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INTRODUCCIÓN 

El prcsenlc trabajo licnc como prop6sito analizar y describir desde la perspecliva de 

trabajo sm:ial la forma y evoludlÍn de la clasiricad1ín del sislerna penilem:iario mexicano. 

Esla inquielud surge a partir de que m.:tualmenle en los cen1ros que conrnrman el 

sislcma penilenciario mexicano se clasilka a su población interna para asignarle un 

dormilorio. Sin embargo. a decir Vl!rdad dicha clasilicaciün únicaml!nll! liene el prop1ísitn 

de designar un lugar donde dormid el prl!So. dicha si1uaci1ín posibilita la promiscuidad 

l!nlre los primo dclincuenles y delincuentes habituales. entrl! los delim:uentl!s 11casionales y 

los que han pertenecido a bandas organizadas. penniliemh1 así la lransmisicín de conductas 

antisociales y deliclivas. 

Dentro del sistema penitenciario se entiende qui! la clasilicación es el conjunlo dl! 

actuaciones de la administracilÍn penitenciaria que tiene por objeto realizar el diagnóstico 

por parte de las áreas lécnicas para ubicar al sujeto en un lugar determinado dentro dl! la 

instituci6n para que reciba un lratamiento especíticn. 

En el proceso de clasificaci<'>n el trabajador social es un pmfcsionista fundamental. 

es el vínculo de relación entre los inlernos y la familia; sin omitir que es el prot"esional el 

cual aporta la infnrnmci1ín relacionada con la historia de vida y el enlomo socioecon<'imico 

de donde proviene cada interno. 

Este lrnbajo. es un l!sludio monográfico dl! L'ompilacilín, en el cual se analiza la 

clasilkaci<Ín penitenciaria. Para llll erecto se identifican las diferentes posturas presentadas 

a In largo de la evoluciün de la clasitlcación penitenciaria, para posteriormente seiialar 

nuestra opinión; la técnica de la investigaci1ín documental consiste en la revisi6n 



bibliográfica. hemerognífica y videognífica; se utilizó la lé<:nica de la entrevisla, dirigida a 

algunos funcionarios y personal que labora en la DGPRSDF (Direcci!Ín General de 

l'rcvcnci(in y Readaptm.:i6n Social del Distrito Federal) elementos que son la base 1n1ra la 

realizm.:i1ín del presente estudio. 

El primer capítulo aborda la evoluci<Ín del manejo institucional de las personas 

privadas de su libertad por un ordenamiento legal, a partir de la cárcel de Belem; su 

finalidad. es describir la evoluci<Ín y el manejo de los internos en l¡1s diferentes prisiones. 

los esfuerzos realizados para lograr el cambio y la reforma integral de los sistemas 

penitenciarios con base en la clasificación. 

En el segundo c:1pítulo se describe la clasilicaci1ín dentro del sistema progresivo 

técnico. los periodos y fases del mismo, el marco legal de la clasilicacicín; así como los 

nitcrios en los cuales se basa la misma. 

El tercer capítulo se refiere a las diversas actividades del Trabajo Social. en el 

proceso de clasilicacicín. así como las funciones dentro de un ccnlro penitenciario. 

En el cuarto capítulo se realizan las propuestas que consideramos pueden enriquecer 

y/o mejorar el proceso de clasificaci!Ín penitenciaria; todo ello siempre desde la perspectiva 

del Trabajo Social. 

Por último se mencionan las conclusiones a las que llegamos después de analizar los 

puntos reseñados a lo largo de este trabajo, sin omitir las referem:ias que lo sustentan. 
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CAPÍTULO 

l. EVOLUCIÓN DEL l\IANE.JO INSTITUCIONAL DE LAS PERSONAS 

PIUVADAS DE SU LIBElffAD DESDE UN ORDENAMIENTO LEGAL A 

l'Alffm DE LA cARCEL l>E BELEM 

En eslc capítulo se abordaní la hisloria de las di fcrcnlcs c:írcclcs del Distrilo Federal 

como lo son: Belem. Santiago Tlallelolco. Lecumberri. Sanla Manha Acatilla y los 

rcdusnrins prevcn1ivos norle. sur y nricn1e. 

1.1 üírccl de Bclcrn, México, Distrito Fcdcr:1I. 

El 23 de enero de 1863, inicia como inslhuci(m penilcnciaria el que hasla esa !'echa 

t'ut:ra el Colt:gio dt: Ni1ias de San Migut:I de las tvlol'lias o San Migut:I de lklem que se 

acondil'iomí para dicho fin. aeeplando a reos de de11:nci<in. prisión de acusados, eorrccci6n 

de j1'1venes tklincuenles, rcdusi1ín de senlem.:iados y asilo de liberados después de la prisión 

" reclu,i1ín. 

l In dccrclo cmi1ido por el rresidcnle José .Joaquín de 1 lcrrera ( 1848) advenía que en 

lus lugares dcslinadns para delenidos. presos o senlenciadns. cslos no podían reunirse por 

ningún 11101ivo; y que a Indos se daría lrabajo. lel'lura e instrucción primaria a los que la 

1H:cesi1:1ran. La c:írcel de Belem eslaha dividida en cuatro departamentos: el Principal, era 

de hombres; Providencia. para policía y gendarmes; Tcn.:cra Sccci1ín, para gcnlc menor de 

18 aiios y Cuarla Secci<Ín destinada a 111uj1:r1:s. 



P:ira l 8ú4 la cifra de personas presas. fue de 780 hombres y 336 mujeres. teniendo 

un total de 111 (J person:1s, de los cuales s<ílo labora han 209 individuos: el resto no realiza ha 

actividad :1lguna. A panir de su segundo aiío. la .::írcel de lklem, comenzaba a presentar 

carencias así como vicios de las c:ín.:eles anteriores. por nrnnhrar algunos: no era su ficientc 

el espacio designado a cada pre.~o. la alenciún que le brindaban a éslns, t•ra csponídka y 

deficiente. no i:ontaban con muebles, la principal carencia de 1:1 p.:ni1cnci:1ria Cl>nsistía .:n la 

ins.:gurklad pres.:ntandn n·asiones de m:tnera continua. la introducchín de armas y bebidas 

.:111briaga111cs era un problema de no menos i111pon:1ncia ya que se pr.:sentaban riií:ts de 

man.:ra conslanlc. Era 1111:1 11ecesid:1d i111pr.:scíntlíble disminuir o en el 1111.!jor de los casos 

l.!ITadicar la oi:iosidad de las c:írcel<.!s. 

Sergio Barnín Cruz en el 2002 menciona qu.:: "Los tipos de delito quc se comclí:tn eran 

variados: Robo, •t>alln y robo. conato de roho, co111plícidad de roho, rohn ratero. ahigc;llo, 

ho111icidio, complicidad d<: ho111iddio, conato ÚL' homicidio. ¡mrricidio. 111aneehü1, 

infanticidio, 1:onato de· ínfa111icídío. heridores. conato dc heridas, rifü1 y heridas, riña simple. 

cad:ívcres por riña,, ;1rnrhílladus, ;1c<:idcn1mlos, suicidio. f11e1·1a carnal. golpes. injurias, 

portacitin de armas, faltas a la policía, monederos falsos, p1>rl<leiií11 de nwneda faba, ahusn 

de• confianza. huno. varios dcli11>s, hilkterus f:tbns, estafa. peculado, fabilicm:íiín de 

firmas. calumniador<:s. 1m>fugos, desertores, pnífugos de la c:1sa palcrna. pnilügn de la casa 

marital, prntccd1i11 de fuga. rec<:plmlorcs. sospech1>sos, <:xecs<", impre·nta dandcstína. 

conspiraciones. c11vcnc1wmí<:1H11. plagio, scvii:i:1, chrios. faltas a sus patlrcs, crnnísitín 

lingida, m:ultaciún de armas, es1upros, ladnlllL'S conocido.~. incc·s10. rapto, hig;unia. 

pederastia, il'n1>cinio. adulh:rio, estnpro innmturo, rapto y estupro, seduecitín, iuccndiarios, 

prostitulas y prisioneros de gucrrn", 

Como podemos observar había gran diversidad de delitos y en la actualidad muchos 

de ellos siguen fum:ionando y otros no siguen vigenles, esto nos podrí:1 referir a un avm1cc 

en el sistema legislntivo. 

1\1 est:tblecerse el imperio de M:iximiliano de Hasburgo en 1865 se reformo el 

sistema carcelario. publicando un decreto en el cual se mencionaba en el rubro de l:is 



c:írceles que serían de tres tipns: centrales, de distrilo y municipales: 

La organizaciéin de ellas se daría de Ja siguicntc mancrn: las cürceles ccntraks 

estarían ubicmlas donde huhiesc trihunalL•s superiores (para solllL'lcr a juicio a Jos reos 

correspondientes de csos ju1.gados y a los condcnados por un 1.!nni110 no 111ayor a un aiio): 

las de <.listrito existirían en c;1da distrito judicial (la cún:el ,(>lo 'crviría para ª'cgurar a rL·os 

en rroccsn): Ja cúrccl municipal sería la de cada uno de los municipios del territorio 

(destinada p:1ra castigo dc los reos ror delitos leves y faltas dL• polida). 1 

En dicho decreto se presentaron las bases para el arn:glo de las dn:eles, las cuales 

regulaban las normas para la seguridad carcel:tria. así como su administraci<ín y servicios 

que se les proporcionaba a Jos presos. Asimismo. menc:ionaban que las c:írceles centrales y 

de dislriln deberían tener espacios en Jos cuales dividieran a Jos j1ívenes. detenidos. 

procesados por delitos leves y por delitos graves, sentenciados leves y por delitos graves. 

Se puede afirmar que este es uno de Jos primeros esfuerzos que se llevaron a cabo 

para integrar una clasilicachín. Ja cual continua vigente con algunas modilicaciones, de 

hombres y mujeres. de sentenciados y procesados y de j1ívenes con adultos. 

Los siguientes años fue continúo el aumento de personas que ingresaban a la c:írcel 

de Belern. por habl!r cometido algún delito. haciendo 1mís notorias las carencias que 

presentaba est(t. En 1868 se da a conm:er un informe en el cual refieren una remmklacicín a 

la c:írcel de la ciudad. ya que l!I edilicio, originalmente. se construyo como colegio y no 

rnmn prisil>n, en dichos cambios se contemplaba una mejor venlilacilÍn y vigilancia sobre 

los reos. 

El informe oficial menciona que en Ja Memoria de el Ayuntamiento constitucional 

de México del año de 1868 presenta a sus comitentes: No hay ya en la c:ín.:cl de Belcm un 

súlo prl!Sll ni:inso, todos trabajan o estudian. Al sordo rumor formado antes por las 

1 Barri'1n Cruz Sergio. Una Mirada al Si.wema Carcelario, México. INACJPE, 2002, l'ag. 
87 y 88. 



conversaciones criminales, o las c:mciones obscem1s, que l'nrmaban comu un torrent·~ la 

maldad que aturdía los oídos y depravaba la inteligencia, ha sucedido el ruido de los 

inslrumenlos de las artes. y la voz tranquila del que recibe la enseñanza primaria. A 

aquellos grupos de ociosos embriagados con el fuego de los rayos del sol. han sucedido los 

grupos de lrabajadores silenciosos y empeñados en sus ocupaciones. Auxiliada por los 

empicados de ella (de la c<Írccl) ha cuidado de llevar adelante la idea de que no haya un 

solo hombre ocioso. de que reciban alguna instrucción primaria los presos que carecen de 

ella, adquieran hábitos de asco, de orden y moralidad. 

El informe encubría las condiciones en la cual se encontraba la prisicín. en aquel 

tiempo; la realidad en la cual vivían los presos crn distinta debido que continuaba con las 

mismas necesidades. vicios que continuaban de prisiones anleriores y la mayoría de los 

presos no realizaba ninguna m:tividad productiva, las infecciones y enfermedades que 

presentaban se trataban de manera superficial, y en algunos casos se llegaba hasta la 

muerte, por las condiciones insalubres en la cual se em:ontraba la penilenciaria; aunado a la 

agl11111eraci1ín de personas. estaban los precarios h:íhitos de higiene de los presos. En 

México ninguna prisi<ín tenia los requisitos mínimos de higiene. Belem no era la excepción 

agudizando la estancia de los presos y no cubría lns mínimos requerimientos para ser 

habitada. 

En los años de 1880-1883 el presidente de la Republicu Mexicana, Porfirio Dfaz. 

ordeno remodelar la cárcel de Belem. ya que sus carencias para esas fechas habían 

au111cn1ado. siendo las principales, el hrn.:inamiento y la insalubridad que ahí imperaban; Se 

manifiesta su inquietud parn construir un¡t nueva penitenciaria, debido que eran 

in.,uficicntcs las entidades carcelarias de la ciudad de México. porque la capacidad de estas 

ya había sido rebasada desdl!· años anteriores. Las remndelm:iones que se llevaron a cabo 

l'ue en h>s separns. si: construy{i una escalera. un horno para la panadería. se inici<Í la 

edil'icaci1ín de talleres. y la pavimentación de las bartolinas; pero estas no ernn relevantes 

para modificar las condiciones en las cuales convivían los presos. 
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Es importante referir que en el siglo XIX. se contaba en la ciudad de México con 

dos instituciones carcelarias, La primera era la "drcel de la ciudad". la cual formaba parle 

del palacio municipal. Sus funciones eran albergar a reos sentenciados por faltas leves 

conforme al C1ídigo Penal y ser la prisilÍn provisional de los presuntos delincuentes qui: 

después serían lli:vados a Belem. La otra era la "C(in.:el Nacional". que recibía a reos 

acusados y sentenciados; ésta era populannente conocida con el nombn: de lklem. 

En el aílo de 1887 mediante una iniciativa del gobierno del Distrito se determino 

desocupar un departamento en la c:írci:l de Belem, ti:nii:ndo como linalidad trasladar a los 

reos de la c:írcel de la ciudad, así como a sus empleados a lkfl!m; teniendo como 

consecuencia mayor hm.:inamii:nto y prnmiscuidad. empi:orando la distrihucilÍn del edificio 

que no fui: construido para la fin:ilidad por la cual era ocupado. las delil:irncias qui: la 

c:irccl presentaba, lomaron mayor fuerza. agudizando las condiciones insalubres las cuales 

si: c11co111raha11 arraigadas en la penitenciaria. el desaseo de los presos. la escasa 

iluminaciiln. así como la ventilacilÍn y la aglo111eracilu1 en los dormitorios fue mas palpable. 

Afirmaban en aquel tiempo que la vida en la c:írcel podía hacerse m:ís toli:rante si el 

preso repartía algunas d(idivas a las autoridades; la aparicilÍn de la corrupci6n en las 

c:íreeles demostní una relativa estabilidad entre el sistema carcelario; fue avanzando 

paulatinamente esta situacilÍn. hasta llegar el grado de ubicar un departamento de 

dis1ini:i1ín. rei:ibiendo un trato diferente los presos que se alojaban en este departamento. 

quL' al resto. así mismo presentaban otras condiciones los lugares en los cuales convivían; 

1Tproduciendo desigualdad social en prisi1ín. 

¡\ prindpios del siglo XX la c:írcel de Belem alojaba a 2,000 presos 

apro.ximadamente. rebasando en demasía su capacidad. los talleres se encontraban en 

i:ondii:iones en los cuales no se podía laborar. por consiguiente fue aumentando la 

ociosidad. el estado insalubre de la c:írcel, en dichas condiciones no era posible realizar 

labor alguna o que estudiaran los presos. 
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En 1900 con la inauguracicín de la penitendaria de l.ecumberri. la drcel de Bclem 

fue destinada para ubicar en sus instalaciones a los procesados y presos de follas leves. 

trasladando a las personas sentenciadas a una prisicín modelo "Lccumberri ... La cárcel 

municipal (Belem) no sufri1í un cambio trascendental en sus condiciones. en las cuales 

habitaban los prisioneros; pennaneciendo las mismas situaciones insalubres así comll el 

ocio. fue un establecimiento en el cuul el gobierno del Distrito ya no fijaba su atenci1ín. 

debido que no proporcionaba los recursos ecomímicos para reactivar lt1s talleres o 

acondicionur el servicio médico, porque la atcnciiín que se les brindaba era deplorable. o en 

el mejor de los casos elevar la calidad de alimento que se les proporcionaba. 

Bclem se dividicí en cinco dcpat1amcntns. U110 estaba destinado parn la dctenci1ín y 

el arresto por folla de la competencia de las autoridades administrati\'as del Dislrito. Otro 

era para detenidos y encausados por delitos no militares y cuyos pmcesns conocieran las 

autoridades residentes t•n la ciudad de M~.\ko. Al tercero ih;111 los condcnados a arresto 

mayor n menor por las autoridades judiciales residentes en la dudad. En el cuarlo 

exlinguían sus sentencias los que no deberían ingresar a la penilcndaria. Finalmente, el 

quinto cm par;i reos que 111crct•ím1 rcl'iusi1ín simple. sin l'SJK'l.'iliL':ir quient•s serfan rt•mitidos 

a ese lugar. Cada departamento se subdividiría a su vez. parn hombres y para mujeres.~ 

La dn:t.!1 de Bclem funcion6 hastu el aíio tic 1933 durante este tiempo rccibi1í a 

procesados los cuales alojaba en departamentos de distinci1ín. mcdia distinci1ín, o gcncrnlcs 

según su situa.:ilin económica: y si .:ausara sentencia condenatoria eran llevados a la 

pcn i tcnciaría. 

En el siguiente apartado hablaremos tic la drcel de Santiago Tlaltclolco como una 

de las cárceles que funcionaban en el Distrito Federal ya que permaneció abierta 

simultáneamente a la cárcel de Bclcm 
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1.2 C:írccl de Santiago Tlaltelolco 

Una institucicín can:elaria en 1883 era la drcel de Santiago Tlaltelolc:o. o la cárcel 

Militar de México. Se mem:innaní de manera general. debido que corno su nombre In indica 

eran recluidos los militares que habían cometido algtín delito y esta no esta relaciona cnn el 

si~tcma técnico progresivo el cual se abordar•Í postcriurmcnte. 

Se encontraba ubicada al noreste de la ciudad. en los suburbios cercanos a la garita 

dc l'eralvilln. que antes era ocupado como Convento por misioneros franciscanos en 1535. 

La iglesia de dicho convento fue derribada en 1543. y más tarde en 1609 fu1: reconstrnida. 

[n el aiio de 18831.!l edificio fue bodega de la aduana. así como prisiün militar de Santiago 

Tlallelolco. "El establecimiento. con cupo para 200 individuos. estaba dividido en dos 

dc•partamcntos o cuadras. uno para lu oficialidad. otro para la tropa. Estos se localizaban 

uno en la planta baja y el otro en la plant:1 alta. El departamento de la tropa estaba 

constituido por tres durmitorios. dos escuclas. cuatro separos y uno común. El 

departamento de oficiales estaba compuesto por 1 ú dnrmitmios, uno común con la puerta al 

corredor. 

En 1884 fue inaugurado el nuevo centro penitenciario militar, denominado "Centro 

Militar No. 1 de Rehabilitaci1ín Social" ubicado en el Campo Militar No.I siendo 

tra,fadados los internos de Tlaltelolco a la nueva instituci1ín. y desdc entonces el edilkio 

fue n:construido para ser utilizado como musco de historia".3 

Cabc seiialar que no existe referencia alguna sobre la forma dc clasi licacii)n 

cicntíl'il:a dentro de esta institucii'in. únicamcnte se dividían en cuanto al grado que tuviernn 

dentro del ejército. se hacia una clara diferencia entre los oliciales y la tropa. 

'Gu,lam Malo Ca111ach11, l/iswric1 ele la.\' Cúrcc/es <'11 .\/".rirn. i\lé,ico tNt\Ctl'E t978, l'au. t-19 
't i':t\Ctl'E. l liswria ""las ( 'árcde.\' en ,\ /Jxico, rvté\icn. t 1!79, p¡i. 125, t 26. -
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1.3 Penitenciaría del Dislrilo Federal (Lecurnhcrri) 

La penitenc.:iaría de la ciudad. mejor conocida como Lct:umbcrri. surge t:omo 

consccueni:ia del dii:lamen jurídii:o-ai:adémico de la i.:omisit'm integrada para reformar el 

C'(idigo l'cnul de 1871, mismo al que se anexó un proyecto para construir la peni1cni:iaría. 

lnici1í su construcciiín durante el mandato de Porfirio Díaz la i:ual habría Je figurar 

entre las mejores obras públicas de la ciudad. ya quc se edificaba con un panorama positivo 

del sistcma carcelario mexii.:•1110. debido a las múltiples y ya mcni:ionadas carcm:ias que 

prcscntaba la drccl general dc Méxii:o (Bclem); to1111í el modelo del pa111'1ptii.:o. i.:uyas 

celdas pueden ser vistas desde un punto i:enlral. estas celdas son abiertas porque una reja de 

hierro los expondrú cntera1mmte a la vista. Donde desde la torre de inspec~·i1ín. era posible 

observar todo lo que ocurría en el interior de la celda. En la periferia la construi.:i.:iún tenía 

forma de pentúgono y en el centro de la torre anchas ventanas". 

Se tenía previsto inaugurar la penitenciaría. a finales del siglo XIX en 1 S!J7. pero 

debido a la realizadiín del gran canal del desagUc del Valle, el cual pasaría por dl!bajo de la 

edi licaciiín c;in:elaria tuvo que retrasarse su apertura hasta septiembre de 1900. La 

cnnstrucci1ín de dicho inmueble representaba una suntuosa obra material. debido que era la 

primera rnn este sistema en Amérit:a Latina; siendo modelo a seguir a principios del siglo 

pasado. El edificio contaba en un principio rnn un total de 804 celdas, talleres. cnfermería. 

cocina y panadería. 

La clasil'ical'ii.'111 que se dio en la c:ín:cl preventiva de la ciudad. lmrní como base el 

tipo de delito y la conducta observada en el preso. sin hacer referencia a las características 

del individuo tales como; edad . .:scolaridml. cte. Estableciendo s1ílo una clasificaci1ín 

pcni1.:nciaria y dentro del penal se agrupaban scgtín sus intereses. Esto era una pníclica 

discrecional al interior de la instituci!Ín la cual fue una manera de regular y organizar la 

convivencia de los reos. 
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D.:sdc el princ.:ipio, las crujíus fueron denominadas con las letras del alfabeto, desde 

la "A" hasta la "N", y los presos las ocuparon segtin una c:lasiticacicín por dc:li1os. En la 

crujía "A" fueron ubicados lns rcim:idenlcs: en la "Jl" los delincucnles sexuales: en la "C"', 

los que habían ingresado por delitos imprudenciales: en la '"""()"', los r,·inciden1es a,·usados 

de robo: en la "E"", l11s primodl'iincuenles por roh11: la "F' se deslin1i a lm 11arn11ralica111,·s y 

drogadict11s: la ·'G" para los presos que dcsempl'iiaban comisiones o acti1 idades espc•cíficas 

y qtll'. adezmís 1k su preparal'iún. ohservahan huena c11mlucra: la nujia "f I". lflll' n11 partía 

del poligono, sino que· se l'Ul.'nnlraha a la izquic'rda del ;unpli11 pasillo 1k ingrc">, fue• 

destinada para los de reciente ingreso, en ranlo se ks clasilkaha para e11viarl11s a la crujía 

crnTcsp1mdien1e. (Cuando 1.ccumherri dcj1í de ser pc•nilcnciaría parn l.'on1crlirse en cün.:c'I 

preve111iva, en esla crujía fueron colocados los indiciados, es decir, se cnnvirtiú en una 

cspcde de c·dilkio de ingreso.) 

La crujía'"!", que se c11c1111traba ;1 la derecha del pasillo de ingreso, casi enfrente de 

la "ff"', se destinó a los rew. que huhii:scn dc•sc111pe1iado algtín cargo p1íblico. espcciahm:nle 

agentes polidacos, para no e\ponc·rlos en otras crujfos. En la "J" se encontraban los 

homosexuales, pero tk·rnpo despu~s se suprimiú debido a qul'. como Sl' alinrní entonces, tal 

clasilicm:iún no tc•nía bases cic111íticas. 

La "L" fue considerada como un lugar <.le pril'ilcgio porque en ella se hallaban los 

que hahían co111ctido dclilns de fraude. ahuso de confianza y lillsilicadores; es decir, en su 

111aynría, individuos muy inlcligcntes y de gr.111dcs recursos crn1Hí111icos. 

Los llmnados lklincuc•ntl'S polí1icos ocupaban ht crujía "O'" -de rcdenle 

construcción -. en lilnlo que las crují;is '"M" y '"N", que eran circulares y de cupo li111ilado, 

se <.leslinaron para internos cuya conducta 111olcstaha a todos y pcrturhaba las uctividadcs 

del penal.' 

Esta era la forma de clasificacicín que se establecía en la penitenciaria de 

Lecumberri en donde es claro que las crujías eran especílicas para personas que hubiesen 

cometido algún tipo de delito y su conducta. 

"Tavirn D1•. Juan f>ahh>. ¡,Por qué Almoloya'!, Mó.xicn, Ed. Dhma. 1996, Pag. 36 y 37 
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Después de su inauguración y a medida que el tiempo transcurri(i se le hicieron 

diferentes mndilicaciones a dicha edificacicín, con el objetivo de acondicionar más espacios 

como celdas para conwr con la capacidad de albergar a las personas privadas de su libertad. 

que aumentaba día a día. la situad1ín se agudizó con el cierre de la drcel preventiva de la 

ciudad de México (Belem), trasladando a todos los recluidos en ésla (hombres, mujeres. 

ji'ivenes. procesados y sente111,;iados). hacia Lecumherri, deplorando el sistema de 

cla,ificaci(rn con el cual si: contaba. i:I ambiente que prevalecía era de hacinamiento y 

promiscuidad, tendii:ntes a desadaptarse socialmente las personas privadas de su libertad; 

debido a que la ociosidad era uno de los principales problemas que presentaba; donde se 

acondiciomí un espacio para mujeres. otro para enfermos mentales e indiciados. las celdas 

de si:r unitarias pasaron a 'er trinarías. aumentando las aglomeracione,, la cari:ncia di: 

espacios para realizar actividades cotidianas como artesanías o cualquier actividad manual, 

impn1visand11 dichos lugares. lo que no favorece a la reinserci1'111 en la sociedad. ya que el 

prL'Sll habitaba dicha celda por largos pniodlls. conviviendo L'on pcrsllna-; que le habían 

impuesto. con característÍl.:as diferentes. asimismo la improvisaci1'in de dormitorios era 

común en el penal. "Lecumberri preti:ndi1'i ser una instituci1'1n modelo sin lograrlo. hasta ese 

momento había mantenido cierto equilibri1i; además por lo menos en su reglamento. busclÍ 

establecer por primera vez un régimen interior científico y :u:orde con las ideas 

humanitarias que en Europa habían externaJo Montesinos, Concepci(u1 Arenal y 

C 'ru1Ttlln° 0

•

5 Los problemas que presL·ntaba Lecumberri fueron en aumentu como: el 

deterioro de los servicius de cocina y médico los cuales no cubrían con los mínimos 

requerimientus para que su funcionamientu fuera suficiente; m:rltrato de "mayores'' 

t internos que tenían autoriJaJ en las crujías o dormitorios). al resto de las personas privadas 

de su libertad. venta de servicio:; y corrupcilÍn en todos los niveles. siendo el principal el 

oturgar cuncesiones para el trafico de Jrogas y bebidas embriagantes. Del personal que 

laboraba en esta lnstitm:i1ín se cuntaba con servicio medico. "se inil:iaba tambii!n ahí el 

sistema de estudio de personalidad. con los recursos y dentro de las limit:Iciones 

prevalecientes",'' por lo tanto podemos advertir que se contaba con psic61ogos. ntro papel 

'thidcm. pag. J7 
"Gan:ia Ra111í1c1., Sergio, J:lji11a/ dc l.ec11111hari, México, Ed. Porrua. t<J79. pag.58. 
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impurt:inle era la inlervencilÍn del trab:~jador social, cabe seiialar que fue casi hasla el final 

de Lecumberri donde luvo 1m1yor participaciiín, se contaba también con personal de 

seguridad y eustodia. Por lo anterior. el 26 de agosto de 1976 cierra sus puertas la c<Ín:cl de 

Lecumberri, debido a que ya no era funcional para el lin por el cual había sido edilicada. Se 

inauguró en ese aiio una esperanza para el tratmniento social de los presos, ya que fueron 

trasladados a Jos nuevos centros de readaptacit'>n social. 
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1.4 PenilenciarÍll del Distrito Federal (Santa Martha Ac:ttitla) 

"La apertura del Centro de Reclusión y Rehabilitación Femenil (Cárcel de Mujeres) 

en 1954 y de la penitenciaría de Santa Martha /\calilla. en 1957. descnngcstionti el 

hacinamiento que imperaba en Lecumberri. Asimismo hubo una scparaL'ilín de hombres y 

mujeres. así como de sentem:iados y procesados. que tenía una capaddad para albergar a 

mil 500 reclusos. Su arquitectura fue de "tipo peine". con cuatro grandes dmmitorios. 

separados t111os de otros por altas rejas: cada dormitorio esta provisto de un amplio patio 

para actividades deportivas",7 talleres. un auditorio, templos para el culto religioso, 

extensas iireas verdes, gimnasio. cancha de fútbol. una gran torre central. así como l!I 

edil'icin del ¡Írea administrativa. Se acondiciona con los sótanos de este cdificin como visita 

íntima en l!>S a1ios sesenta. En la actualidad es el dormitorio de mhima seguridad. 

asimismo. se han edificado nuevos dormitorios. El hospital se encontraba equipado y 

n:eibía presos de Lecumberri y en un momento de los reclusorios preventivos. El equipo de 

trabajo que atem.li1í a esta pobl:u:i1ín eran los mismos profcsionistas que 'e encontraban en 

Lccumberri los cuales eran: servicio medico, psic1ílogos y trabajadores sociales realmente 

no se aplicl1 una clasificaci1ín para los reos ya que lo único que se pretendi1í fue el desahogo 

de la penitenciaría del Distrito Federal. 

La penitenciaría de Santa Martha incubcí los vicios de su antecesora. el de maym 

relevancia. la corrupci1ín en lodos sus estratos. Se podía asistir 1.kntro del penal a 

hurlesques. cinc pornogr:ífico. prostitución. venta de ali:olml y drogas. tuvo en esos años la 

pcnitcnd:u'Ía un aulogobierno; los internos eran las personas qm: repmducían y 

administraban ese tipo de situaciones. ca1w.;terísticas que han <lisminuido cnn el paso del 

tiempo por <liversas causas: la poblaciiín no es la misma y el control por parle de las 

autoridades. 

7 Ibídem Pag. 49 
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Cabe señalar que la penitenciaría de Santa Martlw Acatitla sigue funcionando _sillo 

para varones sentenciados, la poblaciiín total es de l, 162 inte'rnns. con un dormitorio para 

alojar a personas portadoras de Vll-1, sentenciados y procesados. 
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1.5. Sistema Pcnitcncinrio del Distrito Fcdcr:il a partir de 1971, (reforma 

penitenciaría) 

A partir de 1976 se ha escrito poco sobre la histori:1 de las c:írccles en el Distrito 

Federal. en ese ano, cerró sus puertas Lecumherri, con el objetivo de trasladar a todos sus 

presos, a los nuevos centros de readaptación social. que en un principio serían cuatro uno 

por cada punto cardinal: norte, oriente, sur y poniente, los dos primeros abrieron sus puertas 

en agosto de 1976, el ten.:ero se inauguní en octubre de 1979, el cuarto no fue inaugurado 

por no ser viable el proyecto. El 11 de mayo de l 97ü. el presidente Echevcrría inaugun'1 el 

Centro Médico de los Reclusorios. con 300 camas para casos psiquiátricos y 30 para 

quirúrgil.:os. Er:1 un establecimiento de cnncentracicín para los rel'lusorios del Distrito 

Federal, cerní sus puertas en octubre de 1981 por diversas causas. sicndo ocupado como 

centro de reclusilÍn para mujcrcs. desm:upandn el edificio que se enconiraha en la avenida 

Ermita lztapalapa (C.írcel de Mujeres). Los casos psiquifüricos que atendía en ese tiempo el 

Centro Médico para Reclusorios, fueron trasladados al reclusorio sur. 

En nuestros días se cuenta con: el centro de ejecución de sanciones administrativas, 

un reclusorio preventivo varonil y femenil norte. reclusorio preventivo varonil y femenil 

oriente, reclusorio preventivo varonil sur. centro femenil de readapt:u.:icín social "Tepepan". 

una penitenciaría para varones Santa Martha Acatitla. centro varonil de rem.laptución 

psirn~·.ocial "CEVAREPSI". En la actualidad "La poblaci6n penitenciaria es de 22.721 

personas de las cuales el 9y¡¡, son hombres y el 5'if· mujeres".H 

Las condiciones de sobrepoblacicSn no han cmnbiado en la historia de las cárceles en 

cl Distrito Federal. así cmnn diversos problemas que presentan las instituciones de 

readaptacicín social. 

'Dirccci1ín Gcncrnl de Prcvcnci<ín y Rcadapl:lcit\n Social del Dislrilo Federal. Diagniislico l111crins1i1ucional. 
l\.lc,irn.jnnio 1002. 



1.6 Aruílisis sobre el 11roccso c\'oluti\'o de las prisiones y la formn de 

clasificación en México Distrito Federal. 

El re:11izar una revisión hisllírica de las principales cárceles en México desde 1863 

hast:1 nuestros dí:ls. nos confront:i con una realid:1d. ya que a través d1.:I ti1.:mpo podemos 

darnos cuenta de los crTores cometidos y de la inconsistencia de un sistema penitenciario. 

así como de diversas silllacioncs d1.:sfavorablcs dentro de las instituciones penitenciarias en 

donde se carece de la voluntad política para la snluci!Ín de la prohlcm:ítica. 

Desde la c:ín.:el de 13clem se presentaba el hacinamiento y la promiscuidad al 

convivir en esta cdilicaciiín hombres y mujeres; la aparici<ín de la corrupciiín por parte de 

las autoridades. aligcní para un grupo de persnnas su estancia en Ja c:írcel y para ntro lo 

hizo m:ís denigrante; mín cuandn en aqu1.:lla época no se hablaba de derechns humanos las 

claras diferencias entre los individuos representaba una desigualdad y. haciendo una 

comparaci¡ín con los redusorios actuales también se puede encontrar que prevalece didw 

pr:íctka. en donde se alojan internos con un nivel econí11nicn alto quc gnzan de privilegios 

i11:1n·esiblcs a la mayoría de Jos dem:ís internos; en nuestros días esto representa una f:ilta 

grave a derechos humanos. 

Sin contar con los elementos necesarios ni con una hase cientílk:1 se realizií una 

agrupacicín dentro de la c:írcel de Bclem. la cual no tuvn mayor relevani:ia debido a que 

situaciones como Ja sobrepoblaci1ín, corrupchín. condiciones insalubres y Ja promiscuidad 

fueron conllictos de relevancia que a final de cuentas influyeron para el cierre de esta 

c:írcel. 

La c:írccl de Tlaltelolco fue incluida como una de las principales prisiones que 

funcionaron en la ciudad de Méxii:o, la importancia de su aporte para la rc\'isiíin histíirii:a 

radica en que siendo una instituci1ín militar también retoma la clasificaci1ín en i:uanlo a la 

divisiiín de departamentos. siendo todavía una clasilicaci<Ín penitcnci:iria que no toma en 

cuenta criterios técnicos. Un comparativo en la actualidad esta limitado debido a que esa 
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infnrm:11.:i1ín es manejada a discreciiín. pero lo revisado en esta parte nos da la pautu para 

suponer que sí es consiclerncla la clasificaci1ín como un elemento que prevalece en la dn:el 

militar. 

Lecumberri como una ele las cárceles que en su momento vendría a revolucionar el 

sistema carcelario carente ele una ordenaci!Ín de los pn:sos. lnduye una forma de 

clasiticaci1ín deficiente aunque en sus inicios innovadora. para agrupar a los presos: se pone 

l'n pníctica a través ele la separm:i1ín de los reos s1ílo bas:índosc en el tipo de delito y la 

conducta del prisionero. Sin embargo. en este sentido consideramos que Lecumherri 

pertenece a las instituciones penitenciarias. iniciadoras en México de una estrategia de 

clasificaci!Ín. 

Trab:ijo Social tiene u11:1 parlicipaciiín relevante en las etapas finales de Lernmberri 

dchido a que era nccesario realizar un censo de poblacitín de los reos que serian trasladados 

a los nuevos centros. con el objetivo de contar con las características generales de la 

pohlaci6n intenrn. 

Lecumberri durnnte el periodo de 1933 que cierra sus puertas Belcm y 1957 donde 

inicio el funcionamiento ele Santa Martha. fue la 1ínica ins1i1uci1ín can.:elaria en la Ciudad 

de ivtt!xicn. presentaba sobrepoblacicín. ya que se encontraban ahí mismo procesados y 

'cnlenciadns. hombres y 111ujeres lo cual ocasion(1 la insuficiencia e inel'iciencia de los 

'l'n icios que prestaba: el desorden y desorganizaci!Ín de los reos aunado a la rnrrupci!Ín del 

pcr,onal. así <.:01110 la apertura ele los redusorios preventivos en los cuales se i111plement1í el 

Sistema Progresivo Técnieo, que trajo co1110 consecuencia el cierre ele Lecumberri en 1976. 

En los inicios de la penitenciaría de Santa Martlrn Acatitla no se implemento el 

Sistema Progresivo Técnico debido a que fue hastu el aiio ele 1976 cuando se implemento 

l'n la ciudad de México y se unilicií el Sisle111a para los reclusorios preventivos y la 

penitenciaría de Santa Martha. En el periodo que va de 1957 a l 97ü no se dio una 

clasificaci1ín técnica. en la penitenciaría s1ílo se encontraban personas sentenciadas las 

cuales eran agrupadas to111ando como base el tipo de delito. 
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CAPÍTULO 11 

2. LA CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA 

2.1 Sistemas penitenciarios 

Antes de crnncnzar a hablar de los sistemas penitenciarios cabe seiialar que éstos 

~urgen por la inlluencia del humunismo en Europa, ya que en un principio se hubla de los 

suplicios, que no es otrn cosa que la pena corpornl dolorosa y atroz. en una cuesti<Ín de 

barbarie y crueldad la cual debe provocar sufrimiento en la persona a la cual eran aplicados 

como pena. 

Los sistemas penitenciarios se basan en un conjunto de principios orgánicos y 

surgen como consecuencia ante la barbarie presentada con las penas infamantes y/o de 

muerte generalmente aplicadas; estos principios se comenzaron a plasmar en América del 

Norte y posteriormente tratan de implantarse en los demás países del mundo. 

Entre los más destacados sistemas penitenciarios encontramos: 

;¡;. El celular, pensilv:ínico o tiladéllko el cual surge en Nortcaméricu, la 

prisicín fue construida entre los aiios de 1790 y 1792. su principal inspirador 

fue William Penn su idea era reformista, debido a la inlluencia de su extrema 

religiosid:1d se implantlÍ un sistema de aislamiento permanente en la celda. 
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donde se obligaba a leer la Sagrada Escrilllra y libros religiosos. De esta 

formi1 se entendía que debía haber una reconciliaci1ín con Dios y con la 

sociedad, todo esto nos habla de un principio de cxpiai:itín en la pena con la 

linalidad de ejercer una idea moralizadora en atencitín a la rellexitín que el 

preso haría sobre el "mal" cometido, en lo que se refiere a la clasificacilÍn no 

había separacicín alguna entre ellos, ni por edades. ni por sexo. 

,. Sistema penitenciario Auburniano en 1820 en el Estado de Nueva York que 

se impuso en la cárcel Auburn, de ahí su nombre. En este sistema a 

diferencia del anterior se introduce el trabajo diurno en cmmín pero sin 

hablar y por la noche estaban en aislamiento iotal, en un inicio scílo se 

construyeron 28 celdas pero el director resolvilÍ la separm:itin absoluta, 

haciendo construir 80 celdas rrnís. Este i1islamicnto trajo consecuencias 

graves ya que algunos presos perdieron la vida y otros se volvicrnn locos. 

Otra característica del sistema era la estricta disciplina ya que las 

infracciones a los reglamentos eran sancionadas con castigos corporales. 

Esto nos lleva a pensar en un sistema el cual su principal objetivo era la 

correccional dado que la enscíiarw.a era muy elemental y consistía en 

aprender escritura. lectura y nociones de aritmética. 

,. El siste1na progresivo IHH.:i(l hat:ia 18.30, casi si111ullúncaincntc en Inglaterra. 

Austria y España. Sus creadores fueron. respectivamente. Croflon. 

Maconochic y Montesinos.'1 Lo llamaron progresivo porque cstú compuesto 

de fases distintas y va de menos a miís. En una primera etapa los presos 

debían g1mrdar silencio. pero vivían en wmún. En una sl!gunda l!tapa se ll!s 

hacia un estudio de personalidad y eran 'cll!ccionados en número de 25 o 30. 

siendo grupos de carál:ter homogénco. l'.I tercer pt!riodo es introducido por 

Crofton y se refiere al trabajo al aire libre. El cuarto periodo es la libertad 

condidnnal en base a vales, es estrictamente científico. porque csttí basado 

'' S:ím:hl'/. Galindo Antonio . .\lwwa/ de cmwcimh.•1110.\' hti.\'icos ele/ personal pe11ite11ciario, i\'1éxil'o. 197-', p.p . 
. ¡•). 



en el estudio del sujeto y su progresivo tratamiento', con una base técnica. El 

sistema progresivo fue instituido en la penitenciaría de Lccumbcrri. 
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2.2 Anll'ccdcnles del Sistema l'rol!resivo Técnico en México 

El sistema progresivo se establecicí por primera vez en el C1ídigo Penal de 1871: su 

principal redactor fue Antonio Martínez Je Castro, en dicho dm:umento se siguen !lis 

lincamientos de Crofton. En este sistema en primera fase se indica el aisla111iento diurnll y 

m1cturno como el sistema celular lilad.!llko. L0 11mo segunda fase es el trahajll y la 

instrucciün diurna con aislamiento 1mctur1H> a la manera del sistema Auhuriano 

miginalmente. 111 Martíncz de Castro elimina la imposicitín de la regla del silencio. la tercera 

ra,e era la abolit:i1ín llltal del aislamiento y. en algunos cusos el permiso para que el inti:rno 

abandonará la prisi!ln durante el día. con reclusitín nocturna. Co1110 cuarta y última fase 

e.,taha la posibilidad de obtener la libertad anticipada y se le conocitÍ como libertad 

11rL•para111ria. 

La regl;u11entaci1ín del trntamienlo progresivo del C'tídigo Pe1wl de 1871 se lleve\ a 

c;1bo en el reglamento de la Penitenciaría de México "Lecumberri'" que entrtÍ en vigor el día 

I" de enero de 1902, en la penitenciaría funcionaban tres fases. En la primera fase. 

<kpemliendo de la conducta del preso, se le imponía trabajos para un periodo entre un mes 

11 dos sin ninguna retribuci1ín. y estaba incomunicado. En la segunda fase se les daban 

premios o cllntraseñas como reL·ompensas pllr el trabajo. el L'Sludio y la buena c.:ondm:ta. se 

11ermitía la comunicacitín durante el día y aislamiento por la noche. Para la tercera fase se 

¡1a,aha a ella por buena conducta y si el preso manifestaba buena conducta alcanzaba la 

prelihcracit'111, esto cs. trabajo en el exterior con reclusitín nocturna. la cual podía ser 

n:Yocada por observar mala conducta y se regresaba a la primera fase debiendo recorrer 

nuevamente toda la escala. En cuanto a la progresividad el sistema cumple la funcitín 

fundamental, pero aún no intervienen las disciplinas que el día de hoy se encuentran 

incidiendo en el tratamiento. de hecho la finalidad no era llevar un proceso de trntamiento 

tk la persona privada de su libertad. inc.:luso no se hablaba de readaptación social. 

11
' Sa111ihüñe1. Frmtl'o, Sergio, Q11i1110co11.~rcso11t1cimwl JJ<'llitenciario. Mé.\ico. 1974, p.p. 110 
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Únicamente crac! cumplimiento de una sanci6n y de una pena especificada en el cüdign 

pi.!nal de la época. 

Otro antecedente importante en cuanto a sistemas progresivos en ivléxico se 

establece en el c6digo de 1929 llamado Código di.! 1\lmaráz. (su principal inspirador ful.! el 

licenciado José AlmanízJ, el cual siguit'l la corri1.:ntc positivista del derecho p1.:nal; 

dennminií a la pena de prisi<Ín con el nombre de relegacicín y 1:1 dcsdobli'i en dos periodos 

en los cuales se pasaba de uno a otro por la buena o mala conducta ohscrv:1da por el r.:o 

según In establecía el artkulo 107 del propio l'<ídigo . .:1 primer periodo era incomunicacilÍn 

al estilo Aubur o Auburni:mo ya que el aislamiento l'Clular nocturno era total y el diurno 

limitado, se completaba el sistema progresi~o con la libertad preparatoria que establecía el 

artículo 1 o;; del propio código. 

Posteriormente la legislm:i<Ín penal de 1931. vigente hasta la fecha. fue rnodi licada 

en In referente a la ejel'ucilÍn de la pena de prisilÍn por la promu lgad<ín en 1971. de la Ley 

que Establece las Normas Mínimas sobre Readaplal'ilÍn Social de Sentem:iados que l.!n 

términos gl.!nl.!rales señala. que el régimen peniten<.:iario tendrá carácter progresivo. porque 

constará por lo menos de periodos de diag111ístic11 y di.! tratamiento preliberacional: y será 

tél'nil'll porque debe contar con la aportacit'ln de diversas ciencias y disciplinas pertinentes a 

la readaptacicín social del delincuente; y ser:í individualizado. porque serán consideradas las 

l'irl'unstancias personales para lo cual se harán estudios de personalidad del n.:o los cuales 

se actualizarán periiídil'amente. 

En el Sistema Penitenciario Mexicano existe un régimen de tratamiento progresivo 

técnico. Pmgresi vo porque se da mediante etapas y técnil'o porque se realiza mediante la 

:iplicaci6n de los conocimientos cientílicos de investigacicín criminoliígica y penitenciaria a 

la que se le denomina técnica penitenciaria. 11 

11 
.\lemorias del seminario ele acuwli=acián e11 materia técnico fJ('J1Íle11cit1rit1 para fJt.''J'.\'011t1/ directil'o tic los 

cc1111·os de readaptt1ciú11 social de la l'l'fJlihlica, México D.F. del 20 al 22 de 1\hril de 1994, Prngruma 
Nacional de Capaci1~1ci<ln l>cnitcnciaria. p.p.26 
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Con funduml!nto en la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptaci6n 

Social de Sentenciados. tenemos que: 

El artículo 6, en su primer párrafo expresa que: "El tratamiento será individualizado. 

con aportacilín de las diversas ciencias y disciplinas. pertinentes para la reincorporaci1ín 

sm.:ial del sujeto. <.:onsideradas sus ciri.:unstancias personales''. Con esta ley se pretende 

establecer los principios y las reglas de una buena organizm:i(in penitenciaria y la pnktica 

que se refiere al tratamiento de las personas privadas de su lihi.:rtad. con i.:stc hci.:ho 

podemos decir que se empieza a construir el andamiaje dc lo que hoy llamamos un sistema 

penitenciario y sobre tocio la iniciacil'in del tratamiento de los delincuentes de una manera 

rrnís científica y específica, por lo menos en lo que se refiere en nuestro país. 



2.3 Sistema Progresivo Técnico, periodos y fases. 

Con base a la Ley que Es1ablece la Ley de Normas Mínimas sobre Rcadaptacit'm 

Social de Senlenciados. Las eiapas y las acliviJades diarias eslán eslric1a111en1e 

programadas. de modo que una actividad conduce en un mrnnenl!I prefijado a la siguiente y 

Inda la seeuem:ia de actividades se impone desde arriba. mcdianle un sistl!ma di.! nurmas 

fmmall!s explíeit;1s y un cuerpo de funcionarios. 1 ~ Aunado a lo anlerior es necesaria una 

supervisi6n conslanle de la evolucitín ya que de nada serviría eslahlecer un eslmlio iniciul. 

si con posteridad el sujeto es olvidado lolalmenle y no se evalúan los adelantos o 

regresiones. 

2.3.1 Estudio 

En esta primera etapa y desde que la persona ingresa a algtín cenlro de rcaduptaeicín 

st>c'ial se ubre un expedienle técnico personal, el cual conlendrá la infor111adt'111 debidaml!nle 

separada por cada área, las rnales son: lrabajo srn.:ial. psicología. pedagogía y criminología. 

En dicho expedienle se guardarnn los es1udios prac1icados al momenlo del ingreso. cabe 

senalar que dcnlrn del expediente lécnico cxisle un aparlado destinado al área jurídica y 

m,'dil·a. complemen1m1do el expcdicn1e: adcm<Ís se ir<Ín anexando los estudios de 

ar1ualizacit'1n. conforme lo marca la Ley de Normas Mínimas en su Art. 7" y los practicados 

duranlc la estancia del inlerno en la institucitín. 

Las diferentes tíreas abare;111 los siguientes aspectos: 

,... Arca jurídicu. En el cual se integra el expediente del interno con relación a su 

proccs11 jurídico. 

Aren médica. t\plicaci6n de un estudio médico - criminolcígico 

;... Arca psii:o16gica. t\plicad6n el esludio psico - criminol6gico 

"Sa111ih{1ñcz Franco, Sergio. (!11i1110 co11greso nacional penil<'ll<'iario, México, 1974, p.p. 114 

25 



;... Área de pedagogía. Aplicación de pruebas objetivas para detectar el nivel escolar 

del interno. 

;... Área de criminología. Aplicaci15n del esludio criminolcígicn 

;... Área de trabajo social. Registro social de ingreso. Aplicación del estudio social del 

scnlcnciado o procesado, esto es Jo que comprende la primera et:tpa del estudio dentro 

dl!l tratamiento. 

El estudio de procesados o senlenciados es una investigm:hín integral sobre 

el contexto social, psicológico. pedagíigico y criminol1ígico en el cual se ha 

desarrollado el individuo, de tal manera que se convierte en una de las partes básicas 

para la buena integración de un diagmís1ico en cada ürea. 

Es ele vital importam:ia realizar estudios de actualizaci1ín y en panicular para 

el <Írea ele trabajo social ya que se puede comparar Ja infonnaci1ín recabada 

anteriormente con la actual, indagar sobre los c;1111hios en la dinámica y estructura 

familiar a los cuales se ha enJ'rent;1do el individuo durante su internamiento. 

2.3.2 Diagnóstico 

;... Área jurídica. Resumir la situación jurídica del interno, 

,. Arca rnéc.Jico psiquhítrica. Dctcnninar las causas bio - crirninolligicas que influyeron 

en Ja comisilÍn de Ja condm:ta delictiva, 

,.. 1\rca psicológica. Dc1crn1inar las causas psico - crin1i11nldgicas que influyeron en la 

comisiiín del delito. 

¡,,.. Arca ele :-;crvicios educativos. Elaboracicln del diagn(lstico educativo, 

r Área laboral. Organizar la infnrmaci6n respecto a Ja actividad Jaborul en Ja que se 

ubica el interno. 

;... Arca de trabajo social. Elabnraci!Ín del estudio soc:ial del interno, 

,. Arca de seguridad y c.:ustodia. Elaborar un rcsun1cn sobre el cnn1portnn1icnto del 

interno durante su estancia en el centro. 

26 



Todo el equipo elabora el diagnóstico integral del interno y también el rrograma 

individu:il de tratamiento. 

La conformación de un acertado diagnóstico nos acerca a la rc:1lidad del sujeto, 

además, poder brind:1rle un tratm11iento acorde a sus necesidades representa uno de los 

objetivos primordiales del tratamiento. Como parte del diagmístico debemos tomar en 

cuenta su rculidad y contexto del sujeto, el antes y el después ele la pérdida de su libertad, 

asimismo, de fundamental importancia es no perder la objetividad. 

2.3.3 Tratamiento 

Se divide en tres fases las cuales son de clasificación, trntamiento institucional y 

tratamiento prclibcracional. 

,. Por medio de la dasific:tciiín se ubica al interno en el lugar que le corresponda. 

Arca médica psiquiútrica, determinará las características médicas para la ubicacicín 

del interno en el centro, 

,. Arca psicolcígica las características psicolcígicas para la ubicación del interno en el 

centro. 

' Arca de servicios educativos. Ubica al interno en el servicio educativo, según su 

nivel de escolaridad y resultado del test de valores. 

-,.. Arca laboral. lntcgracilÍn de los grupos de trabajo y organización de estos para la 

producci6n. 

Arca de trabajo social. ldenti l'icar al interno. así como conocer sus características 

sociales y conductas parasocialcs y antisociales: reincidencia y adicciones a 

cualquier tipo de estupefaciente n preferencias sexuales y canalizarlo :d área o :írcas 

que deban intervenir en su trntamiento readaptatorio. 

Aunado a lns anteriores puntos que se señalan, también podemos hablar de una serie 

dl' normas que se manejan dentro de las instituciones penales como lo es la observancia del 

reglamento interno. como el respeto a los lugares y horarios. el respeto a sí mismos y a los 
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compañeros y en general en las diversas ítreas del centro debe una observanda de las 

normas las cuítles est:irán determinadas por el personal de cada ítrea. 

También como parte del mismo sistema se habla de valores y para tal efecto cada 

:írea encargada se debe enfm:ar a manejarlos y/o por lo menos a conocerlos estos se dividen 

en dos vertientes los cuales se relieren a sí mismo y a lus demíts, los rubros en los que van 

dirigidos son. la familia. el grupo. la escuela, la vida y la dignidad humana. Los valores dc 

los que sc habla son: cl respeto a sí mismo y a sus crnnp:11ieros. a los reglamcntos y a las 

autoridades y a la persona. la responsabilidad en las actividades que rcalice y al 

comport:1111iento, el arnnr a la familia, a sí mismo y a los co111pa1icros y a la naluralcza. de 

justicia, de verdad, de libertud en la toma de dccisiones; la cual se refiere a la libertad que 

1iene un interno a elegir la actividad educativa. deportiva y ele trabajo por las cuales opte o 

no dcntrn de la instituci<in. la solidaridad. de confianza en sus relaciones interpersonales y 

ele amistad. siílo por mencionar algunos v:ilores ele los que se deben de abordar en el 

Sistl!ma Progresivo Técnico.'" 

Otra de las cuestiones relevantes es la formación o en el mejor de los casos la 

creacicín de hítbitos los cuales incluyen cuestiones tan simples corno la puntualidad. o tan 

complejas para una población de esas características como lo es el cumplimiento del deber. 

también se pretenden desarrollar estas habilidades. 

Como parte de la tercera rase del tratamiento se menciona el tratamiento 

preliber:icional. en la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readapt:u.:it'in Social 

de Sentenciados, El Art. S" En su primer pítrrafo menciona que el tratamiento 

preliheracional podrít l'.omprender: la infonnaci<Ín y orientaci!Ín especiales y dbcusiiín con 

el interno y sus familiares de los aspectos personales y pnícticos de su vida en libertad 

co111:l!si1'i11 de mayor libertad dentro del establecimiento; permiso de salida de linde semana 

o diaria con reclusi<in nocturna. o bien de salidu en días hábiles con reclusicín de tin de 

semana. 

"Si.11c11w /111egml de llcadt1/J/aciri11 Social, Gobierno tlcl EsJ:rdo de México. Suhsecrelariu "'A"' tle Gobierno 
Dircccitín de Prevcncic1n y Rcadapl:lcitín Social 
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Las últimas fases representan dentro del Sistema l'rogn:sivo TéL'llico una parte 

importante ya que en ella se puede pllner a prueba el tratamiento recibido cn i11tcrnaci1í11 

debido que es todo un proceso de acllplamicntll del hllmbre que por tiempo dctenninadll 

estu\'o privado de su libertad y regresa nuevamente al mÍL'lcll familiar. es sin lugar a dudas 

un camino difícil ya que se mlldifica su rol y status dentro de la misma familia. ademüs que 

lendr:í que enfrentarse a la estigmalizaci<\11 de la sociedad. El sujeto que ha estado n111cho 

tiempo rccluidn pierde nrn:iún del mundo externo y se vuel\ e depemlienle del penal. Para 

lograr una liberaci1í11 m:eplable y una readaplaciún id1í11ea al medio. un aiiu antes - como 

tiempo müximo- de la libertad deber;í empezar a salir, esc;ilunadamente. para adaptarse a la 

familia y al mícleo social en dunde se reubique. para encontrar empleo y para romper lu 

dependencia que engendra la prisi1ín. Dicha pníctica nll esta implementada en ninguna 

instilllci1ín penill!nciaria. ya que no se cuenta cnn un programa ni con el personal necesario 

para atender a esta poblm:iiín que esta pníxima a obtener su libertad. Sin embargo. es lo que 

se debiera hacer. 

Desde antes que un internn obtenga i:o111pletamente su libertad es preciso prepararlo 

para la nueva vida en el exterior ya que en realidad la prisiiín no es otra cosa que abrir el 

caminu de retonm a la libertad y los dos problemas fundamentales a los que se enfrentara 

slln la familia y el trabajo. sin embargo. son <Í111bitos en la vida del humhre que estuvo en 

prisii'm a las i:uales ningún miembro del ürea técnica logra acercarse u incidir para 

modificar el entornll. y así preparar a la fomilia para el regreso de la persona. por tal motivo 

el trabajo y el esfuerzo del interno dentro de la instituci1ín se ven mermados al mumento de 

obtener su libertad. 

CONSEJO TÉCNICO INTERDISCll'LINARIO 

Otra de las carm:terísticas importantes del Sistema Progresivo Técnico es la funci1ín 

que tiene el Consejo Técnico lnterdisciplinario el cual es un órgan11 colegiado de consulta, 

dcliberaciiín o decisión. integrad11 por cspci:ialistas en ;íreas del conocimiento relacionadas 

rnn el est:1do de privaciiín de la libertad. Técnicamente busca lograr que cada miembro del 



consejo colegiado informe las medidas que resulten m:.ís apropi'adas para lograr el lin 

prescrito por la pena correctiva: la intcrvcncicín del cuerpo colegiado no scíln busca los 

erectos óptimos del tratamiento individual. sino también dictar las orientaciones generales 

para el mejor funcionamiento de la institm:i<ín. 14 

IJ Rodríguez Manznncra, Luis. /'e110/ogia, fat. Po11-u:1, México, t998, p.p. 244. 
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ESQUEi\IA DE APLICACIÓN DEL SISTEi\IA PROGRESIVO TÉCNICO 

FASE RESPONSABLE LUGAR DE REGULADO POR 
APLICACIÓN 

Diagnóstico y C.O.C. (Centro de Obscr\'ación Dormitorios (1al10) • Código Penal del Distrito 
clasificación \' Clasificación) Federal. 

Arca medica, • Código de Procedimientos 

1 

Área psicológica penales del Distrito Federal 
Arc:1 de trabajo social 

1 • Reglamento interior de 
Área de pedagogía 

1 reclusorios. 
Área de criminología 1 

Tratamiento en Dirección General de Dormitorios (1 al 10) • Reglamento interior de 
internamiento. Reclusorios C.T.I. (Consejo reclusorios. 
Procesados ~· Técnico lnterdisciplirrnrio) • Tratamiento penitenciario • 
sentenciados ..\rea técnica 

Área .Jurídica 
Arca de Seguridad~· custodia 
Arca de Tratamiento de apoyo 

1 

1 Tratamiento para 1 Consejo Técnico 1 Dormitorios (1al10) • Articulo 18 constitucional 
l tibertad anticipada lnterdisciplinario i Sociedad • Ley de normas mínimas 

i • Ley de ejecución 

1 

• Reglamento interior de 
reclusorios 



2.4 Antecedentes de la clasificación en México. 

Hist1íricamenle la primera clasitkm:ión que surgití fue por sexo. La segunda 

clasificación fue en fum:icín de lu celad cronolligica; los menores a la tutela y los legalmc111e 

mayores a las cürccles comunes. La tercera clasificacitín es de naturaleza legal: la 

scparnciiín de procesados y sentenciados. 15 

Si planteamos que la clasilicaciiín pertenece a uno de los elementos más 

importuntes y al sustento principal del Sistema Progresivo Técnico es necesario establecer 

su definicicín meramente conceptual; en este sentido entendemos que la clasificacitÍn 

significa cnordinaci<ín o distribucilin de algunas cosas en clases. Por lo que la clasiticaci6n 

pcnitenciaria es la agrupacitÍn de internos con similares características, en las diversas 

zonas de los establecimientos carcelarios. 

Por otro lado tenemos que en México el Gobierno ha ejercido la tarea de aislar y 

readaptar a los delincuentes. esta labor implictí la organizm:ión de un Sistema Penitenciario 

por el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales. Los lineamientos de este sistema 

pcnitenciario fueron establecidos por la Revoluci1ín Mexicana. en el Artículo 18 de la 

Constituci1ín Política ele 1917. De ial manera al Ciobiernn Federal le incumbe aplicar el 

tratamiento en prisi<ín a los reos. procesados y sentenciados. del fuero federal y en igual 

forma. los gobiernos de los Estados a los reos del orden común. En este artículo 

encontramos la fundamentación jurídica de la clasific¡1ci1ín penitenciatfo, separando en 

e'lablccimientos diferentes a hombres de mujeres. procesados de sentenciados y a menores 

de adultos. 

Es a partir del régimen del presidente Plutarco Elías Calles ( 1924-1928), cuando se 

inicio la idea de procurar la regeneraci1ín de los delineuentes. Los problemas básicos a los 

1 ~ /Jerec/10 pe11al y cri111i110/ogia. Rcvisla del lnsliluln de Ciencias Penales y Criminol1ígicas tic la 
Llnil'crsidad dl' E~tcrnado Colombia. Vot.1 No. 7, Et.I. Lihrcrfa del Profesional. 1957. 



que se enfrentaron las autoridades penitem:iarias de estas épocas para aplicar una correcta 

d:1silkación y por ende un tratamiento fueron: falta de personal capacitado, falta de 

establecimientos carcelarios adecuados y sulkientcs y una gran cnrrupcilin. En la 

actualidad la falta de personal capacitado sigue prevaleciendo dentro de las instituciones 

penitenciarias del Distrito Federal ya que parte del personal empicado son parte de un 

hurocratismo y un sistema de corrupción, además de no contar con una visi<ín como parte 

de un equipo tendiente a lograr la readaptacitín del interno. 

Durante el régimen del Gcncral A bel ardo L. Rodríguez ( 1932-1934 ). la política de 

re:1daptacilÍn social se orienl!Í a poner cn prfü:tica las modernas orientaciones penitenciarias. 

¡\ principios de 1934 se procuní informaci<Ín de Europa sobre regímenes penitenciarios. 

sistemas de segregacilÍn, lugares de retencitín y reglamentos para la rcgcneraci1ín de 

delincuentes. 

En el pcriodo del gobierno de Lázaro C:írdcnas ( 1934-1940), se sanciont'i el 

reglamento interior de la penitenciaría del Distrito Federal en el que los delincuentes serían 

clasificados tomando en consideracilÍn sus tendenci:1s criminales. condiciones. personales. 

las causas que hubieren averiguado en los procesos. las especies de delitos cometidos y su 

pi:ligrnsidad. La ¡rnesta en práctica de dicho reglamento fue signil'icativa ya que era rara la 

prisi6n de esa .!poca que tenía un reglamento interior y más aún la que observaba algún 

sistema clasificatorio. 
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2.5 l\farco legal de la clasilic11cií111. 

La c:lasilicm:i!Ín penitenciaria no es un hecho aislado y que corresponda 1ínica111ente 

al :írea técnica de un centro penitenciario, esta a su vez esta debidamente regulada por un 

marco legislativo que a continuaci!Ín abordaremos. 

En el artículo 18 ele la Co11stitució11 l'o/ítica de los Estados Unidos Mexicanos se 

rnem:iona que: 

Sólo por delitos que merezc:m pen:1 corporal hahrú lugar a prisi<in preventiva. El sitio de 

<.'sta ser:í distinto del que se <lestinare para la extinción de las penas y estar:ín completamente 

'eparados. 

Los Gobiernos de la Fedcracitín y <le los Estados organizanín el sistema penal, en sus 

respectivas jurisdicciones, sobre la hase <lel trnbajo, 1:1 cap:u:itm:itín para el mismo y la educacitin 

corno medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgar:ín sus rcnas en 

lugares scrarados de los destinados a los hombres para tul efecto. 

Los gobernadores de los Estados, sujct:índosc a lo que se establezcan l:1s leyes locales 

respectivas. pmlr.ín celebrar con la Fcdcracitin com·c•nios de car:ícter general. para que los reos 

sentenciados ror delitos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes del 

Ejc•cut i vo Federal. 

La Fcderacii'ln y los gobiernos de los Estu<los estublccer:ín instituciones especiales para el 

trat:uniL·nto de menorL'S infractores. 

Los reos de nacionalidad mc.,icana que se encuentren comrurgando penas en países 

extranjeros. pmlr:ín ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con hase en los 

sistemas de readaptacitín social previstos en este artículo, y los reos de nacionalidad extranjera 

sentenciados por delitos del orden federal en toda la Rcpühlica, o del fuero común en el Distrito 

Federal, podrán ser trasladmlos :11 país de origen o residenci:1. sujet:índosc a los tratados 
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inicrnacinnalcs que se haym1 celchrmlo para ese ercclo. Los gobernadores lle los Esiaúns poúrün 

soliciiar al Ejeculivo Federal, con apoyo en las leyes locales rcspccliv:is. lt1 inclusi(lll de reos del 

mdcn c111mín en dichos 1rawdos. El 1raslado de los reos s<ilo podrü efcctuarsl' con su consen1i111ic1110 

expreso. 

La Ley que EstahleL:e las Normas Mí11i111as pam ReadaplllcilÍ11 Social ele 

Se111e11ciados, hace referencia al sistema, de clasil'icad1ín en los artículos 6" y 7", los cuales 

me1H:iorn111 que se clasilicaní a los reos en instilllcioncs especializadas. entre las que podnín 

figurar es1ablecimien1os de seguridad máxima. media y mínima. colonias y campamentos 

pt.!nalcs. hospitales psiqui:ítricos y para infecciosos e instituciones abiertas; adcm:ís de las 

dislintas fases de tratamiento. 

El Rcgla111e1110 ele Rcc/11.wrio.1· y Ce111ros de RL'lldap1m·irí11 Social para t.!l Distrito 

Federal lamhién eslablece para la clasi Iicaci1ín de los internos. el centro de observacit'in y 

clasificaci1ín que adoptar:í los criterios técnicos que cslime convenientes de acuerdo a la 

situaci1ín concreta del interno y el tipo de reclusorio; sometiendo su diagnóstico a la 

aprohaci1ín del consejo técnico intcrdisciplinario de la instillH.:i!Ín respectiva. 

En los p:írrafos anteriores hemos mencionado el sustento jurídico de la clasificaci!Ín 

penitenciaria y consideramos necesario incluir además los principios que establecen los 

den:chos humanos que sin ser de cankter jurídico inciden directamente en la regulaci!Ín de 

la clasilicaci!Ín. 

Cm/junio tic principio.1· para la proleccirí11 ele lotla.I' la.1' per.wmas .l'o111e1itlas a cualquier 

jim11a de tle1encirín "prisión 

Reglas de Aplicación General Principios fundamcnlales 

Separm:ión por calegorías 

8. Los reclusos pcrleneeicnles a calegorías diversas dehcnín ser alojados en diferentes 

cstahlccimienlos o diferentes secciones dentro de los csiahlccimientos, segt'm su sc.xo y 
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edad, sus untecedentes, los motivos de su detem:ión y el trmo que correspondu aplicarles. Es 

decir que: 

a) Los hombres y lus mujeres dcber:ín ser recluidos, hasta donde fuera posible, en 

establecimientos diferentes: en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, 

el conjunto de locales destinado a las mujeres deber:í estar completamente separado: 

b) Los detenidos en prisión pre\'cntiva deberán ser separndos de los que est:ín cumpliendo 

condena: 

e) Las personas presas por deudas y los dermís condenados a alguna forma de prisi!Ín por 

razones civiles dehcrün ser separndas de los detenidos por infrncci6n penal: 

d) Los detenidos júvcnes deher:ín ser separados de los adultos. 

SEGUNDA PARTE REGLAS APLICABLES A CATEGORÍAS ESPECÍFICAS 

A.- CONDENADOS Principios rectores 

Clusilicaci1ín e individualizm:i1ín 

67. Los fines de la dasilkacicín dcberün ser: 

a) Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposicilÍn, ejercerían una 

influencia nociva sobre los compañeros de dctenciün: 

h) Repartir a los reclusos en grupos, a lin de facilitar el trnlmnienlo encaminado a su 

rcm.laptaciún social. 

68. Se dispondr:í, en cuantn fuera posible, de establecimientos separados o de secciones 

scparad:rs dentro de los establecimientos para los distintos grupos de rechrsos. 

69. Tan pronto comn ingrese en un establecimiento un cnmknado a una pena o medida de 

cierta duraciün, y después de un estudio de su personalidad, se cstablcccr:i un programa de 

tratamiento individual, teniendo en cuenta los dalos obtenidos sobre sus nect:sidades 

individuales, su capacidad y sus inclinacioncs. 1
'' 

Considcrumos que los lineamientos legales y de Derechos Humanos tienen la misma 

finalitlad: determinar los criterios para realizar la clasilkacit'ín. 

Desde la perspectiva de trabajo social consideramos conveniente la clasilicm.:icín 

formar grupos homogéneos. tolla vez que facilita el proporcionar tratamie111os más 

adecuados a grupos similares con la optimización de los recursos humanos. 

'"Pagina wch. _,unx._c:udlu!~"g_.!J.1.~·. 2003. 



La forma de clasificacit1n en insti!Llciones penitenciarias de m:íxima, mínima. y 

media seguridad. así como de campamentos penales y psiquiútrieos. representan una 

medida de seguridad y control sobre la poblaci6n que se encuentra privada de su libert:uJ. 

Como podemos observar la postura encaminada a defender, salvaguardar los 

Der ,'.clms Humanos también propone determinados criterios para la clasilicaeit1n de los 

reclusos. 
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2.5 Función del Centro de Ohserrncié111 y Cl:1silicacié111. 

Debido a que la clasificm.:i6n penilenciaría es un proceso bajo la responsabilidad de 

la Subdirección Técnil:a únicamente se describe esqucm;íticamcnte el organigrama 

relacionado con la misma. En la cstruclura org:ínica se ubica la Dircccii'in, la SubdireccilÍn 

Técnica. Subdircccitin Jurídi..:a. Subdirecci1ín Admini,trativa y la .lcfarura de Scguridad y 

Custodia. 

Una vez ubicado orgünicamente el Cenlm de Observaci1ín y Clasiticaciiín. así como 

las ñreas dentro de un cenlro. mencionaremos concrelamenle cual es la l'um:i1ín y el 

procedimicnlo del C.O.C. Los intcrnos deberün pasar de la estancia de ingreso al Centro de 

Observaciiín y ClasilicacilÍn para lo cual se elaboraní una ficha preclasific:lloria para 

ubicarlos dcnlro de e.o.e. ellos pcrmaneccr:ín un müsimo de 45 días para la aplicaci(m de 

los estudios lécnicos para la clasificaci(in. En el Ccnlro de Obscrvaci1ín y Clasificaciiín se 

integra el expcdienrc técnico con los Jocumcnlos rcfcn.:nles a los csludios practicados: 

JURÍDICO. Ml~DICO. Ml~DICO-l'SIQUIATRICO. PSICOLÓGICO. TRABAJO 

SOCIAL. LABORAL. PEDAGÓGICO. DE CONDUCTA DENTRO DEI. RECLUSORIO 

Y CRIMINOLÓGICO. En el C.0.C. se coordina la elaboraciiín. prcse11taci1ín. y la cnlrcga 

de los estudios al Consejo Tfrnil:o lntcrdisciplinario: adem;ís se supervisa que los estudios 

claborados contengan los criterios lécnicos para n.:alizar el diagn(istico y pnm1ístico. de los 

inlernos. El jefe del Centro de Observaci1ín y Clasilkaciiín en sesiones de clasil'icaci1ín 

acompa1iado con rcpresenrantes de las ;íreas de: TRABAJO SOCIAL. PSICOLOGÍA. 

PEDAGOGÍA. MEDICINA Y CRIMINOLOGÍA, clasifican al inrerno con base en sus 

caracteríslicas individuales denlro del donnilorio, zona y estancia acordes a sus rasgos de 

personalidad; corresponde a la subdirecci1ín técnica realizar la supervisi1ín que avale se 

cumplan los criterios de clasi ticaci1ín de acuerdo al artículo 19ª del Reglamento de 

Reclusorios y Centros de Rcadaplaciiín Social. 
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Cabe señalar que este procedimiento debería estar ~ontcnido en el manual como lo 

marca el artículo 6"del Reglamento de Reclusorios y Centros de Rendaptación Social del 

Distrito Federal, sin embargo, este no existe. 



2.7 Criterios de Clasilicaciiin 

La clasificacicín atenderá :1 múltiples criterios, espcdficamentc al tipo de 

personalidad que observe, :1 su edad, cultura y facilidad con la que incorpora los valores de 

los sistemas de readaptacilÍn social. Desde luego, también. se debe contempl:ir su salud 

física y mental, pero num:a su posicilin social o ecomímiea. Quizá también I'uera 

conveniente, tener en consideraci1ín el tipo de delito cometido. ya que en ello va mucho la 

persona 1 id ad del sujeto. 

La clasilicación se delcrminará lomando en cuenla !ns panímclros siguien1es: 

I) Por edad, la clasilicación deher:i lomar en considcracicín a los i111ernos de 18 a 25 años 

y de 26 a 59 aiios, iamhién los comprendidos en el grupo de la tercera edad, mayores 

de 60 aiios. 

2) En la escolaridad, se tornará en cuenla el grado 1miximo Je estudios que el interno 

demuestre con docurnent:1chín o por medio de un e.xarnen de conocimientos. 

3) La ocupaci1ín previa a la Je1cncitin debení señalarse 1an10 para la seguridad de los 

inlcrnos, y por la naluraleza de su runci1ín anlcrior a su ingreso, así como para su 

inclusión en el área ocupacional en la ins1i111ciún. 

4) La reincidencia jurídica se dc1ern1inar;í con hase en los anlccedcnlcs de las sc111cncias 

con<lenatorius a que haya sido ~uj~to el interno. 

5) L:1 reincidencia criminoh'igica se refiere a las conducws anlisocialcs prescnladas, tamo 

co11111 menor de edad, asi como aquellas en las que el hecho delictivo no haya sido 

sancinnaJo legalmcnlc. 

6) El eslmlo de salud. es rcle1an1e en un cenlro de rei:lusión para poJer hrindarlc la 

a1cnci1'111 médica rl'qucrida. para adoplar las medidas prnrilüc1icas y de aislamienln y 

evitar L'(Hltagit1~ tl pt1sihks epidernias. 

7) El nivel socioecnn1'1111ico se dL'lcrminarü con hase en los ingresos y egresos económicos. 

la wna de rL·sidenda. condiciones de vivienda. vida y adaplacilin social. 

8) Las conduelas parasocialcs se dehen de idenlilicar para evitar la con1aminaci1ín entre la 

p11blaci1ín, eslas comprL'mlen la i'annacmlcpcndencia y el alcoholismo que dehcr:ín 

cnnsidl'rarse para el tralamil'nlo, la seguridad y la convivencia arrrninica enlre los 
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inlcrnos, y la proslitución y la homosexualidad como pohlación de :illo riesgo para la 

prevcnci<in de enfermedades de lransrnisi<in sexirnl 

9) La peligrosidad es la capac.:idad que licnc el individuo para la comisi<'in de conduclas 

antisociales. Se dcher:in con1c111plar los par:inwlros: bajo, medio, y :illo. La conduela, 

posi1iva o ncgaliva, que ha manilcsladn el inlerno en la insliluciün a parlir de su inµrcso 

conlrihuir:í a su uhicaci(>n en zona'" pahcllonc' de mayllr 11 menor SC)!Uridad. Se han• 

necesaria la crcaci<'>n de :írcas en las inslilrn:iones en doudc a parlir de la ai.lecuada 

clasilicaciiín. se brinde alcnciün t»pcciali1.ada, en la que sin pc•rdcr la c""1c.:ia del 

sisll·ma progresivo técnico. ~l' garanliCL' la integridad flsii:a y/o psicol{'>gka de la 

pohlacii'm, así co11111 el manlcnimienlo del orden y de la cSlahilidad in,liluci"nal. 17 

En lérminos gcm:ralcs podemos decir que los ohje1ivos de la clasilic:u.:i<Ín 

criminnl<ígica en una instil11<.:i<ín penitenciaria son esencialmenle. para n:sguardar prolegcr 

al inuividuo de una con1aminacit'1n patol(1gica - social, para seguridad individual de los 

olros inlernos y de la instilucit'm, sirve ade1rnís como elemento de apoyo al lratamicnlo, para 

la asislencia y readaptaci<Ín social. 

Sin duda. uno de los sectores sociales que con mayor frecuencia ve vulnerados sus 

derechos humanos es el de los inlernos en el sistema penilenciario. 1
K por lo que la Comisi<Ín 

Nacional de Derechos 1 lumanos con la finalidad de establecer la observancia de los 

misnrns. elahoní un documento para establecer crilerios generales para la <.:lasificaci<Ín e.le la 

pohlaci1ín penitenciaria. 

Esla propuesta es1ablecc la utilidad e.le una adecuada clasilicaci<Ín como el derecho 

quc lienen los internos a u1w eslancia digna denlro de la prisión, ademas de los 

linca1nien1os generales desde una poslura ético - jurídica para la difusión e.le de los 

Dercdl!ls l lumanos. En general !rala de eslablecer bases generales que garanticen el respeto 

del hombre corno persona y como sujelo prirn:ipal de la tutela penal. Se prelende también 

17 Ciu1iénez Rui1.. Laura Ang.élka. Xormas técnicas sobre la admi11i.'\trt1dú11 c.le prisiones, México, 1995. p.p. 
:!<1-J 1 
1 
X Pcl:ít:/ F<.~nusc..·a. rvtcrcec.lcs. I )t'rf..'dlO.\' de /os ÍIJ/i'l"/I(),\' del ,\'iS/('111(1 pe11ile11ciario mexicano, Cfünara de 

Dipuladns LVII l..q,:islaliva. UNAM. Mé.\kn 2000. p.p.:>. 
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evitar privilegios a cierto tipo de internos y se agraven los niveles de etiquetamiento ianto 

social corno jurídico. 

Luis Plascencia señala los siguientes Criterios Para La Clasi licaciún de la Poblacicín 

Interna en los Centros Penitenciarios 

CRITERIOS GENERALES 

PRIMERO. Se entiende por clasilicaci1ín el proccdimicnlo mediante el cual son asignados 

los inlcrnos u las distintas instituciones p<·nitcnciarias, hospilaks y colonias penales o 

cualquicm otra prevista por la Ley. sean estos de alta, media o baja seguridad. " bien a las 

ürcas de alojamiento y convivencia dcnlro de un inslituci1.>n penite11L:iarias. Para tmlos los 

casos previstos en esta regla. la clasilit:aci1in debe considerarse c111110 una medida 

instrumental, de caníctcr temporal y reversible. y no rnn un rin en si misma. por lo que su 

aplicaci1ín esl:í suspendida al goce y ejercicio plt:no de derecho de mayor jerarquía, así 

como al irr.:stricto respeto a los principios aquí enunciados. 

SEGUNDO. El uhjctivu de la clusilicación de los internos en los centros de rcclusi1ín es el 

de garantizar el derecho a una cstanciu digna y segura dentro de la institución. 

TERCERO. En ningún caso la clasilicacicín debe ser pretexto para la discriminación o la 

conccsicin de privik·gios para los inlcrnos. 

CUARTO. En ning1·111 ..:aso podni ubicarse a alµukn L'n zonas distintas a las destinadas para 

L'I alojamiento de inlcrnos. El trato que se de a los internos debe ser el mismo. siempre 

dentro del marco de respeto a sus Derechos l lumanos, sin importar el úrea en la que se 

<'ncuentrcn uhicmlos. Todos los lugares deslitrndos a la estancia de inlernos dehení contar 

rnn ..:aractcrísticas similares 1k espacio. mnhiliarin, vetllilación, iluminacilin y cap:1cidad de 

:11enc:iún. 

QUINTO. En ningt'm caso, c:on la linalidad de uctcrminar la ubicación de lns internos. podr.í 

llevarse a cabo pnicticas obligatorias que invadan la subjetividad de éstos, su vida privada o 

cl :ímhito de su inlimidad. 



SEXTO. No podní aislarse a nadie, salvo en los casos y en los términos previstos por esrns 

reglas y por la normatividad vigenle en los cenlros en malt:ria de sanciones 

DE LA UBICACIÓN INTERISTITUCIONAL 

SEPTIMO. En lodo momenlo la clasilicaci<Ín de la pohlm:icín en reclnsicín deher(i a1encrse 

a lo dispucslll pllr l'I anículll 18 conslilucional, es decir. dehení considerar los siguienles 

grupos: 

a) Procesados aduhlls hombres 

h) Procesadas aduhas mujeres 

e) Senlenciados aduhos humhres 

d) Senlt•nciadas adullas mujeres 

OCTAVO. La asignm.:iún de los inlcrnos a las inslituciunes de alla. media y haja seguridad 

o a cualquier olro cenlro penilenciario prcvislo pur la Ley, debení apegarse eslriclamenle a 

los principios dd derecho de aclo y a las garanlías del debido proceso penal. En ningún 

caso pmlrd recurrirse a crilt!rios que rcsuhen en agravio de derechos rundamenlales de la 

persom1 o a procedimientos que dañen la dignidad humana. 

NOVENO. Para la ubicaci<Ín de los inlcrnos en las insliluciones de baja seguridad podrán 

considerarse los siguicnles criterios. 

a) l lahcr 'ido scntcnl'iados por delilos no considerados como graves. 

hl Haber sido senlenciados a penas que se compurgucn en régimen de semilihcrlml, en los 

1ér111inos del critcrill vigé,imo séptimo. 

e) Eslar en la fast• final de la ejecución de la pem1 de inlenmmienlo. 

Dl~CIMO. Par;1 el deslino de inll'rnn a las instituciones de media seguridad, podrfü1 tenerse 

en cuenla )1Js siguienles criterios. 

a) No cnconlrarse en los supueslos eslahlecidos 

h) No cumplir clln ninguna de las circunslancias requeridas para ser enviados a las 

inslilucinnes de alla seguridad. 
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UNDl~CIMO. Parn la uhicm:ii\n de un interno en instituciones de afia scguridt1d, puede 

tomarse en cuenta que retina uno o m:ís de los siguientes requisitos: 

a) Estar privado de la libertad por cualquiera dl' los dl:'litos definidos como graves en el 

artículo 194, p:írrnfo sextn, del C<'idigo Federal de Procedimientos Penales o en sus 

equivalentes en los ordenamientos de las Entidadc's Federativas. 

h) Pertenecer a grupll' organizados para delinquir. L'n los términos del artículo 194 his del 

Ccídigo de Pn11.:edimicntos Penales o en sus equivalentes l'n los ordenamientos de las 

Entidades Federativas. 

e) Prcscnlar conduelas ~ravl.'\ o rcill'rada..; ÜL' dailus, a1rn.·11az;1~. aclo~ de molestia o delitos 

en pc1jui<.:io de otros reclusos, sus familiares y visitantes o del personal de la institución: 

dl 1 lahcr l't1vorc..:idl1 la l'Vasi1ín Je presos en los términlls del articulo 150 lk•I C1ídigo Penal 

pttra el Distrito Federal en materia del rucrn común y para toda la Rcpúhlica en materia de 

l'uero federal. o de los artículos equivalentl'S de los c1idigos e.,tatales. 

DUODl~CIMO. Por ninguna circunstancia podnín ser uhicados en instituciones de alta 

seguridad: 

a) Enfermos mentales 

h) Discapacitados graves 

e¡ Enferntos lcnnínales 

d) Las personas que se encuentren en condiciones no previstas por el criterio undécimo. 

DE LA CLASIFICACIÓN INTRAINSTITUCIONAL 

DiiCIMOTERCERO. Para lodos los efectos de estus reglas, la clasilicacicín de la pnhlaci<in 

penitenciaria deherti realizarse por el Consejo Técnko de la instituciün: en caso de no 

exbtir eslc, dchcni ser realizada por el personal técnko o en su ausencia de este 1í11i1110 y del 

primero. podni ser realizada.por las autoridades del Centro. Ni el personal adminislr:ttivn no 

el persurml de seguridad y custmlia podnín. hajo ninguna circunstancia, llevar a cabo la 

dasi licaci1ín di: la pohlacilin penitenciaria. 

DI~Cll'vlOCUARTO. Para la clasilieaci1ín de la pohlm:itín pcnitcnei:tria dchenín 

considerarse como critcrios rectores los siguientes. 

al l'oblacilÍn dentro del ti.'rn1inn cnnslilucinnal dl' 72 horas. 

Pohlaei1'>11 en reclusilín. 



DÉCIMOQUINTO. La pohlaciún que se encuentre dentro de los términos constitucionales 

de 72 horas esta conformmla por aquellas personas respecto de las cuales no se ha resuello 

ni van a ser sujetas a proceso. Esta pohlacitin dchcr;i agruparse en un :írea especial dentro de 

las institucioín, completamente separada de las dcstinmlas a la que ya se encuentra interna, 

debidamente arnndicionat.la en los términos que• señala el criterio cu:1r10 de este 

instrumento. El resto de la pohlaciiin se considcr:1 qu<.• est;í en n:clusiiin. 

Dl~CIMOSEXTO. Para garantizar una estancia digna y segura dentro de la instituciiín, la 

poblaciiín en rcclusi1in pndr;i ser separnda de la forma siguiente: 

:1) Pohlaci1in de ingreso 

h) l'ohlaciún que requiere cuidados especiales. 

e) l'oblaciún de riesgo. 

d) Pohlaciún sancionada con aislamiento tempornl. 

e) l'oblaciiin general. 

DllCIMOOCTA \'O. La pohlaci6n de ingreso la que, una vez que ha sido sujeta a proceso 

con prisi1in preventiva, requiere un periodo - que se recomiemla no exceda de 15 <lías -

duranlc el cual este separada del resto de la poblacilin en reclusi6n. 

Dl~CIMONOVENO. Por pohladi\n que requiere coiuados especiales se entiende a aquellos 

internos que por raz6n de su edad o de su salud físic:1 o mental, requieren de una atención 

difcrem:iada dt• las <kl resto de la poblaciiin. De común acut·rdo con d inti.'rno, y sie1111m: 

que las condiciones de habitación se• ajusten a lo uispucsto en el criterio c11:1110, esta 

poblacit\n pmlr;i ser ubicada en cs11'1cins predeterminados, de acuerdo con los puntos 

~iguii:ntes: 

a) Personas que· por su avanzada edad tt•ngan dilicuhadcs para desplazarse o realizar 

~u.:tivid~1des sin ric!-.go de daiiarsl~ a si tnismas. 

h) Personas que presenten serias dcliciencias físicas (discapacitados) 

e') Personas que presenten patnlogíu psiquifürica, siempre que la scparaciiín sea com1x11iblc 

con el tratamiento que reciba al interno, y por el tiempo necesario par al remisión <le los 

cuadros agudo. 

d) Pcrsmws que prcsentt·n padccimienllls inlcctoconlagiosos, siempre que se establezca, en 

C>tricto fundado y moti\•auo, la posibilidad objetiva de contagio al resto de la pohlaci(m, y 



de acuerdo con los inslrumcnlos nacionales e inlcrnacionales en 111a1crh1 de Derechos 

l lumanos de quienes sufren eslus padccimicnlns. 

e) Persorws que presenlen adicción a alguna droga y que por esrn raz6n eslén recihiendu 

volunlariamenlc lralamienlo. 

En lodos los casos, lus espacios dcslinados a la alcnciiín, tralamienlo y alojamicnlo médico, 

dchcnín apegarse a los crilerios dínicus y de sanidad requeridos para una alención médica 

adccuada. 

VIGÉSl.'y!Q. Se considera pohlaci1ín en riesgo a lus inlcrnos que por su conrlicll>s 

pcrsmmlcs o sus vínculos con olros inlernos, con el personal de la insliluciün o con grupos 

de poder denlro o fuera tic la misma, presenlan la probabilidad de ser agredidos o de agredir 

a olrns y que, por lo lanlO. requieren tic una uhicad1ín especial en una zorw dt•slirmda a al 

poblaciím general. Cuando exislan conrliclos enlrc inlernos uhicmlos en csla zona, se 

prncedení a su separnciún en los lérminos del lrigésinm. 

VIGl~SIMO PRIMERO. La asignaci6n tic un inlerno al grupo de poblaciím en riesgo debe 

fundarse en hechos objelivos, lalcs como una comisiún reilcrada de aclus ilícilos denlro de 

la ins1i1uci1ín, la formulaci1ín o recepción de amenazas y los ac1os de moles1ia hacia él o de 

él hacia olros reclusos. En lodos eslos casos, debení cvilarse la esligrmllizaci•íu de los 

inlernos o la eliquclaciún de las zonas de alojamienlo. 

VIGl~SIMO SEGUNDO. Con la finalidad de evilar violencia en la inslilucicín, siempre que 

se cumpla con lo eslahlccido en los crilerius vigésimo y vigésimo primero, para asignar a un 

inlt'nH> al grupo de la pohlaci<in en riesgo pmlní considerarse, además. los crilerius 

~igllil"llll"S: 

al Que haya sido inlegranle de alguna corporacii\n policial. 

hl Que sea o haya sido inlegrallle de grupos que, de acuerdo con el artículo ICJ4 bis del 

Ciidigo Federal de l'rucedimienlos Penales. puedan ser considerados como delincuencia 

tJrga11 izada. 

\llGl~SIMO TERCERO. La población en aislamienlu lcmporal eslií consliluidu por los 

inlernos a quienes les haya sido impuesta una sanción que, en cslriclo apego a las garanlías 

de k•galidad (es decir que lanlo la infraccii'in como la inlcnsidad y duraci1'>n de la sanci1ín 



estén previstas en el reglamento), de proporcionalidad (que la dur:u.:hín de la sanci1í11 

corresponda a la gravedad de la falta), de co11tradici:i1ín (que se haya permitido al interno 

defenderse de la inl'racdcín que Sl' le imputa) y de rcvisabilidad !que se haya sido 

garantizado el derecho a inconl'ormarsc ante una autoridad superior a la que impone la 

sanci1ín), implique su separación del resto de la poblaciiín. 

VIGl~SIMO CUARTO. La poblaci1í11 en aislamiento temporal debe Sl'r ubicada en espacios 

predeterminados para estos lines. e 11ue se n1mpla con lo L'Stahlccido en el criterio cuarto. 

VIGl~SIMO QUINTO. Nadie podr:í ser ubicado en wnas dL·stinadas a la pohlaciiín 

sancionada si no ha sido objeto dl' una medida que implique su aislamiento tempmal, ni 

tampoco podr:í serlo por p<'riodos que excl'dan lo dispUL'Sto en los reglamentos intl'riores de 

los centros. En todo caM> la medida pul'de rl'ducirs.: si. de acuerdo a un peritaje mt'dico o 

psicoltígirn sl' dt•tern1ina que <'sta perjudica inll<'l'L'sariamentc la salud dl'I segregado. Los 

xingr<'Sos y los egresos de dicha zona deben estar perfectamente fundados L'll las 

dispo~idonc~ n.:µlami:nlaria~ del 1.:cntro y 1cndni11 que ~L'I' asl'tllados en rl.'gistros dc~tinadns 

a tales lines, para det·tos de supcn·isiiín y control por instancias 1h: supl'rior autoridad. 

VIGf!Sll-.10 SEXTO. Por poblaciiín general deher:í entendnsL', por e.xclusit'in a todos los 

internos que no son considerados dentro de los sub¡!rupos anteriores. Para su ubicación. y 

siempre que ello no COlltr:l\Cnga derechos 1'u1Hla111entall'S de lns intel'IU1', Sl' Consi1J.:ran Jos 

h:íhitos de vida, las prel'crL'lll.:ias e inclinacinnes culturales. educativas. rL'Cl'L'atirns, o de 

cualquiera otra índnl.: rl'l.:vant.:. a lin d.: 111i11i111i1:1r lo' 1il''~'" dl' cnnrlictn y fo111t•11tar la 

l·onvivern:ia arrmlnicti dentro de la ins1i1ud1l1L l.a asig11a1..:i1'1n a Ja..., tona~ dt:"tinadas a este 

tipo d.: ¡mhlal'iún pmlr:i t.:nl'r .:11 L'U.:11ta la "'licitud dl'I int<'l'lll> para 'l'I' ubicado en una 

~~cdün dl'lcr111i11ada. sicrnprc qul" no st• ponga en ric...·sgo la seguridad de la in!ititudún. 

Cuando las c:ondicion.:s del centro lo p.:rn1ita11. podr:ín 'l'l'ararsl' entrl' si diversas tírcas de 

pohlaciún general. 

VIGl~SIMO SEl'TIMO. Para los c:undcnados a compurgar penas en scmilihcrtad, en la 

mcdii.Ja dl' lo posible i.Jcber:ín utilizare establecimientos destinados c.\clusiv:1mentc para la 

ejecución de estas pena, ubicados de preferencia en las zonas urhmws. Debcr:í evitarse la 

rclaci1ín cnlrc pobl:1ci1ín inlcrna y p11hlaci1ín en semi libertad. 
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VIGÉSIMO OCTAVO. Por pnblaci1ín en prclihcr:•ción dcbcrtin cillendcrsc a aquellos 

inlcrnus sc111cnciados que. por la carencia de su c.xlcrnación, se encuentran sometidos a un 

régimen sustancialmente diferente al de• los dermis internos. Las zonas en las que su uhiqul' 

a los prcliherados dchcnín estar separadas de las destinadas a los demás inlernos y 

discihrdas para favorecer el conlaclo con el exterior y para disminuirlo rcspcclo del illlcrior 

<kl penal. 

VIGl~SIMO NOVENO. Con la linalidad de cvilar conflicll>s cnlre los difercnles grupos de 

la pohlaci<in inlerna, el gohkrno de la inslilw:iún regulaní el acceso a las zonas de 1rahajo. 

educalivas, de visila, de servicios médicos o psicol(igicos, comedores, de recreo. de 

~crvicios rl'ligiosos, deportivas. y a cualc~quicrn orros espacios comunes. sin afcclar los 

derechos que lienen los inlernos en cucnlo al uso de lales üreas. Cuando sea compatihle c•I 

nso simultanl'll de un espado com[m por dislinlos grupos. se cs1ahleccnín horarios diversos, 

que se observaran cs1rit:1a111t..•11tc. 

TRIGÉSlivlO. En a1enci1'1n al hiencslar general y a la dignidad dc los reclusos. prm:cderá el 

cambio de uhicacil>n de un inlerno a olra drc·a de la misma zona a la que penenezca, ya sc:1 

a pelicilÍn del mismo o de su compaíleros, siempre que• ial camhio se fundamcnle cn actos 

<le molcslia que pcnurhen la lranquilidad o la seguridad de un dormilorio zonas comunes y 

que tales ac1os no mcrczcan una sanci1ín rcglamenlada por la inslilucilin. 

TRIGl~SllvlO PRIMERO. (CldtN>ia de salwdad). Ninguna de las disposiciones corllenidas 

en las prcscnlcs reglas pmlr:í >L'r i111crpr<'lada L'll perjuicio úc lo úispnesto por los 

instrumenlns nacionales e internacionaks d,· la 1u1cla dc los Derechos llumanos de las 

pcrsonas cu n:clusii"in. Para los ckclus de c'Slos nilcrios, dcherü lcncrsc en cucnla que la 

scparad,ln por zonas no implica. ncccsarian1cnh:, la imposkit'm Je harrcras físicas o de 

rc111odclaci<í11t:s arqui1cc1<inicas: la úis1rihm:i1í11 de los espacios y la uhicacilin de los 

individuos pueden llevar a calm 111cdianle disposiciones rcglamcnlarias, distinlivos, uso úc 

colores en u11it'or111cs o en dc1cr111i11adas zonas, o cualesquiera otros mé1odos aplicables. 

siempre que ><: evite la cs1ig111a1i1aci<in o la violadcin úc úcrcchos funúamcnlalcs de los 

inlernos. r" 

''' Gu111ülc1 Plascc11cia, Luis. Crill'rios /)(Ira la clas/ficació11 ,¡,.la pohlacitin /Jt'tlil<'llcit1rit1, México. CNDH. 
llJ1J4. p.p. IJ-23. 
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Corno podernos observar estos criterios distan en alguna medida de la realidad ya que es 

común encontrar en los centros penitenciarios scwras faltas a los Derechos l lurnano. un 

claro ejemplo es el que se refiere al espacio físico, ya que el hacinamiento es una de las 

constantes en las estancias debido a la sobrcpoblaci<in y esto a su vez trae corno 

rnnsccuencia que el interno no tenga un espacio <.le intimidad y privacidad. es claro que el 

incumplimiento de una medida trae corno consecuencia la inobservancia de otrn. 

Si bien el tema de los Derechos l lumanos es complejo el trab•tiador social tiene una gran 

larca en cuanto a su promoci<in. educacilÍn y sobre lodo el hacer cumplirlos medianie su 

intervención oponuna. últimamente se ha retomado el lema de los Derechos Humanos por 

parle de la Escuela Nacional de Trabajo Soci:rl perteneciente a la Universidad Nm:ional 

Aut<inoma de México y prueba de ello es que. en su nuevo plan de estudios de 1996 incluye 

la asignatura: Derechos Humanos. 



CAPÍTULO 111 

3. INTERVENCIÓN DEL TRABA.JADOR SOCIAL EN EL PROCESO DE 

CLASIFICACIÓN 

El :1rtículo 12 de la Ley de las Normas Míni111;1s Sobre Readaptaci6n Social p:ira 

Sentenciados manifiesta el quehacer del Trabajador Social en las dn.:cles siendo esta la 

primera referencia escrita de la profesión en el sistenrn penitenciario; debido que en el año 

de 1955 el programa de trabajo social consistía en repartir despensas y ropa a las mujeres 

de la cürcel, y a los niños de éstas se les daban dulces ropa y desayunos escolares. En los 

días finales de "LecumbeJTi" tuvieron una ;1centuada participaciún las Trabajadoras 

Sociales (después se adscribirían a los nuevos reclusorios), l:1s cuales participaron en el 

levant:uniento de un censo de la poblacitín penitenciaria. con esta actividad se obtuvo las 

características de esta. la cual se tomo como base para la clasilkaciiín de los nuevos 

reclusorios preventivos Norte y Oriente; datos como el origen de los redusos, su situación 

jurídica, su aptitud y destreza labornles, su escolaridad. el estado de salud, sus problemas 

carcelarios; fueron algunos elementos que arrojo el censo. 

Una vez concluido este periodo se llega una nuew época la cual abarca los tíltimos 

sexenios en los cuales se ha ido ciando continuidad al trabajo realizado en cuanto al régimen 

de la prevención y la rcudaptaci(m social. trascendiendo la labor del profcsionista en 

Trnbajo Social. 
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A pm1ir de la inaugurnci!'ín de los reclusorios preventivos en la década de los años 

70', el :írea de Trabajo Social tiene una presencia importante dentro del sistema 

penitenciario, y en las actividades dentro del sistema progresivo técnico, para un adecuado 

trato y tratamiento del interno. Un trabajador social en el <Írea penitenciaria tiene por 

finalidad participar en la rehabilitaci1ín de los internos, y en la intcgraci1ín :11 medio. 

Adem:ís, puede pmticipar en los servicios de preliberaci6n y libertad condicional. 
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3.1 Funciones de Tr:ilmjo Sociul en el Sistema Pcnitenciurio. 

El departamento de trabajo social estará organizado de lul forma que el rol de 

lrabajo este cubie110 en los lurnos correspondie111es, ccm la linalidud de que esl;1 área esle 

debidamenle atendida. 

La intervcnci6n del trabajador social esla debidamente reglamenlada en el manual 

de fum;iones de la olicina de 1rabujo srn:ial y menciona: 

ART. 34". La olicina de trahajo social dc los ccnlros prevcnlivos y pcnilenciarios del 

Di si rilo Federal org;ínicamcnle dcpcmlen del Centro de Ohst•rvación y Clasi licaci1í11 y es la 

encargada de aJcndcr al mismo en el aspcclo social espccílicamcnle. propiciando la 

comunicaci1ín del interno con el cxJerior, es decir, con el míclco familiar y las insliluciones 

que le pucdan proporcionar ;1poyo y/o asistcncia social, conforme lo eslahlecido en los 

Arlículos 12 de la 1.cy que Eslahlc:cc las Normas Mínimas sohre Readaptaci1\n Social de los 

Sentenciados y 79 del Rcglamelllo de Rcclusorios del Distrito Fedcral. 

ART. 35º. Su objelivo es aplicar la Jeoria sncial en el estudio del interno con el prop1ísilo de 

emitir un diagnóslicn y lratamienln social, así como un pronostico de comportamiento inlra 

y extrninslitucional y fomentar la conscrvaci1ín de las relaciones con el grupo familiar, 

coordinando las visitas familiar y conyugal. 211 

:o Direcci1í11 General de Prevc11ciií11 y Rcadaplaci<in Social del Dis1ri10 Federal, .\/c11111al de.f1111c:ic111cs ele la 
,~ficma ele trabajo socio/. Documento interno. 

52 



3.1.1 Actividades de Tr:ihajo Social en Ingreso. 

Las :ictividades de trabajo social en ingreso est•ín reguladas conforme lo establece 

la ley. concretamente desarrolladas en los siguientes artículos que se relicren al 

procedimiento del áre;i de trnbajn social en estancia de ingrcw: 

ART. 36". Las :íreas de trabajo social tienen como objetivo proporcionar atenci1ín e 

infonm1ción a nivel individual y/n grupal a los indiciados acerca de su situación jurídica y 

los derechos y obligaciones que tienen como par1e de la instituciiín conrmmc a lo que 

eslablecido pm el Artículo 18" constitucional del Reglamento de Reclusorios del Distrito 

Federal. así mismo recabar inform:1ci<ín para contactarlo con su familia. 

ART. 37". El jef1.• de trabajo soch1I de cada inslituci<ín se encarganí de org¡1nizar el rol de 

trnb:1jo a lin de que el área de ingreso cste dcbidamenle atendida en los respectivos turnos 

por los trnbajadorcs sociales quc rcquicra, 1.•n 11'1St.' a las m:cesidades de cad:i instituci<in. 

ART. 38". El trabajador social informará a los inlcrnos apuy¡ín<lose en rotal'olio, de los 

Derechos y Obligaciones que eslos liene denlrn de la institución. 

ART. 39". El trnbajador sol'ial se comunicaní por vía telcf<inica con los familiares del 

inlerno con la linalidm.1 de informarles sobre su situuciún jurídica. 

ART. 40". En caso de que el trnbajador social dctectc que algím interno presente patología o 

requiera atención urgente, lo canalizaní al ürea correspondiente para su debida atención. 

ART. 41". El trabajador social aplicaní en e~tancia de ingreso la lidm de preclasilicaciiín, la 

cual nos permitc obtener un panorama general <le las característica dd intl'rno. debiendo 

entregar diariamente al jefe de la olicina de trabajo social la fichas sociales y 

prl'clasilkatori:is aplicadas. a.~í como las canaliwciones, para que este a su vez las haga 

llegar al jcfi: <lcl Centro de Observaci<Ín y Clasilicaciiín.21 

" ll>it!rm. 
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La funcil'ín del trabujador social es de suma importancia ya que es el primer 

integrante del consejo técnico interdisciplinario que tiene contacto con el interno, además 

de recibir al individuo en un estado de im:ertidumbre ante la situaci<ín que viviní en la 

instiluci6n penitenciaría. por lal motivo el trabajador soL'ial ser:í el encargado de brindar 

toda la infi.innaci6n posible sobre la situaci1ín del interno: asimismo. deber:í tener la 

capacidad de aclarar sus dudas del sentenciado o prol·csado. 

El :írca de trabajo social es una de las m:ís requeridas por la población. por tal 

motivo debení ser permanente la atcnci6n en los horarios establecidos así como en turnos 

especiales de sábado. domingo y días festivos. 

El trabajador social se convierte en un orientador sobre los derechos y obliguciones 

que dehenín ser seguidos dentro de la institucilín. 

El la entrevista realizada para el llenado de la lkha de ingreso el trabajador social 

deberá indagar por medio de l:1s preguntas y utilizar la técnica de obscrvacilÍn para detectar 

alguna patología que aqueje al interno. 

Es tan irnp!Írtate y relevante la partidpaeiún del trab:1jador social en la estancia de 

ingreso y un daro ejemplo es lu responsabilidad de la uplicacilÍn de la ficha 

preclasilicatoria para ubicarlo en el Centro de Observaci<Ín y Clasilicaci<Ín. 
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3.1.2 Función del Trabnja<lor Socinl en el Centro <le Observación y 

Clasilicación. 

En el área del Centro de Observación y Clasilicm:i6n (C.O.C.), el trabajador social 

tiene actividades muy delinidas, que tendrán como objetivo apoyar en la clasilicación del 

interno en algún dormitorio, optimizando los recursos con los que cuenta la instituci1ín para 

su reim.:orpurnci6n a la sociedad: las actividmlcs que realiza el profcsionista son las 

siguientes: 

ART. 42". La intervcneiiín <lel ¡írea <le trabajo social en este centro tienen como propiísito 

emitir un diagnóstico social del interno, así como de elaborar un plan social de tratamiento 

en hase al estu<lio rcaliza<lo y prnporcionar elementos para efectmir las clasilicacioncs. 

ART. 43º. La aplicación del esludio social mlcm:ís <le proporcionar mayor informaciiín <lcl 

inlerno, contribuirá a la elalmrnci1ín <lel <liagnóslico inlegrnl <le pcrsonalida<I. 

ART. 44''. El trah:tja<lor social aplicm·ú el estudio social a través de una entrcvisla in<livi<lual 

a los internos uhicmlos en esta :írea. 

ART. 45". El es1u<lio deberá conlener los datos generales <lel interno, antecc<lentes 

familiares y <le su me<lio mnhiente. indicadores del nivel econiímico, cultural y de 

rcadaplaciiín social del csludiado, así como un <liagniístico social <lon<le se considcren lo<los 

los clcmcnlos sociales y económicos que inci<len en la conduela antisocial, que los estudios 

conlengan los rcquisilos <le conlenido <liagnóslico técnico requeridos. 

ART. 46". El plan social <lchc cslructurarsc con los procedimientos a seguir con el inlerno 

(asistencia jurídica, alencit'>n a fmniliares) con el prnplisito de que cslos elcmcnlos 

conlrihuyan a su rea<laplaciiln social. 

1\l~T. 47". El jefe de lrah:tjo social de ca<la ins1i1uci1ín coordinar:í la aplicación de estudios y 

vcrilicar:í la opunmrn entrcg;1 de los mismos al jefe del Centro de Ohservaci1ín y 
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Clasilicaci6n, lcnicmlo un lapso no mayor de 15 días para realiz:ir la entrega de los 

esludios. Así mismo se encargará de llevar un conlrol riguroso de los eslmlins realizados y 

los rezagos e xi sientes en su :.rea, anotando en el libro de conlrnl el lrah:\jo realizado. 

Dchiendo el jefe de 1ruhajo social asislir punlualmcnlc a las sesiones de clasilicaci<in 

con\'<Jcadas por el jcfl' del Ccnlro de Ohservacic\n y Clasilic;u.:iún. 

ART. 48". Los estudios sociocriminoltígicos se complcmcnlaran con las visilas 

viclimolúgicas y domiciliarias, que sirvcn de hasc para la concesión de los hcnelicios qui: 

señala la ky. 

ART. 49". Las \'isitas \'iclimológicas a que hace mcncitin el arlículu que antecede se 

ckcluam fund:uncntalmente en los casos de dclilos sexuales, donde haya e.\islido violencia 

y en aquellos i:a.~os en los que sea prcsumihle que rcviel'la la viclimización al inlcrnn. 22 

Cabe hai:er mencilín que acllrnlmente los ;irtículos 48" y 49" no son llevados a la 

práctica, entre las principales causas se encuentran: 

a) La escasez de personal capacitado en el :ímbilo penitenciario y/o 

criminológico. 

b) La falta de presupuesto para llevar a cabo la visita domiciliaria. 

c) No se cuenta en los cen1rns con un vehículo destinado para el área de 

trabajo social con este lin y 

d) No se cuenta con recursos económicos para el pago de viáticos. Sin 

embargo. consideramos que es uno de los estudios que debieran considerarse 

rundamentales parn la integracilÍn de un diagnóstico integral. 

Estudio Social 

Una de las principales actividades que tiene el trabajador social dentro del sistema 

penitenciario es la elaboración del Estudio Social el cual In realizará a través de la 

aplicación metodnhígica de casos, previo manejo de entrevista individual. obtendrá 

inl'nrmacilÍn del interno de su vida en el exterior y clabornrá un diagnósticn integral en el 

" lhidrm 
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:ímbito social. Este estudio fungirá .como apoyo para la aplicaci6nde estudios técnicos 

subsecuentes. 

El trabajador social que elabore el estudio social deber:í investigar sobre los 

siguientes rubros. 

DATOS GENERA LES. Nombre (s). sobrenombre (s), edad, techa y lugar de nacimiento. 

na.:ionalidad, estado civil, grnpo étnico y dialecto. escolaridad, ocupaci1ín en el exterior. 

domicilio en el exterior y teléfono. 

SITUAC 'IÓN .IURÍ DICA. Procesados: (Delito, fecha de ingreso al reclusorio preventivo). 

Sentenciados: (Delito o delitos. sentencia, fecha de ingreso al reclusorio preventivo. fecha 

de ingreso a pcnitc111:iaria o centro femenil). 

ESTRUCTURA I' DIN.Ú!ICA FAMILIAR /'RIMAR/A. Estructura: En un cuadro se vacía la 

inl'ormad!Ín referente a: los nombres. parentesco. edad, lugar de origen est:1do dvil 

escolaridad, ocupaci!Ín dmnicilio de cada integr:mte de su l':lmilia. Din:ímica: Se realiza un 

relato objetivo sobre la convivencia. organizacilÍn. comunicacicín, roles. normas, valores y 

dcm:ís relaciones con cada integrante del grupo famili:1r. Esta enfoc:1do a progenitores y 

~<lnsanguíncos. 

ESTRUCTURA J' DIN . .Í,\/ICA FAMILIAR SECUNDARIA. Estructura: En un cuadro se 

vada la infonn:u.:i<ln referente a: los nombres, parentesco. edad. lugar de origen estado civil 

escolaridad. ocupaciiín domicilio de cada integrante de su l'umili:1. Din:ímica: Se realiza un 

relato objetivo sobre la rnnvivencia. organizaci1ín. crnnunicaci1ín, roles. normas, valores y 

de1rnís rela<.:iones <.:on cada integrante del grupo familiar. Esta enfoc:1do a su clÍnyuge y 

des<.:endientes en cuso de tenerlos . 

. ·INTECEDEN71~'S DE EDUCACIÓN SE\'UAI .. En este punto se platean 1.:uestionmnientos 

sobre su historia de vida sexual. 

..ÍRE..I ESCOLAR. En este apartado se indaga sobre su traye<.:toria escolar . 

.-Íl?EA LABORAL. En este puntn se ahonda sobre el ílmbito laboral en cu:mto :1 su 

estabilidad su inclinaci1ín de trabajo hasta antes de su reclusilÍn. 

SITUACl<JN ECONrJ1\llCA. En este rnbro. se investiga sobre el nivel socioecnnrimko del 

interno: ingresos y egresos. 
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INFORME DE LA VISl7>1 DOMIC'IUARIA. Se recaba información proporcionada por 

parle de los familiares del interno y se hace de li1rma descriptiva. 

C..I RACTl~'RÍSTIC..tS DE l . ..t VIVll~NIJ..I l' IJIST!WJUCl<JN. Casa, departamento o 

vedndad; propia. rentada n prestada; mímero d.: rcrnniaras de habitantes y de habil:u.:iones. 

rvlat.:rialcs ele construcci6n. conlTClo lamina. madera; determinar si hay hacinamientn y/o 

promiscuidad o si es ad.:cuada . 

. \fié/)/(} :11\/IJll~NT!~. Es el tipo de wna. urbana. suburbana n rural: centros de diversión de 

la colllnia. c.:nlros parasociaks .:n la colonia y relaciones con su comunidad. 

:l:VTl:'CEDEN'f'l~S C!Ui\llNOUJUICOS. Se cuestiona sobn: los anl.:c.:dentcs de conductas 

infral'loras y/o ddil:tivas; p.:rsonalcs y/o familiar.:s; así como antcc.:dentes de conductas 

parasocial.:s; personales y/o familiares. 

l'ERS/(J¡\' IJF:L DEUTO .Se le cuestiona al interno sobre los hechos y el porque se 

e111.:uenlra recluido. 

l>FS .. t!WOl.l.O INTR .. llNSTITUCION..t ! .. Este punto es solo para sentenciados y es parn 

pla.\lnas las actividades educativas. laborales y terapias en las que ha participado durante su 

n:l·Ju,ic'1n. así conrn los correctivos disciplinarios. 

S:IX< '/ONl:S .. tl'l.ICAIJ..tS Al. INTF:RNO. En este punln se lleva un rl!cord sobre las 

,anciones qu.: ha len ido en el inh:rinr de la insliluci(1n indicando el motivo y la fecha (Solo 

para ":nh:nciados) . 

. l.\'. Í !./SIS DE l . ..t .·IS/Mlf .. H'IÓN DI~ l...t F:.\'l'l:'Rll:'NCl..t Y l'ROl'ECTO DE VIDA. Se le 

pidl' al interno su opini1ín sobre su experiencia en reclusión y sus futuros planes al s.:r 

L'.\lL'rnado y lambi!Sn eon quien vivir:i. 

I J/.I< iN! JST/C! J SO( '/..t / .. S.: real iza una valmal'itin objetiva por p:trlc del trabajador social 

t• 11nand11 i.:01110 basl! los puntos anteriores. 

/'f...L\' SOCIAL. Se li1rmariza .:1 plan par:i l!I desarrollo inlcrinslilucional de la persona 

pri\ ada de su libertad. 

SI '<il:'Rl·.Nc '/..IS /JI:' TR . .f'l'.-L\llENTO INSTITUCIONAL 110 E.\TRAINSTITUCIONA/,. 

En este apartado el profesionista mcneinna las actividades para la rcadapl:ieión social del 

'L'nleni.:iado. o evitar la desadaplacicín snei:tl del prm:csado. 
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Estos últimos cuatro puntos: Amílisis de la asimilaci6n de la experiencia y proyec_to 

de vida, diagnóstico social, plan soda!, sugerencias de tratamiento institucional y/o 

cxtrainstitucinnal; son llenados por el trabajador social con basé a sus conocimientos 

profesionales y experiencia. 

El estudio social que se aplica a sentenciados o procesados es similar salvo el que se 

refiere al desarrollo intrainstitucional que s61o es parn sentenciados. El trabajador social 

cmitir:í un JiagJHístirn social. pero "tambi!!n la maquinaria según la cual un programa se 

adapta a las necesidades del trasgresor, su desarrollo, funcionamiento y modilicaciün 

según las condiciones rcqueriJas"~3 por lo tanto estructurar:í el Plan Social con hase a l:is 

act:iones wnducentes del área y de la misma institución. contemplando la asistencia 

jurídica, atem.:i6n a l'amiliarcs, aptitudes laborales, desurrollo en su ambiente social. nivel 

econ6mico. cultural. cte. considerando los elementos que im:idieron en la conducta 

antisocial. 1nira estructurar acciones a seguir. con el propiísito de que contribuyan a la 

rcadaptaci!in social del interno. Um1 funciiín del profcsionista de suma relevancia es 

proporcionar elementos para la clasificaci!Ín del interno. 

El Trabajador Social realizurá una labnr interdisciplinaria con lus áreas de 

psicología, criminología y pedagogía, para integrar el expediente técnico de la persona 

privada de su libertad. teniendo así una valoraciiín biopsicosocial del mismo y clasificarlo 

de manera adecuada . 

. .Jcth·idades De Trabajo Social E11 la Visita Familiar 

Trabajo social con la finalidad de fortalecer el vínculo fomilinr como uno ele sus 

principales objetivos coordinará y organizará la visita familiar y aplicara los lineamientos 

establecidos en los instructivos de la visita familiar emitidos por la Direcci!Ín General de 

Reclusorios, efectuara los trámites paru su autorizacilÍn supervisundo que se lleve conforme 

a los requisitos legales establecidos. 

1 ~ lns1itu10 de Ciencias Penales y Criminuhigic:is. ,\/amwl de d11.vijicaciá11 en /a.1· i11s1i111cio11e.1· 
correccionales, Ct1rnc¡1s, l lJh8, p.p. 23. 
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El Trabajador Social asignado a la visita familiar, detectará las características de la 

relación interno familiar, para que en caso de ser necesario se propongan alternativas de 

socio-terapia s61o se enfocarán a la persona que esta privada de su libertad de tal manera 

que pueda incidir para optimizar la relaci1ín del interno con su familia. 

1. Llevará el control de la visita de los internos en un Kardex personal. el cual 

estará ordenado all'abéticamente y/o por ubicación de la persona dentro del 

centro. 

2. Trabajo social estará encarg;1do de anotar a los familiares en dicho Kardex y 

así tener un control de las personas que visitan al interno. 

3. Los díns de visita en el centro, el personal de Trab:tjo Social atcnder:í a la 

visita en la aduana de personas será el primer contacto que la visita tenga 

con el per.mnal de la instituci<Ín. 

El profcsionista en esta :írea desarrolla programas encaminados a promover 

una mejor adaptaci6n a la institución, así como prevenir los procesos de prisionalización -

contaminacil'in, inherentes a este tipo de instituciones, mediante pláticas infonnativas 

relacionadas con los servicios y apoyos que se proporcionan en el centro. 

F1111c:iú11 De 7h1bajo Social En Dormitorio.1· 

Con base en el artículo 6º. De la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 

Readapt:1ción Social de Sentenciados. las oficinas de Trabajo Social contribuyen con el 

trutamiento de los internos: el objetivo de la labor del pmfcsionista ser:í básicamente con el 

interno y sus relaciones sociales y familiares. participando en su rehabilitnci6n y su 

n:integrncitín al medio, algunas de sus actividades en esta área son: 

Desarrollar y evaluar programas cuyo objetivo es mantener e incrementar los lazos 

de afecto entre el interno y sus J'umiliares mediante la ejecuci6n de pláticas, talleres o 
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cursos; asimismo participa en la promoción de ac.:tividades llídico- culturales - recreativas -

ocupacionales que impiden la desadaptaciún social de las personas que están privadas de su 

libertad. 

La promoci6n de campañ:1s de regularizacilÍn de uni!ln libre y registro de hijos de 

internos; esto se realiza con la finalidad de 1rn111tener de forma estable las relaciones de las 

personas privadas de su libertad 

La visita íntima es otra actividad que desarrolla el área de Trabajo Social 

manteniendo las relnciones rmrritalcs del interno en forma sann y moral; se considera 

únicamente cuando se hayan realizado los estudios médicos y sociales correspondientes. 

Este hecho además de permitir la integraci<Ín con su pareja, lo mrxilia psicoliígicamenle. 

Jamús sení negada basándose en la mala conducta observada por el interno. 

1. El interno solicitará directamente a Trabajo Social la visila ín1ima con su 

concubina o con su esposa. este vínculo lo tendrá que demostrar con un 

documento oficial que lo avale. 

2. Se le solicitaní al interno corno requisito su asistencia al centro escolar y,. 

que se encuentre comision:rdo en alguna uctiviclad laboral. en caso 

contrario no se le otorgara la visita íntima. 

3. A la espos:1 o concubina se le solicitaran los estudios médicos 

correspondientes los cuales consisten en, examen de sangre VDRL, el 

papanicolau y examen médico general, ele igual manera el interno será 

canalizado n servicios médicos par:r que se le practique examen de 

sangre. La finalidad que se pretende al solicitar estos cx:ímencs médicos 

es evitar las E.T.S. (Enfermedades de Transmisi<Ín Sexuul) y prescrvnr la 

salud comunitaria de la instituci!ln. 
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Trabajo social conrdinaní -y organizarú los horarim y días de visitas para cada 

interno estos roles los deberú pasar a firma con el Director Técnico y al Jefe de Seguridad y 

Custodi:1. 

Las úreas con las cuales se relacionarú Tr:1bajo Social para realizar dichas 

actividades son: psicología. centro escolar. bolsa de trabajo. criminología y pedagogía; para 

una adecuada labor con la persona privada de su libertad. 
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3.1.3 Lubor de Trnbujo Sociul pura In Exlcrnación 

El trabajador social realiza actividades con el objeto de reintegrar al interno a su 

medio social y familiar de manera adecuada. Asimismo, lleva el proceso de adaptacilin a 

éstos de manera positiva. estas actividades son: 

Desarrollar y evaluar programas que estén encaminados a optimizar la reinsen:i6n y 

rcintcgraci6n soci:ll y fumiliar. mediante phític:1s. cursos de scnsibilizaci6n laboral. talleres 

de reintegracicín familiar, realizar visitas domiciliarias y en casos cspeciules visitas 

victimo16gicas, canalizaciones a diferentes instituciones como al Patronato para la 

Rcincorporacicín Social y el Empico cte. 

Realizar estudios de libertades anticipadas, con la finalidad de establecer un 

diagnlístico de la persona privada de su libertad, evaluando diferentes aspectos sociales, 

como su situacicín jurídica. cstructurn y din:ímica familiar primaria y secundaria. esfera 

sexual. desarrollo intrainstitucional. escolar y laboral así como el comportamiento durante 

su estancia en prisicín su participacilÍn en el tratamiento básico, auxiliar y de apoyo. el tipo 

de conductas parasociales y antisociah.!s. Con estos elementos primordiales que caracterizan 

la vida institm:ional del interno. o.:I profcsionista elabora un pronóstico objetivo e integral. 

basándose en el desempeño del sujeto dentro de la instituci(m y deberá basarse adem;ís en 

el perfil de personalidad y en las expectativas del interno; par;1 dar su valoraci6n en 

conjunto con profesionistus de psicología. criminologíu y pedagogía. 



3.2 lmporlnncin del Trahn.iador Social en el Consejo Técnico 

l nlcrdiseiplinnrio. 

Un consejo se entiende como una junta superior para administrar; gobernar, dirigir n 

informar. El Consejo Técnico lnterdisciplinario se reúne de manera continua en el 

transcurso de la semana con diferentes finalidades. 

En el capíllilo V del reglamen!O de reclusorios se establ~~e. los lin~amientns sobre el 

consejo técnico interdisciplinario; en dicho capítulo se fijan las funciones del consejo 

técnico que rigen en el sistema penitenciario. 

FUNCIONES DEL CONSEJO Tl~CNICO ARTÍCULO 102 

1\RT. 102.- El rnnsejo técnico intcrdisciplinario tendní las siguientes funciones: 

1.- llaccr la evaluación de personalidad de cada interno y realizar conforme a ella su 

clasilicaci<ín: 

11.- Dictaminar y supervisar el tnllamicnto tanto en proccsmlos como en sc111cnciados. Y 

determinar los incentivos o estímulos que se concederün a los reclusos. y proponer las 

medidas de tratamiento a que se relicrc el articulo 48 del presc111e reglamento: 

111.- Cuidar que en el reclusorio se ohscrve la política criminohígica que dicte la Dircccil>n 

General. Y ernilir opiniün acerca de los asulllos que le sean planleados por el Direclor de 

cada reclusorio en c•I 1mlcn lécnico, ad111inis1rativo, de cuslndia o de cualquier olro tipo, 

relacionados con el rundonamiento de la propia inslilltciiín: 

IV.- Establecer los crilerios para la rcalizaci!Ín del sislcnm eslahlccido en la Ley de Normas 

Mínimas . en caso de los senlencimlos y lo conduccnle en las instituciones preventivas, a 

lra\'és de la aplicaci1ín individualizada del sislema progresivo: 

V.- Apoyar y asesorar al dircclor y sugerir medidas de carüclcr general p:1rn la buena 

marcha del reclusorio; 

VI.- En el caso de csiablccimicntns para la ejecución de penas, formulaní los dict:ímcnes en 

relacil>n a la aplicaciiín de las medidas de prclihcraciiín, remisión parcial de la pena, liberad 

prcparaloria: y. 



VII.- La~ de rmís que le con11era la ley y este reglamento. Las resoluciones del consejo 

técnico, serán enviadas por el director de la institución a la Dirección General de 

Reclusorios para su rati11caci<in o rcctil1caci6n y la realizaci6n de los tramites 

suhsccucntes.z4 

Estas funciones estün encaminadas al adecuado funcionamiento de la institucilÍn así 

como regular las relaciones de los internos, la intcrveneilÍn del consejo técnico es 

determim1nte en el proceso de readaptacilÍn del interno ya que este organismo es decisivo 

por su injerencia. ya se en la clasificacicín, preliberncicín, sanciones. benelicios, incentivos, 

autorizacicín de visitas especiales entre otros; podríamos alirmar que es el círgano regulador 

de la instituciím, en donde intervienen todas las üreas técnicas es donde se emiten 

pareceres o dictümenes que se ofrecen o se toman para hacer o no una cuesticín que se ha 

puesto a considcracicín. 

Un representante del :írea de Trnbajo Social debed asistir a las sesiones semanales 

del Consejo Técnico lnterdisciplinario a las cuales se convoca a las cuatro áreas técnicas 

(Trabajo Social. Psicología. Pedagogía y Criminología), y autoridades que integran el 

Consejo Técnico lnterdisciplinario, el Trnbajador Social permaneced en las sesiones con la 

finalidad de aportar su v:ilorución profesional y objetiva en el ámbito social parn una 

adecuada clasi licación del interno, así como parn la otorgarle un posible beneficio lÍ 

ct 11Tect i \'t 1 disci pi i nario. 

Al ser un trabajo interdisciplinario las diferentes úreas tiene la misma importancia 

dentro del consejo, sin embargo, la participaeicín de trabajo social es fundamental en el 

consejo técnko ya que tiene una amplia perspectiva en situaciones concretas. 

"Negkmt<'llto de Ned11.wrio.1· y Cmtro.1· de Neaclaptació11 Social cli!I Distrito l;ecleral. México, Diario Oficial 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTAS 

Las propuestas referidas en este capítulo snn el resultado del estudio minucioso de 

los difornntes procesos de clasificación, como parte del tratamiento progresivo técnico en 

1'vléxi.:o. Estas propuestas se realizan desde la perspectiva del trabajo social sin modificar. 

las a.:tividades realiz:1das por otras disciplinas. 

Estas propuestas tienen como objetivo realizar un trabajo conjunto con otras áreas 

que permita facilitar el proceso de readaptación social dentro del sistema penitenciario. 

La vinculación con otras áreas resultará el elemento de mayor importancia parn el 

tratamiento del interno puesto que el punto de vista, la experiencia y la perspectiva que 

L·ada disl:iplin:t tenga de un sujeto favorecerá una mejor integración del diagnóstico y por lo 

tanto una mejor clasificaci6n dentro de la instituci6n. 

de la Fcdcrnci<Ín. "ºde nuvicrnhre ue 1 <)<JO. 

(16 



1. Primoproccsados separados de pohl:1ción genernl. 

Desde la perspectiva de Trabajo Social consideramos necesario realizar una separación 

<.le las personas procesadas que est:ín por primera vez en alg1ín centro de readaptación 

social ya que así se evitara la contaminación criminal. 

Si separamos a las personas que están en proceso por primera vez. podríamos evitar 

repetir las conductas nocivas a las cuales cstún acostumbradas las dc1mís personas 

privadas de su libertad. 

Pretendemos que sean separados completamente de la poblaci<Ín general destinúndoles 

un dormitorin especial en el cual no puedan tener ningún tipo de contacto con los 

dcm;ís. 

Consideramos este tipo de población vulnerable, ya que se enfrenta a una nueva forma 

de vida dentro de prisi<Ín debido a que se ha modificado su rol y status dentro de la 

sociedad, el cual es sustituido por un ambiente hostil y ajeno ti ellos. 

La formaci<Ín profesional del Trabajador Social esta enfocada principalmente a la 

intervenci(m de caso. grupo y comunidad. por lo cual la investigación es fundamental 

para llegar a conocer la realidad del contexto en el cual intervendrú. por tal motivo 

consideramos que en el úmbito penitenciario a trnvés del estudio social que es 

sustentado con la inwstigaciiln podremos conocer la historio delictiva del individuo, asi 

L"omo conductas parasociales y antisociales. minado a lo anterior su situaci6n jurídica. 

Conc:retmnente el Trabajador Social en el contexto técnico intcrdisciplinario propondrá 

con base a su diagn<ístico el estudio social una pertinente ubicaciiln dentro de la 

institucilÍn. 
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2. Separnciún de procesados y sentenciados en cuanto a infraestructura y vestuario. 

Una de las principales problerrníticas que existe en la clasificación es la falla de 

separación de los procesados y los sentenciados: es evidente que la folla de espacios 

destinados a los sentenciados provoca esta situación, toda vez que únicamente se cuentu 

con la l'enitencimia de Santu Martha i\catitla. sin embargo, en los Reclusorios preventivos 

se encuentran muchas personas que ya han sido sentenciadas y permanecen aún dentro del 

centro. 

Los reclusorios preventivos en el Distrito redera) tienen una estructura tipo peine. 

por tal motivo consideramos viable la propuesta de que sea colm:ada una malla cidónica 

cn d11nde se establezca una división clara entre procesados y sentenciados esto es posible de 

realizar ya que no representaría un gasto mayor ni un cambio radical de estructura. 

Otra forma de propiciar esta separación. se encuentra en la diversidad de color de 

uniforme. para lo cual se propone utilizar uniformes de dos colores, uno para procesados y 

otro para la población sentenciada. 

Estü enfocado a que en los redusorios preventivos se haga una clara diferencia entre 

procesados y sentenciados ya que esto seria de utilidad para el personal que labora dentro 

de las instituciones penitenciarias. tanto al ;írea técnica que trabaja directamente con los 

i11tern11s y son los que brindan sus servicios en el ürea escolar de trnbajo social y psicología. 

aunado a lo anterior el personal de seguridad y custodia tendría un mejor conocimiento de 

la poblacii'in dentro del centro. 
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3. C:1p11cilación tlcl personal tic Trabajo Social 

El mundo actual en el que vivimos representa un constante y acelerado cambio en 

Indos los úmbitos. En México la capm;itacilÍn para el trabajo a quedado slÍlo en discursos 

llenos de buerms intenciones pero en realidad la voluntad política para lograr este objetivo 

se ha rezagado y seguimos enfrentando Ja problemútica de la poca preparaci6n en el úrea 

laboral. Si bien la empresa privada ha retomado la capacitaci1ín del personal como una de 

sus principales metas y a su vez es lo que Jos ha mantenido en el mercado a un nivel 

competitivo no se puede decir Jo mismo en el úrea gubernament;1l. 

La modilicaci6n en el paradigma familiar, debido a Jos cambios sociales que vive 

nuestra sociedad. obliga necesariamente al trabajador social a mantener una visi6n de 

continua actualizaci6n en su trabajo y brindar una eficiente alencilÍn a las personas que 

;rtiende de manera profesional. 

Aunado a Jo anterior y como resultado de nuevas formas de comisilÍn del delito que 

va desde Jos delitos de cuello blanco hasta la delincuencia organizada, el trabajador social 

debe estar preparado con Jos conocimientos necesarios para una intervención adecuada y 

acorde a la problemática social a la que se enfrenta. 

En el ámbito penitenciario la incidencia del trabajador social ha quedado rezugada a 

la organizaci6n de actividades relw:ionadas a la integracilÍn familiar y social. sin embargo. 

estas actividades podrían ser enriquecidas con la prepanrci6n y capacitacicín del personal. 

Hablamos de capacitacilÍn en el úmbito penitenciario, de manera general. pero, esta 

alwrnativa mlemús de mejorar la intervencilÍn del trab;üador social en un amplio sentido 

repercutiría indudablemente en la mejor conformación del estudio social y por ende la 

adecuada integracicín de diagnóstico sm:ial, el cual se utiliza como uno de los elementos 

para la clasi ficacicín. 
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.t. Propiciar uirn aclccuacla clasificación técnica a pesar de la sobrepoblación 

penitenciaria u partir de reclusificaciones. 

Los problemas del sistema penitenciario son variados y complejos. uno de los 

principales es el im:remento de la poblaci6n en cada uno de los centros. lo cual trae como 

consecuencia hacinamiento, perdida de valores y como secuela el proceso de 

prisilmalizacilÍn. 

La sobrepoblaci6n provoca insuficiencia en la infraestructura penitenciaría situación 

que origina una incorrecta clasificaci6n por falta de espacio. 

"De igual forma establece el canícter temporal y revisable de las medidas de 

clasificacilÍn, lo que implica un reconocimiento pleno de la posibilidad de un error en la 

apreciación de las circunstancias para las cuales un individuo es ubicado en determinado 

grupo, y de que esta susceptible de revisión y pueden modificarse"~5 • Por ello es importante 

realizar la reclasificaciiín de las personas privadas de su libertad. a través de las sesiones 

del Consejo Técnico Interdisciplinario tomándose como base el desarrollo interinstitm:ional 

que presentan los internos, (avances en el áea escolar. un adecuado comportamiento en la 

institucilÍn cte.), dichas rcdasiticaciones se pueden realizar de estancia, zona o dormitorio: 

l'ondicionado por situaciones de espacio. Dicha propuesta se reflejara a medida que las 

n:clasilkaciones se realicen en forma periódica para atenuar la contaminacicín crimimígena 

provocada por la convivenciu en los centros de readaptución social. 

'-' Gonz:ílct. Plascencia, Luis, Criterios para la clas(ficaciri11 de la pohlación pe11ite11ciuria, Méxicn, CNDI I, 
)IJCJ4, p.p. C) 
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5. Optimizaciírn del proceso de clasificación técnica, a partir de In utiliznción de 

criterios mínimos de clasificación. 

Los crilerios de clttsilicación por ser muy numerosos provocan inoperancia en su 

aplicacicín debido a que la necesidad de salisfacl!r lantos criterios propicia la reducci6n de 

t:spacios al 1110111en10 e.le ubicar a un inlerno en la poblaci6n general. Dichos crilerios son 

variados y contar con una clasilicaci6n adecuada en los cenlros ele rcadaplm:ión social es 

complicada. Con eslo es imporlanre oplimizar d proceso de clasilicación utilizando 

crilerios mínimos. para un positivo aprovechamienlo del espacio en el centro e.le reclusión. 

Se encuentran separadas las personas privadas de su liberlad. por mandato 

constitucional. de senlenciados y procesttdos. mayores y menores de edad, hombres y 

mujeres en cstablcci111icntos di lcrcnrcs. 

1\1 ofrecer crilcrios generales para instituciones ran diversas no es larca ftícil. 

Tomando en cucnra que las reglas mínimas del primer congreso de Naciones Unid:1s 

cslablecc que no debenín cxisrir di fcrenci:ts de traro fundadas en prejuicios principalmenlc 

de raza, color, sexo, lengua, rcligi6n. opinión política o cualquier olra opinií111 de origl!n 

nacional o social. fortuna , nacimienro y otra siluaci1ín cualquiera. 

Se propone utilizar únicamcnle rres criterios para clasiJ'icacicín, mtís :1corclc a la 

n:alidad. objelivos que se puedan clctecl:tr de una manern evidente a partir de Tipo de 

dcliru. Escolaridad y Uso de lcíxicos (adicciones); con estos criterios se prelende ubicar al 

i111crno en el área más adecuada y llevar :1 cabo de manera elicaz el tr:uamiento 

i 111cri nsl ilucional. 

Tipo de deliro. El acluar de cada persona en la forma de la comisi!5n del delito es 

diferente. usí como el enromo social en el que se desurrollo influye en su manera de 

proceder. Teniendo una sep:m1cic'\n dentro del centro de reclusi6n podríamos evirar en 
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cierta medida una contaminación criminal. Por seguridad institucional debido que las 

personas que cometen cierto tipo de delito (violación) son estigmatizados por los demás 

internos. 

Escolaridad. El tener un nivel escolar medio o alto facilitaría una readaptación más 

nípida y un mejor desenvolvimiento dentro de la instituci1ín y los programas de 

readaptaci6n estarían enfocados a la capacitm:icín para el trabajo. Las personas que no 

tienen escolaridad sus programas estarían enfocados a la instrucción escolar 

primordialmente y la capaciwci1ín parn el trabajo. 

Esta separacicín evitaría además que los internos con un nivel escolar medio o allo 

discriminen o utilicen parn su beneficio a los internos que no tiene instrucción escolar. 

Es importante tener en cuenta este criterio debido. que las personas con un nivel 

escolar medio superior y superior podrí:tn ser lideres y organizar a las demás. 

Para la familia de las persom1s recluidas con educaci6n superior estarían 

reconfortadas al observar que las personas con las cuales convive su fomiliar, son de un 

nivel educativo similar al de él. 

Uso de tóxico. Se evitaría la inducción de otros internos que no consumen, así 

como tener un mejor control sobre la población udit:ta por segur.idad institucional. 



CONCLUSIONES 

En México, no se ha logrado hacer de la prisión el modelo de institución 

refonnadora que la sociedad requiere. Se siguen reproduciendo vicios de prisiones 

anteriores como mantener una normatividad deficiente y personal inadecuado. Sin 

embargo, se ha buscado insistentemente el camhio y la reforma integral de los sistemas 

penitenciarios. Algunos cambios significativos han sido la política que va desde la 

protección física hasta la ley de normas mínimas, que buscan un mejor trato de las personas 

privadas de su libertad y acelerar el proceso de rcadapt:1ción, modificando las pautas de 

conducta del delincuente y reintegrándolo a la sociedad. 

El incremento de la población penitenciaria afecta en gran medida la adecuada 

clasificación en los centros de readaptación social, ya que no hay suficiente espacio físico 

para albergar a las personas privadas de su libertad 

El personal técnico adscrito al Centro de Observación y Clasificación no es 

suficiente para la demanda de la población penitenciaria; se refleja dicha situación en la 

deficiente atención a los internos. 

El no realizar una adecuada clasificación provoca, violación de los derechos 

humanos, promiscuidad entre primodclicuentcs y los delincuentes habituales y la 

transmisión de conductas untisocialcs y delictivas; acelera el proceso de prisionalización, 

que es la adopción de las costumbres tradicionales y cultura general de la sociedad 

carcelaria. 

Con el sistema técnico progresivo se perciben beneficios en el sistema penitenciario 

ya que busca readaptar socialmente al que delinque y acortar la estancia en prisión de los 

internos. Se busca conocer al interno de manera individual para un mejor tratamiento. 
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La clasificación se debe hacer en los_ Centros Preventivos de acuerdo con las 

medidas de seguridad y las características de las prisiones, para evitar en medidu de lo 

posible la contaminación criminógena y aumente la seguridad institucional. 

7.¡ 



ANEXOS 
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ANEX04 

GLOSAH.10 DE TltRMINOS 

Aduana de Personas. Lugar por donde ingresan todo tipo de personas u una penitenciaria 

o un reclusorio. en esta úrea se realiza Ja revisi1ín de objetos, alimentos y de la propia 

persona. 

Beneficio. Condicionantes que tiem:n los internos para obtener libertades :111ticipadas. como 

serían, la libertad preparatoria. la libertad por remisión parcial o la preliberación. 

Ciírcel. Son centros destinados a la rctencicín y custodia. de detenidos y procesados; a nivel 

municipal. son Jm:ales de mínima seguridad. 

Centro de l{eadnptacii111 Social. Se entiende como unidad administrntiva y funcional con 

organizachín propia. constituye como medio material, el marco real de la ejecucicín penal; 

atendiL,ndo al interno como sujeto susceptible de ser reinsertado en la socied:1d. 

Conductas Antisociales. Son conductus que van en contra de la sociedad. 

Crujías. Conjunto de celdas. que integrnron un úrea dentro de las prisiones del tipo 

pamíptiw. 

Delito. En general. qucbrnntamiento de una ley imperativa. Toda accicín u omisi<in 

rnluntaria c imputable a una persona, que infrinja el derecho y se halle penado por una ley. 

Estudio Social. Instrumento de investigm:hín social. 

Fuero Conuín. Ámbito del derecho que protege los bienes particulares y/o dt!I gobierno 

Inca l. sanciona las infracciones a los mismos. 

Fuero Federal. Ámbito del dere<.:110 que protege los bienes del gubiemo federal. sanciona 

las infraeciom:s a los mismos. 

Indiciados. Persona que cs señalada como presunta responsable de cometer un delito. 

l<ardex. Ta1:ieta de cartom:illo donde se lleva el control de la visita de los internos. 

l\ktodologia de Caso. Serie de pasos parn la intervencicín individual. 

l'ani1ptico. Estn11.:turn arquitectcínica penitenciaria que se contaba con una torre centrnl de 

dundc partían las crujías a su alrededor en l'nrma octagonal; J'onmí un tipn de sistema 

penitenciario. 



l'enilencinría. Establecimiento en el que sufren su condena los penados y donde además se 

desarrolla un régimen tendiente u la rehabilitucil>n social de los internos. 

l'reliberación. Tipo de benelicio de libertad antidpada. 

l'rimoprocesados. Son personas que por primera vez están ante un proceso de tipo penal. 

l'risionalizaci{111. Proceso mediante el cual los internos se contaminan con el umbiente de 

la drcel. adquiriendo hábitos y costumbn:s del centro penitenciario. 

Procesados. Persona que esta sujeta a un proceso. 

Proceso. Procedimiento jurídicll que po:rmite juzgar a una (s) personu (s), para determinar 

su culpabilidad o inocencia. 

l{cclusorio. Establecimiento destinado a la retenci1ín de los procesados y personas que 

hayan cometido alguna falta administrativa. 

Sculencimlos. Persona que después de terminar su prm:eso es considerado culpable o 

inocente. 

Sistema Celular. Sistema pcnitcneiario que consistíu en el aislámiento unitario de los 

penadlls. en celdas individuales (células). 

Sistema l'enitenciurio. Sistema de cumplimiento o modalidades de detención, aquellas 

estructuras normativas y funcionales que organiz;m los principios fundamentales 

informadores de la ejecución de las pc1rns y medidas privativas de libertad contenidas en un 

ordenamit:nto jurídico. 

Socio - Terapia. Termino que se utiliza en el sistema penitenciario para definir la 

inter\'enci!Ín de orientaci1ín por parte trabajo social que coadyuva en el trawmiento del 

interno. 

Tipo l'eine. Estructura arquitectl>nica de los reclusorios del Distrito Federal en donde los 

dormitorios asemejan las cerdas y el pasillo de conexi6n el lomo del peine. 

Visita Familiar. Asistencia de familiares y conocidos al reclusorio con el objetivo de 

c·onscnar. fortalecer y en su caso reestablcccr sus relaciones familiares. de amistad y de 

c11111pa1icris1110. 

Visita Ínlima. Se concede visita de convivencia afectiva a los internos con su cónyuge o 

personas ligadas por semejante reladiín de al'cctividad e hijos, las cuales se celebran en 

lugares privados: concediéndose cuando se hayan realizado los estudios médicos y sociales 

que se estimen necesarios. 
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