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INTRODUCCION 

uando visité por vez primera un reclusorio, senti temor. El saber 

que en ese lugar estan las personas que han cometido algun delito 

da cierto miedo. Imaginaba que el ver sus rastros me intimidaria. 

Mi papa, quien labora en el Reclusorio Norte, me habia 

comentado de una vacante. Antes que nada me hizo una serie de 

recomendaciones respecto a los requisitos y condiciones para entrar al 

penal. 

Aquella mafiana que llegué a la puerta de! reclusorio me encontré, 

primero con el custodio, quien con sus cuestionamientos me puso nerviosa. 

Luego crucé ese pasillo tan largo, en donde revisaron mis objetos y 

persona, para continuar por el tunel de identificacion, donde a cambio de 

una credencial me dieron una ficha -la devolvi al salir del penal- continué 

mi camino por unas escaleras para llegar al area de gobierno, donde se 

hailan las oficinas. 

Al estar en el interior de ja prisién me entrd el “gusanito” de conocer 

cémo se trabaja y vive ahi. 

Después de realizar una serie de tramites, asi como de asistir a un 

curso en el que me explicaron a grandes rasgos como funciona una carcel, 

el trato que debe existir entre el personal -ya sea administrativo o de 

seguridad y custodia-- y los internos, comienzo a laborar en el rectusorio, 

ocasién en la que conozco el sistema de readaptacion social. 

Laborar en ese lugar, durante tres afios, me dio la oportunidad de 

conocer a grandes rasgos el funcionamiento del sistema penitenciario.



Al concluir el ciclo en el reclusorio, empiezo a trabajar en la Direccién 

General de Reciusorios, en el area de Prensa. donde conozco el otro lado 

de la moneda: lo que los medios de comunica: ién dicen. 

Cémo es de todos conocido, los reclusorios son considerados por las 

autoridades “centros de readaptacién social” pero, gen verdad io son? 

Vemos con frecuencia que fa prisidn es el imperio de la barbarie donde el 

hombre comtun tiene que armarse para defenderse o someterse para 

sobrevivir. Territorio en el que hay pena de vida. 

Se menciona de manera general lo que opinan algunos internos, al 

igual que personas que se encuentran gozando de su libertad, pero que 

han tenido el infortunio de estar en alguna de estas instituciones. 

La mayoria de los entrevistados opina que no son centros de 

readaptaci6n. En el interior de las prisiones muchas de las veces no hay 

comisiones para todos los detenidos, es decir, no existe trabajo para todos, 

ya que por sus caracteristicas criminolégicas no se les autoriza la comisién 

que solicitan, y la que -seglin las autoridades— pueden realizar esta 

saturada. 

Otro factor que determina la inadaptacion social es la reincidencia de 

la mayoria de los presos, ya que el ingreso a un {ugar de éstos no {es 

permite encontrar trabajo cuando ya han sido liberados, lo que los orilla a 

cometer ilicitos en contra de Ja sociedad. 

Cabe mencionar que la investigacién de este reportaje concluye en 

julio de 1998, cuando aun era director general de Reclusorios ej doctor 

Carlos Tornero Diaz, quien debido a una suspensién por parte de la



Secretaria de !a Contraloria y Desarrolio Administrativo se ve en la 

obligacién de pedir, al entonces jefe de gobierno del DF, Cuauhtemoc 

Cardenas, una licencia para defenderse de la acusaci6n que se le atribuye 

de desvio de fondos cuando fungid como director del Centro de 

Readaptacion Psicosocial en Cuautla, Morelos. 

Este reportaje, basado en entrevistas y testimonios de los reclusos y 

sus familiares, del personal de Seguridad y Custodia, ademas de los 

administrativos, pretende ofrecer a los Jectores una visién general de 

cémo se vive y trabaja en prision.



DEL PALACIO NEGRO A 

LOSPALACIOS NEGROS 

entro de los Centros de Readaptacién Social impera el rango 

social extremo entre los internos. “Alli se ven la cara el privilegio 

insultante y la miseria absoluta. Los ‘padrinos’ disfrutan de todo 

tipo de facilidades para introducir los alimentos mas exclusivos, 

vinos, aparatos eléctricos, prostitutas, pueden contratar a otros reos para 

su servicio y cuentan con celdas exclusivas, mientras que jos ‘parias’ 

integran el sdtano de la sociedad carcelaria”, afirmaron los ex reos Luis 

Fernando Roldan y Alejandro Hernandez Bringas. 

Se ha dicho con frecuencia que los centros de reclusi6n en nuestro 

pais, lejos de cumplir la funcién de rehabilitar a los internos para que se 

reintegren a la sociedad como ciudadanos productivos y respetuosos de [a 

ley, son espacios en los que florecen las mas aberrantes modalidades del 

crimen y fa degradaci6n del ser humano. 

El doctor Carlos Tornero Diaz, otrora Director General de 

Reclusorios, pretendia acabar con el sello que actualmente tienen los 

reclusorios y penitenciarias del Distrito Federal: “hoteles de cinco estrellas”, 

para convertirlos en auténticos centros de rehabilitacién por medio del 

trabajo, el estudio y el deporte. Se pronuncid por hacer una verdadera 

“fimpia’” de malos funcionarios menores. 

Corrupcién, drogadiccién, trafico de armas, sobrepoblacion, 

instalaciones inoperantes y privilegios a ex funcionarios publicos, son 

algunos de los muchos problemas que imperan en las prisiones mexicanas,



desde que existia !a penitenciaria y posterior carcel preventiva de 

Lecumberri. 

El Palacio Negro de Lecumberri, que desapareci6 como prisi6n en 

agosto de 1976, padecia una sobrepoblaci6n alarmante, y la seguridad y 

control de ese encierro estaba bajo el mando, en su totalidad, de los jefes 

de crujia, quienes también eran presos. 

En las paredes de las reducidas celdas se leia un refran que todos 

los internos repetian: “En este lugar maldito donde impera Ia tristeza, no se 

castiga e) delito, se castiga la pobreza”. Muchos presos con recursos 

econémicos contaban con ayudantes, mensajeros, guardaespaidas, 

cocineros, boleros, tiendecamas, “quitabroncas’”, etc., que los poderosos o 

“padrinos” pagaban semanal o mensualmente. 

En diciembre de 1997, el doctor Carlos Tornero Diaz tomo posesion 

de la Direccién General de Reclusorios (DGR). Hombre de alta calidad 

humana, quien ha dedicado gran parte de su vida al sistema penitenciario, 

aun cuando no ha estado involucrado directamente en este sistema, ha 

participado de manera indirecta en cuanto al funcionamiento de las 

carceles. 

Recibié el sistema penitenciario en condiciones decadentes. Como 

principal objetivo pretende mejorar y en mucho el funcionamiento de las 

instituciones a su cargo, incluso él mismo reconoce que se han convertido 

en tres “palacios negros” que engendran mas corrupcidn e infamia que el 

antiguo Palacio de Lecumberri.



Celdas repletas de presuntos infractores, en consecuencia prisiones 

sobrepobladas, corrupcion provocada por la nula profesionalizacion de sus 

cuerpos de seguridad, falta de presupuesto pa ‘a mejorar la calidad de vida 

de fos internos, es tan sdlo parte de la radiografia de! sistema penitenciario 

mexicano. 

Muestra de ello es el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se 

concentra una de las poblaciones penitenciarias mas numerosas del 

mundo, con cerca de 5 mil 600 internos, cuando su limite contempla a no 

mas de 2 mil 500 reos. 

Cabe mencionar que el doctor Tornero pretende, mas que llevar a 

cabo una “readaptacién social’ del individuo, una “resocializacién”, ya que 

el primer término depende del interno mismo, mientras que para cumplir 

con el fin del segundo, necesita del apoyo y ayuda de la sociedad en 

general. Se debe recordar que fos centros de reciusién son una especie de 

concentracion de todos tos defectos de la sociedad. 

La prision como pena 

La pena de prision como castigo por delitos, nace en Norteamérica 

en el ultimo cuarto det siglo XVIII. Sus inventores consideraban que uno de 

los objetivos consistia en curar al criminal de la delincuencia. 

De las primeras prisiones en México, sdlo tenemos una crénica de 

vagos testimonios y leyendas. 

Se cree que la primera carcel en México fue la ex prisién de San 

Juan de Ulua, ahora museo unido artificialmente a Veracruz, después de 

haber sido a cierta distancia, bastidn contra fos piratas del witimo reducto



de los ejércitos espafioles, o de la carcel de la Santa Inquisicion, cuyas 

instalaciones se han destinado a tareas docentes, o a la inmensa prisién de 

Belén, cuyo predio sirve de asiento a una gran escuela: el Centro 

Revolucién. 

Lecumberri 

La que fuera Penitenciaria dei Distrito Federal y, posteriormente, 

Carcel Preventiva, Lecumberri, significa conforme a sus raices vascas 

sugar bueno y nuevo. Este nombre, juego tan paraddjico, se aplic6 a tierras 

fértiles ganadas para el cultivo en !os primeros afios de fa Colonia, cuando 

se retiraron las aguas que las cubrian y quedo la zona despejada para una 

nueva generacion de agricultores. 

Fue la regién de San Lazaro, la que el gobierno del Distrito Federal 

eligid para construir una penitenciaria y aplicar en ella los principios 

correccionales progresivos. 

La carcel qued6 circundada por alta muralla, interrumpida a trechos 

con pequefios torreones de vigilancia, sin zonas verdes ni campos 

deportivos ni superficies de recreo, con largas y rectas galerias que en dos 

pisos agrupaban la sucesion de celdas destinadas a ocupantes solitarios, 

forradas con plancha de acero, cerradas por puertas metalicas espesas y 

seguras, cuya mirilla, operada desde fuera, permitia al vigilante observar la 

presencia del cautivo, inquirir sobre su estado, hacerle llegar objetos 

diversos y examinar sus movimientos. 

Esta suma de piedra y acero era en la fecha de su inauguracion, el 

29 de septiembre de 1901, la flamante Penitenciaria del Distrito Federal. 
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El gobierno de Porfirio Diaz invirtié dos y medio millones de pesos en 

la construccion del “Palacio Negro” 

Diaz inauguré con solemnidad la Penitenciaria del Distrito Federal y 

suscribi6 el acta correspondiente, estampada sobre un pergamino que 

luego lucid hasta la clausura de la carcel en el muro de una sala contigua a 

la direccién. , 

La celda en Lecumberri, asi como en Jas actuales prisiones, es 

considerada la hija triste del invierno y la soledad. No hay sol que pueda 

calentarla ni musica que le Sleve alegria. Esta hecha para la melancolia del 

alma y para la frustracion de todos los apetitos del cuerpo. Las carcajadas 

no tienen por donde escapar y alli resuenan sus ecos, atrapados, como 

animales hipécritas. Una danza no se concibe en esa jaula, pues la danza 

es el viento y el viento solo vive a cielo descubierto. 

Los presos, con su uniforme azul, !a gorra obligatoria para todos los 

reclusos, era de una originalidad que contrasta con el corte marcial del 

atavio. No tenian escudillas, ni tampoco cubiertos, por lo que, en su 

mayoria, recibian la comida en botes de hoja de lata ya usados para otros 

alimentos. No todos contaban con esos recipientes, por lo que, a la hora de 

servirse, cogian el extremo de! faidén del saco y haciendo un pequefio 

hueco, ahi la recibian y, por supuesto, en cuanto a la cantidad variaba 

segtin dejara caer el preso dentro det enorme bote en que era transportado 

el alimento los veinte, cuarenta, setenta o mas centavos para quienes 

repartian la comida. 

Tan deplorables como los servicios de cocina eran los del hospital: 

camas desvencijadas, antiguos muebles maltratados, cojines sucios, 
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escasez de sabanas, almohadas inservibles. Se carecia, ademas, de 

medicamentos indispensables. 

En 1949 se crea la primer escuela reconocida de capacitacién para 

vigilantes de “Lecumberri’. Esta escuela es fundada por Victoria Kent y 

patrocinada por la UNAM, durante el rectorado de Luis Garrido. Los cursos 

eran impartidos por abogados, crimindlogos y médicos. 

En 1951 desaparece la escuela, ya que la fundadora se preocupa 

porque los celadores aprendan sobre humanidades, proyecto que fracasa. 

También existen instructores de armamento y tiro, incluso de defensa 

personal que es a lo que se inclinan los custodios, reprobando lo 

humanistico. 

Vemos que desde aqui se da en mayor grado fa tortura, que persiste 

en jos reclusorios, aun cuando la Comisién de Derechos Humanos ha 

informado que este mal ha disminuido, al ser reportado cada vez con 

menor frecuencia. 

En 1961 se consuma la conversién de “Lecumberri", en carcel 

preventiva y se inaugura fa penitenciaria de “Santa Martha’, al oriente de fa 

ciudad de México. 

En 1973, ef abogado Sergio Garcia Ramirez crea un centro de 

capacitacién penitenciaria. 

En 1976, Lecumberri era un enorme edificio donde e! desorden 

arquitecténico habia prosperado, merced a los sucesivos y a veces 

sorprendentes agregados, promovidos por necesidades inaplazables.



Entre abril y septiembre de 1976, en Lecumberri estaba presente la 

inminencia del cambio. Cambio a los nuevos reclusorios. 

Se preciso la fecha para iniciar el derrumbe de Lecumberri: el 24 de 

agosto. Dias antes comenzé el trabajo preparatorio sobre e| improvisado 

edificio que ligaba !os dos pisos de juzgados en el jardin de enfrente, 

donde se hallaba la estatua de Madero. Era esa zona de trabajo ja mas 

cercana a la direccién, desde donde se ofan incesantemente ios goipes de 

fa demolici6n. 

En combinacién con !a Direccién General de Policia y Transito, con el 

consentimiento de autoridades judiciales y de ambas Procuradurias, se 

dispuso el cambio en grupos regulares, a partir del primero de agosto. 

Imposibie hacerlo antes o aplazarlo mas; la Carce!l del Norte habia 

avanzado mucho, también era estimable el progreso en la del Oriente, y se 

calcul6 que para el momento del trasiado ambas prisiones tendrian 

capacidad de recibo gradual de los presos. Ademas, este ingreso era 

necesario para una verdadera marcha de los nuevos reclusorios, realista, 

sujeta a ajustes racionales. 

Se desplego por todos un gran esfuerzo para el cambio. Destacan el 

cumplido por la custedia en Lecumberri y el realizado por el personal de las 

carceles nuevas, asi como el que Ilcvaron a cabo los empleados y 

funcionarios judiciales. 

Intensamente se trabajo en la preparacién de listas para los 

trastados. No mas de cien hombres serfan conducidos cada vez, como 

regla. Con esta guia se hacia luego la distribucion de presos, introduciendo



nuevos elementos de solucién cuando uno mismo se encontraba sujeto a 

juzgados que se instalarian en los diversos reclusorios 

Los presos eran llamados una o dos horas antes de que partiera el 

convoy por la puerta posterior de la carcel. 

La primera vez, el domingo primero de agosto por la tarde, cuando 

estaba atin integra la poblacién de Lecumberri, el centenar de trasladados, 

un pequefio ejército miserable y extrafiado, salid ante la expectacion de 

sus compafieros; muchos de éstos acudieron hasta la reja de cada crujia 

para verlos partir, silbando, gritando, aconsejando. 

Entre unos y otros, los que permanecian y los que se iban, 

produjeron un ambiente extrafio, donde alegria y tristeza, desconcierto y 

esperanza se asociaron en ese denso, irrevocable capitulo nuevo de 

Lecumberri. Con el tiempo fueron menos los observadores, menos los 

gritos, los aspavientos, los silbidos. La poblacién de Lecumberri decrecia y 

los presos se acostumbraban a los traslados. 

Era el fin del sexenio de Luis Echeverria, cuando el 26 de agosto, al 

mediodia, el jefe de vigilancia rindid parte sin novedad y en su 

acostumbrado informe sobre movimiento de poblacién se anotaba que en 

Lecumberri no habia ya reclusos; en ese dia salieron los ultimos hacia las 

nuevas prisiones. La Penitenciaria de Lecumberri, luego Carcel Preventiva 

de la Ciudad, habia terminado. 

Lecumberri, ahora Archivo General de la Nacién, preserva un gran 

acervo documental. Los mejores testimonios de ta republica ocupan el 

lugar que tuvieron los peores hombres, o quienes parecieron serlo. Sin



duda, hay en el manejo de los documentos mas esmero que piedad hubo 

para los sujetos que poblaron la Gran Penitenciaria del Distrito Federal. 

Todos fos esfuerzos de algunos directores honestos y bien 

intencionados para erradicar la corrupcién se han estrellado contra el 

cumulo de intereses que se mueven en ese ambito y contra sumas 

millonarias que se manejan en el trafico de drogas y bebidas embriagantes, 

incluso prostitucién. 

E! doctor Carlos Tornero Diaz no desconoce fa problematica e hizo 

un recuento de las causas que se hallan en el fondo del incremento 

extraordinario de la delincuencia y en la consiguiente sobrepoblacién 

carcelaria: carencia de educacién, desempleo, marginacion; fendmenos 

todos cuya solucién esta fuera de las posibilidades del funcionario. 

Sefialé que esa lucha no es una responsabilidad personal sino que la 

sociedad en su conjunto debe participar en ella.



VIDA TRAS LAS REJAS 

RECLUSOR!I!O NORTE 

fa una caravana impresionante, la que en dias despejados 0 bajo 

intensa iluvia, por la mafiana, la tarde o la noche, cruzaba 

velozmente la ciudad desde la colonia Morelos hacia Cuautepec. 

El entonces director de Lecumberri, Sergio Garcia Ramirez, casi 

siempre acompan la caravana hasta la nueva carcel. 

A partir del primero de agosto de 1976, a lo largo de unos veinte dias, 

se trasladé en diez o doce viajes a la poblacién destinada al Reciusorio 

Norte. 

La marcada injusticia que se ha cometido y se mantiene en contra de 

reclusos que, sin la menor duda, provienen de los sectores mas desvalidos 

de la sociedad, ya que no tuvieron acceso a un abogado que hiciera valer 

sus derechos ante el Ministerio Publico o ante el juez. 

Sin duda, las clases sociales se ven marcadas, dentro y fuera de la 

prisidn, lo que origina que tos reclusorios capitalinos sean “monstruos de 

corrupcién’”. 

El 20 de enero de 1998, el licenciado Enrique Peralta Leyva, tomo 

posesién como director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el penal 

con mayor sobrepoblacion en el Distrito Federal. 

Lugar en que el odio, el deseo de venganza, !a desconfianza, el 

rencor, siempre el rencor, son los enemigos agazapados que crecen en



prision. El reo ha de volverse hacia si mismo para encontrar alivio y 

defensa. Ha de vivir un futuro anticipado. “Cuando yo salga...” 

Corrupcion y extorsion 

La extorsién sigue siendo el principal delito que se realiza desde y en 

el interior de los penales a todos niveles. En cuanto un interno flega a 

prision, el encargado del area de ingreso lo extorsiona, ademas de 

amenazarlo de que si no hace entrega de equis cantidad de dinero en 

determinado tiempo, su familia sufrira las consecuencias. 

En los reclusorios capitalinos un preso paga hasta 3 mil pesos por 

permanecer en la zona de ingreso y no ser trasladado a dormitorio, 2 mil 

por portar un celular, 300 por una grapa de cocaina o derecho a la visita 

conyugal, y 25 por una cerveza. Los visitantes deben desembolsar de 5 a 

10 pesos por entrar y hasta 100 !os dias que no hay visita. 

En el Reclusorio Norte, segtin las visitas, cuesta 400 pesos obtener 

una celda. 

Los internos acceden a la corrupcién y extorsién por el simple hecho 

de “estar bien” con las autoridades y se les moleste lo menos posible 

durante su estancia en el reclusorio. Todo aque! interno que cumpla con lo 

que le ordenen las autoridades estara bien, pero el reo que no, siempre 

sera limitado en todos fos aspectos. 

La corrupcién llega al grado de que los internos sobornan a fos 

custodios por comidas, visitas y diversos privilegios.



  

En un estudio del Senado de la Republica se recomienda que para 

evitar la corrupcién en las prisiones sea prohibido el uso del dinero o el 

intercambio de objetos de valor, y para cualquier transaccion, se utilice una 

tarjeta de débito. 

Con el fin de erradicar la corrupcién que dia a dia se genera en los 

centros penitenciarios del Distrito Federal, se integré el Organo de 

Supervision General de los Reclusorios y Centros de Readaptacién Social 

con representantes de ‘a Asamblea Legislativa (ALDF), la Direccion 

General de Reclusorios (DGR) y el Tribunal Superior de Justicia del DF 

(TSJDF), informé el 20 de julio de 1998 ej director de Reclusorios, Carlos 

Tornero Diaz. 

Las facultades de este érgano de supervisi6n seran las de investigar 

todas las denuncias que se presenten y con base en el reglamento interno 

de Reclusorios y Centros de Readaptacién Social del DF, verificaran por 

medio de visitas periddicas, fa administracién del manejo de los centros 

penitenciarios. 

El érgano quedé integrado por la representante de la ALDF, la 

diputada panista Irma Islas; Rosa Maria Laguardia Balcazar, integrante de 

la Subsecretaria de Gobierno del Distrito Federal; el propio Tornero Diaz 

por !a DGR, Lino Pedro Bolafios, del TSJDF, Victor Carranca Bourget, de 

la Procuraduria General de Justicia dei DF; y Eugenio Alejandro Torres 

Pombo, de los Servicios Médicos del gobierno capitalino. 

Con el fin de erradicar la corrupcién en los penales, el personal de la 

DGR, adscrito a cada uno de los reclusorios, a partir del mes de febrero de



  

1998, porta un gafete de identificacion visible, para que aquel que incurra 

en alguna anomalia sea reportado a las autoridades. 

Una medida mas para abatir los “males” que aquejan a los internos 

sera mediante la distribuci6n de ejemplares del Reglamento a los reos para 

que “tomen conocimiento de las obligaciones y derechos a los que tienen 

acceso por ley”. Asi lo informé el doctor Carlos Tornero. 

Sobrepoblacién 

La sobrepoblacién en el Reclusorio Norte y los privilegios para 

algunos presos provocan la inseguridad y el descontento de la poblacién 

interna en general. 

Aunado a esto tenemos el hacinamiento, ya que en Ios reclusorios de 

la ciudad de México se cuenta con una capacidad instalada para albergar a 

7 mil 599 presos, empero la poblacién actual asciende a 14 mil 157 presos. 

Fajina 

La fajina consiste en la limpieza de pisos, letrinas, comedores y 

dormitorios. Para que los detenidos no realicen esta labor se ven obligados 

a pagar enire 5 mil y 20 mil pesos y cuando sus posibilidades se lo 

permiten pagan por una celda para evitar ef hacinamiento. 

Alcohol y drogas 

El trafico de estupefacientes en el interior del reclusorio es tolerado 

por los custodios que reciben instruccién de sus superiores (directores y 

jefes de seguridad) para introducir cocaina, mariguana, pastillas 

psicotrdpicas y alcohol. 

Ww



  

“Estas son faciles de conseguir con dinero”, dicen algunos internos 

Gran parte de la poblacién de! Reclusorio Norte es adicto a alguna 

droga, !a cual consiguen debido al trafico de estupefacientes que existe en 

el interior del penal. 

Ubicacion de Jos internos 

Hablar de la ubicacién de ios internos es referirse a la estancia en 

que se encuentran. Al llegar una persona detenida a un reclusorio, el 

primer lugar donde se te ubica es ‘ingreso”, después pasa al Centro de 

Observacién y Clasificaci6n (COC) y posteriormente se le clasifica a 

dormitorio. 

ingreso 

En esta estancia, los internos permanecen 72 horas, durante las 

cuales el juez determinara si existen elementos suficientes para procesar al 

individuo, o bien, decretarle libertad. 

Cuando llegan a esta area, dicen algunos internos, se les obliga a 

tealizar la “fajina”, y si no la quieren hacer deben dar una cuota para que 

no se les moleste en nada, quien no tenga para pagarla, tiene que 

levantarse muy temprano y acostarse ya noche hasta que termina con la 

limpieza del area asignada. 

La persona que les pide la “cuota’” es otro interno, quien es nombrado 

“cabo de fajina’, éste es mandado por custodios, que a Su vez, se 

presume, reciben instrucciones de directivos del penal. 

Bu



  

Aquel interno de recién ingreso que no quiera hacer lo que se le 

ordena, es golpeado e intimidado; de tal manera que accede realizar tas 

labores, aun cuando la ley ordena que aque! individuo que no ha sido 

declarado culpable del ilicito de que se le acusa, no esta obligado a realizar 

labor alguna dentro del penal. 

Cambio de ingreso a COC 

Los inculpados son enviados al Centro de Observacién y 

Clasificaci6n (COC), cuando en el Juzgado donde sera procesado por el 

delito que se le atribuye se ha decretado auto de formal prisién, es decir, 

existen elementos suficientes para procesar penalmente a ese individuo. 

Los internos deben permanecer 45 dias en esta area, durante los cuales se 

les realizan estudios de: trabajo social, pedagogia, psicologia y 

criminologia, se les pondra un tratamiento que sera individual al igual que 

el diagnéstico de los estudios que se les aplicaran. 

A los internos se les sugiere el tratamiento a seguir durante su 

estancia en reciusion, dependiendo de ellos si lo toman o no, ya que sdlo 

de los internos depende su recuperacidon y reinserci6n a la sociedad. 

Cambio de COC a Dormitorio 

El Reclusorio Norte cuenta con ocho dormitorios; un Médulo de 

Maxima Seguridad, al que ingresan aquellos individuos de alta peligrosidad 

para la poblacién penitenciaria y para la institucién, y aquellas personas 

que se encuentren en el Reclusorio por medidas de seguridad, ademas de 

un dormitorio al que se le demonima “apando”, Sugar al que envian a aque!



  

reo que haya cometido algun acto delictivo o haya mostrado mala conducta 

al interior de! penal. 

Para determinar el dormitorio a que deberan ser trasladados se 

estudia el grado de peligrosidad y de capacidad criminal-contaminable y el 

delito por ei que se encuentran procesados penalmente. 

Distinciones entre los internos 

Estas distinciones son debido a la economia con que cuenta cada 

uno de los internos; dependiendo de ésta es la atenci6n que reciben por 

parte de las autoridades, hasta llegar a las concesiones, es decir, aquel 

individuo que tiene mas dinero podra manejar a tos demas reos que no lo 

tienen. Pueden asi llegar a formar un monopotio entre los internos, lo que 

significa que uno solo de ellos tendra ef poder y manejara a toda la 

poblacién de la Institucién en casi todos los aspectos. 

Los “padrinos”, reos con poder econdémico, tienen una celda para su 

servicio exclusivo, por lo que desembolsan en promedio de 4 mil a 20 mil 

pesos mensuales, mientras que la mayoria de Ja poblacién vive en celdas 

de escasos ocho metros en completo hacinamiento. 

Comisién de Derechos Humanos 

La funcién de la Comisién de Derechos Humanos del Distrito Federai 

(CDHDF), dentro de los reclusorios, es combatir ta corrupcién, extorsion, 

drogadiccion, aicoholismo y demas actos que violen las garantias 

individuales de aquellas personas que se encuentran privadas de su 

libertad.



  

Se ha instalado una comisi6n permanente en cada uno de los 

reclusorios para asi llevar mas de cerca los casos que se presentan en 

estas instituciones. 

De su bondad, experiencia probada y resultados expuestos, 

derivaron las razones por jas que el 20 de diciembre de 1991 se elevara a 

rango constitucional la proteccién que brinda la CDH. Al ubicarsele al mas 

alto nivel normativo y asegurar su permanencia, su definicion juridica y la 

feglamentacién de sus funciones, se dio un paso muy positivo por parte del 

Congreso de la Unidn. 

Deja a ia CDH como instancia de conformidad contra las 

recomendaciones y acuerdos de fos propios organos locales, toda vez que 

aquélla es un instrumento que vigila en forma permanente ja vigencia de 

los derechos humanos, reconocidos por la Constitucién. 

Muchos internos dicen haber recurrido a la Comisién de Derechos 

Humanos para denunciar a autoridades que han cometido algun acto que 

violé las garantias individuales. La Comisién ha respondido de manera 

positiva. 

También existe la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos 

Humanos, Ja cual apunta en su informe de 1997, que el sistema 

penitenciario actual de México representa un gran costo social que no 

teadapta, no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica a la persona y 

lo mas grave: no propicia la reparaci6én de dafios causados a las victimas ni 

a la sociedad.



  

La visita 

Los dias estipulados por las autoridades para que los internos 

puedan recibir visitas son: martes, jueves, sabados, domingos y dias 

festivos. Estos dias son respetados por ias autoridades; lo que segun 

varios internos manifiestan, es que lo que no respetan las autoridades es el 

horario de visita, ya que a la Institucion pueden empezar a entrar desde las 

10:06 horas y salir a tas 17:00 horas. 

Los dias de visita son todo un ritual. Largas filas de familiares y 

amigos llenan la explanada y el acceso principal para obtener una ficha. 

Cada reciuso puede contar con diez visitantes a la vez, siempre y cuando 

éstos llenen los requisitos: estar apuntados en la lista de trabajo social, no 

llevar mas de una identificacion oficial, no ingresar con ropa negra, blanca, 

beige o colores similares, botas, tenis o zapatos con plataforma, no llevar 

teléfonos celulares, radiolocalizadores, envases de vidrio, etcétera. 

Una vez obtenido el ansiado pase, los visitantes tienen que pasar 

bajo un arco detector de metales que suena cuando quiere. Los hombres 

se colocan a 1a izquierda y las mujeres a la derecha. Se trata de la revision 

corporal que hace un custodio o custodia, en un minuscuto cubiculo. 

Las visitas que pasaran alimentos al interior del reclusorio, mujeres 

en su mayoria, acceden por otra aduana donde se someten a otra revision. 

Custodias buscan entre la comida objetos prohibidos, drogas, armas 0 lo 

que a su criterio no pueda pasar. 

Pasado el cateo, y divididos hombres y mujeres se debe hacer otra 

fila para entregar la credencial a cambio de un gafete de acceso. Ahi



  

mismo otra custodia pone dos sellos, sdlo visibles bajo luz morada en el 

dorso de la mano derecha del visitante. Se traspasa una puerta mas y listo. 

Bienvenidos ai Reclusorio Norte, una pequefz ciudad dentro de una gran 

ciudad. 

La comida 

La distribuci6n y venta de alimentos en los penales capitalinos 

demuestran las extorsiones que sufren los internos todos los dias. 

Tres veces a! dia se transporta en varios carritos “el rancho”, alimento 

para los presos, el cual consiste en carne acompafiada de algtin caldillo, 

que es distribuido de una “manera indigna” para cualquier ser humano. 

Dicen que la comida es pésima, que sdélo la comen aquellos internos 

que no reciben visita o a los que sus visitas no les pueden llevar comida y/o 

dinero para que coman en tos restaurantes que hay al interior del 

reclusorio, o bien, en los puestos semifijos que existen en la explanada de 

la visita famitiar. Dicen que el que come “rancho” siempre esta enfermo, 

que de nada sirve que les respeten este derecho si lo que les dan de 

comer no es bueno. 

Seguin la CDHDF, los alimentos diarios son el desayuno, que consiste 

en café y pan; la comida incluye sopa y guisado; y la cena, otra vez pan y 

café; no obstante, los internos reciben alimentos de sus familiares para 

sustituir 0 completar ta comida del reciusorio, ademas de que son de mejor 

calidad.



Elementos basicos 

Uniformes, camas, colchones, sabanas, cobijas, focos, articulos de 

aseo personal y para la estancia, son elementos basicos que la institucién 

debe proporcionar al reo, mientras permanezca en reclusi6n. 

La escuela 

Eduardo Lopez Betancourt, penalista, considera que el aspecto 

educativo es un rengl6n que se ha descuidado en la readaptacién del 

delincuente, por lo que al obtener su libertad y ante la falta de valores de 

respeto por las leyes sociales, éste vuelve a cometer el mismo delito u otro 

sin el menor temor de ser nuevamente encarcelado. 

La educacion también debe ser permanente y obligatoria al igual que 

el trabajo, para que al momento que el interno egrese dei penal tenga 

conocimientos suficientes para poder dedicarse a otra actividad que no sea 

fa delictiva. 

Por ello el programa de gobierno y la ley que regule las actividades 

en los centros de readaptacion social, deberan contemplar la obligatoriedad 

de los internos para trabajar y estudiar, asi como la limitaci6én de las visitas 

familiares a tan slo dos dias: sabados y domingos. 

Asi jo sefialé la diputada local del PAN, Irma Islas Leén (durante una 

visita que realiz6 al Reclusorio Preventivo Varonil Norte), quien informé que 

entre las medidas esta la intervencién de la iniciativa privada para 

promover el trabajo productivo de los internos, para que !os centros sean 

autoproductivos.



Por otro lado, en el area educativa, el Consejo Técnico 

Interdisciplinario, tiene encomendada la tarea de entrar en contacto con el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), !a Universidad Nacional Autonoma de 

México (UNAM) y ia Universidad Autonoma Metropolitana (UAM), para 

analizar {a posibilidad de permitir a los internos estudiar carreras 

profesionales dentro del sistema abierto. 

El 16 de diciembre de 1998 el gobierno del DF, a través de sus 

secretarias de Gobierno y Educacién, Salud y Desarrollo Social, y el 

Instituto Nacional para la Educacién de los Adultos (INEA), firmaron un 

convenio de colaboracién para atender el impulso a la educaciédn de fos 

adultos internos de los reclusorios y Centros de Readaptacién Social del 

DF, debido a que el 70 por ciento de los internos carece de educacién 

basica, es decir, 11 mil 700 personas. 

El subsecretario de gobierno, Leonel Godoy, resalté durante ta firma 

del convenio con el INEA y la SEP, la importancia de la tarea preventiva a 

través de la educacién, al comunicar que en el area de reclusorios se 

busca cumplir el precepto de que no es el estado represor el mecanismo 

ideal para que se dé la convivencia social, por lo que la tarea preventiva 

encuentra su mejor sustento en la educacién. 

Trabajo 

El trabajo de los reos no debe verse como simple terapia ocupacional 

o como el mecanismo mas facil para garantizar la autosuficiencia 

economica de fa prision. Algo mas importante que esto, es que el trabajo 

dignifica a quien lo presta y precisamente respeto a esa dignidad es lo que



los reos necesitan para levantarse y readaptarse en la sociedad con la 

frente en alto (Articulo 18 constitucional). 

Los internos en un penal, por el hecho de trabajar, tienen derecho a 

recibir todos los beneficios laborales que sean compatibles con su situacion 

de estar cumpliendo una pena privativa de libertad. 

En el interior de los penates no se les obliga a trabajar y esto para 

ellos realmente si seria un castigo. Es necesario que quienes incurren en 

conductas antisociales sean obligados a producir, a trabajar, a servir a la 

sociedad desde su cautiverio y acabar con la vagancia y la ociosidad de 

que actualmente disfrutan. La rehabilitacion de los presos solo se puede 

fograr con el trabajo obligatorio. 

Ademas de hacer modificaciones a las leyes para que aumenten las 

condenas a los reincidentes, también hay que hacer cambios a la 

Constitucién, y asi se acabe de tajo con la ociosidad y ta improductividad 

en las carceles. La fuerza de trabajo de !os procesados y sentenciados 

haria autosuficientes a los centros de confinacién y un lugar de castigo al 

que no quisieran retornar luego de las agotadoras jornadas de trabajo. 

Para ello el Plan de Trabajo contempla el ‘Fortalecimiento de 

Actividades Técnicas’, en el que se considera un fundamento 

metodolégico, tedrico y técnico, para actualizar los sistemas de diagndéstico 

y homogenizar los criterios de clasificacién a dormitorio, regularizar la visita 

intima y familiar, fortalecer la atencion de grupos vulnerables, dar atencién 

a la mujer, asi como promover y desarrollar la actividad industrial, cultural, 

educativa y deportiva.



Servicio Médico 

Carlos Tornero Diaz informo que a los ei-fermos mentales, sidosos, 

esquizofrénicos y farmacodependientes se les dara atencion de tipo 

psicologica y médica a través de trabajadoras sociales, para que en el 

futuro por medio de programas de todo tipo, les sea Util para su 

incorporaci6n social. 

Mientras que a las personas de la tercera edad se les brindara 

informacion y orientacion relativa a jos cambios sociales relacionados con 

su etapa del ciclo vital, para ello reconociéd el doctor Tornero que existen 

algunas deficiencias de tipo econdmico, pero que las iran solventando lo 

mas humanamente posible. . 

Otros 

Los reclusos utilizan la literatura como una forma de escape. Para 

quienes estan privados de su libertad, fa prisién tiene un sentido 

ambivalente entre un templo y un vestibulo del infierno, lo que se observa 

en los concursos de cuento y poesia del Buzon Penitenciario. 

Con la realizacion de estas actividades se permite a Jos internos tener 

una comunicacién con el exterior, ser libres y creativos, aunque los temas 

mas recurrentes en los cuentos y poesias de los presos son la nostalgia, la 

soledad y la esperanza. 
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HUMANIZACION: ENFOQUE 

DE READAPTACION SOCIAL 

arlos Tornero Diaz cursé la licenciatura de médico cirujano en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autonoma de 

México y mas tarde estudié la especialidad en psiquiatria y otra 

en psicoandlisis. 

Antes de ser director de los penales capitalinos, Tornero 

Diaz particip6 con distintos cargos en el area penitenciaria. 

Para este personaje, el fracaso de! sistema de reclusi6n se da a 

partir de una errénea concepcién de origen: “Quien haya habiado de 

readaptacién no empled el término correcto, porque la readaptacion es un 

proceso vital que se da por si mismo, como una forma de permanente 

sobrevivencia a los sucesos’. 

El proceso que debe concebirse, dice el doctor Tornero, es de 

“resocializacion y rehabilitaci6n”. No sdlo es un juego de palabras, afirma, 

sino una definici6n de fondo que tiene que ver con el sistema de 

reclusion. Lo adecuado es comprender e! porqué la persona delinque y 

actiia dentro de la carcel. 

Consideré que el hecho de transgredir una norma es tan “natural” 

como morir y que todos estamos expuestos a hacerlo, “pero no por eso 

vamos a festejar porque maté a 25 personas”. 
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Si el hombre a veces tiende a delinquir porque ha sentido la 

desigualdad de oportunidad social, !o menos que se debe hacer, durante su 

feclusid es buscar que ese sentimiento de de sigualdad no se siga dando. 

Carcel abierta 

Ultimamente han surgido algunas propuestas para solucionar la 

saturacion de las carceles de toda la repUblica. Para algunos seria 

conveniente intentar que los infractores, que son detenidos por primera vez 

por delitos menores, pudieran purgar las penas a que se hacen acreedores 

trabajando o estudiando normalmente durante el dia y recluyéndose sdlo 

por las noches. 

Hace casi 30 afios se inauguré en el Estado de México la Carcel 

Modelo de Toluca. Un reclusorio que tendria la verdadera misi6n de un 

Centro de Readaptacién Sccial (Cereso). En él, los presos tendrian la 

oportunidad de regenerarse para tomar de nuevo su lugar en la sociedad, 

mediante un buen comportamiento, aunado al trabajo y al estudio, ademas 

podrian salir de !a carcel que se llamaria también “la carcel sin puertas”. De 

dar resultado dicho plan, posteriormente se aplicaria a otras carceles con ei 

mismo esquema. 

La idea de las carceies abiertas en este momento es inviable. Fue 

una época muy distinta ya remota cuando se creyo que podria existir ese 

tipo de reclusorios, hoy las carceles necesitarian de muchisimo personal 

para estudiar todos los casos y dar una atenci6n individual a cada recluso. 

En entrevista realizada a la diputada por el PAN, Irma Islas, secretaria 

de la Comisién de Administracién y Justicia de la ALDF, enfatizo que si 
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desde hace 70 afios el sistema penitenciario esta en decadencia, entonces 

se requiere de una reforma integral del actual Regiamento de Reclusorios, 

en la que se establezca una verdadera readaptaci6n social de aquel ser 

que delinque, y se acabe con ita corrupcidn que aun persiste en las 

carceles capitalinas. 
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LA ANTESALA A LA 

LIBERTAD: PRELIBERACION 

t dar nombramiento a Jaime Alvarez Ramos, como director técnico 

y de readaptacion social (actual director genera! de Reclusorios 

de! DF), el doctor Tornero destacd que aquél inicio el proceso de 

revision de expedientes de los internos dei Reclusorio Sur, luego 

de que el 17 de enero de 1998 se mostraron inconformes, 

exigiendo la agilizacién de sus tramites de preliberacion. 

De los 13 mil 830 internos, 40 por ciento deberia estar fuera, se 

deben buscar esquemas para que cientos de presos gocen de ese 

beneficio, a través de fianzas de interés social. 

Carlos Tornero Diaz, ex director general de reclusorios, reconocid 

durante su gestion, que la demora para procesar a inculpados provoca que 

“las prisiones estén llenas de internos que llevan afios en elias sin recibir 

sentencia’. 

Para dar respuesta a la demanda de internos para que se les otorgue 

libertad, el titular de la DGR se reunira con el director general de 

Prevencion y Readaptacién Social de !a Secretaria de Gobernacion, Marco 

Antonio Zazueta, para iniciar la revision de los documentos. 

Subrayé que es obligacién de ambas partes dar respuesta al rezago 

en la impartici6n de justicia.



La actual Ley de Normas Minimas fue promulgada el 4 de febrero de 

1971 y sus propuestas ya no corresponden a la realidad penitenciaria del 

Distrito Federal ni del pais, por lo que urge sea sustituida. 

La diputada Irma Islas afirmo que con las nuevas atribuciones de la 

Asamblea Legislativa, “podemos elaborar y aprobar una nueva Ley que 

aplique la ejecucién de sentencias para presos del fuero comun en la 

ciudad de México, basado en el trabajo y la educaci6n”. 

La Secretaria de Gobernacion, a través de la Direccién General de 

Prevencién y Readaptacion Social, es ja encargada de planear y propone 

las politicas y normas de trabajo del Sistema Penitenciario Nacional, 

procurando el debido cumplimiento de la ley que establecen las Normas 

Minimas Sobre Readaptacién Social de Sentenciados. 

Comentario a la Ley que establece las Normas Minimas Sobre 

Readaptacion Social de Sentenciados. 

“Esta ley fue publicada el 19 de mayo de 1971 en el Diario Oficial de 

la Federacién y consta de 18 articulos, la cual vino a consolidar al sistema 

penitenciario humanizando el trato a quienes han cometido aiguna 

infraccién a fa Ley Penal con base en la aplicacién de la técnica 

penitenciaria, al tener como finalidad organizar el sistema penitenciario del 

pais, sobre la base del trabajo, la capacitaci6n para el mismo y la 

educacién con medios para la readaptacién del interno en los centros de 

reclusion penal, como se establece en el articulo 18 constitucional. 

“La Ley de Normas Minimas es aplicable por parte de la Direccion 

General de Prevencion y Readaptacién Social, que depende de la



  

Secretaria de Gobernacion a los internos que se encuentran recluidos en 

los diferentes centros de los estados de !a Republica e Islas Marias que 

corresp: "dan al fuero federal, y ios del fuero c mun que se encuentran en 

el Distrito Federal. 

“Esta direccion también ha promovido que dicha Ley se adopte por 

todas las entidades federativas, habiéndose logrado que hayan elaborado 

su propia Ley de Ejecucién de Sanciones para aplicarla en los 

establecimientos penitenciarios de su estado. 

“Para dar una mayor fuerza al sistema penitenciario en esta ley se 

contempla la remisién parcial de la pena, la cual consiste en que por cada 

dos dias de trabajo se hara remisién de un dia de prision, siempre que 

revele efectiva la readaptacion social, esta Ultima sera en todo caso el 

factor determinante para fa concesién o negacién de dicho beneficio y que 

ademas se hayan reparado los dafios por los que hubiere sido condenado”. 

El Programa Nacional de Solidaridad Penitenciaria (Pronasolpe), se 

deriva de los lineamientos contenidos en el programa nacional de 

desarrollo para la modernizacion del sistema de justicia. 

“En busca de las condiciones que reforzaran la vocacion 

readaptadora de las prisiones, se implemento a partir de julio de 1990 el 

Pronasolpe, que tiene como funcion principal la “despresurizacion” del 

Sistema Penitenciario, el fortalecimiento de la capacidad instalada y la 

unificacion de las politicas de readaptacion social’. 
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El Pronasolpe prevé la aplicacion de beneficios en todo el territorio 

nacional mediante el analisis juridico-criminologico de cada caso y el 

jevantamiento del Censo Nacional Penitenciario. 

Por uitimo tenemos fa libertad preparatoria que: 

Es aquella que concede la autoridad judicial al dictar sentencia, la 

que sera cumplimentada por la direccion general de prevencién y 

readaptacién social bajo los siguientes requisitos: 

-Que hubiere cumplido las tres quintas partes de su sentencia. 

-Que haya observado buena conducta durante la ejecucién de su 

sentencia. 

-Que el examen de sus estudios de personalidad que se le 

practicaron se presuma que esta socialmente readaptado. 

-Que haya cubierto la reparacién dei dafo. 

Obligaciones de quien goza este beneficio 

-Residir en lugar determinado e informar de cambio de domicilio. 

-Desempefiar en un plazo que se determine, oficio, arte, industria, 0 

profesién licitos. 

-Abstenerse de bebidas embriagantes y del empleo de 

estupefacientes. 

-Sujetarse a las medidas de orientacion y supervisién que se te dicte, 

asi como de la vigilancia del fiador moral que haya sido aceptado.



  

Tratamiento preliberacional 

Esta prelibertad consiste en tres cosas: 

a)Salida los fines de semana. 

b)Salida diaria con reclusi6n nocturna. 

c)Salida los dias habiles con reclusién los fines de semana. 

Este tratamiento se fundamentara en los estudios realizados al 

sentenciado, los que determinaran la posibilidad de la concesién de dicho 

tratamiento, sujetandose de igual manera a las condiciones y requisitos 

que se indican para el goce de la libertad preparatoria, con excepcion del 

cumplimiento de las tres quintas partes de la sancion. 

Para la concesién de los beneficios mencionados, el factor 

fundamental es que el resultado de los estudios practicados se deduzca 

que existe una auténtica readaptacion social, manifestandose esta en un 

buen comportamiento, participacién en las actividades educativas y 

laborales, asi como la disposicion al tratamiento técnico, sin lo cual no se 

podra ser sujeto de ninguna libertad anticipada, no obstante que haya 

cubierto fos demas requisitos. 

Ante el panorama de sobrepoblacion y mezcla de internos, Tornero 

sefialé que también se revisan unos tres mil expedientes para determinar si 

estos reos ya tienen derecho a la preliberacion que indica el Cddigo Penal. 

Se publicaron en la Gaceta del Diario Oficial las nuevas disposiciones 

que conceden al jefe de gobierno capitalino la facultad para administrar los 

establecimientos de arresto, prisién preventiva y de readaptacion social de 
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caracter local, asi como ejecutar las sentencias penales por delitos del 

fuero comun. 

Asimismo se delegan a la Secretaria de Gobierno de la capital, las 

atribuciones para ejecutar las sentencias penales y determinar los criterios 

y las politicas para el otorgamiento de los beneficios de ley, a través de la 

Subsecretaria de Gobierno, para que en materia del fuero comun en todo 

el sistema penitenciario del D.F., se guarde cabal cumplimiento a la Ley 

que establece las Normas Minimas sobre Readaptacién Social de 

Sentenciados del Cédigo Penal para el Distrito Federal. 

De acuerdo con la Ley de Normas Minimas, a los internos se les 

promete que podran obtener la remisién parcial de la pena, ya que por dos 

dias de labor se les disminuiria uno de remision. 

Tambien se indica que los internos podran obtener su libertad 

preparatoria si cumplieron con las tres quintas partes de su condena, si 

cometieron un delito intencional o la mitad si su delito fue imprudencial. 

El 1 de abrit de 1998 se otorgaron las primeras 31 preliberaciones 

anticipadas a personas recluidas en los distintos penales del Distrito 

Federal, 13 de ellas correspondieron a internos del Reclusorio Preventivo 

Varonil Norte. 

Carlos Tornero Diaz, entonces titular de la Direcci6n General de 

Reclusorios, dijo que la preliberaci6n de esas personas sera una 

reinsercién exitosa a la sociedad, pues ademas de que estudiaron, se 

capacitaron en diversos oficios, lo que los convirtio en hombres y mujeres 
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productivos, pero ademas se {ogré la reunificacién familiar en todos los 

casos. 

Fianzas de interés social 

La DGR dio inicio a un programa de fianzas de interés social, en 

marzo del afio en curso, esto con el fin de dar solucion al problema de 

sobrepoblacién en los penales de! DF. En el Reclusorio Preventivo Norte, 

concedid 9 mil fianzas de este tipo que se otorgaran a los reos. 

En esta accién participa la fundacion Telmex y Reintegra. 

Arraigo Domiciliario 

Una medida més para abatir !a sobrepoblaci6n, e! anterior director 

general de Reclusorios, propuso poner en marcha medidas como el arraigo 

domiciliario, la cArcel de medio tiempo y de fin de semana, la creacion de 

granjas de trabajo, el retorno de !os internos a su lugar de origen y ef 

traslado de algunos de ellos al penal de las Islas Marias. 

  *



  

LIBRE... g~READAPTADO? 

e acuerdo con nuestras leyes, la finalidad de la prision es lograr la 

readaptacion social del delincuente sobre fa base del trabajo, la 

capacitacién para éste y la educacién. Se pretende que el 

sentenciado que obtenga de nuevo su libertad, pueda vivir en la 

sociedad de acuerdo con sus normas, adquiera un modo honesto 

de vivir, y no vuelva a incidir en el delito. 

La sancién penal no busca solo el castigo 0 la venganza, sino que 

pretende la cura del criminal, como si éste estuviera enfermo, con la 

medicina de la readaptacion social. 

Pese a los esfuerzos que en materia penitenciaria realizan los 

gobiernos de los estados, la readaptacion social del delincuente no ha 

podido ser una realidad y si, en cambio, una idea cada vez mas etérea e 

improbable. 

Muestra de ello es la reincidencia de varios delincuentes que al salir 

de prision en lugar de buscar un empleo digno, cometen nuevos ilicitos. 

La diferencia entre un delincuente que reincide al salir del penal y 

otro que logra reincorporarse a la vida social es la atencién, el apoyo y las 

oportunidades que se le brindan. La experiencia muestra que el interno no 

quiere volver a la carcel porque la estancia en ésta es una experiencia 

terrible, pero en muchas de tas ocasiones, las circunstancias lo llevan a 

volver a delinquir. 

Armonia Marcet Ocafia, presidenta del Patronato para la 

Reincorporacién Social por e! Empleo en el Distrito Federal, explica, en 
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entrevista, que ese patronato ofrece su apoyo a todo aquel interno que 

obtiene su libertad. La ayuda incluye desde el traslado a su lugar de origen, 

albergues temporales, otorgamiento de becas para capacitacién, consulta 

psicoldgica y terapia familiar, hasta la creacién de microempresas o fa 

busqueda de un empleo. 

También se ies da apoyo a sus familiares, mediante una pequefia 

despensa © becas para que sus hijos continuen su ensefanza en un oficio 

o instruccién formal. La labor del patronato va desde apoyarlos en lo basico 

en lo que llegan a su casa, hasta cumplir los requisitos que les piden para 

un empleo, como cartilla, acta de nacimiento, certificado de escolaridad, 

etcétera. 

Mediante un convenio que tiene el Patronato con el Hospital 

Balbuena, se les consigue una tarjeta para que les den atenci6én médica y a 

la vez les sirve como identificaci6n. 

También tienen un programa de trabajo con centros penitenciarios, 

que con el apoyo de empresarios instalaron talleres en donde los internos 

son capacitados y trabajan como una manera de prepararlos para su 

reinserci6n en la sociedad. 

Como dato curioso se tiene que acuden mas personas solteras que 

casadas a este Patronato, ya que los prejuicios en la sociedad son el 

principal obstaculo para que un liberado tenga trabajo. 

A continuacién ef testimonio de una persona que estuvo privada de 

su libertad y los problemas a que se enfrent6 cuando busco empleo: 
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Victor Sanchez, permanecié preso durante 10 afos acusado de homicidio 

Cuando obtuvo su libertad pensaba en nuevas oportunidades, con un trabajo estable, 

enfrento el rechazo de la sociedad. 

Durante su reclusion, se dedicé a laborar en tiendas de abasto que existen en 

esos lugares. Ahi ganaba un salario casi simbélico, dice, la mayor parte de ese ingreso 

se destinaba a un fondo de ahorro que le entregarian al salir. 

Ya libre, en junio de 1995 je entregaron 11 mil pesos (derivados de aquel 

descuento), que duraron poco tiempo, por gastos urgentes en la casa, porque ese 

dinero qué tanto es. 

Busco laborar en diferentes oficios, encontré afuera a compafieros de prisién que 

le sugerian, como alternativa, actividades ilicitas. Pero “aquéllos no entienden, les gusta 

permanecer encerrados, ir y venir’. 

Durante esa década, dice, muchos Jograron su libertad, pero regresaban a los 

dos 0 tres afios, sin bochorno. Comenta que la soledad no los abrumaba, “el carcelazo", 

to define 

Es un hombre risuefio, de 44 afios de edad, que en muchos empleos le 

criticaban a pesar de los estudios de preparatoria; “pero atin me considero joven... estoy 

joven”, ratifica. 

Aprendié como recluso a hacer trabajos de carpinterfa, bolsas y hasta labores de 

pape! maché, pero ninguno llenaba las expectativas, sobre todo cuando se tenia que 

mantener a un hijo de 15 afios, una mas de 20, y aun nieto. Su esposa trabajaba coma 

enfermera desde que él entré a prisién, pero aquel salario, como Unico ingreso, no 

aleanzaba. 

Antes de la carcel laboré como herrero, junto con su padre, y de nueva cuenta 

eligid ese oficio como una opcidn de ingreso, como una forma de reincorporacién. 

Entonces tocaba puertas de vecinos, casa por casa, en el pueblo de Tulyehualco, 

de la delegaci6n Tlahuac, donde vive; ofrecia su servicio, pero entre aquellos habitantes 
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de la zona habia desconfianza, criticaban. sefialaban con prejuicio. Ni los amigos de 

antes respondieron. 

Y reconocié que aquellos que se decian con padres, “cuates”, se perdieron 

Durante el primero, hasta e] segundo afio quiza, hubo visita de alguno de ellos... pero 

luego ninguna. 

Sin embargo, enfatiza, la imagen de otro tiempo quedé6 atras, ha habido cambios 

importantes como herrero, con algunos clientes 

Luego de reflexionar sobre la calificacién general que se hace de los centros de 

reclusion, como escuelas del hampa, dice, para algunos se puede aplicar esa regia, 

“pero si uno desea demostrarle a la gente que no eres lo que se piensa, ahi esta la 

formula’. 

Sobre su experiencia en prision decide hablar poco, los detalles que rigen la vida 

tras las rejas son una platica que evita, comenta, no sin incomodarse, que para lograr 

los pocos derechos que se tienen ahi, hay que pagar. La comida, dice, es un somero 

ejemplo, quien no queria alimentarse con lo que otorgaban ahi debia buscar opciones, 

para conseguir leche o pan, algo mejor. 

Al afio de quedar libre, sin pocas opciones de integracién, se acercé al Patronato 

para la Reincorporacién Social por Empleo, organismo dependiente de la Secretaria de 

Gobernacion, ahi solicito un apoyo econémico segun los programas que ofrece éste, 

recibié una cantidad minima como una primera etapa, espera mas recursos, que debera 

pagar segun Jos plazos establecidos. Hoy busca ampliar el negocio de herreria 

Son minimas las oportunidades en materia laboral para los ex 

reclusos que a diario obtienen su libertad de los centros penitenciarios del 

Distrito Federal. 

Un ejemplo de lo anterior, explicd, durante una entrevista, la 

secretaria tecnica del Patronato para la Reincorporaci6n social por empleo



  

en la ciudad, Guillermina Toledo Robles, es el minimo ingreso economico 

que pueden percibir, esto por el perfil comun de! liberado al no rebasar 

niveles basicos de estudio. 

Asi pues dijo, es frecuente que un ex reo solo logre integrarse como 

obrero calificado o carpintero a la vida laboral. 

Estimé que sdlo 50% de los ex carcelados que diariamente se 

reincorporan a la vida social logran un empleo, pues en la mayoria de los 

casos deben enfrentarse al rechazo de empresas que no los contratan por 

sus antecedentes. 

Destaco que entre ios requisitos ya establecidos por las empresas 

para casos de liberados, se pide que el solicitante no sea un ex recluso por 

delitos de robo o fraude y que cuente con estudios hasta de secundaria. 

Para apoyar al liberado en ese sentido, abundd, e| Patronato 

desarrolla acciones de preparacién psicolégica y apoya con 

recomendaciones para que el ex interno se vincule a oficios comunes a tos 

que desarrolian en los talleres existentes en los centros penitenciarios. 
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A MANERA DE CONCLUSION 

En materia de penitenciaria en el Distritc. Federal nos encontramos 

ante un problema que data de 60 afios, de un sistema propicio para la 

proliferacién de todo tipo de vicios y corrupcién, aunado a ello la herencia 

tecibida de la actual estructura penitenciaria se percibe de cualquier punto 

de vista caética, edificios practicamente en ruina, personal escaso y con 

minima o nula capacitaci6n. 

Instalaciones inoperantes, armamento y equipo obsoletos, y una 

poblaci6n que duplica las expectativas de disefo iniciales, impiden en gran 

medida la readaptacién social de aquel individuo que ha agredido de 

alguna manera a la sociedad. 

Es asi que, la readaptacion del preso y ia naturaleza de la pena debe 

tener tres principios basicos: 

1. Que la sancién de carcel sea para sufrir, sin llegar a la crueldad: 

quien merece un castigo de pena corporal, debe padecer, resentir la 

falta de libertad y las desventajas que conlleva: implica estar exento de 

comodidades. 

2. El trabajo para la readaptacién o reinsercién del individuo es 

fundamental: absolutamente todos los internos deben jaborar, aun los 

que estan en proceso de ser sentenciados, ni a ellos les sentara mal el 

trabajo, ya que si bien es cierto gozan de derechos constitucionales, no 

menos verdadero es que estan en la carcel por ser considerados 

presuntos delincuentes.



3. La educacién también es exigencia preponderante, los reclusos 

ya sea como alumnos 0 docentes, dos 0 tres horas diarias deben acudir 

alas aulas del centro penitenciario. 

Mucho trabajo, mucha educacién, bastante disciplina, tendran que 

rendir en un altisimo porcentaje de internos readaptados, convencidos de 

> 
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que al salir de prision lo mejor es no delinquir. 

Principales irregularidades en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. 

Corrupcién 

Trafico de estupefacientes 

Trafico de alcoho! 

Fuga de reos 

Motines 0 rifias colectivas 

Pésimos sistemas de vigilancia 

Algunos de los principales abusos 

Extorsion 

Corrupeién 

Segregaci6n 

Represalias 

Condiciones degradantes 
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r Desigualdad 

r Trato cruel 

° Pago por proteccion 

Vemos pues, que el hecho de que una persona cometa cualquier 

ilicito, no sdlo le afecta socialmente a él, sino también a su familia, ya que 

para todos se cierran las puertas de alguna manera. A la esposa se le 

juzga por tener a su pareja en prision, a los hijos en la escuela se les tacha 

de tener a su padre en prision por ser un delincuente.
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