al 

intentar platicar con los internos dijeron que ganaban sueldo 

de 50,000.00 a $ 60,000.00 pesos, fueron capacitados para 

ingresar a laborar, tienen fondo de ahorro, trabajan de siete 

a ocho horas diarias. 

En el femenil no existe ningún taller para trabajar, 

existe superficie para los mismos, pero no hay maquinaria. En 

donde pudimos apreciar internas fue en la cocina, preparando 

los alimentos del d{a, mismas que ganan un sueldo aproximado 

de 26,000.00 a $ 30,000.00 pesos, a la semana, dependiendo 
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de , la n6mina, ignorando la cantidad que se destina para el 

fondo de ahorro. El horario de trabajo es 

diarias, se trabaja de lunes a domingo. 

de 7 a horas 

cada jefe de taller informa semanalmente el movimiento de 

los internos; consiste en el número de los procusados que 

trabajan en el taller determinado, el día de pago es el 

viernes, pag&ndoseles en efectivo, y se les descuenta una 

cantidad para el fondo de ahorro, dicho informe se les remite 

al Subdirector de Trabajo Penitenciario, dependiente de la 

Dirección General de Reclusorios, tos talleres que destacan 

por su producción es el Reclusorio Oriente, que cuenta con 

mejor organización, y la mayor la de las personas· contestaron 

q~e no ganaban sueldo por trabajar en los talleres. 

Uno de los problemas que enfrentan los jefes de taller y 

que fue el mis mencionado, es el constante movimiento del 

interno ya que son solicitados por el juez, y que algunos de 

los casos por los familiares. Ellos mismos han aprobado que la 

hora de visita ~amiliar sea la hora de salida, por ejemplo; la 

entrada al reclusorio es hasta las tres de la tarde y los 

ramiliares en caso de urgencia para con su interno podrán 

solicitarlo, pero si no tendrán que esperar hasta que salgan 

de laborar. La salida es hasta las cinco de la tarde, y en 

caso de visita intima podr& el c6nyuge esperar a su compañero. 
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5.3 PROPUESTAS 

El alto Indice de crecimiento de la poblaci6n en los tres 

reclusorios es notorio, aunque las autoridades lo nieguen, ya 

es necesario la construcci6n de un nuevo centro, tal vez al 

poniente. Es el momento de reestructurar el Sistema de 

Reclusorios. 

El indice criminal de la Ciudad de México va en aumento, 

ante tal situación se debe proveer que la misma crecerá en los 

reclusorios, fue hasta hace poco que existi6 la reforma del 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal, la cual 

pormitla en todos los delitos patrimoniales la libertad 

provisional de todo interno, los jueces al entrar en vigor en 

el mes de enero, tenian confusi6n, ya que deberla reunir el 

procesado diferentes requisitos, como por ejemplo; garantizar 

la reparaci6n del daffo, hasta tres tantos más, que se tratará 

de delincuentes primarios, que no se sustrajera do la 

justicia, por otro lado se consignará solo al el inculpado es 

sorprendido por delito flagrante, todo ello ha traído que 

disminuya el alto indice de poblaci6n de procesados, se tienen 

ahora muchas 6rdenes de aprehensi6n pendientes de cumplirse, y 

que a futuro traerá la tendencia que crezca la poblac16n de 

los reclusorios. 
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Ampliaci6n de la Penitenciaria del Distrito Federal, ya 

que por comentarios se tiene que esperar a trasladar a los 

sentenciados los d!as lunes, porque es cuando se tiene la 

cifra oficial de reos sentenciados que obtuvieron la libertad. 

Los talleres de los Reclusorios tienen que ampliarse y 

hacer un plan de trabajo, todo ello para beneficio del 

procesado, y del propio sistema de Reclusorios. 

Nuestra Constltuci6n polltica, principal ordenamiento y 

organizaci6n del sistema mexicano, ha plasmado diferentes 

reglas ha. seguir, lo referente al derecho del trabajo, tiene 

que respetarse y no dejarse al olvido. 

La relaci6n de trabajo que surge al laborar en el 

reclusorio debe y tiene que ser contemplada, ya que no basta 

con tener buenas intenciones para los procesados, nuestra Ley 

Federal del. Trabajo enmarca l.os derechos del. trabajador .. El. 

legislador al retomar el Regl.amento de Reclusorios omiti6 

determinar las condiciones de trabajo, si bien el. mismo 

contempla el. pago de salario en la práctica no se da, por ello 

surgen grandes problemas, as! tenemos que los beneficios se 

aplican hasta ser sentenciados, por ejemplo; el pago de horas 

extras se conmuta para la rernisi6n parcial. de la pena, el 

periodo pre y posnatal de la madre embarazada se aplica al. 
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mismo caso, violando claramente las disposiciones contenidas 

en nuestra Ley Federal del Trabajo. 

Los descuentos que se impongan, deberán ajustarse a los 

lineamientos de la Ley Federal de Trabajo. En él no se 

comprende lo estipulado por la Ley de Normas Mínimas, en su 

articulo 10, donde tiene que pagar primeramente la estancia 

del interno. Al estar el reo en juicio no pueden operar ya que 

todavía se desconoce su verdadera situaci6n y principalmente 

nuestra Ley Federal del Trabajo, por jerarquía de las leyes se 

impondrla a la Ley de Normas Hlnimas, es as{ como l.a misma 

Direcci6n de Reclusorios lo entiende y, supuestamente al salir 

el interno, la caja de ahorro entra en funci6n, entreg&ndole 

al reo su dinero, sin embargo quien ea 1a autoridad que 

entrega dicha cantidad de dinero, de acuerdo a la organizaci6n 

del trabajo serta el Subdirector de Trabajo Penitenciario. 

E1 patr6n en caso de controversia sería el Director de 

Reclusorios, el Subdirector del Trabajo Penitenciario, 

Director del Reclusorio y el jefe de taller, ya que, son los 

encargados de contratar a los procesados y en caso de estar 

concesionando el mismo la compañía responderá solidariamente. 

El salario que ganarán los internos nunca será inferior al 

mínimo, los días de pago serán los viernes, y en los casos que 
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el interno tenga preparaci6n técnica deberá ganar un sueldo 

mlnimo profesional., al visitar la Subdirecci6n de Trabajo 

Penitenciario, se nos indic6 claramente que se gana el salario 

mlnimo, respetando asl lo establecido por la Ley Federal de 

Trabajo, al visitar a los procesados se nos dijo que no 

ganaban sueldo por trabajar en la cocina y lavandería, 

encontr6ndonos as{ con varias contradicciones por parte de los 

internos, y las autoridades. Nunca se acabarla 

mecanismos que comprimen" al. pagar el salario.<69) 

con "los 

Los descansos de tos sibados y domingos obedece que a la 

visita del interno, en ella pueda ver a sus familiares, se 

except6aba ios trabajadores de la panadería y de los 

comedores, ya que en ellos se tiene que laborar, por ejemplo; 

1a producci6n de pan en el reclusorio Oriente es necesaria, 

misma que se distribuye a 1os demás rec1usorios, debi~ndoles 

pagar la prima dominical por trabajar el dia de descanso. 

El derecho a reparto de utilidades tiene que ser cumplido, 

además en ca·so de ser condenados apl.icarse el tiempo 

extraordinario para el beneficio de remisi6n parcial de la 

pena. 
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La rescisi6n de la re1aci6n de trabajo se sujeta a los 

lineamientos de la Ley Federal del Trabajo, en caso de 

infringirlo so someterá 

Interdieciplinario, el cual 

ordenamiento legal. 

al proceso 

analizará 

del 

si 

consejo Técnico 

se vio16 el 

La clasificaci6n· que se realiza en los reclusorios es 

siempre a nivel general, y se omite en algunos casos si se 

trata de internos con alto lndice criminal, por esta misma 

raz6n, tiene que ser gradual, primeramente, si se trata de 

procesados que son reincidentes o primarios criminalmente 

hablando, ~ebi~ndo acentarse en su expediente del interno, 

para ello se debe contar con antecedentes penales actuales de 

las personas que ingresan. 

El derecho de trabajar es innegable, debe buscar la 

armonía entre el trabajador y el patr6n, estableciendo este 

orden se protege y se reivindica el débil frente poderoso. La 

Ley Federal del Trabajo en su articulo segundo busca el 

equilibrio y la justicia 

patrones. 

social, entre trabajadores y 

El artículo tercero tiene por objeto distribuir los bienes 

de producci6n, como indica el profesor Trueba Urbina, el 

trabajo es un elemento humano y consecuentemente, el valor 
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supremo, y obtenga una participaci6n que lo coloque a un nivel 

de vida decoroso. "buscando 

social" (70) 

un prop6sito de justicia 

En efecto el trabajar tiene un sin n6mero de beneficio, si 

el legislador crea el nuevo Reglamento de Reclusorlos, tiene 

que considerar la Ley Federal del Trabajo y no existlrla 

tantos problemas, sin embargo la pugna por el poder polltico 

orlgin6 que se transcribiera y se hiciera al vapor. 

C6mo se readaptarla a un procesado, si se tiene demasiada 

corrupc16n. en los reclusorios, hasta el momento no se ha 

podido erradicar, ya que tiene grandes problemas, mismos que 

no se-atienden de fondo, aal tenemos que por parte de las 

autoridades del Sistema Penitenciario deben optar por nuevas 

medidas para prevenirla, por ejemplo: no permitir el acceso a 

personas que no tengan identificaci6n vigente; aunque origine 

un sin n6mero de quejas y manifestaciones fuera del 

reclusorio, y en el interior al no ingresar los familiares los 

días de visita. E1 Director al ver las manifestaciones dejar' 

ingresar a los familiares. Todo ello trae consigo que tanto 

autoridades y personas no saben organizarse, estas medidas ya 

"JO.- 'IRlEB\ tRJW\, l\ll:ertD. ~D sr.rAL ~ECICl'H), Btitcrlal Rxñe, t~ D.F., 
~.~. . 
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han sido propiciadas. Cuando existe un nuevo Director que es 

solamente un cambio de reclusorio, crea movimiento de 

internos, nuevas medidas y requerimientos. También se puede 

apreciar que elementos de la policía judicial federal, sin 

previo aviso entren a determinado reclusorio en la noche y 

comiencen a revisar encontrándose; armas, pistolas, cuchillos, 

droga y alcohol. 

No se puede hablar de readaptación social de los internos, 

si a los representantes de la Asamblea del Distrito Federal al 

intentar ingresar, como medida de supervisi6n, no se les 

permitió el acceso, al estar estudiando su iniciativa para 

mejorar al sistema de Reclusorios. 

Al reformar al anterior reglamento se tuvo la convicci6n 

de acabar con las irregularidades; sin embargo al analizar la 

historia del sistema penitenciario los métodos pasados y 

actuales no han podido erradicar la corrupción, es necesario 

que el legislador, deba tomar en cuenta, que al entrar en 

vigor el nuevo reglamento si no erradica la corrupción, 

avanza el sistema trayendo con ello que los internos al igual 

que en los demás centros penitenciarios salgan del presidio 

con la experiencia de haber estado con verdaderos criminales, 

al hablarse de reclusorios en general, se entiende como 

verdaderas casas de crimen y sin embarg~ la problemática no se 

analiza a fondo. 
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Si no se atiende primeramente estos problemas que aquejan 

a los reclusorios, no se puede readaptar a un interno, se debe 

de escuchar al procesados, para reformar el Reglamento, 

tambián a verdaderas personas que conozcan la problem~tica de 

los centro penitenciarios y juntos poder realizar un nuevo 

ordenamiento genérico, que renueve el sistema, que en sí ha 

caído por la excesiva poblaci6n por no crear nuevos centros, 

ya que los mismos no van al parejo del crecimiento de 1a 

poblaci6n; el Profesor Rodríguez Manzanera nos dice: "El 

problema se agrava cuando sabemos que la mayoría de las 

personas privadas de su libertad están en prisi6n preventiva, 

es decir, se trata de procesados en espera de 

sentencia 11 • C7 1) 

La magnitud del problema se acrecenta cuando dura más de 

un affo un proceso y el interno que se encuentra trabajando en 

algún taller hará antigüedad, debiéndose pagar con ellos 1oe 

derechos que origina trabajar tanto tiempo. Ante tal situac~6n 

el tribunal tiene que tener más gente y mejor preparada para 

realizar los trámites de un proceso penal. 

71.- IURIClEZ !-~, Illis. am·mwmr.A, q.dnt.a Wiclén, B:Ut.crial Rlrr(e, tt?Kiro D.F., 
1986, p'q. 500. 
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si se remedian estos problemas, si podemos empezar a 

mejorar el sistema penitenciario y con ellos el prop6sito del 

reglamento se cumplirl. 

Como se ha demostrado en un persona en libertad, si se 

trabaja, se acaba con el ocio y con ello, la superaci6n del 

individuo mejorar' y el nivel de vida de 61 y su familia, 

evitlndose asl, que tenga tendencia a delinquir por falta de 

empleo. Como consecuencia se aprovecha el tiempo libre en 

rec1usi6n. 

Los cambios deben y tienen que ser constantes, una vez 

superados se tendrá un buen funcionamiento del sistema 

penitenciario. 

Los talleres de trabajo de los reclusorios tienen que 

actualizarSe, el espacio destinado a los mismos debe de 

ampliarse, ya que la ser pequeffoe trae consigo que se 

contraten menos internoe, contar con más herramientas y no 

olvidar que se trabaja con presuntos responsables de haber 

infringido la Ley; los Directores de cada reclusorio deberán 

observar lo mismo, teniendo el taller perfectas 

condiciones, así como dar un mejor mantenimiento de los 

mismos. 

La subdirecci6n del Trabajo Penitenciario, tiene su 
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cargo el principal fundamento de los reclusorios; la 

administraci6n de los talleres de todos los Reclusorios, y 

también de la penitenciaria del Distrito Federal, es por est~o 

que debe de impulsar la concesi6n a empresas que tengan la 

convicci6n social de trabajar en los reclusorios, aunque se 

argumente por parte de ellas que al crear fuentes de trabajo 

con lo reclusorios es dinero perdido. 

También pueden participar empresas de participaci6n 

estatal, y asi obtener beneficios, ya que actlian 

coordinadamente con la Direcci6n General de Reclusorios y el 

Departamento del Distrito Federal, ambas cambiarían la idea de 

los reclusorios, acabará con la gente ociosa, tal vez ciertos 

procesados lo sean, sin embargo e1 Estado debe de contemp1ar 

qua al crear nuevas fuentes de trabajo y permitir que 1ae 

empresas que adquieran concesiones promuevan e1 trabajo a 

nive1 genera1, readaptarían a 1os procesados, siendo para 1os 

que no son cu1pab1es, un medio de subsistencia para ~1 y para 

su familia. 

se debe tener una tendencia social con beneficio nivel 

genera1, no obstaculizando que el interno se supere, dándole 

oportunidad para poder reincorporarse 

mejor siendo por medio del trabajo. 

la sociedad y que 

El Estado como 6rgano rector de nuest~ra economía, en busca 
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de recursos para poder solventar las finanzas públicas, puede 

obtener mano de obra de los internos para poder solventar los 

gastos de los mismos procesados, impulsando la actividad 

laboral, y así el Sistema de Reclusorios ser solvente 

econ6micamente, sin olvidar que se tiene que respetar los 

ordenamientos de la Ley Federal del Trabajo. 

Al capacitar a los procesados; se sabe que por razones de 

tenerlos reclu{dos, pueden obtener su libertad o ser 

trasladados a la Penitenciaría del Distrito Federal, teniendo 

que la estabilidad de empleo no es constante, pero si que se 

puede trabajar e impulsar las pequeñas empresas. Es por esto 

que la reforma penitenciaria debe ser a nivel general y no 

tratar de evitar los problemas con simples medidas, que traen 

consigo el realzamiento de quienes la propusieron. 

Las compañías que obtuvieron la concesi6n deben de tener 

personal para capacitar a los internos, pero como se .ha 

observado, tienden a tener cierta morbosidad con los reos, al 

iniciar sus trabajos, pues se empieza por preguntar el motivo 

de su reclusi6n, es por esto que las compañ!as deben entender, 

que al tener una concesi6n es con el único fin de ayudar al 

interno. 

Los problemas a que se enfrentan los individuos al 
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ingresar en un reclusorio y quedar sujetos a proceso penal, 

pueden ser aminorados por medio del trabajo, el estar ocupados 

los primeros dlas es fundamental, el cambio para una persona 

libre y enfrentarse a la privaci6n de su libertad, puede traer 

consecuencias fatales para 61 mismo, como lo explica el 

Profesor Leandro Azuara "el resentimiento se da un odio y 

hostilidad, la impotencia para conseguir los f'ines 

culturalmente sancionados produce un sentimiento de 

frustraci6n".( 7 2) En efecto se tendrá al ingresar una 

terrible tendencia a la desadaptaci6n del interno. 

Ante tal situac16n, es necesario que se tenga una tara 

ocupacional, si es por medio del trabajo resultarla adecuada 

para poder aminorarla. El heglamento de Reclusorios contempla 

también actividades recreativas, aunque a menor esca1a, no 

dejan de aliviar la tensi6n, la educaci6n, a los internos es 

muy deficiente y se orienta a todo aquel que no sepa leer ni 

escribir. 

Pero tambi~n·debemos entender la situaci6n en que se 

encuentran las autoridades; en los tres Reclusorios se 

encuentran internadas las personas que por su alto Indice 

72.- f\21MA ~' Ianlro. sr.ra.mtA, .iml cdicién, fl:lit.arlal Rxríe, t~ D.F., 
19133, ¡:ég. 196. 
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criminal, puede ocasionarles problemas a la administraci6n de 

cada Reclusorio, por ejemplo: en el Reclusorio Norte se 

encuentra Rafael Caro Quintero, en el Oriente el ex Director 

de la polícia Arturo ourazo y en el sur Félix Gallardo, así 

como homicidas, violadores, sujetos a proceso. Las autoridades 

del Reclusorio se encuentran ante todo con serios problemas, 

para poder custodiar este tipo de internos, mismos que por su 

poder pu0den ocasionarles contratiempos. 

Ante esto volvemos a reiterar que se tiene que mejorar el 

sistema de reclusorios, teniendo como base la reincorporaci6n 

del reo que se encuentra recluido. 

También se debe mejorar el sistema penitenciario, en el 

ámbito de cumplimiento de sentencias, debe ser más acorde y 

real,al igual que se debe de actualizar los reclusorios y e1 

penal de santa Martha y evitar que se tengan los mismos 

problemas que aquejan a la Dirección General de Reclusorios, 

al actualizarse la Penitenciaria, exigirá que los internos que 

vendrían de algún reclusorio, al ver su expedient~e se 

percataría que se encontraban inscritos en un determinado 

taller, así la autoridad del penal las canalizaría a la labor 

que desempeñaban, sin necesidad de volver a capacitar a los 

reos sentenciados. 

En esa dependencia por sentencia, si procedía el descuento 
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que menciona el artículo 10, de la Ley de Normas ttlnimas, en 

donde solamente se les descontarla una parte, para el caso de 

la reparaci6n del daño causado por el delito que se cometi6 y 

aún as! el descuento quedará sujeto a que los reos 

sentenciados pagarán con cárcel, o bien agotar sus recursos 

jurídicos en contra de la reparaci6n del daño. 

Los rumores son constantes, se dice que en los Reclusorios 

ya no se trasladarán a la Penitenciaria del Distrito Federal, 

para aquellos sentenciados con penas inferiores, quedando en 

el reclusorio, sin la necesidad de ser trasladados, 

argumentando las autoridades que al estar cerca de cumplir con 

los requisitos para obtener el beneficio de la remisi6n 

parcial de la pena. Nuevamente al igual que la Penitenciaria 

de Lecumberri se volverán a mezclar procesados y sentenciados, 

avecinándose un problema al que se tuvo anterior a los 

Reclusorios, destruyendo la idea de notables jur!stas. 

Uno de los principales requisitos para obtener el 

beneficio de la remisi6n parcial de pena, por la Ley de Normas 

Mínimas, es que el reo se encuentre trabajando además observe 

buena conducta dentro del penal, entonces c6mo se acreditaría 

si los talleres del Reclusorio Norte y sur se encuentran 

funcionañdo a la mitad de'su capacidad, y en los casos de que 

se les pida el descuento, que estipula para el pago de 
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reparaci6n del daflo si el juzgador lo haya dispuesto, as! 

tenemos que no se acredita el mismo. 

También el sistema de reclusorios debe de cumplir lo 

dispuesto por la Ley del Seguro social, ya que protege a la 

clase trabajadora y es el mismo artículo 3o. que establece: 

La realizaci6n de la seguridad 

social está cargo de entidades o 

dependencias públicas, federales o loca

les y de organismos descentralizados, 

conforme a lo dispuesto por esta ley y 

demás ordenamientos legales sobre la 

materia. 

Asimismo el articulo 6 indica: 

El Seguro Social comprende: 

1.- El régimen obligatorio y 

2.- El régimen voluntario. 

El régimen obligatorio se enmarca en el articulo 11 de la 

Ley en comento. 



- 136 -

El r~gimen obligatorio comprende los 

seguros de: 

I.- Riesgos de trabajo. 

II.- Enfermedades y maternidad. 

III.- Invalidez, vejez, cesant{a en 

edad avanzada y muerte. 

IV.- Guardarla para hijos asegura

dos. 

En efecto contemplamos una nueva instituci6n, que el mismo 

Reglamento suprimi6, que son riesgos de trabajo en las fuentes 

de emple?, en ellos puede haber accidentes en la mecánica del 

trabajo, que .puedan ocurrirle al trabajador de un reclusorio, 

cuáles serian las medidas que se tomarían por parte de las 

autoridades. En primer t6rmino el Sistema de Reclusorios tiene 

un pequeffo consultorio en cada uno de los centros, tanto 

femenil como varonil, en caso de ser necesaria la intervenci6n 

quir6rgica mayor, los hombres son trasladados a 

Penitenciaria del distrito.Federal, y las mujeres a la cArcel 

de Tepepan, en ºdonde se tienen los medios quirúrgicos para 

poder curar a los internos. 

La maternidad es comprendida por el reglamento y en el 

estado de embarazo, auqnue no se paga el salario, si son 

sentenciadas culpables se aplica el beneficio de la remisi6n 

parcial de la pena desc6ntandoles el tiempo pre y posnatal. 
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En los casos de que el riesgo de accidente, sea mayor y 

cause la invalidez o pérdida de la vida, cuestión que no es 

com6n, pero si sucediera, el Director de Reclusorios deberá 

iniciar la investigaci6n permitiendo la entrada el Ministerio 

P6blico, para realizar la corresp0ndiente investigaci6n, cual 

sería de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la 

responsabilidad que tiene el patr6n con su trabajador, la 

misma Ley contempla que el patr6n no queda liberado de ella. 

El legislador indudablemente trat6 de beneficiar los 

procesados, con crear un nuevo reglamento. pero dej6 a la 

deriva las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Al 

estar privado de su libertad, no quiere decir que pierde el 

individuo sus derechos 1aborales, y en de ser 

verdaderamente culpable, de haber cometido el delito imputado, 

el Estado y las misma sociedad debe brindarles una nueva 

oportunidad a los reos, y ast cumplir con la idea del 

legislador de readaptar al procesado incorporándolo nuevamente 

a la sociedad. 

5.4 CRBACION DK OIGAMOS DB VIGILANCIA 

Se tiene que crear por el Departamento del Distrito 

Federal 6rganos de vigi1ancia, para la supervisi6n y buen 

funcionamiento de los Reclusorios, actuar coordinadamente con 
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la Direccl6n General de Protecci6n y Vialidad y la 

Procuradurla General del Distrito Federal, para realizar 

visitas sorpresas y revisar los dormitorios de los reclusorios 

para buscar armas, drogas, etc. 

Asl se acabarla el poder que existe, por parte de bandas 

que tratan de explotar a los mismos compafferos. 

Las Juntas de concillaci6n y Arbitraje tambi&n deben tener 

un aparato especial, para poder tener 1ntervenci6n y mediar 

las controversias que se susciten entre los trabajadores de 

los rec1usorioe. 

La Contralorla General del Distrito Federal apresurar las 

auditorias, para Poder sancionar debidamente a los 

responsables de los illcitos cometidos, y en su caso permitir 

que el Ministerio P6bllco inicie la averiguaci6n respectiva, 

ya que no basta con sancionar y despedir al 

administrativo. 

personal 

Actuar coordinadamente con la Secretar{a de Gobcrnaci6n, 

para depurar los trámites de los sentenciados ejecutoriados, 

as{ como iniciar una nueva vigilancia para todo el sistema 

penitenciario en materia laboral. 

Las empresas que obtengan Us concesiones deberán 
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comprender que el tener la misma se beneficia a los internos y 

a las mismas, deberán acatar los lineamientos de la Ley 

Federal del Trabajo, en caso de controversia responderán 

solidariamente con la Direcci6n General de Reclusorios, ante 

tal situaci6n deberán organizarse para poder exigir al 

Director del Centro que se cumpla con el pago del salarlo. 

La Asamblea de Representantes también deberá realizar 

visitas sorpresa para el mejor funcionamiento del reclusorio. 

Ver las deficiencias del reglamento, cambiar las disposiciones 

y mejorarlo, impulsando la readaptaci6n social por medio del 

trabajo. 

La Subdirecci6n del Trabajo Penitenciario deberá pedir que 

se amplien los talleres de trabajo, supervisar y vigilarlos, 

la n6mina se tendrá que pagar, y principalmente comprender que 

existe relaci6n de trabajo. 
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e o N e L u s I o N B s 

1.- La historia del sistem~ penitenciario mexicano, ha sido de 

constantes fracasos, al tratar de incorporar al procesado 

a la sociedad. Desde los tiempos de los aztecas hasta el 

.actual existe la tendencia a reprimir al interno, por me

dio del castigo. 

2.- Al ingresar a un reclusorio y participar en las activida

des que en él se promueven no exime de la responsabilidad 

a las autoridades de cumplir las disposiciones de la Ley 

Feder~l del Trabajo. Si la readaptaci6n social que se pre

tende por medio del tral:njo acatare. el ordenamiento jur{dico 

no se tendr!a la gran problemática en los reclusorios. 

3.- Al crearse la cárcel de Lecumberri se intent6 acabar con 

esta situaci6n, sin embargo, las instalaciones de la pri

si6n fueron obsoletas ante el crecimiento de la poblac~6n 

criminal. Se permitla el trabajo para los internos, as{ 

mismo se autóriz6 1a concesi6n de empresas para que trata

ran de impu1sar1o, sin embargo fracas6. 

4.- Al entrar en vigor 1a Ley de Normas Mínimas, se intenta b~ 

neficiar al interno, pero trajo grandes problemas para 1as 

autoridades administrativas, aflorando la misma, demostrán 



- 141 -

do que no existía de ninguna manera readaptaci6n para el 

interno; los talleres destinados para laborar, fueron pe

quefios para la alta poblaci6n. 

s.- El nuevo Reglamento de Reclusorios busca subsanar los ma

les actuales, propiciando la readaptaci6n de los internos, 

por medio del trabajo, as{ como las diversas actividades, 

mismas que carecen de una estructura, dejando en total es

tado de indefensi6n al interno, privándole con ello de sus 

derechos fundamentales. 

6.- La e~plotaci6n de ta mano de obra del interno debe de ter

minar, para ello deben tener los mismos derechos de tas 

personas en libertad, no se tiene quo pasar por alto que 

precisamente se definirá su situaci6n jur!dica, hasta no 

ser sentenciados. Tienen que mejorar el sistema de Reclu

sorios, propiciando la readaptaci6n social de los internos 

y evitando la terrible corrupci6n que aqueja. 

7.- El Departamento del Distrito Federal deberá incrementar 

las fuentes de trabajo en los reclusorios y, no ser sola

mente artesanales, con estos elementos se tcndr{a bencfi-

cios econ6micos para si y su familia, en tanto que dure su 

rec1usi6n. 

8.- La capacitaci6n para el personal que labora en el sistema 
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penitenciario debe y tiene que actualizarse constante

mente, ya que de ello depende el buen funcionamiento del 

penal. 

La ociosidad dentro del reclusorio, disminuiría sobre

manera .si se pagara por trabajar. Beneficiando al interno 

y a las autoridades al utilizar la fuerza de trabajo del 

procesado. 
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