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INTRODUCCION 

La presente investigaci6n está encaminada a incidir -

en el estudio del proceso de formaci6n de la personalidad 
1
!'ii::'./:. \;, 

desde una aproximaci6n dialéctica basada en el Materialisnlp:.,~_(:-.: 

Hist6rico, con una poblaci6n de individuos privados de la. li 

bertad. 

Tradicionalmente a pertenecido a la Psicolog1a el es-

tudio de todo lo referente a la personalidad, pero uno de -

los problemas más importantes que enfrentamos al investj-·· 

gan sobre el tema, es el gran número de aproxjmaciones t~6r.f. 

co-metodol6gicas que son de naturaleza psicol6gica y cuyos -

planteamientos sobre la ex.plicaci6n de ~sta son antag6nicos-

en ocasiones aunque tienen la caractcr1stica común de tratar 

de explicar el mis~o proceso. 

En este trabajo la personalidad se entiende como todo 

un proceso de formación y cambios que sufre el individuo a -

partir de su actividad durante su desarrollo. Consideramos-

que el proceso está sujeto a las condiciones en que se suce· 

de en áreas tales como el trabajo, la cducaci6n, la familia-

y otros aspectos en funci6n de los cuales se va construyendo. 

"La personalidad es propiedad exclusiva de la especie humana, 

es el hombre como sujeto de la actividad dinámica que trans-
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forma a sí mismo y que por consiguiente es portador de la -

conciencia y de la autoconciencia" (Platonov 1979) 

Dentro del desarrollo de su personalidad el individuo 

puede experimentar situaciones especiales que irrumpen en m~ 

dificaciones bruscas de la misma. Una de tales situaciones

es la persionalizaci6n. 

La p6rdida de la libertad desencadena cambios trasce~ 

dentales en el individuo y la familia a nivel educativo, la

boral, emocional, económico, normativo, etc. 

El deli~o se entiende como algo necesariameñte inade

cuado y al ejecutor se le debe "corregirº y ºrehabilitarº. 

La ley establece que las prisiones deben ser una v1a para la 

rehabilitaci6n , y éste objetivo se pretende alcanzar a tra

vés de un trabajo 11 interdiciplinario 11 entre las é1.reas medica, 

educativa, recreativa, psicológica y laboral. El estudio y 

tratamiento del interno se lleva a cabo durante las fases 

de diagn6stico, tratamiento y el periodo preliberacional. 

Las funciones del departamento de Psicología son ela

borar un diagn6stico psicol6gico cuyo objetivo es conocer -

las características de personalidad del individuo que ingre

sa a la instituci6n penitenciaria. El estudio de personali

dad por lo regular se basa en la aplicaci6n de una batería -
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de pruebas psicol6gicas integrañas por test proyectivos, de 

aptitud, de inteligencia, y entrevistas que permiten estruc 

turar un "perfil" del individuo. 

Iqualmente importante es incorporar al interno a un 

tratamiento psicol6gico que queda limitado a su incorpora-

ción a talleres específicos que, se espera, amplien sus ca

pacidades. 

Cabe señalar que lo anterior no es llevado a cabo, 6 

se realiza parcialmente en algunos centros penitenciarios,

(principalmente en las cárceles de provincia) lo cual redu~ 

da en un amplio espectro ::1e tratos que se le pueden dar al -

recluso duran te la pr isionalizaci6n. 

En ~ste sentido el presente trabajo pretende ser una 

propuesta de investigaci6n de la personalidad que implica -

una concepci6n distinta en tanto que entendemos qlle se cons

truye a partir de la actividad del sujeto, que se sucede ba

jo relaciones sociales específicas, siendo la concientiza--

ci6n de la situaci6n en que se ha formádo y las caracter!sti 

cas que presenta la personalidad lo fundamental que persigue 

la investigación, ya que la concientizaci6n llevará al indi

viduo a planear y realizar estrategias de acción que le per

miten lograr fines deseados. 



El trabajo retoma fundamentalmente las aportaciones 

hechas por Vygotski, Lucian se,e, Leontiev y Luria en el ca~ 

po de la Psicolog!a y en especial en el de la personalidad. 

El aspecto metodol6gico se abord6 a partir de la Investiga-

ci6n Participativa en aras de lograr el objetivo de concien-

tizaci6nª consta de tres partes: la ptimera se enca~ina a -

hacer un planteamiento general sobre la investigaci6n tradi-

cional de la personalidad en Psicología. Ahí se desarrolla

.también el aspecto te6rico de la propuesta fundamen~ndose -

la relaci6n entre el materialismo hist6rico y la investiga--· 

ci6n de la 'personalidad en Psicolog!a. 

La segunda parte es una revisi6n hist6rica del desa

rrollo de las cárceles en México, y la tercera parte explica 

el aspecto mctodol6gico y el desarrollo del trabajo práctico. 

El trabajo no agota en modo alguno los problemas de 

aplicaci6n del m6todo propuesto. Es una muy modesta aporta

ci6n en la tarea de construir una Pscilog!a de la personali-

dad cuyo sustento filos6fico sea el Materialismo Hist6rico. 
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A). CARACTERISTICAS TRADICIONALES DEL ESTUDIO DE LA PERSONA 

LIDAD ENPSICOLOGIA. 

El estudio de la personalidad, est~ intirnam~nte vi~ 

·culada a las explicaciones que a lo largo de la Historia se 

han hecho sobre las particularidades internas de la persona 

y sobre la pluralidad ,1.e manifestaciones que pre sen tan los 

individuos ante diversas situaciones. 

Las primeras explicaciones científicas sobre las 

causas del comporta~iento humano estuvieron relacionadas 

cene la animismo, el cual procur6 que todas las cosas fue-

ran vistas dentro de un marco de sobrenaturalismo. Se adj~ 

<licaban "al hombre poderes internos inaccesibles y obscuros, 

que demoffiinaban el comportamiento del mismo. 

La filosof 1a idealista en su fase temprana, consi-

deraba a la psique como uno de los atributos primitivos del 

hombre, y ve!a en la conciencia una expresión directa de la 

"vida -espiritualº. 

Las concepciones de hombre propuestas por Plat6n,

Arist6teles e Hip6crates estuvieron encabezadas también por 

la incidencia en el estudio del razonamiento, el entendi--

miento humano y el control de uno mismo, el cual era el ca-
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mino para la salvaci6n de un estado moral, que en ocasiones 

estaba a punto de desequilibrarse. 

Posteriormente el empleo del concepto de 11 humores 11
, -

(siglo XVIII, Allport 1965), tomado de ciertos principios -

bioqu1micos fue un elemento básico para la explicación del

comportamiento humano. 

Las distintas aportaciones y conflictos entre las ~

posturas materialista e idealista, cobraron mucha importan

cia en el desarrollo de la ciencia, ya que propiciaron la -

existencia de teorías opuestas que tratan de explicar las -

características y procesos propiso del hombre. Un buen --

ejemplo son los planteamientos iniciales de la postura ide~ 

lista al respecto de las sensaciones, las cuales son enten

didas como procesos que separan al hombre del conocimiento

objetivo del mundo circundante, en tanto que la postura ma

terialista señala que las sensaciones unen al hombre con el 

mundo exterior, ya que le permiten conocerlo en su calidad

objetiva. 

Los estudios de Darwin desde el campo de la Biolog1a 

irrumpieron en los conceptos de instintos necesidades, ---

constituci6n, etc. corno elementos importantes en las res-~

pu'estas humanas. Asimismo, las observaciones en Antropolo

gía indicaron que ciertas acciones no eran innatas, sino --



que en gran medida estaban culturalmente determinadas. 

Segl'.in Leontiev, a fines del siglo :ax se publicaron

tres libros que fueron determinantes para el rlesarrollo de 

la Psicologia: El Origen de las Especies de Darwin; Die Psr 

chophysik de Gus.tav Fechner y Reflejos del Cerebro de I. M. 

Sechenov. 

11 Darwin enqloba a las animales y a los seres humanos 

en un único sistema conceptual regulado por leyes naturales, 

Fechner proporr.ion6 un ejemplo de c6mo deberiá ser una ley

que describiera la relación entre los hechos f 1sicos y el 

funcionamiento mental del hombre; Sechenov, extrapolando a 

partir de las contracciones musculares de las ranas, postu-

16 una teoría fisiol6gica de c6mo trabajan éstos procesos -

mentales en el individuo normal". (Leontiey 1978) 

Aunque las obras no fueron realizadas por psic6logos, 

las cuestiones centrales de las que se ocuparon se convir-

tieron en los problemas fundamentales de la Psicología: 

"cual es la relaci6n existente entre la conducta animal y -

la conducta humana? ¿los sucesos tienen un origen ambiental 

o mental? los procesos psicológicos y fisio16gicos, su im-

portancia y caracterización. 

Lo anterior evidencia dos cuestiones fundamentales 
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primero, históricamente hablando, la investigación de las -

cualidades humanas han sido abordados por varias diciplinasi 

segundo, desde los inicios de la Psicología Contemporánea -

existen varios modelos te6ricos que han tratado de explicar 

lo referente a la personalidad, presentando discrepancias -

en sus plantemientos. Wundt y la corriente introspectiva, -

la psicometría, la postura de Pavlov, el psicoanálisis, la 

Gestalt, la Psicología cognoscitiva, el conductismo son só

lo algunas corrientes que inciden en el estudio de los pro

cesos psicológicos y que al no coincidir ni en la defini--- · 

ci6n del concepto, ni en la forma de aproximaci6n para in-

vestigarlo, han coadyuvado a la problemática en que se en-

cuentra. 

La importancia de la situaci6n problemática en la -

que se encuentra el estudio de la personalidad en Psicolo-

g ía es apreciado de distinta fer.na por diversos autores. 

Las siguientes citas lo evidencian. 

Lucy Reidl señala: 

"La importancia que el estudio de la personalidad -

tiene dentro del campo de la Psicología, puede explicarse -

en función de varias razones; primero, nos permite entender 

en forma aproximada los motivos que llevan al hombre a ac-

tuar, opinar, sentir, ser, etc., en determinada manera. Se 
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gundo, integra en un solo concepto los conocimientos que -

podemos adquirir por separado de aquellas que podríamos co~ 

siderar facetas, experimental y didácticamente abstraídas -

de una totalidad (la persona), como son la percepci6n, la -

motivación el aprendizaje, y otras. Tercero, aumenta la -

probabilidad de poder predecir con mayor exactitud la con-

ducta de un individuo. cuarto, nos ayuda a conocer como se 

interrelacionan los diferentes factores, que integran la 

personalidad". (Reidl L., 1972). 

Alfredo Fierre propone: 

11 En el continuo de los fenómenos, dentro de la espe

cífica parcela - resultante ella misma de un trazado de Lí

mites estipulados por la práctica científica- de los fenóme 

nos c~nsiderados psicol6gicos, no preexiste alguna unidad -

objetiva, que desde el exterior se imponga inequ!vocamente

al investigador y que se denomine o identifique como "pers~ 

nalidad" ... no hay riguroso y universal emparejamiento o - -

concidencia entre la individualidad biol6gica del organismo 

y el objeto relativamente unitario que la Psicología estu-

dia bajo el nombre personalidad ..• El carácter discreto del

conjunto de los hombres tampoco justifica, por s1 solo, una 

ciencia de la personalidad entendida como individualidad hu 

mana. Que la personalidad constituya un objeto de estudio

adecuado y coherente, unitario y científicamente significa-
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tivo, es algo que ha de establecerse en el curso de la ac

tividad científica misma, y que no viene dado 6 decidido -

por el hecho de la multiplicidad discreta de los organis-

mos físicos que forman parte de la especie humana ••• Una -

Psicología científica de la personalidad sabe hallarse en 

la necesidad de construir su objeto, de circunscribirlo y 

extraerlo de la masa de objetos o fen6menas circundantes. 11 

(Fierre 1901) 

Piske, por su parte, señala lo siguiente: 

Fiske señala enjuicia negativamente en la mayor pa~ 

te de la Psicolo~ía de la personalidad la indeterminaci6n

del objeto mismo de estudio, el uso no crítico de concep-

tos tomados de la vida <liaría y de la experiencia clínica, 

la mezcolanza de observaciones y rcq istros objetovs' con ÍI! 

presiones e interpretaciones del observador, la injustifi

cada gencralizaci6n al entero comportamiento de una perso

na a partir de observaciones hechas en situaciones restrin 

gidas, la descripción de las personas mediante aglomeraci~ 

nes de datos lwtcrog!lneos, la dificultad de replicación de 

los hallazgos de anteriores investigaciones; concluyendo -

de ahi que la Psicología de la Personalidad tal como se e! 

tudia y se práctica, es hoy en día precient1f ica y previs~ 

blemente lo seguirá siendo en el pr6Kimo futuro, sino cam

bia de raíz sus estrategias." (Kiske 1978 en Fierre 1983). 



Por otra parte, Lindzey-Hall opinan: 

11 
••• Lo expuesto hasta aquí. posee una validez formal 

que, sin embargo, no puede sostenerse después de un cuidado

so ex&men de las teorías de las personalidad existentes ••.•• 

Ante todo, la mayoría de· ellas no es suficientemente explíc~ 

ta; en general, resulta muy difícil lleqar a los supuestos ó 

base axiomática de estas teor!as, ya que por lo coman apare

cen cargadas con un cúmulo vividas imágenes verbales que, si 

bién pueden ser útiles para persuadir al lector reacio, con 

frecuencia sirven para encubrir precisamente los supuestos -

específicos que sustentan la teor!a. En resumen, la mayoría 

de las teor!as no es presentada de manera directa y ordenada 

y ~uchas de ellas parecen orientadas más a la persuaci6n que 

a la exposici6n. Esta falta de exactitud suele crear confu

si6n entre lo que se afirma o se supone y lo que se expresa

empíricarncntc, y se somete a pruebas ... La consecuencia inev! 

table de la falta de claridad sobre la naturaleza de los su

puestos subyacentes a la teor!a.es la seria confusión origi

nada en el proceso de derivar afirmaciones emp1ricas a par-

tir de ella. Se crea as1 la posibilidad de que diferentes -

individuos que apliquen la misma teoría arriben a derivacio

nes no cóincidentes. En realidad en la mayoría de las tea-

rías de la personalidad el proceso de derivación es causal,

oscuro e ineficaz, lo cual constituye un reflejo no sólo de 

la faltade dichas teorías sino también de que la mayoria de 
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los te6rir.os de la personalidad han tendido a la explicaci6n 

a posteriori de los hechos y no a la producci6n de nuevas -

predicciones referentes a la conducta. Resulta claro que, -

a!in cuando las teorias de la personalidad difieren en cuanto 

al grado de precisi6n con que especifican las definiciones -

empíricas, ninguna de llas alcanza en términos absolutos un 

nivel elevado." (Lindzey-Hall 1957) 

Lo anterior nos permite suponer que a pesar de.la im

portancia que tiene la investigaci6n de la personalidad en-· 

Psicologia, la llama Psicología de la Personalidad presenta

en la acutalidad una seria problemática en su "'Jstructuraci6n 

científica, de tal forma que contestar a la pregunta ¿que es 

la per.sonalidad en Psicolog !a? resulta ser una tarea verdade 

ramente dificultosoa. Incidir en la for.1~ como se ha cons-

truido éste t6pico de estudio es una t•rea dificil, minucio

sa y muy amplia. 

A d if~renci,; de otros t~m~;-de investigación en Psic~ 
logia el de personalidad presen'.:'l en su trayectoria "históri

ca dos aspectos determinantes g·1e han propiciado, en !iltima

instancia la problemática e'1 · qJc se encuentra. 

1). El primer aspecto se refiere a las característi-

cas que ha tenido la Psicoloaia en su desarrollo histórico y 

la forma en que éste ha repercutido en las teorías de perso-
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nalidad. Esto es, la relaci6n que guarda la Psicología Gen~ 

ral y la "Psicología de la Personalidad". 

2). El segundo aspecto, no menos importante que el -

primero, producto de la nultiplicidad de explicaciones te6ri 

cas, se refiere al tipo de relación que guardan entre s1 las 

teor :ias de la personalidad en Ps icolog :ia. 

Lo anterior se evidencia en el hecho de ubicar cier-

tas caracter1sticas que permiten establecer categor!as entre 

las divesas teorías que hay en Psicología al respecto de la

personal.idad. Concretamente, se ha sugerido que las teorías 

relacionadas con éste tema sean denominadas "teor1a general

de la conducta 11
, la cual se ocupará de todos los fen6menos -

conductuales significativos: a diferencia de las 11 teor1as de 

un solo campo" que se limitar1an a la consideraci6n de cier

tas clases de tales fen6menos. 

De ésta forma, nos encontramos con afirmaciones que 

solamente provocan una mayor liqereza en la elaboración de -

teorías de la personalidad. 

"As!, si trata únicamente la motivaci6n,es una teoria 

de un solo campo: si incluye algo más, es simplemente una -

. teoria de la personalidad" (Lindzey-llall 1957) 
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Alfredo Fierre propone por su parte que si la Psicolo

gía do la Personalidad es Psicología, su método no puede se~ 

sino el de ésta última, el de la ciencia psicol6gica en gen!:_ 

ral. 11 La estrategia general, los métodos Msicos, en cambio, 

son los mismos de la Psicolog!a toda, no existiendo razones

para una metodología independiente para cada uno de los pos~ 

bles conjuntos de fenómenos por estu~iar; aprendizaje, moti

vación, proceSos cognitivos, interacci6n social, personali--. 

dad, etc." (Fierre 1983) 

Pero, si bien la Psicología en su desarrollo históri

co ha tenido muchas corrientes te6ricas que tratan de e.<pli

car los procesos pertinentes a ella cabe que nos preguntemos 

¿es 6ste un prob•lema en la evoluci6n de una disciplina, o -

bi6n es la trayectoria propia del avance científico?. Sabe

mos que en qeneral, cualquier aproximaci6n fundamentalmente

nueva a un problema científico, conduce a nuevos mdtodos de 

investigaci6n y análisis. Vygotski señalo al respecto de és 

te: "El exi!imen de nuf'.!vos métodos que rcsul tan apropiados al 

modo en que se·plantean los problemas, requiere algo más que 

una simple modificaci6n de los métodos anteriormente acepta

dos. La experimentaci6n psicoldgica contemporánea no const!_ 

tuye ninguna excepci6n en éste aspecto; sus m6todos han re-

flejado siempre el modo en que se contemplaban y resolvian -

los problemas psicol6gicos fundamentales." (Vygotski 1934). 
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Así pues, si enla evoluci6n de la ciencia es valida la 

presencia de nuevos m~todos y nuevas teorías, ¿cual es el pr~ 

blema te6rico-metodol6gico en que se encuentra la Psicología 

y como han afectado a la teoría de la personalidad? 

El problema queda representado por las siguientes cues 

tienes: 

ll El antagonismo G oposici6n verdadera que hay entre -

las terorias. Estas no tratan de buscar integrada y sistemát! · 

camente soluciones a los principales problemas de la Psicolo-

9ía, preferencialmente sobre una base común,desenvolviendo de 

fonna simult~nea una labor conjunta con un sentido crítico, -

sino que en su lugar existen un pluralismo metol6gico que ha~ 

dividido tajantemente a la Psicología. 

Sobre este punto, algunos autores soviéticos señalan: 

"No obstante, un examen más detallado de las diferen

cias entre las escuelas de Psicología revela que aquellas di! 

crepancias surgen a partir de la interpretaci6n te6rica que -

las Psicologos asignan a las consecuencias de los distintos -

entornos y no de manera igual, de las variaciones en la apro~ 

ximaci6n metodol6gica dentro de cuyo marco se llevan a cabo -

las observaciones." (Vygetki 1934) 
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"Hace casi un siglo que la Psicologia mundial se viene 

sedarrollando en medio de una crisis metodológica. Después -

de haberse dividido en su momento en humanitario y natural, -

en descriptivo y explicativo, el sistema de los conocimien-

tos psicológicos sigue presentando nuevas grietas en las cua

les parece desaparecer el propio objeto de estudio de la Psi

cología ••. La paradoja consiste en que, a pesar de todas las

dificultades teóricas, se observa hoy en el mundo entero un

desarróllo extraordinariamente acelerado de las investigaci~ 

nes en el terreno de la Psicología; es la presi6n directa de 

exiCJencias vitales. En consecuencia, se fue agudizando cada

vez más la contradicci6n entre la enorme cantidad de mate--

rial fáctico minuciosa~ente acumulado en laboratorios-muy --

bien equipados y el estado lamentable de su fundamentación--

teórica y metodológica." (Leontiev 1974) 

2J Producto de lo antrior, es el hecho de que cual---

quier fen6mena Psicológico, sin importar su naturaleza, se"'.".

estudie y se force su explicaci6n con la aproximaci6n te6rica 

meto16gica en vega, encontrandonos as! con muchos intentos -

de explicaciones que resultan.;ser antagonicas. pertenecientes

ª un mismo concepto 6 proceso. 

3) La enorme cantidad de material fáctico que carece-

de una adecuada fundamentación teórica. Leontiev apunta lo si 

guiente: 
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"Por otro lado, en la esfera de la problemática especU .:!:_ 

camente Psicológica, la atención comenzó centrarse cada vez

mA~ en la minuciosa elaboraci6n de temas concretos, en mejorar 

el equipamiento técnico del experimento de laboratorios, en -

perfeccionar el aparato estad1stico y en la utilización de len 

guajes for!llales. Es claro que sin ésto, hoy sencillamente es

irnposible el progreso en Psicolog1a. Pero ta~bién es evidente 

ésto solo no basta. Es preciso que las tareas parciales no -

eclipsen a las más generales, que los procedimientos de inves

tigación no desplacen a su metodolog1a. 

Ocurre que el Psicólogo que se ha dedicado a estudiar-

problemas concretos, continúa tropezando inevitablemente con-

las dificultades metodológicas fundamentales de la ciencia Psi 

cológica. S6lo que se lo plantean de un modo velad9, dadó que 

la soluci6n de ·.las cuestiones concretas parece no depender de 

ellos, y exigir únicamente la multiplicación y precisión de 

los datos empíricos. Surge una iluseria 11 desmetodolog izaci6n 11 

en la esfera de las investigaciones concretas, lo cual acen-

túa más nún la impresión de que existe un ruptura de los nexos 

internos entre los fundamentos científicos teóricos generales

dc la ciencia Psicológica y los hechos que ésta estudia. Como 

consecuencia, en el sistema conceptual psicol6gico, se forma-

una especie de vaci6 en el que se introducen al azar concepci~ 

nes originadas en ideas esencialll'eilte ajenas al método y a -
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la teoría cient!fica. A veces la falta de preocupaci6n te6r~ 

ca metodol6gica se expresa también en el metodo de encarar la

soluci6n de algunas tareas psicológicas puramente aplicactas.-

Se manifiesta sobre todo en intentos de emplear en forma no -

critica, a los fines práctico~, recursos metodol6gicos caren

tes de fundamentaci6n cientifica." (Leontiev 1974) 

, 
La aportación es válida pues el concepto de ciencia se-"". 

entiende de la siguiente form". 

La ciencia no es una, no es posible hallar términos de

reducción de una ciencia a otra. Más bien "las ciencias fer--

man un sistema de diferencias articuladas" (De Schutter A. --

Las distintas ciencias llevan a señalar la diferencia--

entre verdad fáctica y verdad 16gica. 

"La ciencia es un cuerpo doctrinario de proposiciones, -

ideas y conocimientos sistcmatiz.ados y verificados o ded.ucfidos 

de los mismos por medi de procedimientos -16gicos·:. Es --1i1i~-¡),:¿;.:;· 

dueto dinámico del trabajo realizado a través de la .investiga..: 

ción cientifica acerca :de la descripci6n y la e~~lic~ci6~¡de--· 
fenómenos." (De Schutter A. 1983) 

De ésta forma un cuerpo de conocimientos empieza con ---
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axiomas o proposiciones evidentes por sf mismas y termina en 

deducciones derivadas de dichos axiomas, produciendo propo

siciones cient1f icas que a través de la verificación metodo!~ 

gica con procedimientos deductivos e inductivos se conforma -

en leyes y teorías que integran la ciencia. 

4) El problema en la definición del objeto de estudio

de la Psicología se ha extendido a muchos de los procesos que 

ésta invetiga, de tal forma que estos no tienen un concepto y 

significado único (concepto genérico) entre las diversas apr~ 

xirnaciones de explicación, agudizandose los problemas para la 

categoría de personalidad. 

Los cuatro puntos arriba señalados, representan las p~ 

culiaridades más importantes de la problématica en que se e~

cuentra la Psicología y corresponden también a la prob1emáti

ca padecida actualmente por la 11 Psicolog!a de la Personali--

dad". Así pues, la relación entre la Psicología y las teo--

rías de la personalidad está matizada por la situación ex--

puesta • 

Algunos autores minimizan el problema argumentado -

que es válidu la presencia de muchas aproximaciones te6ricas 

al explicar un proceso. Lindzey-Hall concluyen !o siguiente: 

"Adem.!ls, estamos convencidos de que ninguna definición 
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esencial de la personalidad puede aplicarse en forma general 

es decir, el c6mo define un individuo la personalidad depen

de totalmente de sus preferencias por una teoría en particu-

lar." 

Algo más que es característico en la relaci6n Psicol~ 

gía-Teor!as de la Personalidad, es el hecho de quelas co---

rrientes de influencia que han imperado durante determinado

momento en la Psicología ~neral, no corresponden a aquellas 

que rigen las tendencias en las teorías de la personalidad. · 

Así por ejemplo, el momento en que la Psicología General es

tuvo influenciada por datos de laboratorio propios de la Ps~ 

colegía Experimental: los te6ricos de la personalidad plan-

teaban s us investigaciones a partir de la experienc~a cl!n~ 

ca, ámbito que ha tendía mucha importancia en éste campo. 

Las corrientes de influencia más importante en el ca~ 

po de la personalidad han sido las siguientes : 

I). La observaci6n Clínica 

2). La corriente Guestaltista 

3). La Psicología Experimental y la Teoría del Apren

diZRJe 

4). La Tradici6n Psicométrica 
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Pero lo que ha caracterizado y diferenciado a los -

te6ricos de la personalidad, es lo siguiente: 

- En primer término, la teor1a de la personalidad 

ha estado separada del desarrollo de la Psicolog1a. Los -

teorices de la personalidad, lejos de incorporarse a la co 

rriente principal de la Psicolog1a, se han opuesto a ella, 

dado las funciones que ha tenido el estudio de la pei;sona

lidad. 

- Las teor 1as de. la personalidad tienen un carácter 

funcional, esto es, inciden sobre cuestiones fundamentales 

para la superviviencia del individuo interesan esa en la -

resolución de problemas prácticas. Por tanto, éstas teo-

r1as son más amplias en cuanto a sus fines y más práctica

cn su orientaci6n. 

- Las teorías do la personalidad han asignado un p~ 

pel determinante a los procesos motivacionales. 

- Una de las peculiaridades más importantes de la -

teoría de la Personalidad, es que le adjudican a ésta una

funci6n integradora, ésto es, como elemento que integra el 

funcionamiento total de la persona. 



22 

Una característica más es que la mayoría de la obras 

referidas al tema (Lindzey - Hall, Faddiman, Pervin, Cueli, 

Kluckhohn, Geiwitz, Maddi, etc.r tienen como objetivo hacer 

una presentaci6n "imparcial 11
, o bién un estudio comparativo 

de ras diferentes teor!as de la personalidad, limitando su 

investigación a ser un trabajo más, que reseña teor1as ya -

elaboradas. Esto propicia ahondar en el estudio de las di

f~rencias entre teorías y tal vez el mayor problema es que

son una mera exposici6n de ~stas. 

Se presenta entonces un problema más: el enjuicia--

miento hecho a las teorías sobre su estructuraci6n a nivel

formal, lo que provoca algo similar a una situaCi6n compet!_ 

tiva entre· ellas. De hecho, ninguna obra sobre el tema de

personalidad, excluye un apartado referido a ¿qu~ es una -

teOr.ta? 

Los planteamientos hechos en ésta primera parte tie

nen como objetivo ubicar la situaci6n en que se encuentra -

la investigación de la personalidad en Psicolog1a, Quiero -

aclarar, que intencionalmente se evade aqu1 la utilizaci6n

del término "la teoría de la personalidad 11
, ya que ésta co

mo tal, no ei<iste en Psicolog1a. 
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B). EL MATERIALISMO HSITORICO; UNA ALTERNATIVA EN LA INVES

TIGACION DE LA PERSONALIDAD. 

En este apartado, que corresponde al apoyo te6rico -

de la propuesta metodol6gica de investigaci6n participativa, 

se trata de integrar a la propuesta de Lucien Seve sobre la 

formaci6n y desarrollo de la personalidad, las aportaciones 

de Vygotsky acercad de como conoce el hombre y los plantea

mientos de Leontiev, Rubinstein y Galperin al respecto de -

la importancia de la conciencia para la personalidad. 

Me propongo explicar el desarrollo de la personali-~ 

dad como una formaci6n especial, específicamente humana que 

es determinada por la naturaleza de las relaciones sociales 

que la engendran, siendo éstas y los procesos que coadyuvan 

a su formaci6n exclusivos de la especie humana. Dichos pr~ 

cesas son los siguientes: 

- Las actividades, capacidades y necesidades humanas. 

- El conocimiento :humano'".'(procesos- p~icol6gicos sup~ 
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De ésta forma, la problemiítica y las limitaciones -

encontradas en la forma de investigación tradicional de la 

personalidad destacan la necesidad de participar en el desa 

rrollo de un proyecto alternativo que incida, en conformi-

dad con los hechos y con la realidad, en la investigación -

del proceso de formación de la personalidad. 

El propósito del presente trabajo es tratar de am--

pliar la alternativa teórico-metodológica de investigación

de la personalidad desde la aproximación del materialismo -

histórico, ,la cual es adecuada por dos cuestiones fundamen

tales implícitas en ella: 

1). Dado que nuestro objeto de estudio está relacio-

nado a proceso espec1f icarnente humanos y directamente vincu 

lado a proceso psicológicos superiores, requerimos de una -

metodologia que permita caracterizar ~sos aspectos humanos-

permitiéndonos ofrecer hipótesis acerca del modo en que di-

chas rasgos se han ido formando a lo largo de la vida de un 

individuo. 

2). El estudio del proceso de formación de la pers~ 

nalidad, se dirige en 6st• contexto al análisis de las trans 

formaciones cualitativas, que implican formas de interrela

ción de factores internos y externos que atañen al individuo, 

La investigación está encaminada precisamente al estudio de 
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las irregularidades en el desarrollo histórico de cada su

jeto, en todas sus fases y cambios, descubriendo de ésta -

forma su naturaleza y su ecencia. 

Los planteamientos de Vygotski sobre el origen y la 

naturaleza de las funciones psicológicas superiores y los

estudios de Leontiev sobre la importancia de ~stas proce-

sos eri la formaci6n de la personalidad fueron pioneros en 

la investigación de procesos propiamente psicológicos den

tro de la concepci6n general de lo psicoquico arriba seña

lada. 

Ellos proponen que en el desarrollo del hombre hay

dos l1neas de desenvolvimiento determinantes: los procesos 

elementales deorigen biológico por una parte y las funcio

nes psiquicas superiores de origen sociocultural por otra. 

Lo social frecuentemente se substituye por lo cole~ 

tivo, y no es éste el sentido en el que se propone, por lo 

que es necesario retomar la siguiente cita para aclarar 

el concepto. 

"l). Lo social es la combinaci6n de los ámbitos eco 

nómico, jurídico, pol1tico, ideológico, ético, estatico y

gnosceológico. 
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2), Lo colectivo es la gregariedad, la organicidad -

grupal. multitudinaria, lo genérico, comunitario o masivo. 

3). Lo opuestos a lo social no es lo individual, si 

no lo natural. 

4). Lo opuesto a, lo individual-es. lo colectivo. 

5). Tanto el hombre individual como los colectivos

humanos son fundamentos sociales, así corno parcialmente na 

turales. 

6). Un alto número de especies animales son ccilect~· 

vas y más aun, pueden mostrar cornplejísirnos procesos de.or 

ganicidad colectiva. 

·¡) • Ningún otro g.Snero animal' es social, aparte. del 

huma.no. 

á¡ La actividad de los organismos vivos se orientan 

hacia fines, lo que se conoce corno comportamiento teleol6-

fico· o" direi:tividad del comportamiento. 

9), ••• la actividad específicamente humana se orie~ 

ta funamentalrnente por normas o convenciones establecidas

duranto el devenir de los agrupamientos humanos. 
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10). Colectivizar es incorporar a individuo·s dentro -

de un agrupcímiento, mientras que socializar es internar un -

determinado conjunto de convenciones ó ámbitos de lo social

en la conciencia de individuos o de colectivos humanos. 

111. El concepto para referir a las sociedades, es d~ 

cir, los macroagrupamientos humanos .(en términos equivalen-

tes: culturas) es el de societal. Caractertsticas societa--

les distintas a las sociales, ~on las dimensiones numéricas, 

la extensión geogr.'.ifica y su historia. " (G6mez G. 1987) 

Una vez aclarado lo que se entiende por social, cabe-

plantear la idea central de los estudios de Vygotsky. El --

propone que la actividad pstquica interna se origina en la -

actividad externa. El planteamiento procede dado las parti-

cularidades, el lenguaje, el pensamiento, etc. Estas activi 
.. 

dades tienen la característica de realizarse por medio de --

instrumentos (herramientas y actividad cognoso, mediaciones) 

y ser sociales desde sus inicios, es decir que se desarro---

llan s6lo mediante la cooperación y la comunicación entre 

los hombres. Por ésto la actividad pstquica se origina en 

la actividad externa material y ustá condicionada por su 

devenir. 

"El instrumento mediatiza la acitvidad que liga al -

hombre no solo con el mundo de las cosas, sino también con -
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otros hombres. Gracias a ello, su actividad absorbe la ex

periencia de la humanidad. lle aqui se deriva que los proc!:_ 

sos psiquicos del hombre (sus funciones psiquicas superio-~ 

res) adquieren una estructura que tiene como eslab6n inevi

table medios y procedimientos que se han formado en el pla

no hist6rico social, que le son trasmitidos por los hombres 

que lo rodean en el proceso de colaboraci6n, de comunica--

ci6n con éstos". (Leontiev 19n) 

La personalidad como formaci6n especial,posee una ca 

racteristica fundamental: es determinada por la naturaleza

de las relaciones sociales que la engendran, siendo ~stas -

relaciones sociales esp'ecificas al hombre y determinantes -

para entender la realidad en su calidad objetiva. 

A pesar de la diversidad que presentan las personal!_ 

dades, todas ellas se caracterizan por una estructura inte~ 

na que les es común y que supone su regulaci6n conciente 

la presencia de la conciencia. 

De la misma manera, cada personalidad humana - se man!_ 

fiesta con una acumulaci6n de actos muy diversos, que inte

gran la estructura de la actividad de cada s.ujeto, mediada

por las relaciones sociales y determinando a su vez las ne

cesidades de los sujetos, el desarrollo de capacidad espec!_ 

ficas, etc. 
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"Esto implica entender la conducta y la personalidad 

.como portadora de una actividad determindad socialmente, -

que justifica y sostiene a la estructura social. La media

ción de las relaciones sociales es lo que perfila las es--

tructuras necesarias de la actividad constitutivas de la 

personalidad, siendo ésta mediación social y lo que ella 

produce el momento objetivo del estudio de la misma" (Lean-

. tiev 1978) 

Nos podemos dar cuenta de que el estudio del proceso 

de unificación, de vinculación de las actividades del suje

to como resultado del cual se va formando su personalidad,

representa una tarea primordial para la investigación psic~ 

lógica. 

La actividad se debe estudiar a partir .del conjunto

de las acciones lactas fisicos, corporeos) llevados a cabo

en la realidad concreta. 

Esta perspectiva no es apreciada en la Psicología 

tradicional, la cual estudia a la personalidad a través de 

hábitos, costumbres, temperamentos y perfiles esturados de 

ante mano, todo ésto teniendo su origen en la idea de que -

la estructura de la personalidad se puede conocer a partir

del análisis de lo adquirido durante la vida del individuo. 
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De ~sta forma, es necesario pensar en una nueva Ps! 

colog!a que tenga como base epistemologica, el estudio, y -,-

análisis de la actividad objetivada del sujeto, mediatizada 

siempre por los procesos de la conciencia que son los que -

empalman a las distintas actividades • 

.:<io 
"Por éso la desmitificación de las ideas sobre la 

personalidad sólo es posible en una psicolog!a que tenga ca 

mo base una teor!a sobre la actividad, su estructura, su de 

sarrollo y sus transformaciones, sobre sus diferentes tipos 

y formas. Sólo con esta condición se destruye por completo 

la antinom!a planteada en la Psicología Tradicional" (Lean-

tiev 1978) 

Sin embargo, para los autores señalados la investig~ 

ci6n que lleva a la explicaci6n de los procesos humanos, se 

encuentra en una fase de formación. Ellos plantean que en 

las propias aproximaciones dialécticas ha habido descuidos

te6ricos y metodológicos que redundan a la ausencia de una 

propuesta concreta. 

"Muchos libros estan dedicados a los problemas fil~ 

sóficos de la Psicología (as! como también a la cr!tica f i

losófica de diversas corrientes) pero en ésas obras casi no 

se tratan los aspectos que atañen a las v!as concretas de -

la investigación de los problemas psicológicos. Da la im--
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presi6n de que se produjera una suerte de escisi6n: por una, 

parte, la esfera de la problemática filosófica-psicológica, 

y, por otra parte, la esfera de las cuestiones me todol6g i-

cas especificamente psicol6giéas que surgen en la experien-

cia de las investigaciones concretas. Por supuesto que re-

sulta imprescindible elaborar las cuestiones propiamente f~ 

· losóficas de uno u otro ámbito del conocimiento cientifico 

Pero la cuestión es otra: elaborar sobre la base de la fil~ 

sofía científica los p~oblemas especificas de la metodolo-

g!a psicológica como ciencia concreta. Y ésta demanda que 

el pensamiento te6rico penetre en su vida doméstica." (Leo!!_ 

tiev 1978) 

El tipo de explicación que se propone parte de que -

la investigación se debe dirigir al estudio de las irregul~ 

ridades en el desarrollo hist6rico de cada proceso, en to-

das sus fases y cambios, descubriendo, de esta forma su na-

turaleza y esencia. 

Este punto fué ampliamente abordado por Vygotsky y -

su propuesta de tres principios fundaml!ntales para la expli-.. 

cación científica son a1'.ín v·álidos. 

Estos se refieren a la siguiente: 

1) Análisis del proceso. y no de! objeto. 
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2) Explicación versus descripci6n 

3) El problema de los conductos fosilizadas. 

- La prJ.mera propuesta trata precisamente sobre las 

diferencias que hay entre describir y explicar en el traba

jo cient!fico. La cr!tica fundalmental al análisis psicol~ 

gico tradicional, se refiere a que ha tratado casi siempre

ª ios procesos que analiza como si fueran objetos fijos y -

estables, quedando el estudio dirigido al análisis del obj~ 

to¡ lo que conduce solamente a la descripci6n del mismo. 

Se excluye precisamente el estudio del proceso de -

formaci6n y transformaci6n de los eventos que implica la ex 

plicaci6n de los mismos 

- La segunda propuesta, relacionada intimamente con 

la primera, ahonda sobre las implicaciones de la descrip--

ci6n y la explicaci6n. 

La simple descripci6n no revela las relaciones din~ 

mico-causales reales que subyacén a iOs fen6menos. Sabemos 

que en Psicologia y en otras ciencias, dos eventos .pueden -

tener las mismas manifestaciones externas y diferir profun

damente en su esencia, por lo que necesitamos recursos espe 

ciales del análsis científico para poner al descubierto las 
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diferencias internas que se hallan ocultas tras las semejru:!_ 

zas externas. 

"El tipo de análisis que se propone, trata de poner 

al descubierto la esencia, encontrar los,·v1nculos reales -

que existen entre los est1mulos externos y las respuestas -

internas que subyacen a las formas superiores de conducta,

revelan las relaciones causales rea1es y dinámicas, ésto es 

estudiar su proceso de cambio. Sin embargo, tal explicaci6n 

serla imposible si ignoráremos las manifestaciones externas 

de las cosas. El análisis objetivo incluye necesariarnente

una explicaci6n cient1fica, tanto de las manifestaciones ex 

ternas como del proceso en estudio." (Vygotski 1978¡ 

- El tercer punto se refiere al descuido sucedido-

cuando se investigan conductas ya establecidas (automatiza

das) a partir de sus manifestaciones Gltimas, sin remitirse 

a su proceso evolutivo, que revele las relaciones din4mico

causales que subyacen al evento. Este análisis propone re

~resar a la fuente original y reconstruir todos los puntos

del desarrollo de una determinada estructura. 

"En pocas palabras, el objetivo del análisis psico-

16tico y sus factores esenciales son los siguientes: 1) • el 

artálisis del procesa en oposici6n al análisis del objeta¡ -

2) el análisis que revela relaciones causales, réales o di-
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námicas en oposición a la enumeración de los rasgos exter-

nos de un proceso, es decir, el análisis debe ser explicat! 

vo, descriptivo; 3) el análisis evolutivo que regresa a la 

fuente original y reconstruye todos los puntos del desarro

llo de una determin~da estructura. El resultado del desa-

rrollo no será ni una estructura puramente psicológica, tal 

como considera la Psicolog1a descriptiva que ha de ser el -

resultado, ni una simple suma de procesos elementales, tal

corno preve!a la Psicolog!a asociacionista, sino una forma -

cualitativamente nueva que aparece en el proceso de desarr~ 

llo." (Vygotsky 1979) 

C) • LA PERSONALIDAD Y LAS INSTANCIAS QUE LA COMPONEN. 

c
1
l. SOBRE LA FORMACION DEL CONOCI!UENTO Y LA CONCIENCIA. 

Una primera ubicaci6n que es necesaria, se refiere

~ señalar que la conciencia es una particularidad exclusiva 

de la especie humana, que se desarrolla por la actividad -

cognoscitiva (procesos psicológicos superiores fundamental

mente); por la actividad teleológica (pensar sobre los fi-

nes o realidades futuras) y por la praxis (forma de activi

dad espec1f ica que se refiere a la actividad social concien 

temente dirigida a un fin). 

Al respecto de cómo conoce el hombre, durante su de 
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sarrollo ontol6gico se encuentran numerosos sistema psicol6-

g icos transicionales, cualitativamente distintos que van de 

los procesos elementales a los superiores. 

Cada una de las transformaciones sucedidas en el de-

sarrollo proporciona las condiciones necesarias para acceder 

a un estadio superior que es condicionado por el anterior, 

Esta dinfunica de los elementos va conformando un ~nico proc~ . 

so: el de conocimiento. 

El principio más importante de la Psicolog1a Mate---

rialista propuesta por Luria, Vygotsky, Leontiev y en gene--

ral por la escuela soviética, se refiere a que los procesos-

psicol6gicos se pueden deducir a partir de las formas acti-

vas de vida que se suéeden encondiciones ambientales especi-

cas. Se entiende la vida psiquica del hombre como producto-

de las formas de actividad que aparecen en las condiciones -

de práctica social, de las maneras externas de acci6n práct~ 

ca con los objetos. Por tanto lo ps1quico se debe buscar -

en las relaciones.con la actividad externa, objctal y mate-

rial. 

"La actividad ps1quica no. solamente se construye de 

acuerdo a los modelos de actividad externa objetal, sino que 

·en esencia permanece como una variedad especifica incluida -

dentro de esa actividad externa, que vive de sus intereses,-
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Y que copia y adopta sus_ posibilidades a través de la media 

ci6n de instrumentos. Además, la actividad psíquica depen

de para su funcionamiento del desarrollo y del lugar que 

cupa en la estructura de ésa actividad externa." (Galperin-

1979). 

ttLa conciencia humana (consecuencia de la actividad 

psiquica) empieza a comprenderse como la manifestaci6n más

elevada del reflejo de la realidad, forjada en el proceso -

del desarrollo hist6rico-social, que se realiza con ayuda -

del "sistema de medios existentes objetivamente." (Luria 

1980) 

La tooria de Vygotsky acerca de como conoce el hom

bre es fundamental para la caracterizaci6n del conocimiento 

humano. Se ha distinguido por ser instrumental, hist6rica

y cultural. 

El aspecto cognitivo está representado en el carác

ter instrumental que consiste en el planteamiento de que t~ 

dos los procesos superiores 6 complejos de la conducta son

de naturaleza mediacional, es decir, consisten en la utili

zaci6n no s6lo de los estimulas del medio sino sobre todo -

en los estimulas, recursos 6 estrategias internas que el s~ 

jeto va construyendo a lo largo de su desarrollo. Estos r~ 

cursos son comparados a los instrumentos materiales que se 
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utilizan en la actividad práctica y de ah! el t~rmino. 

El carácter Histórico se refiere al desarrollo his

tórico alcanzado por la sociedad que es transmitido a las -

nuevas generaciones. E.l sujeto humano en el momento de su 

nacimiento es el heredero de la evolución f ilogenética, aun 

que las caracter1sticas de su desarrollo particular están -

en función de las modalidades del mundo social en que viva. 

El carácter cultural se ref icre a .la influencia del 

tipo de interacción social a lo .largo del desarrollo ontog~ 

nático. Las funciones psicológicas superiores se desarro-

llan primeramente en la relación del niño con otros niños -

que ·pueden ser de la misma edad ó más competentes, as1 como 

con adultos, sucediendose en éste proceso la internalizaci6n. 

Estos tres puntos cstan inmersos en la teoría de la 

internalizaci6n, la cual plantea que el hombre a través de 

18. acción con el medio, consigo mismo y conotras personas,

conoce las características del entorno en el que vive, tran! 

formando el medio y transformandose a s! mis~o. 

En éste. proceso de desarrollo y conocimiento se su

ceden momentos importantes dentro de los cuales está el ma

nejo y evolución de la actividad mediata que es determinan

te en el desarrollo de las funciones psicológicas superio--
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res y cuyo elemento fundamental es el uso del signo. 

El signo es un est~~ulo artificial o autogenerado -

por el individuo durante su desarrollo. Es un medio de ac-

tividad interna que paulatinamente interfiere en el campo::_ 

tamiento del sujeto y lo transforma. Esta internamente --

orientado y posee la característica de invertir la acción -

a la que pertenece, pues opera en le individuo y no en el -

entorno externo. 

La utilización de medios artificiales que propicia-

la transici6n a la actividad mediata, cambia fundamentalme!!_ 

te todas las funciones psicol6gicas. Esto no implica que -

la actividad cognoscitiva esté limitada al uso de los sig--

nos, pero su desarrollo es básico para la evolución futura-

do los procesos cognitivos superiores y para muchas de las 

acciones que el individuo desarrollará durante su evolución 

pues se opera con representaciones para lograr fines no in-

mediatos. 

Las operaciones con signos aparecen como resultado-

de todo un proceso complejo y prolongado, que invlucra sis

temas psicol6gicos transicionales. 

"En los niños, la actividad de utilizar signos no es 
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algo simplemente inventado ni transmitido sencillamente de 

los adultos; es más bién algo que surge de lo que origina~ 

mente no es una operaci6n con signos, conviertiéndose en -

tal después de una serie de transformaciones cualitativas!, 

las cuales están vinculadas como elementos deun proceso 4-

único de naturaleza histórica." (Vygotsky 1979) 

El surgimiento y evolución de las operaciones con

signos se propone de la siguiente forma: 

Las formas más elementales de conducta presuponen

una relaci6n E-R, pero la estructura de las operaciones -

con signos (actividad mediata) requiere de un vinculo in-

termedio entre la relación anterior: el signo, que modifi

ca la relación ori~inal. 

As!, como el signo es autogenerado por el indivi-

duo, éste debe estar activo para generar la mediación, la 

cual una vez establecida implica que el impulso directo p~ 

ra reaccionar está inhibido, pues se incorpora un estímulo 

auxiliar que permite la realización de la operación de mo

do indirecto. Esquematizando tendríamos: 
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E - ·- - - - - - R 

E - - - R \¡! 
X . 

En donde: En donde: 

E Estímulo . E = Estímulo 

R Respuesta R = Respuesta 

X = Mediador 6 Sig¡¡o 

La evoluci6n en la utilizaci6n del signo tiene las 

siguientes características. 

En edades tempranas (preescolar) la utilizaci6n de 

medios auxiliares (signos) para recordar algo no está pre

sente. Vygotisky concluye de sus investigaciones realiza

das, que el niño no puede recordar el estfmulo primario --

cuando se le muestra el auxiliar. El signo trae a la memo 

ria del niño una nueva serie asociativa que puede estar -

relacionada ó ·na con el signo, pero su control no es volu!!. 

tario. 



En donde: 

A Estimulo primario 

X Mediador (signo) 

Y Nuevos estimulas 

I 
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El esquema t!pico de la memoria mediata seria el -

siguiente. 

En donde: 

A Estimulo primario 

X Mediador tsigno) 

A - Estimulo primario 

En éste esquema, el signo auxiliar ºXº posee la 

cualidad de invertir la acci6n para que el sujeto pueda re 

cuperar "A" a partir del propio mediador. Esta t1ltima eta 

pa implica evidentemente, el dominio por parte del sujeto

de los caracteristicas objetivas de los objetas del medio, 

esto es, la representaci6n interna en el sujeto que le pe~ 

miten utilizarlo como signo para cietas actividades. En -

la autogeneraci6n del signo está implicita la internaliza-



ci6n que es la reconstrucci6n interna de una operaci6n exter

na, realizada con otras personas para cristalizar en futuras -

acciones cuyo control pertenece al sujeto y que estan medianas 

por· signos autogenerados. 

La internalización presenta momentos fundamentales: 

11 :i) Una operaci6n que inicialmente representa una acti

vidad externa se reconstruye y comienza a suceder internamen

te." . (Vygotsky 1979). Se refiere a la transformación que su--. 

fre una actividad que inicialmente era externa lsin que el in

dividuo le diera el sentido que produjo para las otras persa-

nas) y al encontrar significado en el entorno social, la re--

construye el individuo, pero ahora interno con nuevas caracte

rísticas y significado, transformandoso en una actividad que

se sirve de signo. 

11 b) Un proceso interpersonal 'queda transformado en otro 

intrapersonal. En el desarrollo.'cultural del: niño, toda fun-

ción ap.areCe dos veces: primero,. :a:nfve·1 social, y más tarde, 

a nivel individual; prime'ro antre;~~.Pe"cs.o.nas (interpsicol6gica\ 

y después en el interior del pro~io niño.(intrasicol6gica) ..• -

Todas las funciones superiores se originan como relaciones en

tre se re humanos." (Vygotsky 19 79) 

"e) L.~_,itransformaci6n de un proceso interpersonal en un 
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proceso intrapersonal es el resultado de una prolongada serie 

de sucesos evolutivos. 

~a internalizaci6n de las formas culturales de conducta 

implica la reconstrucción de la actividad psicológica en ba

se a las Operaciones con signos ... La internalización de las -

actividades socialmente arraigadas e históriéamente desarro-

lladas es la base del salto cualitativo de la Psicología ani-

mal a la Psicologl'.a humana." '.Vygotsky 1979) 

En el desarrollo de la conciencia resalta la importan

cia de la relación sujeto-objeto, como elemento indispensable

en el proceso de conocimiento., el cual permite al hombre domi 

nar la naturaleza y transformarse conjuntamente con ella. Pa

ra que se suceda este proceso, los estímulos sensoriales que 

que llegan al sujeto deben cobrar la cualidad de caracter sig

nificativo, ésto es, el reflejo del objeto en la estructura -

mental del sujeto, en calidad de imagen psíquica, permite la -

representación y dominio del objetoª 

La representación jel objeto surge por la interaci6n en 

tre los procesos elementales ñe origen biológico (estructura -

cerebral} y el proceso de internalizaci6n socialmente constru! 

do, el cual transfroma la estructura cognitiva para dar paso -

al desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Me re

fiero a la imagen mental que se tiene del objeto. 
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"Sucede que cuando el producto hacia el que tiende la -

actividad del sujeto, no existe aún en forma real, la represe~ 

taciún que se tiene del mismo regula los momentos de la activ~ 

dad (material necesario, transformaciones intermedias etc} ha~ 

ta llegar al producto esperado. Esto es, la imagen psíquica-

' del producto como finalidad existe en el sujeto de tal modo--

'~Ue él puede actuar con l!sa imagen para finalmente matriali--

zarla. 0 (Leontiey 1974). 

:Je la misma forma el papel de la praxis (implici to en - · 

la cita antrior} en la formación del conocimiento y la concie~ 

cia es determinante, pues los procesos antes señalados se lle 

van a cabo en la praxis misma. 

"J.,a característica de la actividad práctica radica en -

su carácter real, objetivo en cuanto transfonna el mundo ext~ 

rior que es independiente de su conciencia y de si existenciar 

la materia prima sobre· l~ cual se actuar los medios o instru-

mentos con que se ejerce la ac.ciJn y su ,resultado o producto. 11 

(Sánchez A 1980) 

En la praxis por tanto hay un· .objeto, un sujeto, actos-

específicos que forman la aci ti vid.ád, .un fin y un resultado.--

Bl objeto de la actividad práctica~·.~s la ,.naturaleza; la sacie-

dad o los hombres reales. El sujeto es· el que ejecuta la ac-
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tividad sobre el objeto, transformandolo y transformandose. E~ 

centramos aquí el fin, pues se incide en el objeto para satis

facer determinadas necésidades humanas. Dicha transformaci6n

de la materia requiere de actos físicos, corp6reos que produ

cen la modificaci6n de ciertas propiedades del objeto haciendo 

posibel la apariciSn de nuevas propiedades. El resultado es -

una nueva realidad "~ue subsite independientemente del sujeto

º de los sujetoS concretos que la engendraron con su actividad 

s~bjetiva, pero que, en definitiva, s61o existe por el hombre

y para el hombre, corno ser social ••• 

•.• sin dicha acci6n real, objetiva, sobre una realidad, 

la cual existe independientemente del sujeto práctico, no pu~ 

le hablarse propiamente de praxis como actividad material con~ 

ciente y objetivamente; )Or tanto, la simple actividad subjet! 

va-psíquica ó meramente espiritual que no se objetiva mate--

rialmente no puede considerarse como pr5xis." (Sánchez A. 1980) 

Esta concepci6n de la praxis involucra la de actividad

teleol6gica, que se refiere·a los fines qu~ se persiguen con-· 

la actividad realizada, pref igurandose idealmente lo que áun -

no se logra alcanzar. Es causa de acci5n y determina los ac-

tos presentes. De ésta forma, siendo los fines producto de la 

conciencia la actividad que rigen es conciente. 

Es necesario plantear que la conciencia presenta 2 niv~ 
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les que estan regidos por la realidad objetiva: la conciencia 

de sí mismo y la conciencia del mundo exterior. 

El adquirir conciencia de sí mismo esta condicionado--

por el de adquirir conciencia de las causas y del objeto h~.-

cia el que ciertas vivencias se dirigen, esto es, conctituye

un conocimiento de un individuo real y por tanto implica la 

conciencia del mundo exterior. 

"La conciencia, como lo psíquico en general, sirye pa-. 

ra "regular" !a conducta, para hacer que ésta se halle en CO!!_ 

sonancia con las necesidades de las personas y con las condi-

cioncs objeti~s en que dicha conducta se manifiesta. Toda a~ 

tividad psíquica constituye un reflejo de la relidad objetiva, 

del ser, y una regulación de la conducta, de la actividad. La 

conciencia como froma especifíca el reflejo del ser - a través 

del saber objetivado en la palabra y elaborado socialmente- es 

el mismo tiempo, un procedimiento para regular la conducta, la 

actividad y los actos de las personas. Este procedimiento es

pecífico se expresa en el caracter intencional de las acciones 

humanas, en la posibilidad de anticipar el ·resultado de la pr~ 

?Ía-acción bajo el aspecto de fin consciente, así como en la

:>asibilidad de planear las mismas acciones en consonancia con

dicho fin. La aparici6n de la conciencia estriba en la apari

ción de las acciones conscientes, de la conducta consciente.-

La conducta y la actividad consciente constituyen la forma e~ 
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pecífica de la existencia del hombre," (Leontiev 1974] 

A p~sar de que se ha señalado la estrecha relaci5n que 

hay entre lo psíquico y la conciencia, no los podemos conside

rar como id~~ticos, ya .:-~ue lo psíquico no ce reduce a aquello 

de lo que se tiene conciencia. 

La conciencia propiamente diacha, comienza con la apa

rici6n de la imagen del objeto en el sentido gnoseol6gico (de-

conocimiento} de dicho est:mulo. Mientras que las cosas se --. 

presentan en calidad de "estímulosº y no de objetos faltan pr~ 

cisamente el aspecto gnosceol6gico. El adquirir conciencia de 

una cosa o fen6meno en su calidad de objeto, es un proceso que 

está relacionado con el paso de la sensación (en tanto mera s~ 

ñal para la acci6n) a la percepci6n, la cual comienza con el

an5lisis de la estructura percibida en un gran ntimero de comp~ 

nenetcs ú claves que son luego un proceso de selecci6n y sí~ 

tesis de las caractertsticas correspondientes al objeto percib! 

do. 

En la etapa de la sensación pura los estímulos pueden

actuar en calidad de señales sin que de ellos se tenga concie~ __ 

cia como objetos. As~ pues, el hombre puede reaccionar ante

una señal sensorial sin tener conciencia de cual es la señal -

a la que responde. 



De esta forma, la• acitivdad cognoscitiva humana, la pr~ 

xis y la actividad telelógica desarrolladas socialmente permi-

ten en el hombre el surgimiento de una nueva cualidad: la con-

ciencia, proceso en virtud del cual el sujeto adquiere el con~ 

cimiento del mundo circundante y de las relaciones que con €!1-

establece. r .. a conciencia presupone siempre una actitud cogno§_ 

citiva respecto a un objeto que se encuentra fuera de.la pro--

:>ia conciencia. 

~n el Materialismo Hist6rico la conciencia es explica-

·la como una cualidad específica del squismo humano, el cual se 

forma "a partir de la significación conciente de la actividad -

humana dentro de un sis tena de relaciones sociales. ºPor ende, 

la conciencia individual como forma específicamente humana --

del reflejo subjetivo (en tanto que pertenece a un individuo)-

de la realida objetiva, sólo pue~e ser comprendida como pro--

dueto de las relaciones y mediaciones que aparecen durante la-

formaciJn y desarrollo de la sociedad. Fuera del sistema de-

estas relaciones(y fuera de la conciencia social) no es posi-

!lle la .existencia de la psiquis individual en forma de reflejo 

conciente ••• 

••• El que el hombre posea conciencia, significa que en 

su trayectorua de vida, se ha formado en P.l un' conjunto de co

nocimientos, objetivados y generalizados en la palabra y que -

gracias a ellas puede el hombre adquirir conciencia de lo que-
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le rodea y de s! mismo, entrando en conocimiento de los fen6m~ 

nos de la realidad objetiva y de las relaciones que con él es

tablece, De ésta forma, el hombre es capaz de adoptar una da

terminada actitud cognocitiva respecto a un objeto que se en--

' cuentra fuera de la propia conciencia. (Rubinstein 1963) 

"Pero lo principal no consiste en absoluto en indicar-

el papel activo, rector de la conciencia. El problema fund~ 

:.1ental est5. en comprender la conciencia como producto subjetivcÍ 

como forma transfigurada de manifestación de las relaciones, - , 

sociales por su naturaleza, que son realizadas por la activi--

uad del hombre en el mundo objetivo. 

La actividad no es, en modo alguno, simplemente un in-

térprete y portador de la imagen psíquica que se objetiva en -

su producto. ~n el producto no queda impresa la imagen, sino

precisamente la actividad, ese contenido objetivo del que ella 

es objetivamente portadora" (!,eontiev 1978) 

Ahora bién ¿que es concientización? 

El acercamiento que el hombre lleva a cabo hacia la re!!_ 

lidad tiene un primer momento en el cual, el mundo objetivo. - . 

se d'.i al individuo orno un d:Jjeto cognocible de su conciencia crítica,-

sino con una posición ingenua. 
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En éste nivel primario hay una percepción de la real~ 

dad que ofrece conocimiento de ella, y éste es tomar concien

~ia de La concientizaci5n (que no es igual a tomar conciencia

de} implica ante todo una postura crítica del evento objeta

de conocimiento es 11 el desarrollo crítico de la toma de con--

ciencia, ror esta raz6n, la concientizaci6n implica la supera

ci5n de la esfera espontánea de a~rehensi6n de la realidad, 

por una esfera· crítica en que la realidad se da ahora como -

·')bjeto cognocible en que el hombre asume una posición epistern~ 

lógica; en que el hombre busca conocer. La concientizaci6n es · 

la crítica de la realidad. Cuanto mSs se concientiza uno, 

tanto más devale la relidad, tanto más penetra a la esencia fe 

nómica del objeto frente al cual se encuentra para analizarlo 

••• Por esto es por loq eu la concientizaci6n no puede existir

fuera de la praxis, este es, fuera de la acción reflexión, co

rno unidad dialectizzdas permanentemente constituyendo la forma 

de ser o de transformar el mundo que caracteriza a los hom---

bres." (Preire P. 1977) 
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2

) LAS INSTANCIAS ACTIVIDAD _!lECESIDAD _ CllPACIDAD 'J S" IMPORTJI!! 

~!A EN LA PORMACION DE LA PERSONALIDAD. 

Las actividades, necesidades y capacidades así como -

el proceso de conocimiento y la conciencia se encuentran ínti 

rnamente "vinculados, conformando conjuntamente la naturaleza -

de la personalidad. Esta última categor!a hace referencia a-

la unidad de la persona, es decir, entendemos que todos los -

procesos propiedades y estados ps!quicos los consideramos co

mo pertenecientes a un individuo concreto, su formaci6n depen- . 

. i.e del ser social e individual del hombre. La caract~ ~1.e las

~1artes de dicha unidad es que no existen solas e independien-

tes de la totalidad, ni permanecen idGntica cuando se sucede-

un cambio en alguna de ellas pue: se condicionan recíprocamen

te y determinan a su vez a la totalidad. 

Los conceptos de proceso y sistema se relacionan con

csta conceptualiz,ación de la personalidad. - La noción de pro

ceso hace referencia a su dinamicidad, a su cambio, al devenir 

continuo a lo largo del desarrollo; en tanto que la noción de 

sistema añade al concepto de totalidad y de estructura la idea 

de la unidad de funcionamiento,introduciendo de este modo un -

~rincipio de ordenamiento de las partes que permite explicar-

la totalidad. ~n el sistema cada uno de los componenetes gua~ 

da con el resto relaciones necesarias~ 



Esta noci6n introduce también la idea de que la tota

lidad es diferente a cualquiera de sus partes tomadas indivi-

dualmente y a.su suma. 

De éste modo, tanto la idea de totalidad como la de -

sistema hacen énfasis en la unidad interna y necesaria de los

componentes de la personalidad, aún cuando ésta unidad fluctúa 

en dependencia de un conjunto de factores. 

En éste sentido, ¿cu51 es la importacnia de la activ~. 

dad en la interrelaci6n de factores arriba señalada? 

Inicialmente debemos plantear que en la Psicología -

tradicional, el estudio de la actividad esta inmerso en el es

quema te6rico-metodol6gico imperante: ~l esquema de análisis -

bimenbre influencia sobre los sistemas receptores del sujeto-

fen6menos de respuesta objetivas y subjetivas provocados por 

ésta influencia, (E-R) 

La limitaci6n fundamental del esquema consiste en que 

borra en su propio planteamiento inicial la investigación de-

la -actividad, en tanto proceso en el que se hacen realidad los 

vínculos del sujeto con el mundo objetivo (actividad objetiva) 

por el significado social que posee. ::s una actividad que ha-·· 

ce algo socialmente)·. 
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La actividad.en el esquema citado queda abstraída y -

se ~justifica en los. experimentos de laboratorio, implicando t~ 

do esto un postulado de inmediaci6n en términos de que no exi~ 

te nada que medie el estimulo y la respuesta del organismo --

(ver internalizaci6n y mediaci6n Pag 

Las dificultades y limitaciones del esquema bimenbre

dieron lugar a que se hicieran muchos intentos te6ricos de su

perarlo, surgiendo nuevos factores de estudio que se asociaron 

al esquemu E-R y que "aceptando 11 la mediaci6n tratan de incor

porarla a su propuestas. J ... os elementos mSs importantes que se 

añadieron a la f6rmula fueron los factores motivacionales, los 

constitucionales y los culturales. :.1 respecto de estos últ! 

mes por ejemplo \~hite para aclarar la diferencia existente en 

la determinación de las reacciones psíquicas de los animales y 

del del hombre propone la siguiente formula. 

'.'m f (Vb l en los animales 

Vm (Ve} en el hombre 

En donde: 

V 

m 

las~ variables 

la< psiquis 

b el estado corporal~ 

e = cultura 

Así, ·.se insertan nueves factores en la explicaci6n -

del comportamiento retomando la importacia que posee el papel-
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de la sociedad para la actividad del hombre. Ge planteo la te 

sis de que esta última implica una relaci5n existente entre el 

individuo y la sociedad,. sierido el medio externo al cual se d~ 

be adaptar para sobrevivir. 

La actividad es entonces tomada corno una respuesta P! 

siva a las influencias externas que sirve de puente en la rel~ 

ci.6n hombre-sociedad. 

Evidentemente ninguna complejizaci6n del esquema ini-. 

cial está en condiciones de eliminar las dificultades y omisi~ 

nes creadas. ~ara superarlo es necesario sustituir el esquema 

bimembre de análisis por otro esencialmente distinto. ~a --~~ 

transformaci6n radica en introducir en Psicología la categoría 

de actividad objetivada y entenderla como base teórica y meto

dol5gica de estudio, lo cual implica adoptar la posición de -

que la conciencia en determinada por la existencia social de

los hombres que corresponde al proceso real de su vida, siendo 

~ste el sistema de actividades que se suceden y substituyen -

_unas a otras. 11 (Leontiev 1978} 

La propuesta del esquema trimembre que incluye el pu~ 

to intermedio actividad del sujeto, y consiguientemente sus 

condiciones, fines y medios, plantea a la actividad como el 

proceso en el cual se concretan las transiciones recíprocas en 

tre los polos sujeto-objeto. E:. enunciado quedarl'.a represent!!_ 
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do de la siguiente forma: existencia social de los hombres ~ 

actividad objetivada -;>cambios en los estados habituales del

sujeto. 

La f6rmula implica que es en la actividad donde se -

produce la transici~n del objeto a su forma subjetiva, a la-

·imagen1 n la vez, en la actividad se opera también la transi-

ci6n de ésta a su resultados objetivos, a sus productos. 3e r~ 

fiere asimismo a que el hombre encuentra en la sociedad no s6-

lo condiciones externas a las que debe comodar su actividad, 

sino que ésas mismas condiciones sociales conllevan los moti-

vos y fines de su actividad, sus procedimientos y medios, ésto 

es "la sociedad produce la actividad de los individuos que la

fonnan. º 

ne ésta manera, la característica básica de la activ~ 

dad es su objetividad, ésto es que el concepto de actividad e! 

ta implícitamente contenido en el concepto de su objeto. 

Leontiev señala que el objeto de la actividad, le peE 

mi te objetividad a ésta en 2 formas: 

"Primero, en su existencia independiente cbmo subord! 

nado y transformando la actividad del sujeto: segundo como im~ 

gen del objeto., como producto del reflejo psiquico de su pro

piedad, qeu se efectua como resultado de la actividad del suj~ 
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to .y no puede efectuarse de otro modo." (Leantiev 19.79) 

Con las anteriores evidencia la calidad objetiva y--

transformadora de la actividád, en la cual destaca tanto el -

momento externo corno el interno. En la actividad objetiva ex

terior es donde se realiza la apertura de los procesos psiqui

cos internos, los cuales salen al encuentro del mundo objetivo 

material plasmandose en ellos la objetividad de éste. La fun

ción ac la actividad es la de situar al hombre en ~n realidad

objetiva y de transformar a ésta en una forma de subjetividad-. 

en la cual queda transformado también el individuo. 

Vygotski propone un buen ejemplo al respecto referi

do al desarrollo del gesto de señalar: 

111\l principio el ademán del niño no es más que un in

tento fallido de alc
0

anzar algo, el niño intenta alcanzar un o~ 

jeto situado fuera de su alcance. ~n este estadio inicial, el 

acto de señalar está representado por los movimientos del pe 

queño, que parece estar señalando un objeto: ése y nada más 

cuando aucde la madre en ayuda del pequeño y se da cuenta de 

que su movimiento está indicando algo, la situaci6n cambia -

radicalmenteª, 31 hecho de señalar se convierte en un gesto p~ 

ra los demás. El fracasado intenta del niii:> genera una reacci6n 

no del objeto que desea, sino de otra persona. ~ar consiguie~ 

te el significado del movimiento queda establecido por los de--
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rnfis. Unicamente más tarde cuando el niño es capaz de relaci~ 

nar su fallido movimiento con la situaci6n objetiva corno un to

do, comienza a interpretar dicho movimiento como acto de seña-

lar, de tal forma que un movimiento orientado hacia un objeto-

se convierte en un dirigido a otra persona, en un medio de est~ 

~lecer relaciones. El movimiento de asir se transforma en el -

acto de señalar. 

~e ésta forma, entendemos que la actividad no es sim

plemente una reacci6n ni conjunto de reacciones, sino un sist~ 

ma que tiene estructura, sus transiciones y transformaciones-

internas, su desarrollo. ~ero este sistema de la actividad es

tá incluido en el sistema de relaciones de la sociedaO, determi 

nadas éstas a su vez por el desarrollo de sistema de produc

ci6n. 

11 La actividad que estudiemos es la actividad de los-

individuos concretos, que se lleva a cabo en condiciones de -

una colectividad abierta, estableciendose relaciones que pue-

den ser S bién entre ek sujeto que actua y los hombres que lo 

~od.ea~, los cuales t~bién actuan, o a solas con el mundo obje

tivo circundante." (L. Seve 1978) 

Esto quiere decir que el hombre encuentra en la soci! 

dad lo siguiente: 
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a} condiciones externas a la_s que debe acomodar su -

actividad 

b} estas condiciones sociales conllevan los motivos, 

fines, procedimientos y medios.de su actividad. 

c) el producto de la actividad del individuo, se in

tegra nuevamente a la sociedad perfilando sus ca

racterísticas o condiciones externas 

d) para el individuo, sus acciones deben estar deli

mitadas para él en forma subjetiva o sea en forma 

de representaciones. 

De ~sta forma, los componentes principales de las act~ 

vidades que conforman su estructura son los motivos (necesid~ 

des}, las capacidades y las acciones. 

Llamamos acciones al conjunto de actos subordinados a

la representaci6n que conducen al resultado deseado, es decir, 

al proceso subordinado a un fin futuro(mediano o largo plazo) 

que son producto de su conciencia {actividad teleol6gica). 

La actividad y la- acción no son-lo mismo, pues una mi~ 

ma acci6n puede concretar diversas actividades, puede pasar -

de una actividad a otra revelando de ~ste modo su relativa in~ 

dependencia. Un buén ejemplo sería la elaboración de una te-

sis como actividad constituída por. muchas acciones como redac

tar, fichar, abstraer informaci6n e integrarla etc. A su vez-
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estas acciones pueden ser utilizadas para otros fines y en -

esto se refleja su relativa independencia. 

Las acciones tienen dos aspectos, el intencional ref= 

rido a lo que debe ser logrado, y el operacional referido al 

c6mo, por qué medio puede ser logrado. Ambos son definidos

no por .el motivo en sí, sino por las condiciones objetivas -

materiales que se requieren para producirlo y lograrlo. 

3n el hombre la actividad está indisolublemente liga

da con la conciencia y la voluntad, se apoya en ~stas y no -

es posible sin procesos volitivos y conscientes. "La activi

dad es entonces, actuaci:,n interna (~síquica} y externa (fí

sica) regulada por el individuo mediante un fin consciente. 

Tomando en cuenta la semejanza que puede darse entre

ciertos actos animales y humanos, debemos ahondar en las ca

racteristicas de éstos últimos. 

~l hombre no solamente tiene en cuenta la percepci6n

de los objetos, sino que además utiliza una serie de conoci

mientos acumulados por la sociedad sobre dichos objetos, - -

planteandose un significado social y de relaciones sociales

entre ellos. "-::1 hombre no est!i limitado a la experiencia -

individual, él asimila y utiliza la experiencia social del -

grupo social en el cual se educa y vive. ~sto es, las acci~ 



bO 

nes estan cargadas de factores de valoraci6n social. 

Esta acci6n.implica que el comportamiento del hombre 

se libera paulatinamente de los instintos, lo cual es una -

condici6n de la formaci6n de la personalidad. 

La acci6n del individuo en los t~rminos arriba seña

lados va constituyendo la personalidad del mismo, ya que 

ella tiene una formaci6n hist6rico social. 

De ésta forma, el acto produce resultados no solo p~ 

ra el individuo sino para la sociedad en sus condiciones 

concretas y vuelven al individuo a través de la rnediaci6n -

social objetiva. 

L. Seve propone lo siguiente sobre la mediaci6n ac-

tual de las necesidades: "En el individuo humano, el conju!!_ 

to de los resultados que modulan es que modulan la funci6n

incitadora rle las necesidades ya no es solamente natural s! 

no social, en otros términos las relaciones entre necesida

des y resultados de la actividad, en vez de reflejar simpl~ 

mente las leyes del psiquismo, tales como las del aprendiz~ 

je, se encuentran mediatizados de modo esencial por las le

yes de la formaci6n social donde ~iene lugar esta actividad 

y en consecuencia, y en consecuencia por la estructura de -

conjunto de la personalidad misma". (L. seve 1978) 
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SOBRE LAS CAPACIDADES 

La relaci6n actividad-capacidad, es sumamente estre

cha, valga decir que las primeras son condici6n de las se-

gundas y a partir de éstas se transforman y generan nuevas

actividades. 

En la siguiente cita se resalta ésta relaci6n: 

11 -:1 momento de la ejecuci6n objetiva del acto supone 

inmediatamente otros dos: el del resultado o el pcoducto, -

en el cual el acto se prolonga y extingue a la vez, y el de 

las condiciones subjetivas de su producci6n y reproducci6n, 

que se manifiestan en el acto mismo; en otros términos el

de las capacidades Gel individuo, así el concepto de capac~ 

dad aparece como segundo concepto básico de la teoría ñe la 

personalidad, las capacidades se revelan solo en el curso -

de una actividad, ademSs de que tal actividad únicamente -

puede ser realizada cuando se poseen dichas capacidades". 

(L. sece 1978) 

La actividad por tanto, no es más importante que las 

capacidades, sino que ambas son detenninantcs en el proceso 

de formaci6n de la personalidad. Jorge Román Hernández - -

(1984), hace el siguiente señalamiento que nos parece adecu! 

do: 
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11 Los autores, que sostienen el principio de que la -

personalidad se forma y desarrolla en la actividad parecen

subestirnar el hecho de que esta última se ejecuta, en la -

cual se hallan comprometidos los recursos funcionales del -

individuo, es decir, sus capacidades, sin las cuales la_co~ 

prensi6n integral de la personalidad, de su formaci6n y de 

sarrollo, no es posible." 

~as capacidades las entendernos como el conjunto de -

las potencialidades, innatas 6 adquiridas, para efectuar -

cualquier acto de cualquier nivel. Se refieren a la total~ 

dad de los actos de un individuo. ~on las particularidades 

psicológicas individuales de la persona, que además son re~ 

quisito para la realización exitosa de una actividad dada y 

que revelan las diferencias en la dinámica de adquirir los 

conocimientos, habilidades y hábitos necesarios en una acti 

vidad. ~ero a su vez no se reducen a dichos conocimientos, 

hábitos o habilidades, pues de enrriquecen constantemente -

a partir de la actividad misma~ 

L.Seve refiere que la vinculaci6n de las capacidades 

y los actos implica una relaci6n dialéctiva que hace conSi

derar que la actividad total del individuo se realiza o de!!. 

dobla en dos sectores fundamentales, los cuales mantienen -

entre sí relaciones muy directas. 
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Asimismo, las capacidades, como conjunto de faculta

des psíquicas, poseen una estructura compleja que nos sirve 

para satisfacer las exigencias que nos plantea cualquier -

tipo de actividad. 

~a estructura de las capacidades está determinada -

por las exigencias ~e la actividad concreta y es distinta -

para diferentes tipos de actividad, pues las exigencias co

rresponden a diversos motivos. 

LAS llSCESilll\DT;S. 

l\l igual que las capacidaaes, las necesidades se en

cuentran íntimamente relacionadas con la actividad humana. 

Cada una de las actividades particulares.respon~en -

a determinada necesidad del sujeto, tienden hacia el objeto 

de ésa necesidad y desaparece cuando ~sta es sati~fecha, t~ 

niendo la posiblidad de aparecer nuevamente y transformando, 

a través de la actividad a la necesidad. 

Las necesidades que estudiamos son aquellas específ! 

camente humanas. En el hombre las necesidades adquieren -

formas y contenidos cada vez más socializadas y por consi-

guiente menos primarios, teniendo un caracter diferenciado

de las necesidades orgánicas elementales, pues no se satis-
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face a estas corno tal, sino qÜe intervienen los modos social 

mente adoptados ~ara satisfacerla, los que empiezan a dictar 

las formas de comportamiento especifico, la necesiñad en su

calidad de motivo, da el impulso hacia la actividad, la esti 

mula, pero las formas y el contenido de la actividad son de

terminadas por las condiciones sociales, las exigencias y 

las experiencias. Aún el aspecto interno de una necesidad -

s61o es comprensible como resultado de la interiorización de 

exigencias de esencia externa. 

Ahora bien, la necesidad humana desarrollada no se -

caracteriza únicamente por una socializaci6n necesaria, sino 

por una transformaci6n de esencia. 

L Seve señla y propone lo siguiente al· respecto de -

las necesidades humanas: 

11 La hominizaciSn social no se traduce mediante meras

recomposiciones o agregados en un modelo de necesidad esen-

cialmen te invariante, sino a través de la producci6n de una 

estructura de motivación por entero nueva. Demasiado amen~ 

do se queda satisfecho con destacar la extrema variedad y v~ 

riabilidad socio-histírica de las necesidades humanas; este

corresponde al punto de vista general de un naturalmente ps! 

cológico simplemente historizado. Sn rigor lo más importan

te es que si bien la necesidad orgánica elemental es necesi-
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tante, intenra y homoestática, la necesidad humana desarro-

llada se caracteriza por el contrario, en medida más o menos 

amplia, por su margen de tolerancia incluso a una insatisfoc 

ci6n prolongada, su ex.centraci.:ín y reproducci6'} ampliada". 

~a tolerancia a la insatisfacci6n se manifiesta por -

ejemplo en los comportamientos de renunciamiento ·ª saciar -

necesidades persistentes y a veces esenciales a la calidad -

humana. 

~l excentramiento se expresa en especial en· la apti-

tud para hacerse cargo de las necesidades de otro individuo

º grupo social, aunque esto entre en detrimento de las pro-

pias necesidades~ 

La re~roducción ampliada·se refiere al desarrollo y -

evolución de la actividad y el progreso de la personalidad. 

De ésta forma, cada una de _las actividades particula

res, responde a determinada necesidad del sujeto, tiende ha

cia el objeto de esa necesidad, desaparece cuando esa neces~ 

dad es satisfecha y vuelve a reproducirse tal vez en condi-

ciones totalmente distintas y modificadas gracias a las cap~ 

cidades. 

":r,as relaciones entre necesidades y resultados de la 
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actividad, en vez de reflejar simplemente las leyes del psi

quismo, tales como las del aprendizaje, se encuentran medi~ 

tizadas de modo esencial por las leyes de la formaqi6n so--

cial donde tienen lugar esta actividad, y en consecuencia 

por la estructura de conjunt.o de la personalidad misma". 

(L. Seve 1980) 

Lo anteriormente apuntado en ésta segunda parte del -

presente trabajo converge y constituye a la personalidad mis 

ma. 

En todas las sociedades se reconoce que la personali

dad no.aparece desde el nacimiento sino que se va constitu-

yendo durante el desarrollo individual. 

Se ha propuesto que l~ personalidad es una formaci6n

de carácter hist6rico social y lo cual se justifica con lo -

siguiente: 

~as acciones que el individuo realiza siempre dentro

de un sistema de relaciones existentes en una sociedad estan 

sujetas a las exigencias de la misma. El corresponder a di

chas exigencias sociales significa que el individuo posee -

una asimilación determinada de las normas de conducta social 

y ~sto implica tener conciencia social. 
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!.a conciencia social se constituye en un primer mame~ 

to por el hecho de que ante el sujeto aparece un amplio cam-

po de objetos, esto es, la señal general de lo psicológico. 

~espués la conciencia se va desarrollando como producto de -

la educaci6n social y se ela~ora en la medida en que cada i~ 

viduo se "eduque" en el· control de sí mismo, de su actividad 

psíquica, y ésto constituye el desarrollo de la personalidad. 

La conciencia de sí mismo no caracteriza a la person~ 

lidad si no se entiende como producto de las relaciones so--

ciales en las que el indivuduo interviene de una manera acti 

va. Entonces la personalidad no es algo heredado sino una -

formaci6n hist6rico social que se constituye durante un pro-

ceso prolongado. 

Leontiev señala lo siguiente al respecto: 

"El S .N .c. incide directamente en los mecanismos me--

diante los cuales se lleva a cabo el sistema de relaciones -

del in~i~i~~~ con el mundo, y esto es uno de los elementos -

que determina la diversidad de su papel en la formaci6n de -

la personalidad; pero los andamiajes sobre los que se cons-

truye la personalidad son las actividades determinadas par

las relaciones sociales que entabla el individuo". (Leontiev 

1978) 
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Asimismo Lucien Seve propone a la personalidad como 

una nueva formación psicol6gica que conecta la importancia -

de las relaciones sociales del hombre. 

"'I,a personalidad Se concibe entonces como una nueva -

formación psicol6gica que se va conformando en medio de las

relaciones vitales del individuo; como producto de la trans

formaci6n de su actividad, esto es, la personalidad es crea

da por las relaciones sociales que entabla el individuo en -

su actividad. Es una formación especial ya que si bien el -

individuo y la personalidad son un producto de la integra--

ci6n de los procesos que permiten las relaciones vitales del 

sujeto, ~sta última es determinada por la naturaleza de las

propia s relaciones que engendra; se trata de las relaciones 

sociales específicas del hombre en las que él entra en su a~ 

tividad objetivada, la cual supone una regulaci6n conciente-

' debido a la presencia de la conciencia y autoconciencia". 

(L. seve l97Bl. 

''A través de los procesos de la autoConciencia, la --.

personalidad regula sus acciones y actitudes, las controla -

constantemente, apoyándose en las diversas valoraciones de -

la manifestaci6n externa de las mismas, dadas por otras per

sonas, y en las valoraciones propias de su motivaci6n y del

nivel de efectividad alcanzado". (Jorge Reman Hernandez 1984). 
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De la misma forma, Leontiev señala lo siguiente al -

respecto de la naturaleza hist6rica social de la personali

dad: 

"Este enfoque nos conduce necesariamente a la tesis

sobre la esencia histórico-social de la personalidad, tesis 

que implica que la personalidad surge por primera vez en la 

sociedad, que el hombre entra en la historia (y el niño en l 

tra en la vida) s6lo como individuo dotado de determinadas

propiedades y capacidades innatas y que s6lose convierte en 

personalidad como sujeto de las relaciones sociales. Dicha 

de otro modo, a diferencia del individuo, la personalidad -

~el hombre no es algo preexistente en ningún sentido con -

respecto a su actividad, lo mismo que su conciencia, su pe! 

sonalidad es engendrada por ella", (Leontiev 1978) 

El hecho de señalar que el individuo es algo que pr~ 

.existe a la personalidad, permite que nos preguntemos sobre 

la diferencia entre individuo y personalidad. 

El concepto de individuo se basa en la individuali-... 

dad, integridad y particularidad de un sujeto concreto, el 

cual surge desde los primeros años de vida. En ésta insta~ 

cia se ubica la evoluci6n biológica en la cual se .opera la 

diferenciaci6n de 6rganos, funciones y la integraci6n del -

sujeto con los particularidades que le sean propias. 
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A pesar de que el individuo es ·ante todo una forma--

ci6n genotípica, es también una disposici~n antogenética, 

pues le son propios los cambios que se producen entre las 

reacciones congénitas y las· adquiridas. Pero el hecho de 

que.se vayan transformando y cambiando algunos de sus parti

cularidades como individuo no constituye la causa sino la -

consecuencia de la formación de la personalidad. 

Entonces, la personalidad a diTerencia del individuo

no es algo preexistente con respecto a su actividad: su per

sonalidad y su conciencia son engendradas por la actividad. 

~e ésta forma, la personalidad que también expresa -

la integridad del sujeto tiene una formación especial ya que: 

a). Ni se nace con ella, sino que es creada por las 

relaciones sociales que entabla el individuo~en -

su actividad. 

bl • La personalidad es un producto re_lativarñente- ava!! 

zado del desarrollo histórico social y antogen~t~ 

ca del hombre. 

el. No puede ser inferida de su conducta adaptativa. 

d) . Las transformaciones que sufre el individuo no --
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son la causa de la formaci6n de la personalidad -

sino su consecuencia. 

De ésta forma debemos partir. qe que la verdadera base 

de la personalidad es esa estructura particular de las acti

vidades conjuntas del sujeto, que surge en cierta etapa del

desarrollo de sus vínculos humanos con el mundo, siendo un 

proceso continuo que consiste en una serie de estadios que -

se van substituyendo y cuyas particularidades cualitativas -

dependen de las condiciones concretas. 

A éste respecto plantearemos las propuestas de clasi

ficación y representación topol6gica de la personalidad pro

puestas, la primera por Yadov y la segunda por Lucien Seve. 

La clasificaci6n que plantea Yadov define el carácter 

regulador de cada nviel en la estructura de la personálidad, 

este es, los niveles estSn determinados no s6lo por su cont~ 

nid~, sino también por la unidad funcional de cada uno de -

los otros niveles en laregulaci6n de la c6nducta. 

l. El primer nivel se compone de conductos elementa-

les, formadas sobre la base d~ necesidades de subsistencia -

f!sica y otras surgidas en situaciones sencillas. 

2. El segundo nivel disposicional lo forman las con--. 
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ductas socialmente fijadas. Estas, de forma semejantes al -

pt.Lmer nivel, son conductas elementales, aunque su origen -

es social¡ se diferencian de las primeras en que tienen una

estructura co~pleja, formada por aspectos cognitivos, emoci~ 

nales y conductuales. 

3. El tercer nivel lo constituye la orientaci6n gene

ral de intereses de la personalidad, ~ste nivel incluye los 

intereses dominantes de la personalidad del sujeto los cua-

les pueden estar orientados a diferentes áreas de su vida. 

Las disposiciones del nivel cognitivo son mucho más comple-

jas que las del nivel anterior. 

4. El nivel superior establecido por Yadov es el de -

las orientaciones de valor, que se expresan en determinados

fines y en los medios de su consecuci6n. 

Zn éste cuarto nivel, Yadov conlcuye que es 16gico 

pensar que la formaci6n de orientación de valor responde a 

las elevadas necesidades sociales de autodesarrollo y autoe~ 

presi6n de la personalidad. 

r,a siguiente cita de Diego Gonzalez Serra (1984}- cOn-

cluye sobre la estructura de la personalidad: 

"rJos contenidos y estructuras que con.forman, la. p~~.son~ 



73 

lidad son tomados de la conciencia so~ial y de la vida de -

las instituciones y grupos en que el hombre participa en el 

curso de su vida, pero en dependencia del lugar que el ser -

humano ocupa en las relaciones de producción de las caracte-

rísticas de su actividad externa y de sus propiedades y pro-

cesas psíquicos internos asumiendo, por tanto, una forma in-

divudual. 11 

Topología del Empleo del Tiempo 

La pro~uesta de Lucien Ceve al.reSpecto de la repre-

sentaci6n topol6gica de la personalidad considera que la ac

. tividad total del individuo se desdobla en cuatro cuadrantes 

fundamentales que mantienen entre sí rel~ciones muy estre---

chas. 

Los cuadrantes representan la forma real.de emplea·--

del tiempo en cada individuo. Son un intento de esquemati-~ 

zar en forma muy simpliCificada:--1a~ características y estru~ 

tura de la personalidad enc·función. a ~las-relaciones dialéc

ticas que guardan las actividades realizadas. 

La ~ro~uesta involucra las actividades conjunt3s del 

sujeto que surgen en las diferentes etapas de desarrollo, e~ 

mo producto de los vínculos y relaciones sociales que enta--

ble. Se .. representa entonces, una relación entre las activi-
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dades y capacidade, quedando impi!citas las necesidades pro-

pias de !a persona. 

El diagrama propuesto está constituido por cuatro seo 

tores . 

El sector le representa el conjunto de !os aprendiza

jes donde se forman y desarrollan !as capaciaades utilizadas

en la actividada concreta. 

El sector Ilc corresponde al conjunto de !os actos 

que aplican las capacidaaes para reintegrarse directamente al 

individuo. 

El sectro Ia es el conjunto de ios aprendizajes aonae

se forman y desarrollan las capacidades regidas por la socia! 

y las relaciones sociales objetivas. 

El sectro rra es el conjunto de 1os actos en los cua

les consiste directamente el trabajo socia! señalado en _el ~-

sector la. 
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Los sectores Ic~y !Ic representan las actividades per

sonaies oirectas, referioas al consumo (actividad concreta). 

Los sectores Ia. y !Ia. se refieren a !a actividad so

cial productiva alineada: •el trabajo lactividao abstracta). 

Asimismo los sectores Ia. y Ia. representa aprendiza-

jes ·se forman y desarrollan ciertas capacidades a uti!izar en

la actividad. Y ios sectores IIa y !Ic se refieren a los ac-

tos que aplican las capacidaoes. 

De ésta forma conocer concretamente una personalioad-

es anta todo conocer el conjunto de actos oe su biografía, y--

además tiene como función progresiva fundamentalmente ei desa

rro!lo oe las capacidades. 

La personalldad es entonces, "e.L hombre como sujeto !'1 

de la actividad cinámica que transforma al muro y se transfor

ma as1 mismo y que por consiguiente es portador de ia· concien

cia y de la autoconciencia". (P!antonov ln9l 
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II. DESARROLLO !IISTORICO DE LAS CARCELES EN MEXICO Y LA 

INFLUENCIA MUNDIAL 

A). Los.Delitos y Penas en Mbico Prehispánico (1400-lSOO) 

·' Organizaci6n Política Azteca. 

La organizaci6n política del Estado Azteca existente 

- a .finales del siglo XIV y principios de'l siglo XV, había v~ 

riada sustancialmente con respecto a reinados anteriores 

circunvecinos como el de Moctez\.UTia. Este reinado estubo e~ 

racterizado por otorgar el cargo de rey, de forma heredita

ria, en funci6n al linaje. 

Los cargos establecidos en la organizaci6n política

durante el periodo de Moctezuma, fueron muy diferentes a -

los del Estado Azteca (ver cuadro l y 2). Este estuvo orga 

nizado a partir de la monarquía absolutista e imperialista, 

en donde la autoridad máxima era encabezada por el Empera-

dor y el poder político por el l!ueytlatoani 6 jéfe supremo. 

El gobierno era asumido por elecci6n indirecta, ya que en -

ésta intervenía un Conejo de Cuatro Electores que represen

taban al pueblo. Cada elector tenía a su cargo un electora 

do. El Elector auxiliada al monarca durante su gestión en 

el gobierno y a su muerte, ellos designaban al nuevo rey. 
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A pesar de éstas marcadas.diferencias en la estructu

ra política, el Estado Azteca retomó muchos de los elementos 

aportados por reinados pasados, y aún por pueblos circunvec~ 

nos¡ caracterizándose siempre por su marcada severidad moral 

en su normas, así como por una notable cohesi6n político. 

Ln Legislaci6n de Texcoco sirvi6 como base para el 

nuevo sistema jurídico Azteca. Esta se considera como la 

mas importante expresión del sistema político en México Pre

hispánico, heredando de ella fundamentalmente su rigurosidad. 

En la consolidación de ésta legislaci6n, la figura de 

Nezahualcoyotl {rey de Texcocol fue muy. importante, ya que -

indidió directamente en el desarrollo del sistema jurídico -

ampliando e integrando las leyes que lo componían. 

Algunas de las Leyes de Nezahualcoyotl fueron: 

"l.- Que si alguna mujer hacía adulterio a su marido, 

viéndolo él, ella y el- adulterio- fuesen e apedreados en el 

tianguis; y si el marido no lo.viese, sino que por oídas lo

supiese, se fuese a quejar, y averi~uándolo ser verdad, ella 

y el adulterio fuesen ahorcados. 

2.- Que si alguna persona forzase algún muchacho ~ lo 

vendiese por esclavo, fuese ahorcado. 
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3. Que si entre dos personas hubiese diferencias so--

bre tierras, aunque fuesen princip~les, si entrambos a dos -

sembrasen profía, que el uno y el toro, despu~s de haber na

cido el maíz, si lo arrancase, fuese traído a la verguenza -

alrededor del tianguis con el maíz que arranc6 colgado del -

pescuezo. 

4. Que si alguna persona, aunque fuese principal, to-

mase de su autoridad alguna tierra, como fuese grande y el -

dueño se fuese a quejar y averiguándose ser así, que lo ahoE 

casen por ello. 

S. Que habiendo guerras entre dos pueblos, si alguna

persona viniese a él; otro ninguno lo pudiese acoger en su -

casa, y si lo acogiese fuese preso y llevado al tianguis, y 

hecho pedazos todo su cuerpo, echados los pedazos por todo -

dado a sacamano. 

6. Que si alguna persona matase a otra fuese muerte -

por ello. 

7. O\le ~~{~~~~Mi~ijajde alg(in señor o caballero se

averigu~s.e·'.~ ·:.~~:~>%.~~~,~~ -,ciUe muriese por ello. 

8. Quesi·.ilguna persona mudase las mojoneras que hu

biese en ias tierras de los p~rticulares, muriese por ello. 
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9. Que si alguna persona echase mala fama o algunas -

nuevas en el pueblo, que fuese cosa de calidad, y se averi-

guase ser verdad, que aquel que las dijese muriese por ello. 

10. Que si se averiguaba que algunos de los sacerdo-

tes o tlamacazques, o de aquellas personas que tenía cargo -

de los cues e ídolos, amancebase o emborrachase, que muriese 

por ello. 

11. Que ningún caballero, embajador.,.hoinbre mancebo-

o mujer de los de dentro de la casa del señor, si se emborr! 

chare, muriese Por ello. 

12. Que ningún señor se emborrachase S-o pena de pri--

varle del oficio. 

13. Que si averiguase ser algún sométido, muriese por 

ello. Esto se guardo en tiempo de Nezahualpilzintli y Neza-. 

hualcoyotzin. 

14. Que si alguno o alguna alcahuetease a mujer casa-

da, mueriese por ello=. 

15 ,··Que si se averiguase ser alguna persona hechicera, 

haciéndolo con algunos hechizos, o diciéndole por palabras,

queriendo matar a alguna persona, muriese por ello, y que --
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por ello, y que sus bienes fuesen dados a sacamano. 

16, oue si algün principal mayorazgo fuese desbarata

do o travieso, o si entre dos de estos tales hubiese alguna

diferencia sobre tierras u otras cosas, el que no quisiese -

estarse queda con la averiguaci6n que entre ellos se hiciese 

por ser soberbio y mal mirado, le fuesen cuitados sus bienes 

y el ma~orazgo y fuese puesto en dep5sito en una persona que 

diese cuenta de ello para el tiempo que le fuese pedido, del 

cual mayorazgo estuviese desposeído todo el tiempo que la v~ 

luntad del señor fuese. 

17, Que si alguna persona fuese casado y la mujer se

quejase del marióo y quisiese descasarce que en tal caso los 

hijos que tuviese en ella el marido, los tornase, y los bie-

nes fuesen partidos pro iguales partes, tanto el uno como el 

otro; cnti6ndase siendo culpado el marido. 

lij. Que si alguna persona hurtaba en cantidad y se -

averiguaba, el tal ladrón fuese esclavo de la persona cuya -

era lo que hurt6, y si la persona no lo queria fuese vendido 

a otro parte para pagarle su robo. 

19, Que si alguna persona se vendiese por su propia -

autoridad, pudiese hacer; y que s~ se vendiese dos veces, que 

el primer dueño a quien fue vendido lo llevase, y el segurido 
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perdiese el percio que había dado pan:- €l. 

20 .• Que si alguna persona vendl'.a dos veces alguna ti~ 

rra el primer comprador quedase con ella, y el segundo per-

diese lo que di6 por ella y el vendedor fuese castiago". (M!!_ 

lo c. 19791 

- Sobre el Derecho Procesal. 

La severidad del Derecho Azteca se manifest6 bajo el 

hecho de que el proceso penal era impuesto y cubierto a nivel 

público. El delito se regia por un estricto control del Es

tado. Se imponía la sentencia alcanzada, y era informada -

al público por un pregonero llamado Tecppyyutl. De ésta fo! 

rna, la venganza privada no operaba y era castigada severame~ 

te. Asimismo, como la aplicaci6n de la pena se fundaba en -

un cirtiero de ejemplaridad y de supresi6n de los casos est~ 

mados como nocivos al grupo social, se utilizaba regularmen

te la pena de muerte 6 severos castigos públicos. El casti

go de los delitos estuvo fijado en relaci6n con la gravedad

de los he chas. 

La acumulaci6n de delitos fué castigada con una agra

vaci6n en la pena, caracter!stica aplicable a los delitos -

mas graves. se castigaba tanto al autor del delito corno a -

los c6mplices 6 participantes en el mismo •. se aplic6 también 
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el indulto para casos especiales. 

Existían también los llamados Centecpanpixques o cui

dador de cién vecinos en los Calpulli. 

El proceso legal se iniciaba, o bién por solicitud de 

las partes 6 por rumor público, El acusador y acusado, arg~ 

mentaban sobre el delito en forma directa, no admitiendose -

la figura de un representante 6 abogado. El procedimiento -

se tomaba en cuenta la presentaci6n de pruebas, siendo las -

más frecuentes los testimonios y después los escritos. 

Dado que la autoridad más importante era el monarca,

éste era quién determinaba el tiempo que permanecían cada -

una de las leyes, las cuales podían ser cambiadas ó bién por 

su anulación, en tanto otras nuevas que el mismo monarca im

plantara, 6 a la muerte del mismo, el nuevo monarca estable

ciera leyes diversas que podían implicar la ampliación ó an~ 

laci6n de las anteriores. 

Con respecto a la aplicación de la pena y las modali

dades de la misma, la autoridad era legada al órgano juzga-

dÓr , (tribunal coleñgiado integrado por tres jueces} quienes

a, sri Jal:bitrio fijaban la pena, aunque el monarca tenía inci 

dencia en casos especiales señalados por los jueces ó por el 

mismo. 
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- Los Delitos y sus Penas Correspondi'entes 

En el Estado Azteca, se prohibieron y castigaron cua

tro principales crímenes: el priemro, de los hechiceros y -

salteadores; el segundo, de los ladrones; el tercero de los

carnales; el cuarto de las guerras. Estos eran castigados -

con las penas·:capitales como la muerte 6 el sacrificio .. Ellas 

tenían modalidades especiales dependiendo de las caracterís

ticas del delito y delincuente. Así por ejemplo, se aplica

ba la cremaci6n en vida, el envenenamiento, el descuartiza-

miento, la decapitaci6n, el estrangulamiento, el machacamien 

to de cráneo, lapidaci6n, la muerte a garrotes, la apertura

de la caja torácica, el empalamiento, el asaetamiento, etc. 

!labia tamhi~n otras modalidades de penas para las de

litos no capitales. •ralos delitos fueron principalmente: el 

aborto, el abuso de confianza, la de!aci6n, la alcahuetería, 

el aslato, la calumnia, el daño en propiedad ajena, la em--

briaguez, el encubrimiento, el estupor, el.falso testimonio, 

el incesto, la riña, el peculado, la pederastía, la sedici6n, 

la prostituci6n, etc. 

Los delitos anteriores, se han _clasificado con .las -

siguientes categorías: 
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- Delitos contra f,; mor,;l ptllllica. 

-· ' ' 

La 'libertad e integridad de las pe~ 

_sonas. 

la ,vida y la· seguridad. 

e,.L honor 

selmales 

cometidos por funcionarios 

Las penas no capitales consistían fundamentalmente -

en: esclavitud, penas corporales, destierro, confiscaci6n 

de bienes, multa, destitución de función u oficio, etc. 

- La Prisi6n en el Estado Azteca. 

La prisi6n fué utilizada como lugar de custodia has-

ta el momento de la aplicación de la pena (proceso que tenía 

como t€rmino máximo 4 meses aztecas, es decir ochenta días) 

aunque se conoci6 también como forma de castigo para deli--

tos menores, que no implicaban la aplicaci6n de todo un pr~ 

ceso legal, ni la espera de una condena. 

Existieron tres tipos de cárceles, las cuales fueron: 

"·-El teilpiloyan: fué una prisi6n menos rígida, p~ 

r.a deudores y para reos que no deberían sufrir la pena de -

muerte. 
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- El Cuauhcalli: c5rcel para los delitos m~s graves,

destianda a cautivos a quienes habría de serles aplicaBa la 

pena capital. Consistía en una jaula de madera muy estrecha 

y muy vigilada, donde se procubraba hacer sentir al reo los

rigores de la muerte, desde el momento en que era hecho pri

sionero. 

- El Malcalli: carcél especial para los cautivos de -

guerra, a quienes se tenían en gran cu~dado y se obsequiaba

comida y bebida abundante". (Malo c. 19791 

B) • MEXICO COLONIAL (1569-1810.) 

- carceles de Inquisici6n. 

El cuerpo de leyes quese conform6 una vez que se con

quist6 el pueblo azteca, formandose la colonia de la Nueva -

España, implic6 fundamentalmente el traslado de los institu

ciones de derecho españolas, al territorio americano y las -

disposiciones españolas elaboradas específicamente para las

colonias de las indias. 

La privaci6n de la libertad como pena aparece en las

leyes de indias, donde la prisi6n es autorizada por motivo -

de deudas, considerando la privaci6n de la libertad en sí ~ 

misma corno pena y no como medida de custodia durante el jui-
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cio. 

Para Gustavo Malo Camacho t1979l fué hasta que la ac

ci6n penal contra el delincuente estuvo regida por el poder

público, y superada la eliminaci6n del delincuente mediante

la muerte o su expulsi6n del grupo, que logra desarrollarse

la idea de prisi6n como pena, momento que corresponde a la -

etapa en la que el Derecho Penal constituye un cuerpo de le

gislaci6n sistemáticamente organizado. 

De entre las varias recopilaciones de leyes hechas -

especialmente para las colonias, la principal fue la 11 Recop!_ 

laci6n de las D,eyes de los Reinos de las Indias 11 clad en 1680, 

y basad en un intento de proteger y respeta la 11 libertad 11 
-

de los indios,. aunque ésta finalidad no fue llevada a cabo

por la arnbici6n de los conquistadores a ésta fueron: 

La leyes anteriores a ~sta fueron: 

Cédulas, Ordenanzas, Provisiones Reales, Leyes, Fue-

ros, el Cedulario de Puga (1525-15631, Las Leyes de Ordenan

zas Reales de las Indias del Mar Oceáno en. 1570, la Recopi

laci6n de Encimas en 159.6 1 la Gobernaci6n Espiritual y •Temp!:!_ 

ral de.las Indias, el Libro de Cédulas y Previsiones dnl Rey 

(1541-1621} . 
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El rªgimen penitenciario de la Nueva España, estaba su~ 

tentado en las denominadas PARTIDAS, donde se declara que el -

lugar al que los presos debían ser conducidos era la cárcel p~ 

blica, no autorizándose a particulares tener puestos de pri--

si6n, detenci6n o arresto que pudiesen constituir cárcele.s pri_ 

vadas. 

Las leyes de la Partidas, hacen referencia a· 10 · ~j_g~i;.!!_· 
te: 

":::l co~junto· ·de leyes denominado Las Partidas, está in

tegrado por un grupo de 7 libros que fueron elaborados bajo la 

·direcci6n del culto monarca español, Alfonso X, conocido como

"Alfon'so el Sabio". 

La Partida 80 se dedica a lo penal y se integra de XXIV 

títulos dedicados a las acusaciones por delitos y a los jueces; 

a las traiciones, reten, lides y acciones dehonrosas; a las i~ 

famias, falsedades y deshonras; a los homicidios, violencias,

desafíos, treguas: a los robos, hurtos, daños; a los timos y -

engaños a los adulterios, violaciones, estupros corrupciones y 

sodomías; a los reos de truhanería, herejía, blasfemia o suic~ 

dio y a los judíos y moros. ~l título XXIX sobre la guarda de

los p-i:esos, establece la prisi6n preventiva "para guardar los

presos dan solamente en ella hasta que sean jus9ados", así co

rno dicta el orde del procedirnien to penal. r.os títulos XX y 

XXXI se refieren a los tormentos y a las penas, siendo notable 
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la ley e del último citado, que autoriza a imponer la pena --

"según alvedrío del judgador", estableciéndose diferentes pe-

nas según la condici6n social de los reos y las circunstancias 

de tiempo y lugar de ejecuci6n del delito. señalaban también -

que los delitos contra los indios debían ser casti9ados con -

mayor rigor que en otros casos •• En realidad, en el siglo XII

se hacia referencia a la prisi6n como pena, pero siempre por -

vía de excepci6n y en casos aislados. De hecho, los títulos -

VI era denominado "ne las Cárceles y Carceleros 11 y en el VII -

se habla de las "visitas de cárcel". (Gustavo Malo Camacho ---

1979 l. 

En la Coionia, además de las cárceles existieron los -

presidios que sirvieron como fortalezas militares para ensan-

char la conquista, por lo que se ubicaron en las zonas lejanas 

al centro del país, en la zona norte y sur. 

La Inquisición. se estableci6 en las India·s de 1571 a --

1813, pero fué restablecida en 1814 y continu6 hasta 1820, fe

cha en la que desapareci6 definitivamente. 

r~a Inquisición nace para combatir las orientaciones que 

antes del siglo XVI parecian cuestionar los dogmas religiosos

del catolicismo y que con posterioridad al siglo XVII recobran 

más fuerza. Estas posturas fueron consideradas corno ex6ticas,

es decir, que suponian el pensar por cuenta propia y por tanto 
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en forma diferente a la verdad impuesta. surge la Inquisici6n

como método de defensa de la iglesia. 

~l tribunal de la Inquisici6n estaba caracterizado por

el principio del secreto, que imperaba en todos los procesos.

El secreto fué la esencia de éste, y nada de lo que ocurría -

podía ser revelado por ninguna persona. 

En el transcurso del proceso, el secreto hacía imposi-

ble la defensa del acusado, ya que €ste no llegaba a conocer -

el nombre del denunciante, el de los testigos, ni al 6rgano -

de la causa ó juicio en el Tribunal, quienes aparecían siempre 

con el raster cubierto. Nunca llegaba a saber el procesado por 

que se le acusaba; la denuncia podía ser de un an6nimo o de -

cualquier persona fuera digna de creersele 6 no. Los testigos

eran parciales, ya que tanto la confesi6n como el tetimonio p~ 

dian ser obtenidos haciendo uso del tormento anteponicnd9 el -

nombre de Dios. 

Los delitos perseguidos con mayor fecuencia por la in-

quisición fueron: "casado dos veces (fué el delito más frecue~ 

temente castigado); fornicaci6n, proposici6n er6tica (frecuen

temente); hereje, por decir que más valía estar amancebada que 

casada; por huir de las cárceies; pro falseado de firmas del -

Santo Oficio; por supersticiones; por solicitante de hombres;

por solicitante de mujeres; por hechicero; por palabras escan

dalosas; por azotar a un santo Cristo; por desacato del Sainto-
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Oficio; por blasfemia; por decir que no hab!a purgatorio; rel~ 

jada en estatua; relajado en persona; judaizante; por revela-

cienes y por quemar impresos del !Mnto Oficio; por negar la -

adoraci6n de las imágenes; por haber dicho que era mejor esta

do el del matrimonio que el de los clérigos; por haber dicho -

que no era pecado el estupro de una doncella, queriendo ella;

por decir misa y :onfesar sin ser sacerdote; por perturbador -

del SAnto Oficio; por haber mandado hacer una figura de oro -

con la imagen del demonio; por haber pintado un demonio en la

pierna; por ayudar a una fuga; por decir haber tenido acceso -

carnal con los santos; por rendir información falsa; por decir 

que no era pecado el masturbarse; por astr6logo; por alumbrado 

por usar pellote; por carm~li~a descalzo; por fingir visiones

etc." tMaJ.o c. 1979). 

La Inquisici6n aplic6 también la pena de "sentencia de

cárcel y habito", éste llltimo se podía ejecutar en el"propio -

domiclio. 

Las cS~celes de- J.a-Inquisici6n fueron principalmente: 

- La secreta, donde se mantenía a los reos incomunica-

dos hasta que era dictada la sentencia definitiva. 

- La cárcel de Roperia, era pequeña y de menor impor-

tancia que las otras. 
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- La cárcel de la Perpetua 6 de Misericordia, donde ---

eran reclu!dos los sentenciados empresamente a ella. Los reos-

estaban a la vista de los inquisidores y bajo el cuidado de un 

alcaide, quién los llevaba a misa los domingos y dias festivos 

teniendo la obligaci6n de comulgar en fechas santas; 

Las tres cárceles estaban ubicadas en el edificio. del . -

Tribunal del Santo Oficio. 

"··" 
- El Tribunal y la cárcel de l'á. Acordada en México. 

En México, el tribunal de la Acordada (1710-1812) sur--

gio con el fin de afrontar y eliminar un problema considerado

grave: el crecimiento de grupos de ladrones. Este auge de la -

delincuencia, fué causado por las limitaciones y dificultades-

en los medios de comunicaci6n y transporte, la escasez de la -

poblaci6n y las largas distancias para ir de un poblado a otro. 

De ésta forma se requeria de un instancia especial que,se ocu-

para del problema. 

El tribunal en sus orígenes no constituía una organiza-

ci6n definida, ésto, por las circunstancias en que había ini--

ciado su funcionamiento ... no contaba con un edificio propio ni-

para el tribunal ni para la cárcel, por lo que el 6rgano de -

ejecuci6n constituido por el Juez, sus colaboradores, los com! 

sarios, un escribano, un capellán y un verdugo, acudían al ---
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.sitio donde se encontraba el delincuente y en el propio ·1ugar

de los hechos formaban un acta, y·ante la identificaci6n de la 

persona, con la existencia del cuerpo del delito, se procedía

ª la inmediata ejecuci6n del reo. 

La persona que estaba al mando del tribunal, denominada 

Juez 6 Captán tenía ciertas facultades que se fueron ampliando 

poco a poco. !.a Real Audiencia, eximi6 al funcionario de la -

obligaci6n de dar cuenta de sus sentencias a la Real Sala del

Crimen, por lo que el juéz tenía libertad en las decisiones -

tomadas. 

El tribunal lleg6 a tener un edificio propio en 1757, y 

en 1812 fué abolido por mandato constitucional. 

La carcel de la Acordada en México funcion6 paralelamerr 

te a la Real Carcel de Corte (1560-1800) que tuvo su origen en 

el tiempo de la conquista; época en la cual fué construída. Se 

encontraba ubicada en el edificio cede de la Real Sala del Cr~ 

men, donde había también una Sala de Tormentos; la Sala del -

Cr~rnen y la Sala Civil. Sus formas de funcionamiento eran las

mismas que las de la Acordada. 

Al término del periodo de la inquisici6n, la política-

carcelaria trata de abolir las formas de funcion!\llliento irnpue! 

tas por la misma. 
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Al inicio de la Independencia, la influencia munidial -

en.el ámbito penitenciario se cristaliza en la carcel de Belem 

y la de la Ciudad, las cuales son un intento de tráto más hum~ 

no y abierto al delincuente, vislumbrandose y ejecutandose de

forma rudimentaria y no organizada elementos de estudio y tra

baja como coadyuvantes para corregir al delincuente .. 

La carcel de Belem inicio su funcionamiento como insti

tuci6n p~nitenciaria el 23 de enero de 1863. Incluía los si--

guientes departamentos; detenidos, encausados, sentenciados a

prisi6n ordinaria, sentenciados a prisi6n extraordinaria y se

parados. 

Al frente de la prisi6n se encontraba al Alcaide y el -

"segundo ayudante", que colaboraba con el primero en el trámi

te administrativo de ingreso y en lo relativo a la situaci6n

jurídica de los reclusos. El servicio de custodia, el selador

de patios y el celador de separes. 

El Penal contaba con una secci6n de hombres y otra- _de- -

mujeres, servicios médios y talleres que fueron gradualmente -

desarrollados. E-n el departamento de "encausados 11 no era obli

gatorio el trabajo, y en el departamento de sentenciados el 

trabajo era forsoso. En el interior había instructores para 

quienes quisieran estudiar, aunque no era obligatorio. 

La uárce~ de Belem lleg6 a tener en 1887, i6l2 reos, de 
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los cuales 1!99 eran varones y 3!3 mujeres, De !886 a 1887 se 

consedieron las primeras 29 libertades preparatorias otorgadas 

en el país. 

Entre los delitos más frecuentemente consignados a la -

cárcel de nelem se encontraban; homicidas, heridores, delin--

cuentes por sevicia y peculados, calumniadores, pr6fugos de -

presidio, receptadores, falsificadores, incendiarios, vagos, -

esc~ndalosos, plagiarios, ~bríos, envenenadores, estupradores

y adúlteros . 

Es necesario retomar aunque sea de una forma breve las

carac terís ticas de la política penitenciaria de E.U.A. y Euro

pa en el peri6do de 1800 a 1930 ya que de ésto surge la Crimi

nología como ciencia y la Institucionalizaci6n internacional -

del control social, que tienen una gran influencia en la polí

tica penitenciaria actual en México. 

La Política Penitenciaria Mundial del Siglo XIX y su -

Influencia en México. 

- La Criminología y 

nal del Control Social. 

E! siglo XIX se. caracteriza por ser un periodo muy im-

portante en el avance de la ciencia; Sabemos que el desarrollo 

de esta es inseparable del desarrollo de la sociedad, y éste -
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siglo es un ejemplo insustituible que plantea claramente la 

forma en como la propia cir~ncia es utilizada para lograr el 

control social. 

~La ciencia, como producto intelectual general del des~ 

rrollo social, se presenta aquí mismo como directamente incor

porada al capital { la aplicación de la misma como ciencia se

parada del saber y la destreza de los obreros considerados in

dividualmente, al proceso mateiral de producci6n1 y al desarr~ 

llo general de la sociedad, por caunto la usufructUa el capi-

tal enfrentandose al trabajo y opera como fuerza productiva del 

capital contraponiendose al trabajo se presenta como desarro-

llo corre a la par con el desgaste de la capacidad de trabajo". 

(Marx c. en del Oimo H. 19741. 

Los cambios del modo de producci6n captialista sucedi-

dos en Europa a lo largo de! siglo XIX, tuvieron como conse--

cuencias: la actividad de los sindicatos, el incremento de la

oobreza, epidemias, delincuencia, temores de guerra, y rnuchas

otros problemas que amenazaban la· continuidad del capitalismo

europeo. Se trataba de garantizar el orden social como elemen

to imperante. Así, la situaci6n exigia una ciencia que fuese -

efectiva para el control de la sociedad y fundamentalmente pa

ra mantener dicho orden. 

El avance científico en el siglo XIX estaba representa

do por las ideas de Darwin, Spencer, Saint Simon y fundamenta! 
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mente por la filosofía positivista de Cerote, cuyo lema estuvo

fundamentado en el ideal de orden y progreso. Su método, de -

obsevaci6n experimental, tal cual es utilizado en las ciencias 

naturales, considera a los fenómenos sociales como fen6menos -

naturales. El método cientifico utilizado para el estudio de -

la sociedad, sería en é~te sentido un elemento para entender -

a los problemas sociales- como instancias neutrales gobernadas

por leyes universalmente válidas. 

El surgimiento de la Sociolog!a Positivista, la Crimin2 

logía y Antropología Positivista, así como muchjas otras dici

plinas desarrolladas al amparo de ésta postura! nos demuestran 

el auge del positivismo con su correspondiente concepci6n te~ 

rica-metodol6gica, sellando los "avances" y ºajustesº de la -

sociedad y la ciencia. 

La ~poca de inicio de la Criminología tuvo lugar en la

Ultima década del siglo pasado en Italia, con la escuela posi

tivista y concretamente con la obra cte Lombroso "El nombre De

lincuente" publicada en 1876. La confluencia de hechos ya señ~ 

lados, crearon las condiciones adecuadas para la aparici6n de

ésta ciencia, que es realmente la expresión de laideología del 

momento histórico en que surge. La funci6n de la Criminología

fue la de legitimar la intervenci6n estatal contra los "oposi

tores" (delincuentes, revolucionarios etc .• l al sistema 
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Estando presentes los criminologos en le proceso de el~ 

boraci6n de las leyes, se hacía una cientifizaci6n del control 

social público en Europa Occidental. 

La noci6n de "castigo" y "arrepentimeinto" de la ,.:f.:.: __ _ 

corriente hwnanista, con sus implicaciones morales, se reempl~ 

z6 por la noci6n de 11 rehabilitaci6n", concepto más cercano a -

la medicina y a las explicaciones biologistas en Voga durante

el siglo XIX • 

La nueva Criminología propone investigar en el delin--~ 

cuente la responsabilidad penal y el estado de peligrosidad -

como elementos imprescindibles para conocer la culpabilidad -

del acusado. 

Las modalidades que toma el problema, 

Criminologia Positivista naciente están 

siguiente: 

ll El delincuente debía ser 

dependiente dedicada especialmente 

2) El sujeto que delinque, es doblemente·p~ligróso,sÚs 

limitaciones no ·s61o eran morales sino constitucional:es .. PE!i-

tenecía a una categoría humana inferior, una "raza distinta_".-

de ahí que delinquía. 
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31 Las limitaciones morales y constitucionales present~ 

das por el delincuente, hacían que a su vez €!ste no tuviese -

culpa de sus acciones nocivas, obedeciendo ellas a una serie -

de causas de las cuales, el inaividuo no tenia Control, por lo 

cual ot r os debían ocuparse de él. 

4) Apoyandose también en la ciencia t el evolucionismo ) 

se afirmaba que los pobres eran pobres por que eran biológica

mente inferiores, pues la superioridad correspondía a la-sele~ 

ci6n natural transmitida gen~ticamente. Los seres inferiores -

estaban obligados a la obediencia y sumisi6n por su inferiori

dad. 

Sl A los individuos que rechazaban el 

nía que reprimir, pudiendo llegar a 

si resultaban 11 peligrosos 11
• Pero el 

sino producto de su "inferiori·dad11
• 

6) El delito no se 

como -un indicador ae 

7) La causa 

ca. 

Los puntos anteriores'se' integran perfectamente' a ·ia. n~ 

ci6n fundamental de la escuela positivista: 
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"La criminalidad, el hombre que delinque, el comporta-

miento violento y antisocial no son el resultado de un acto -

consciente y libre, de voluntad malvada, se trata al contrario 

de sujetos que tienen en sí mismos una tendencia malvada inna

ta, ligada a una determinada estructura psíquica y física, ra

dicalmente diferente de la normal y que se manifiesta en sus -

mismos caracteres fision6micos" (Rosa del blmo 1981) 

lQué .implican éstas atribuciones a la delincuencia en -

el momento histórico que abordarnos?, Rosa del Olmo propone: 

"Ante todo, se debía distraer la atenci6n de lo social

y dirigirla a la esfera de lo pesonal y lo psicol6gico, pro-

tegiendo así los intereses de la clase dominante. Había que -

buscar explicaciones de los fen6menos sociales que ni siquiera 

aludiesen a la existencia de las clases sociales y a la expl~ 

taci6n •••• Se trataba de proteger al capital, y someter a esos 

individuos delincuentes, si no se podía a las leyes de la eco

nomía, por lo menos a la ley moral - por medio de la discipli

na-: para conservar el orden y perpetuar el progreso ••. En sí~ 

tesis, 1o importante era el método científico que pregonaba la 

ciencia positiva y ésta "al operar sobre hechos objetivos y de 

terminadas, conectados por rígidas relaciones de causa y efec

to, al producir "layesº generales, uniformes e invariables más 

allá de toda duda o modificaci6n voluntaria, era la llave mae~ 

tra del universo y e.L siglo XIX era su dueño" (Rosa del Olmo -

J.9.Bll. 
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Durante ésta época, se suceden muchos congresos tanto -

en Europa como en EUA 1 cuyo objetivo era analizar el problema

penitenciario. ~os más importantes fueron los Congresos Peni-

tenciarios Internacionales, 8 en total de 1872 a ~9J.O, y los -

Congresos Internacionales de Antroplogía Criminal, en total 7 

de l8ij5 a L91L. La temática revisada en cada uno de ellos y -

las ciudades cede, mas importantes fueron las siguientes: 

Ptimer Congreso Penitenciario Internacional. Londres --

18/2. De éste congreso deriv6 la Comisión Penitenciaria 

Internacional que estructura un ºManual Penitenciario 11
-

que fue utilizado por otros países posteriormente. 

segundo Congreso Penitenciario Internacional en Estaco! 

mo 1878.; 

Tercer Congreso Penitenciario Internacional en Roma --

!885. En éste congreso, predomina la idea de la necesi

dad de la diciplina y la obediencia como elementos deci 

sivos en la regeneraci6n del delincuente. Los temas tr~ 

tados fueron: cambios en la construcción de las prisio

nes para que resulten más econ6micas y funcionales; --

principias sobre la a1imentaci6n de los reclusos etc. 

cuarto Congreso Penitenciario Internacional. Rusia 1890. 

Los temas fundamentales tratados fueron: eL trabajo en-
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los reclusoiios y los'estímulos por realiaarlo. 

Quinto Congreso Penitenciario Internacional, París ~89~ 

Sexto Congreso Penitenciario Internacional 1900 

Séptimu Cougre:so Penitenciario Internacional. Budapest. 

19.05. Las conclusiones fueron lac siguiem:.es: " nin

gún individuo debe ser considerado como incapaz de en-

mienda: es de interés público hacer esfuerzos para la -

enmienda de los delincuentes; esta enmienda podrá lo--

grarse mejor bajo la influencia de una instrucci6n reli 

giosa y moral, de una educaci6n intelectual y física, -

de un trabajo eficaz para asegurar al recluso la posi-

biLidad de ganarse la vida en el futuro; un período de

tratamiento relativamente largo es preferible para la -

consecución de eficaces resultados qu; las penas cortas 

de prisi6n; el tratamiento reformador debe combinarse -

con un sist~ma de libertad condicional 11
• (Rosa del Olmo 

1981). 

Octavo Congreso Penitenciario Internacional Was!ungtoi;i 1910 • 

. . Congresos Internacionales de Antropología Criminal. 

Primer Congreso Lnternacional de Antropología Criminal. 

'Roma 1885. Presentaci6n del trabajo de Lombroso, "El --
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Hombre Delincuente" . En el congreso se toca el tema de-

"temibilidad" que equivale al de "peligrosidadº funda--

mentalmente. 

Segundo Congreso Internacional de Antropología Criminal 

París 1889. La Escuela Francesa de sociología plantea en 

éste congreso el predominio de los factores determinan-

tes de la delincuencia, idea contraria a la propuesta -

por Lombroso. 

Tercer'congreso Internacional -de Antropología.Criminal. 

Bélgica 1892. 

Cuarto Congreso Internacional. de 'A~trop~l~'gía Criminal. 

Ginebra 1896. Se pÍante6, como productc(de -lo~ Congresos 
; . ,.,, .. .,' ' 

anteriores, que el delinceunte tnefa. 'posibilidad de cu

raci6n, preparandose ae ésta forma el terreno para la -

ideología del tratamiento y la rehabii'itac_i6n del deli!l 

cuente. 

Quinto Congreso Internacional de Antropología Criminal. 

Amaterdam 190.l. El tema flindamentaL fué:_ eL tratamiento 

del delincuente en los reclusorios. Por primera vez PªE 
ticipo un país latinoamericano Argentina. 

sexto Congreso Internacional de Ant ropologia Criminal. 

Italia 1906. Participaci6n de algunos países latinoame-
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ricanos como Argentina, Colombia, PerG. 

S€ptimo Congreso· Internacional de Antropología Criminal. 

Alemania lgll. Sl analisis se centra fundamentalmente -

en el t6pico de"la sentencia indeterminada. 

La Situaci6n Penitenciaria en México (!871-1980). 

La influencia es México del pensamiento mundial se evi

dencia en los c6digos penales que se han elaborado. Por ésto,

el desarrollo penitenciario en México que se plantea a conti-

nuación gira alrrededor de los c6digos señalados. 

El Codigo Penal de 1871. 

Al llegar a México el positivsmo oriminol6gico, la si-

tuaci6n penalista se organiz6 de acuerdo a este el C6digo Pe-

nal de l87l, cristaliza dicha influencia incluyendo puntos.co

mo: la forma de realizar el arresto, caracteristicas de la re

clusi6n; ei confinamiento; oestierro del !~gar de residencia;

reclusión preventiva en hospitales y establecimientos de educa· 

ci6n correccional etc. 

Estos lineamientos se aplicaron en las carcels ·más im-

portan tes las cuales eran la de la Ciudad y la General, sir--

viendo la primera para los reos a disposici6n de las autorida-
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des políticas y judiciales, y la segunda para los reos con de

litos de brden común. La cárcel de la ciudad había funcionado

desde 1567 y fué cerrada en !886. 

En 1901 se llevo a cabo la inaguraci6n de la Penitenci! 

ría del Distrito Federal. Su planeaci6n se hizo de acuerdo al

modelo Irlandes, el cual consitía en J periodos de organiza~-

ción de la poblaci6n interna: primer periodo, de aislamiento -

celular; segundo periodo, de separación celular de los reclu-

sos durante la noche y el trabajo en común durante el día; y -

el tercer periodo, la concesi6n de libertad condiconal. Además 

dicho modelo, incertaba un periodo intermeoio, en el cual los

reos no llevavan el uniforme penal, se les permitía hablar en

tre ellos y hasta en ocaciones trabajar fuera de la prisi6n,-

dentro de límites determinados. Este periodo se encontraba en

tre la fase segunda y tercera. 

En 1910, las principales prisiones en el D.F. eran: 

- La Penitenciaria 

-·La Cárcel General 

- Casa de Correcci6n para Menóres, Va~one~ y Mujeres 

- Prisi6n Militar 

Fuera del D.F., el desárrollÓ penitenciari,o era: prec_a,.;.-:_

rio. Huchos estados_ como: Aguascalientes,, Campeche, Saltillo,-
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Colima, Chiapas, Chihllahlla, Sinaloa etc, Carecían de peniten-

ciarias, teniendo en su lugar pequeñas cárceles en condiciones 

deplorables. Los estados de Durango, Guadlajara, Monterrey 

Pueb!a y otros, contaban con una penitenciaria para cubrir las 

necesidades de todo el estado. Un problema muy importante que

tuvo lugar en ~sta época, y que aún prevalece afectando nota-

blemente el funcionameinto de ~as ~enitenciarias, es, la falta 

de una relación sistemática entre las carceles del O.F. y las

de los dos de la República, lo cual produce descuidos, abusos

etc., en los penales del interior de la república. 

El Código Penal de i929. 

Durante el régimen de Portes Gil (1928-1930), se esta-

blecieron comisiones que revisaron los códigos vigentes y en -

especial el C6digo Penal de 1871. Estos trabajos terminaron -

el 30 de septiembre de i929, con la presentaci6n del Código Pe 

nal para el Distrito y Territorios Federales, que conate de 

12 33 articules. 

El C6digo Penal de 1929, establecía trascendentales re

formas, entre ellas el principio de la défensa nacional, jus-

tificando con ésta nueva legislaci6n la intervenci6n del Est~ 

do atraves del consejo Supremo de De~ensa y Prevenci6n social. 

en .. 1 cont,.01 de las situaciones peligrosas para la sociedad. 
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Dicha Defensa se lograría aplicando un tratamiento de -

prisi6n a Los delincuentes hasta su readaptaci6n •. Esto implic~ 

ba la individualización de las sanciones para ·cada delincuente 

.y la adopci6n de un sistema de sanciones indeterminadas en ---

cuanto a su duraci6n. 

F.l Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social, fué-

el organismo que se encarg6 de ejecutar las sanciones, de som~ 

ter a Los delincuentes al tratamiento adecuado y de observar -

sus efectos. Se exig!a entonces hacer una selecci6n de los de-

lincuentes, aiejarlos en establecimientos especiales y aplicaE 

les un tratamiento a base de trabajo. 

El Código Penal de l9.29, se aplicó propiamente durante

el periodo de gobierno de Pascual Ortíz Rubio. (L930-l932). --

Para su mejor cumplimiento quedaron Gstablecidos en las comis~ 

rías, el Departamento de Investigaciones y las Delegaciones -

del Ministerio Público, que temarían conocimeinto de los deli-

tos y anaLizarian las pruebas para el correcto ejercido la ac-. 

ci6n penal ante los tribunales. 

Durante éste gobierno, se promulgó el 13 de agosto de -

193! el Código Penal del Distrito y Territorios Federales en -

materia del fuero común, y de toda la República en materia fe-

deral. Estos principios, indicaron lineamientos a la organiza

ci6n penitenciaria en el Distrito y Territorios Federales. Al-
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presidente de la República, por medio del Consejo Supremo de -

Defensa y Prevenci6n Social, dependiente de la Secretaría de -

gobernaci6n, le correspondería la ejecuci6n de las sanciones y 

la aplicaci6n al delincuente de medidas conducentes a su 

correcci6n, educaci6n y adaptación social. Para ~ste, se esta

bleci6 la clasificaci6n de los delincuentes de acuerdo a sus-

condiciones personales y a sus faltas cometidas. El tratamien

to sería diverso hasta donde fuera posible la individualiza--

ci6n de la pena, y se orientaría a obtener la readaptación del 

delincuente. 

Esta ley daba también las bases para la reglamentaci6n

interior de los penales, estableciendo el trabajo obligato~io

dirigido hacia la individualizaci6n. Del producto del trabaja

se diduciría primero lo de la manutenciOn y vestido del reclu

so; de lo que restara se destinaría un 40% para la reparaci6n

del daño y un 60% para !a familia del reo y para su ahorro. 

Estos ordenamientos penales, no tuvieron aplicación 

práctica y solamente rnotivarron que se realizaran reformas ad

rninJ strativas posteriores. 

En 1931, el presidente Ortiz Rubio, emiti6 un decreto -

que transformaba al Consejo Supremo de Defensa y Prevenci6n S~ 

cial en el Departamento de Prevenci6n Social1 con el objeto de 

de que tuviera una funci6n más amplia y un mayor apoyo para la 
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eficacia ae su trabajo. Este dependería de la secretaría de -

Gobernaci6n y del Departamento del Distrito Federal y se orga

niz6 en tres secciones: una de sociología y estadística, otra

m6dico psicol6gica que tendíran su acci5n en los establecimie~ 

tos penales y correccionales y una secretaría general para los 

asuntos administrativos. 

De 1932 a 1934, periodo que corresponde al gobierno de

Abelardo Rodríguez, se aplicaron las disposiciones del Depar-

tamento de Prevenci6n Social al respecto de las secciones que

tendrían su acción en los penales. Así, la secci6n médico psi

cológica practic6 el estudio médico psiquiatrico de los reos,

encaminado a conocer las causas de los delitos y aplicar el -

tratamiento adecuado; la sección sociol6gica investigaría en -

el medio social los factores que contribuyen a generar o la de 

lincuencia; la sección detratamientos señalaría los lugares 

apropiados en que los reos debían cumplir su condena, de acueE 

do con sus características psicol6gicas y semáticas. La secci6n 

jurídica sérvie de "auxiliar" y asesora de las demás secciones 

en todos aquellos puntos o cuestiones que se refieren directa

mente a la aplicaci6n o interpretaci6n de la Ley. 

Durante el r6gimen de l\belardo Rodríguez, se procure -

informaci6n en Europa sobre regimenes penitenciarios, sistemas 

de segregaci6n, lñugares de detenci6n y reglamentos, medios y

prácticas empleadas para la regeneraci6n de los delincuentes,-
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educaci6n que se les imparte, organización de colonias penales 

agrícolas, actividades establecidas en los centLos ~enales, r~ 

glamentos de visLta etc. se recomendo adoptar en lo posible 

las reglas elaboradas por la Comisi6n Internacional Penal y 

Penitenciaria, como minimo para el tratamiento de todo indivi

duo privado de la libertad. 

1934-1940 EL sexenio de Lazare Cardenas. 

Las ideas directrices del gobierno de Lazara Cárdenas,

se condesan en el Plan Sexenal, elaborado para ser puesto en -

vigor durante los años l9J5-L9.40. se pretendía, en primer lu-

gar, la unificación de las legislaciones penales de la Repúbl!. 

ca. En relaci6n a la prevenci6n de la delincuencia en general, 

se indicaba la creaci6n de una policía preventiva; el fomento

de instituciones de beneficio; la realización de campañas para 

:ombatir las causas de la prostituci6n y para evitar la mendi

~idad profesional; la reforma de la legislación penal para pr~ 

renir y castigar la publicidad escandalosa de crímenes y deli

:os; suprimir los espectáculos y publicaciones obscenas; dism~ 

.uir el uso de bebidas embriagantes y prohibir el comercio y -

1 uso de estupefacientes. 

También aparecieron en el Plan sexenal los lineamientos 

el régimen penitenciario que aspiraría el gobierno de Cárde~ 

lS: 
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"El PNR considera el trabajo como el medio mfis adecuado 

para la regeneración de los delincuentes y aprecia la -

necesidad de estudiar las condiciones que deben llenar

los establecimientos correccionales y presidios, a fin

de que se logre obtener la regeneración de lo.s indivi-

duos confinados en ellos. " {En Carmen Castañeda 19 84) • 

La política penitenciaria propuesta en el Plan Sexenal, 

se desarroll6 con muchas dificultades. En el Distrito Federal

la cSrcel del Carmen y la Penitenciaría de Lecumberri constit~ 

yen el mayor problema a la que tienen que enfrentarse cual---

quier reforma penitenciaria. 

Los prob~emas de ambas cárceles, aunque más severos en

Lecumberri, estaban referidos fundamentalmente a serias limit~ 

cienes de espacio, de higiene y falta de distinci6n entre pro

cesados y sentenciados, entre personas sanas y enfermas, entre 

delincuentes ocasionales y habituales 6 entre j6venes y vie--

jos. 

Al problema de exceso de poblaci6n se sumaba la p€sima

a.Limentaci6n y el mal estado de las celdas. Con respecto a los 

talleres, éstos se encontraban en malas condiciones y daban -

trabajo a unos cuantos presos solamente. 

Formaban otro problema el coyotaje 6 explotación de los 
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reclusos hecha en los juzgados, Por otra parte, los celadores

introducían drogas y bebidas embriagantes en la prisi6n, come

tían abusos con los detenidos cobrándoles dienro por cualquier 

motivo,· como eximirlos de faenas pesadas y los maltrataban ya

fuera por venganza o denuncias. Las autoridades de la Peniten 

ciaria también entraban en la corrupci6n al permitir la exis-

tencia de reos privilegiados. 

l\nte éstas anomalidades, se organizó en 1936 la Conven

ción Nacional para Unificasión de la Legislación Penal e Inten 

sificaci6n de la Lucha contra la delincuencia, con asistencia

de los delegados de los Estados y del Gobierno Federal para h~ 

cer realidad los puntos del Plan Sexenal relacionados con la -

recorma penal y penitenciaria. 

En la Convención se aceptó el Código de 1931 como Código 

tipo para los Estados, y se aprobaron los siguientes acuerdos: 

pues para resolver el problema de la delincuencia habría que

atender primero el problema de las cárceles y además formar -

patromatos de excarcelados, mejorar los tribunales para monarca 

utilizar las Islas Marías como instituci6n de readaptaci6n so

cial y principalmente poner al frente de los establecimientos

de recluci6n personas con adecuada preparaci6n t~cnica. Por lo 

que se refería la educaci6n, otro medio importante de readapt~ 

ci6n social, la escuela elemental para los que no sabían leer

ni escribir empez6 a funcionar en las mañanas y en las tardes. 



115 

El nuevo reglamento que se form6 com producto de la Co~ 

vención señalaba que los delincuentes serían clasificados to--

mando en consideraci6n sus tendenciaS criminales, condiciones-

personales, las causas del delito y su peligrosidad. 

Al Departamento de Prevenci6n Social le toc6 desarrollar 

esta labor a través de una delegaci6n que estableci6 en la Pe-

nitenciaría y que se encarg6 de hacer un estudio integral de -

los reos. Esto último abarc6 los aspectos médicos, económico -

pedag6gico y las condiciones de trabajo. También se di6 servi-

cio de consulta a los reos y se integraron expedientes de li--

bertad preparatoria o de indulto. 

El Departamento de Prevenci6n social instituy6 el pro--

cedimiento de conceder visita conyugal a los reos sentenciados. 

Para resolver el problema de exceso de poblaci6n en la-

Penitenciaria del Distrito Federal se estableció el translado-

a las Islas Marías de reos ya ~entenciados. El presidente Laz~ 
1

ro Cárdenas, con apoyo en el Código Penal, dispuso, a princi--

pies de l9J9, que en ésa forma se desalojaría la Cárcel de Le-

cumberri. 

En 1947 se instal6 en la Penitenciaria del Distrito Fe-

deral una delegaci6n del Departamento de Prevenci6n Social que 

se encargó de hacer los estudios médicos, psiquiátricos a los-
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reos. Los estudios médicos tenían relación con el trabajo, la

alimentación, el tratamiento médico y las visitas conyugales.

Los estudios psiquiátricos tenían por objeto conocer la perso

nalidad del delincuente para darse cuenta después de su evolu

ci6n mediante el tratamiento penitenciario. Todo esto para te

ner un perfil del interno que queda plasmado en la ficha de r~ 

clusión. ~videntemente ésto implica un control del interno. 

Durante los periodos de gobierno de Avila Camacho y 

Miguel Aleman, se suceden el Primer Congreso de Prevenci6n so

cial con el fin de unificar en la República los métodos segui

dos en la prevenci6n social y fundar tribunales para menores -

en las ciudades que no los tuvieran. 

En 1952 se lleva a cabo el Congreso Nacional Penitenci~ 

ria teniendo como temario: la prisión, sistemas penitenciarios 

y su organización, biotipología criminal, resocialización de -

-los delincuentes, servicios social y médico en las penitencia

rias, arquitectura penitenciaria, el problema de los reos libe 

rados y los reclusos militares. 

En éste periodo se puso especial atenci6n en que todas

las cárceles de la República cumplieran con el artículo 18 

constitucional, que indica organizarlas bajo un r~gimen de tr~ 

bajo. En aras de la readaptaci6n social. El Departamento de 

Prevención Social of reci6 a las autoridades de las carceles la 
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cooperaci6n de psiquiatras especializados en criminologta para 

que emitieran opini6n acerca de las condiciones mentales de -

los delincuentes y de su peligrosidad. 

A pesar del Congreso ya citado, los intentos de reforma 

penitenciaria en los Estados eran incipientes. En casi todas -

las cárceles continuaban existiendo problemas como edificas 

indadecuados, no había talleres, ni escuelas, ni enfermertas-

La mayoría se encontraban con sobrepoblaci6n, no tenían regla

mento interior y menos aún algún sistema de clasificaci6n. 

Con respecto a las penitenciarias de los estados d'e la

República, en éste peri6do se pone énfasis en atender los sis

temas empleados para la reahbilitaci6n. En éste sentido se es

tablece una iniciativa de la ley que posteriormente fué legis

lada en los siguientes términos: 

"Los Gobiernos de la Federaci6n y de los Estados organ! 

zarán el sistema penal, en sus repesctivas jurisdiccio

nes, sobre la base del trabajo, la capacitaci6n para el 

mismo y la educaci6n como medios para la readaptaci6n -

social del delincuenteª Las mujeres compurgarán sus pa

nas en lugares separados de !os destinados a los hombres 

para tal efecto. Los Gobernadores de los Estados, suje

tándose a lo que establezcan las leyes locales respect! 

vas, podrán celebrar con la Federación convenios de ---
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carácter general, para que los reos sentenciados por de 

litas del orden coman extingan su condena en estableci

mientos dependientes del Ejecutivo Federal", 

Durante éste periodo se sucedió la creación del Patrona 

to de Reos Liberados, el cual inició sus funciones en 1~61 ba~ 

jo la organización del secretario y subsecretario de Goberna-

ción Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez., y quedando 

bajo la dirección del Departamento de Prevención Social. Sus -

funciones eran en primer lugar estudiar los casos de reos lib~ 

radas que solicitaban ayuda, ya fuera en el aspecto ccon6mico, 

laboral o de protección· asistencial para ellos•o sus familias. 

Despu~s, a unos les conseguía alimentos a otros acomdo en dor

mitorios públicos o bién trabajo lo cual fu~ menos frecuente. 

Establecimiento del Re9imen Penitenciario Progresivo Técnico. 

De 1964 a L970 el gobierno de la República queda a car

go del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, el cual se caracteriza junto

con el de Luis Echeverría por una gran producci6n en la Legis

lación Penal y el establecimiento del R6gimen Penitenciario--

Progesivo Técnico con cede en el Centro Penitenciario del Est! 

do de México. 

El Departamento de Prevención social, de acuerdo a las

nuevas disposiciones del artículo 18, diversific6 sus funcio--



nes avarcando las siguientes: la ejecuci6n de sanciones en 

reos sentenciados, el tratamiento de menores y el gobierno de

la Colonia Penal de Islas Marías. 

Prevención Social tenía a su cargo las sentencias de 

los reos.,federales en todas las Entidades de la República y las 

del fuero común para reos del Distrito y territorios Federales· 

únicamente. 

Asimismo, los Estados de !a República, no contaban con

legislaciones penitenciarias especiales para su entidad. En --

1965 solamente Veracruz y Sonora Contaban con dicha legisla--

ci6n. Pero a raíz de la reforma del artículo 18, el Estado de

México promulg6 la "Ley de Ejecuci6n de Penas Privativas y Re!!_ 

trictivas de la Libertadtt en 1966, siendo éste transcedental -

para la historia penitenciaria en México, ya que a partir de -

la síntesis de ésta legislación y el artículo 18 constitucional 

se da por primera vez ~n un Estado una planeación programada-

para ~stdblt!cer ·un 11 auc.éntico sistema penitenciario" •que se -

cristalizará en el proyecto de un centro de Reclusi6n 11
• 

El Centro Penitenciario del Estado de México empez6 a -

funcionar en ~967 bajo la direcci6n del Lic. Sergio Garcia Ra

mirez. Es importante ya que por primera vez en Mfucico se esta

hleci6 un régimen penitenciario progresivo técnico basado en -

el estudio individual de la personalidad de los internos con--
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el propósito de servir ce furidamento al tratamiento penitenc~a 

rio. 

El sistema progresivo sigue tres periodos: observaci6n

lcon las fases de estudio y diagnóstico), tratamiento·y el pr~ 

liberacional o ce reintegración. Tanto el estudio como el tra 

tamiento se enfocan desde 1os aspectos médicos psiquiatricos -

psicológico, socioecon6mico, pedagógico y laboral. El trata-

miento preliberacional puede te_ner varias modalidades: traba~ 

jo vigilado en el exterior, permiso de salida diurna-para tra

bajo libre en el exterior- sin vigilancia y con obligación de

reclusión nocturna y establecimiento penal abierto teniendo -

que acudir a firmar diariamente el interno. Dirige el sistema 

progresivo el Consejo Técnico del Centro Penitenciario. 

Asimismo es importante por sus instalaciones, los serv!, 

cios geenrales, la capacitación y selección del personal dire=. 

tivo, técnico y de vigilancia. 

En 1969 se celebró en Toluca el Tercer Congreso Nacio- ' 

nal Peni tencia.rio que tuvo por objeto estudiar los sistemas -

de ejecución de penas privativas de la libertad y recomendar -

la adopción de normas y criterios técnicos que permitieran lle 

bar a cabo la reforma penitenciaria en el pa1s, dentro del pr~ 

pósito de obtener la readaptación social del recluso en los -

términos del articulo 10 de la Constitución. 
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Para éste fin previamente se realiz6 una encuenta so-

bré la situaci6n penitenciaria en la República. Se envió un-

cuestionario a cada Estado de la República, el cual abarca los 

siguientes temas: sistema penitenciario en general, selecci6n

y formación de personal, arquitectura, administración, trabajo 

educación, disciplina, trabajo social, servicios médico y psi

quiátr.ico-psico!ógico y asistencia al liberados los resultados 

de le encuenta sirvieron como "instrumento infonnativo 11 en el

congreso. 

Las conclusiones y tareas a cubrir del Tercer Congreso

Nacional Penitenciario fueron las siguientes: "establecer un -

auténtico sistema penitenciario sobre las bases de individual! 

zaci6n de tratamiento, trabajo pluridisciplinario, sistema pr~ 

gresivo técnico, regímenes de semilibertad y remisi6n de penas" 

Esto sent6 · las bases para la política penitenciaria de Luis -

Echeverría. 

Ley de Normas M1nirnas sobre Readaptación social de Sentencia-

dos. 

El Gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) se caracter~ 

z6 por la·promoci6n de reformas en general penitenciarias en -

particular. 

El Programa Penitenciario desarrollado "supem" notable 
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mente a los anteriores, por su planeaci6n, amplitud y alcance 

En 6ste per!odo se culmina a partir del establecimiento de le 

yes espec!ficas con la política penitenciaria basada en el 

control social quese t.abia gastado desde años atrás. 

En éste sentido, el presidente Luis Echeverr!a someti6 

al Congreso la iniciativa del Ley que establece las No~mas -

Mínimas sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados, siendo ele 

gida en 1971. Este señal6 en su primer informe de gobierno-

que la finalidad de la Ley era "hacer posible la regeneraci6n 

del delincuente por medio de la educaci6n y el trabajo a tra

vés de un sistema progresivo que culmine en instituciones a-

biertas que faciliten su reincorporacic:Sn cabal a la comunidad" 

Para desarrollar lo anterior se cre6 como dependencia

de la Secretar!a de Gobernaci6n la Direcci6n General de Servi 

cios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, en el -

cual substituy6 al Departamento de Prevenci6n Social. 

Desde el principio la Ley de Normas Mínimas se estable 

ci6 como elemento fundamental a la reforma penitenciaria na-

cional, ya que establece un sistema de coordinaci6n convencí~ 

nal entre la Federaci6n y los Estados de la República, en cu

yos procesos legales tendría ingerencia la Direcci6n General

an tes cita da • 

En 1971 se hicieron también reformas a los C6digos Pe-
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na!, al de Procedimiento Penales para el Distrito y Territo-

rios y al Federal de Procedimientos Penales. El principal 

objetivo de éstas reformas fue "la readaptaci6n social del de 

lincuente, así como ampliar la posibilidad de aplicar medidas 

que permiten el uso flexible de: multa combinada con repara-

ci6n del daño; condena condicional¡ libertad preparatoria y -

reducción del tiempo en prisión de un día por cada dos de tra 

bajo otras de las ideas escenciales de las reformas era esta

blecer que el deber del delincuente de indemnizar a la vícti

ma del delito tiene naturaleza penal, asi como la sentencia -

que condene al pago de una multa. 

De ésta forma la Ley de Normas Mínimas sirvió como mo

delo para la creación hgis!ativa penitenciaria en el Repabl! 

ca ya que ó fue incorporada a las diversas legislaciones ó se 

. expidieron leyes privativas de la libertad basadas en ésta. -

Para 1975 1 la mayoría de los Estados teníanya una legislaci6n

peni tenciar ia. 

La construcción de instituciones penitenciarias apro-

piadas fué otra etapa de la reforma desarrollada por el r~gi

men de Echeverría. En 1975 se pusieron en servicio nuevas pr! 

sienes en los Estados de Sonora, Aguascalientes, Tabasco, Hi

dalgo, Oaxaca y Sinaloa. En el Distrito Federal se inicio -

la construcción de una red de prisiones preventivas. En 1976 

ces6 de funcionar Lecumberri y entraron en servicio las cárce 
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les preventivas del Norte y del Oriente y el Centro Médico de 

los Reclusorios del Distrito Federal, la penitenciaria de Sa~ 

ta Martha Acatitla que ya tenia algunos años funcionando y -

posteriormente el Reclusorio Sur. 

Durante éste gobierno, se realizaron dos congresos pe

nitenciarios. El IV Congreso Nacional Penitenciario realiza

do en Morelia durante 1972 con el emblema "La Reforma Penite!!_ 

ciaría", y que tuvo por objetivo principal, contribuir a la -

formación del personal pnnitenciario. 

El V Congreso Nacional Penitenciario se realizó en He~ 

mosillo durante 1974. Su propósito fué "actualizar el análi

sis de la situación penitenciaria nacional y evaluar la obra

realizada a partir de la expedición de la ley de Normas Míni

mas soore readaptación Social de Setenciados". Se analizó ta'!!. 

bién el sistema penitenciario a partir de 10 temas: prcpara-

ci6n de personal, sistema progresivo, consejos técnicos, tra

bajo, educación, servicio médico, arquitectura, régimen de -

preliberación, remisión de la pena y sistemas penitenciarios

inteqrales en los Estados. 

En 1976 se crea el Instituto Nacional de Ciencias Pen~ 

les, el cual ofrece maestría en ciencias penales y auspicia -

diversas investigaciones en éste ámbito. 
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La actual politica penitenciaria, continúa regida per

la Ley de Normas M1nimas sobre Readaptaci6n Social de Senten

ciados. 

Las funciones actuales de la Direcci6n General de Ser

vicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social son la 

ejecuci6n de sanciones en reos sentenciados y el gobierno de

Islas Marias. Respecto a la ejecuci6n de las sentencias, si

gue resolviendo las libertades preparatorias de los reos fede 

rales de toda la República y las de los reos del fuero comdn

del Distrito Federal. También efectúa los trámites para cene~ 

der la remisi6n parcial de la pena corporal, y es la autori-

dad a la que se encuentran subordinados todos los estableci-

mientos de éste género. En ésta Direcci6n se cre6 el Regla-

mento de Reclusorios del Distrito Federal, que ha servido tam 

bién como modelo para algunos Estados de la República. 

En la década de los setentas se inauguraron nuevos es

tablecimientos penitenciarios en el interior de la-Rcpública

Estados como Michoacán, Durango, Estado de México, Jalisco -

iniciaron en el funcionamiento de nuevos reclusorios y empre~ 

dieron la construcci6n de los mismos en Puebla, Mérida, Ciu-

dad Juárez, Acapulco y Mazatlán, tratando con ésto de substi

tuir las cárceles in6spitas por Institutos de Rehabilitaci6n

constrúidos y regidos por normas adecuadas. 



12b 

Actualmente la prisión está considerado con dos funcio 

nes básicos: la prisión como pena, es decir como privación -

de la libertad resultante de un delito, impuesta por un juez

penal en sentencia condenatoria; y otra es la prisión como m~ 

dida de seguridad, o sea la llamada prisi6n preventiva, im--

puesta a un presunto delincuente en tanto se celebra el jui-

cio. Esta tiene como objetivos: 

al Impedir la fuga. g) Proteger al acusado de -
sus cómplices. 

b) Asegurar la presencia h) Proteger al criminal de-
a juicio. las victimas • 

el Asegurar las pruebas. i) Evitar se concluya 
lito. 

dl .Proteger a los testigos. 

el Evitar. el ocultamiento o uso del producto 
del delito. 

f) Garantizar la ejecución de la pena. 

el de 

Por otra parte, la prisión como pena debe cumplir la -

función de Prevención Especial entendida como el estableci--

miento de una pena cuya condición indispensable es el trata-

miento. Esta premisa es una derivación de lo establecido por 

la Comisión de la Reforma Penitenciaria (Par1s 1944) la cual-

estableció que "la pena privativa de la libertad tiene como--

finalidad escencial la enmienda y reclasificación social del-

condenado a partir de tratamiento específicos". (Rodríguez -

Manzanera) • 
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Sin embargo, la prisió.n no cumple sus funciones de pr!:_ 

vención especial en lo referente al tratamiento por las si--

guientes circunstancias: 

a} Por no contar con los elementos materiales necesa-

rios (instalaciones, talleres, instrumental, etc). 

b) Por no existir el personal adecuado 

c) Por tratarse de sujetos que por su moralidad, dign~ 

dad y sentimientos altruistas no necesitan ser tra

tados (irnprudenciales, ocasionales). 

d) Cuando se trate de reos que cometan actos delicti-

vas por tener una ideologia diversa (politica, hi-

ppies, etc). 

e) En los casos de delincuentes refractarios al trata

miento (rnulti-reincidentes, psicópatas, etc) • 

La prevención general por su parte se refiere a que la 

pena debe tener dos funciones: la intimidación y la ejemplif! 

cación. 

a) Intimidación, en cuanto amedrenta a los potenciales 

criminales. 
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b¡ Ejempl.aridad, en cuanto demuestra que la amenaza de 

la pena (punibilidad) no es vana. 

De esta forma, la pena tiene como finalidad predomina!!. 

te la prevención especial y va dirigida b~sicamente a evitar

que el sujeto reincida en la violación de la ley. Sin embar

go, no lo es ajena la prevenci6n general pues indudablemente

la ejecución de la pena tiene un efecto ejemplificante. Tie

ne también como objetivo fundamental la enmienda y la readap

tación social del condenado. 

Las. funciones mas importantes de la pena son: 

a) La Funci6n Retributiva. Que se intrepreta como la -

realización de la justicia mediante la ejecución de la pena.

Se paga al delincuente con un mal por el mal que el previame!!. 

te hizo. 

b) Función de Prevención General (ya explicada) 

c) Función de Erevención Especial (ya explicada) • 

d) Función Socializadora. Es una función independien

te en la que no se busca hacer el sujeto socialmente apto pa

ra la convivencia en la comunidad. 
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La secuencia en la que el individuo comprende la pena

como medida de control es la siguiente: la pena es una adver

tencia que implica castigo si el sujeto no se abstiene de de

terminadas conductas consideradas como gravemente antisocia-

les; si a pesar de esta adv_ertencia, el individuo delinque -

vendrá la aplicación de la pena, para ejemplificar a los de-

más o intimidar al mismo criminal y, si la naturaleza de la-

pena y la personalidad del criminal lo permiten, se procurará 

reintegrarlo a la comunidad como un ser útil y sociable, ésto 

es, se le readaptará, aunque sabemos que la readaptación no -

es el único objetivo de la ejecución penal y casi nunca se -

cumple. Algunas de las causas son las siguientes: 

a) Hay penas que por su naturaleza excluyen el fin re

formador (muerte, prisión de poca duración, privativas de al~ 

gunos derechos, etc). 

bl Hay delincuetes que por su moralidad_ 

personal no necesitan ser reformados. 

c) Hay delincuentes para.los que no hay, o'no se ha en 

centrado un tratamiento adecuado. 

El delito se ha entendido entonces como s1ntoma de pe

ligrosidad que requiere una medida ajustada a la persona más

que al hecho criminal. 
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·A partir de ~sto, los penalistas solicitaron estudios

antropol6gicos, rn@dicos, psicológicos y sociales del delin--

cuente, lo cual culminó con el establecimiento del articulo -

51 y 52 del C6d1go Penal los cuales establecen la obligación

que tiene el juez para sancionar, de conocer las condiciones

y circunstancias en que se cometió el delito as1 corno de la -

persona ejecutora. 

El artículo 7 del Código Penal señala corno delito a -

aquel acto u omisión que sancionan las leyes penales, siendo

la pena sancionadora de "actos u omisiones antijurídicas, t1p~ 

cas, imputables y culpables, implicando todo ésto peligrosi-

dad en el delincuente. 

La Funci6n de la Psicologia en las Instituciones de custodia. 

Tomando en consideraci6n lo anteriormente expuesto so-

bre la funci6n de la prisión la pena u el delito, cabe ahon-

dar sobre la funci6n actual de la Psicología en las prisiones. 

Esta disciplina tradicionalmente tiene mucha irnpor_tan

cia en la determinaci6n de la peligrosidad del individuo, en

el proceso de readaptaci6n, .en el diagnóstico y en el trata

miento. 

Hilda Marchioi:i plantea que la funci6n de la Psico_lo-'-
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g!a en los reclusorios es 11 tratar de averiguar, de conocer --

que es lo que induce a un sujeto a delinquir, que significa -

do tiene esa conducta para él, por que la idea de castigo no-

lo atemoriza y le hace renucniar a sus conductas criminales,-

La tarea de la Psicolog1a consiste en aclarar su significado

en un perspectiva histérica-genética .••• 

Consideramos que el estudio de la conducta delictiva -

debe hacerse siempre en.función de la personalidad y de el i~ 

separable contexto social en el que está inmersa, pues el in

dividuo se adapta al mundo a través de· sus conductas y la sic¿ 

nificaci6n y la intencionalidad de las mismas constituyen un

tado organizara que se dirige a un fin • 

• • • Un análisis completo y exhaustivo del hombre deli~ 

cuente requiere de por s! un trabajo interdisciplinario, un -

trabajo que permita la exposición del habitat de los indivi-

duos: de su familia, de su cultura con sus diferentes aspee-

tos de sus procesos de endoculturaci6n, educaci6n, enseñanza

y organización social, de sus estructuras políticas, de su re 

ligi6n y de su arte." (Hilda Marchieri 1975). 

Conlcuye que, tanando en cuenta todos éstos factores -

la Psicología se debeabocar al esutdio de la personalidad del 

delincuente en los siguientes terminas• 
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" Con el estudio de la personalidad del delincuente -

querernos llegar al psicodiagnóstico del individuo, provee un

pronostico y considerar el tratamiento adecuado para su rea-

daptación, a trav!!s de una labor terap!!utica integral. Se e~ 

tenderá el delito como un fenómeno social a fin de determinar 

mediante investigaciones, los factores que influyen en sus ma 

nifestaciones" (Idem) • 

La tarea psicológica en el ámbito penitenciario siem-

pre ·implica abordar ensencialrnente dos aspectos: diagnóstico 

y tratamiento. La forma de llevar a cabo estas actividades -

varía de penal a penal. En los Reclusorios Modelo (Recluso-

ria Oriente, Penitenciaria del Edo. de México, etc). la psi

cología tiene las siguientes funciones. 

El diagnóstico.- tiene como objetivo conocer quién es

cl individuo· que llega a una institución penitenciaria, cono

cer las características de su personalidad. Pue-de ser· iridi'ir!: 

dual, grupal, institucional. 

Diagn6stico individual. - Permite el conocimiento de -

los rnGltiples y complejos aspectos de la personalidad del de

lincuente. Se utilizan generalmente las siguientes técnicas: 

- Historia Clínica - Inventarios de Personalidad 

- Test de Inteligencia - Test de Intereses y Actividades 

... 
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- Test Proyectivos Entrevistas fecalizadas y -

abiertas 

Diagn6stico. Grupo I. Se realiza cuando es necesario-

conocer las caracter1sticas de un grupo especial entre del p~ 

nal, 

Diagn6stico Institucional. Se refiere a conocer las c~ 

racter1sticas de trabajo psicol6gicas que presenta la instit~ 

ci6n. Comprende una tarea con todos los niveles de la cárcel. 

El Tratamiento.- "Intenta modificar, atenuar la agreg~ 

vidad del individuo que delinque, hacer consciente aspectos -

inconscientes en cuanto a sus conductas patol6gicas, sensibi-· 

lizarlo en relaci6n a su efectividad, favorecer relaciones --

interpersonales estables lograr que pueda canalizar sus impu~ 

ºsos y verbal izar su problemática". (H. MarchiOri 1975). 

La psicoterápia aljgual que el diagnóstico puede ser -

individual y grupal 6 institucional. 

La terapia individual implica la relación interpersonal 

con el interno, 11 con un encuadre riguroso. 11 

La psicoterapia de grupo. Aunque éste tipo de terapia

no ha sido ampl'iamcn te trabajado en Instituciones de Custodia 

con él se intenta explicar la diversidad, compl~jidad, flui--
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dez de la situación grupal, que proyecta los comportamientos

manifiestos y subyacentes. A través del grupo los internos-

pueden verbalizar sus conflictos y mejorar las relaciones in

terpersonales. 

La terapia institucional se refiere a aquel trabajo 

tera¡:éutico que integra 6 hace intervenir todos los niveles de la ~ 

instituci6n penitenciaria en ~elaci6n a las necesidades del -

interno. 

El estado jurídico de los internos determina también-

el tipo de intervenci6n psicol6gica. El estudio psicol6ryico

con Detenidos. Se hace un estudio de personalidad utilizando 

la entrevista fecalizada para atenuar situaciones de stress -

y angustia frecuentes en el recién detenido. 

E.L estudio psicológico de Procesados. Estudio de per

sonalidad en forma integral aplicando maltiples técnicas. Se 

señala el tratamiento y el pron6stico •• 

El estudio psicol6gico del Sentenciado. :se rea:l.i.ia_ :..:_

un retest y se intensifica el tratamiento psicol6gico. El sen 

tenc1ado puede estar en diferentes fases del tratamiento, por 

ejemplo el preliberacional. Se tratan de detectar los cam--

bios, la evoluci6n del tratamiento y de ésta forma poder pre

dqcir el grado de adaptaci6n del sujeto a su medio. 
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Lo hasta aqu1 expuesto sobre las funciones de la Psico 

loq1a en los Centros Penitenciarios dista mucho de ser lo más 

adecuado para el objetivo de readaptaci6n propuestas en las -

leyes. 

Por una parte, lo planteado en ellas, los objetivos 

del tratamiento etc. son llevados a cabo parcialmente (en el 

mejor de los casos} 6 definitivamente no son tomados en cuen

ta '·ni practicados. l'"or otra, si en los reclusorios modelo se

sucedi6 una experiencia adecuada, esta situaci6n no es gener~ 

lizable a otras penitenciarias. 

Queremos conlcuir éste apartado con una cita de Iéauté 

hecha por Carrancá y Rivas Raúl en su libre Derecho Peniten-

ciario la cual plantea la situaci6n real que implica la priv~ 

ci6n de la libertad. 

"Lo cierto es que la desadaptaci6n que produce el trá!:!_ 

sito de la libertad a la prisi6n, no podrá ser evitado ni ca~ 

pensado por una acción penitenciaria profunda. El recluso -

es privado de su clase social, y muy a menudo durge la contra 

dicción entre el objetivo de la enmienda y la brevedad de las 

penas cortas. El tiempo, como ya dijimos, falta aqu! para un 

exitoso tratamiento. Un oficio, por ejempo, no se aprende 

en unas cuantas semanas~ una terapia psicol6gica, en grupo 

6 aisladamente, no rinde Crutos sino después de mucho meses¡-
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la educación exige también de tiempo. Lo cierto es, en éste

orden de cosas, que no se ha encontrado el remedio intra mu-

ros. Muchos detenidos regresan tarde o temprano a la cárcel, 

y por más tiempo del que ya estuvieron. La búsqueda de los -

remedios se orienta hacia un tratamiento extra muros probabl~ 

mente. El descubrimiento de una solución constituye una de -

las principales cuestiones relativas a las prisiones del mañ~ 
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III FASE APLICADA 

En ésta secci6n de! trabajo se presentan los aspectos

metod6logicos de la investigación. 

Se parte de una concepción geenral muy importante: el

estudio de la personalidad se debe dirigir al análisis de su

proceso de formaci6n que se sucede bajo relaciones sociales -

espec!ficas. Asimismo se incide en el conocimiento y concien

tizaci6n do dicho proceso por parte del individuo, para que-

!!ste .sea capaz de dirigir su actividad en el logro de caracte 

r1sticas de personalidad y vida deseadas. 

Lo anterior se abord6 a partir de: 

- Analizar do forma general, el proceso de formación -

de las caracteristicas de personalidad de cáda uno de los in

ternos participantes a partir de tres etapas: antes de ingre

sar al penal; cambios sucedidos en la personalidad a partir -

de la reclusión; análisis de las posibles caracteristicas de

personalidad al salir del penal. 

- Lo anterior se lograria a partir del análisis de las 

categor!as actividad, necesidad y capacidades presentadas en

cada una de las tres etapas anteriores. 
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- E! análisis y reflexi6n de los puntos citados perrni

tir1a hipotetizar sobre las caracter1sticas de personalidad -

posibles al salir de la reclusi6n. 

La importancia del conocimiento y concientizaci6n. del

proceso de forrnaci6n de la personalidad por parte del indivi

duo, resalta en los planteamientos anteriores, y la forma en

carno se retom6 en el trabajo práctico fué a partir de la inves 

tigaci6n participativa ya que presenta las siguientes caracte 

r1sticas. 

- La investigaci6n participativa es un proceso que in

tegra la investigaci6n, la educaci6n y la acci6n transformado 

ra. Como experiencia educativa hace mayor penfasis en el a---

· prendizaje que en la enseñanza, as!, a través de una relaci6n 

pedag6gica de igualdad y técnicas basadas en el diálogo, apo

yan la solidaridad y la reflexi6n colectiva para lograr un rn~ 

yor nivel de organizaci6n y participaci6n en los procesos de

carnbio y desarrollo estructural. 

- Cuando se dice que la investigaci6n participativa es 

un hecho educativo que debe permitir el conocimiento de la 

realidad para transformarla, de lo que se está hablando en el 

fondo es del proceso de Educaci6n Popular, el cual es un pro

ceso de formación y capacitaci6n que se da dentro de una per~ 

pectiva política de clase y que forma parte o se vincula a la 
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acción organizada del pueblo para lograr el objetivo de cons

truir una sociedad nueva de acuerdo a sus intereses. 

- La investigación participativa pretende la creación

y la democratizaci6n del conocimiento. Postula que el conoci 

miento obtenido sobre los hechos y que luego es ordenado y -

sistematizado no pertenece al investigador externo que parti

cipa en la tarea, sino que es propiedad de la comunidad inves 

tigada para que pueda informarse de su situación concreta; te 

ner la oportunidad de discutirla a nivel colectivo y tomar de 

cisiones a partir de la realidad. 

La investigaci6n participativa es un.mecanismo de -

creaci6n y apropiación colectiva del conocimiento que utiliza 

técnicas como: el taller, el sociodrama, el diario de campo,

el circulo de investigación, la historia de vida, la autobio

graf1a razonada, audiovisual, codificación - decodificación -

etc. 

La investigación participativa enfoca su trabajo a los 

sectores marginados de la sociedad (campesinos, 1ndigenas, -

etc). Algunas de las experiencias referidas al tema son: Pro 

yecto padre e hijos (Bastias U. Manuel, Chile 1981); Investi

gación Participativa un Reto Personal y COlectivo (Hee P. C., 

Uruguay 1986): Educación Popular y Revolución Personal (Wein~ 

tein L., Chile 1987); La Investigación Participativa y·la Re-
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construcci6n del Lenguaje Femenino (Schmukler, Uruguay 19a6), 

De ésta forma, en el presente trabajo se trata de am-

pliar la Investigaci6n Participativa al campo de la personal~ 

dad con individuos privados de su libertad, 

En ésta acci6n se describe la organizaci6n del Institu 

to de Readaptaci6n Social de Sinaloa; se ahonda sobre el pla~ 

teamiento metod61ogico y se aborda el desarrollo del trabajo

resultados y conclusiones. 
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Al El Instituto de Rehabilitación Social de Sinaloa. 

Debido al insuficiente espacio a las condiciones de h! 

giene inadecuada y al exceso de población en la carcel de Cu

liacan, Durango, el régimen del Gobernador Leopoldo Sánchez -

Celsis (1963Ul968), se decidió la construcción de una nueva -

Penintcnciar1a, eligiendose para tal efecto una zona campes-

tre alejada de la ciudad de CUliacán, que se encuentra ubica

da a 11 1/2 kilométros al suroeste de la ciudad de Culiacán -

por la carretera a Navolato. 

Originalmente la obra incluía 10 héctareas de construc 

ci6n, incluyendo áreas verdes, campos deportivos, y además 

una zona agrícola anexa de una' superficie de 36 héctareas; 

con todos los requisitos de funcionalidad y amplitud requeri

dos en ése tiempo, Fue inaugurada en Diciembre de 1968, al-

concluir el régimen de gobierno del Lic. Leopoldo Sánchez Ce

lis. 

Iniciando sus actividades como Instituto de Readapta-

ción Social de Sinaloa el d1a 5 de marzo de 1969. 

Ante la carencia absoluta de algún antecedente Legisl~ 

tivo en el Estado en materia de Ejecución de penas, se hizo -

necesario crear un cuerpo jurídico que instaurara el Sistema

Penitenciario en Sinaloa y que regulara la adecuada ejecución 
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de las sanciones privativas de libertad. De ésta manera, se

elabor6 la iniciativa de Ley correspondiente a la Legislación 

Penitenciaria en Sinaloa, siendo finalmente aprobadas, las si 

guientes Leyes: Ley de Ejecuci6n de Sanciones Privativas y 

Restrictivas de Libertad; Ley Org~nica del Instituto de Rea-

daptaci6n Social de Sinaloa; Ley Orgánica de la Zona de Proc~ 

sados y Ley que crea el Patronato para Reos Liberados, que e~ 

traron en vigor el día 20 de Septiembre de 1970. 

"La Ley de Ejecuci6n de Sanciones Privativas y Restr!_c 

tivas de Libertad del Estado, de Sinaloa, recoge la corriente 

del C6digo Penal, adem~s, establece que al Ejecutivo del Est~ 

do, por conducto del Instituto de Readaptación social de Sin~ 

loa le corresponde la Ejecución de las Sanciones Privativas

de Libertad, así como la administración y dirección de las -

Instituciones destinadas para ese efecto; adem~s, establece -

que en el Instituto de Readaptación Social se implantará un -

régimen Readaptacional, basado en las individualización del -

tratamiento, en el estudio y trabajo obligatorios y en el se

no esparcimiento. (Cuadernos del Régimen Penitenciario del E~ 

tado de Sinaloa). 

La !lay Orgánica del Instituto de Readaptación Social -

de Sinaloa describe las instancias que lo conforman, as! como 

el funcionamiento general del mismo. 
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cano es de suponerse, lo planteado en ellas dista mucho 

de corresponder a las formas de funcionamiento real del penal. 

Formas de Funcionamiento Actual del IRSS. 
R~gimen de Trabajo. 

El Instituto cuenta con una secci6n de hombres y otra

de mugares separadas en todos los servicios. Una gÚarder1a -

que funciona para los hijos de los internos que soliciten el

servicio. 

La poblaci6n total del departamento de hombres en ju-

nio de 1986 oscilaba entre 2000 y 220 internos alojados en 

seis departamentos: Recepci6n de Reos, Preventiva, Má'.xima 

Media, Mínima Nueva y Mínima Vieja. La poblaci6n de mujeres-

era de 280 y la guarderl'.a albergaba a 18 niños entre los 3 m~ 

ses y 12 años. 

En 1986 el IRSS contaba con las instancias y organiza

ci6n señaladas en el organigrama l, a excepci6n de los talle

res de huaracherl'.as, la minado, plásticos y artesanías que --

han desaparecido . Las artesanías se aprenden de interno a -

in terno sin intervenci6n de la administraci6n. (Ver Organigra

ma siguiente}. 

Los talleres restantes albergan cada uno a una pobla-

ci6n promedio de 5 internos., haciendo un total de 30 inter--
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nos que partic~pan en actividades propias del taller. 

La secci6n agr1cola av1cola tampoco funciona actualmen 

te. Lo mismo sucede con lavander!a pues el lavado de ropa es

realizado por cada uno de los internos. 

Los servicios de tiendas, restaurantes, peluqueria y -

otros negocios (puestos de pan, fruta, arreglo de radios y -

ventiladores etc). forman lo que es el mercado del ]nstituto

En él hay aproximadamente 20 negocios comida (cuyos propieta

rios son internos que pagan comisi6n a la administraci6n) 8 -

tiendas, l expendios de pan, una estetica y una peluquer1a. -

Se trata de un verdadero mercado instalado dentro del penal -

al cual hay acceso libre a cüalquier hora del d!a. 

Muchos empleos se general dentro del mercado, los cua 

les son pagados por los dueños de los negocios. 

En la Ley Orgánica del IRSS señala lo siguiente .al 

pecto de la importancia del trabajo: 

"La Ley de Ejecuci6n de Sanciones Privativas 

tivas de Libertad, establece un régimen de trabajo acorde al

precepto constitucional disponiendo que¡ El Sistema Peniten-

ciario Estatal será organizado sobre la base del trabajo, la

capacitaci6n para el mismo y la educaci6n, como medies para -
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la readaptación social del delincuente. 

El trabajo que realizan los internos.es obligatorio p~ 

ra todos los sentenciados, segan sus aptitudes·f!sicas o men

tales y tiene como fin, capacitarlos para el mismo, buscar 

su readaptación y el fomento de la solidaridad social. 

El producto del trabajo del interno se destina parte -

al pago de su alimentación y vestido, a cubrir la reparación

. del daño, a sostener a la familia del interno cuando ·10 nece

site y a la formación del fondo de ahorro que se le entregará 

al obtener su libertad." (L~y Orgánica del IRSS). 

En la realidad dista mucho de llevarse a cabo lo seña

lado en la Ley. Como ya se señaló la poblaci6n total de hom

bres oscila entre 2000 y 2200 y los empleos que brinda la ad.

ministraci6n ascienden a 90 puestos, (entre talleres y servi

cios generales) lo que implica que 1800 .6 2000 internos se -

quedan sin trabajar. I.os puestos son asignados por recomend~ 

ci6n. 

Las fuentes de trabajo que se forman los internos res

tantes son en artesania, tejido de redes para pescar, o ocup! 

cienes referidas a la venta de droga e internos que transla.:--- . 

dan a la visita al lugar deseado. 
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Es importante señalar que el salario que paga la admi

nistración por un d1a de trabajo oscila, segan el puesto, en

tre $300.00 y $700.00 diarios. 

En realidad los internos aspiran a un puesto pagado ~

por la administraci6n por la cercania que les permite tener-

con las autoridades de penal. 

Ingresos. 

Para todo interno de nuevo ingreso se elabora un eKpe

diente el cual debe contener todos los documentos pertinentes 

al proceso. 

Todo ingreso debe presentar el oficio de la dependen-

cia que envia al interno (Procura11ur1a, Direcci6n de Polic:l.a

Judicial del Estado etc) para poder proceder con los trámites 

dentro del penal. 

Primero se pasa al departamento de dactiloscopia donde 

se elabora una ficha de identificaci6n con los datos más gen~ 

rales del interno. Se incluye foto y huellas digitales. 

Posteriormente los internos se canalizan a una celda -

de B X 8 mts. aproximadamente llamada "rana grandeº. Aqu! -

permanecen hasta ser canalizados a alguno de los departamentos 
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lMfnima Vieja, Media, Máxima etc) 6 a cualquier lugar dispon~ 

ble (celdas provisionales de cart6n 6 algun rincon) • Esta ca 

nalizaci6n denpende del cuerpo de seguridad y ellos la llevan 

a cabo en base a el pago económico que el interno pueda hacer. 

por la celda elegida. Estas se cotizan entre $400,000.00 y -

$1,500,000.00 . Los internos que no tienen recursos son aloj~ 

dos en los departamentos más conflictivos {donde habitan dro

gadictos, asaltantes etc) y desatendidos. 

~os estudios de los departamentos (Psicología, Trabajo 

Social, Criminología, m6dico y educativo) se hacen posterior

mente y no tienen ingerencia en la canalización al interior 

del penal. Puede pasar entre 4 meses y un año para que los 

departamentos realizen los estudios de nuevo ingreso. 

El interno no es inform~do del proceso que cursa den-

tro del penal, desconoce los derechos y obligaciones que le -

corresponden. 

Al respecto de 6sto la Ley Orgánica propone en su a-

partado "Sistema Progresivo T~cnico" lo siguiente: 

"En el Instituto de Readaptacilln Social de Sinaloa, 

~e acuerdo a la Ley de Ejecuci6n de Sanciones Privativas y 

Restrictivas de ·Libertad para el Estado de Sinaloa y a la Ley 

Orgánica del porpio Instituto, está implantado el Sistema Pro 



gresivo Técnico recomendado por los a1timos Congresos Penite~ 

ciarios por haber demostrado en los lugares en que se aplica, 

que es el más·avanzado para obtener la resocializaci6n de los 

infractores y requiere, para su aplicaci6n de personal espe-

cialmente capacitado con un alto sentido humanista. 

Al ingreso de cáda interno, se le somete a un estudio

para conocer su estado físico-mental, su nivel educacional -

·habilidades, aptitudes, capacidad y disposici6n para el trab!!_ 

jo. Los datos obtenidos, son revisados por el Organismo T~c

nico Criminológico para realizar un estudio integral de la 

personalidad del interno, desde los puntos de vista médico 

psicológico, social-pedag6gico y ocupacional. Lo anterior com 

prende las etapas de ingreso, estudio y diagn6stico. Con és

tos da tos, se está en la posibilidad de determinar el trata-

miento a que se sujetará cada interno. 

La siguiente fase es la de observaci6q, en la que se -

hace una evaluaci6n de los resultados obtenidos y se mide, -

en forma comparativa, el grado de perfeccionamiento alcanzado 

por el interno en relaci6n a su nivel de ingreso. 

Al obtener su condici6n de sentenciado, los estudios -

son revisados y se está en posibilidad de determinar el per!~ 

do de Tratamiento, que comprende las Fases de · Clasificaci6n

y Tratamiento Preliberacional. 
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Durante la Fase Preliberacional, se acenttla la prepara

ci6n del interno para su reincorporaci6n Social. Es alojado -

en dormitorios, destinados en forma exclusiva a quienes se e~ 

cuentran en esta fase del tratamiento. Participan en métodos 

colectivos de'orientaci6n y de discusi6n de los aspectos gen~ 

rales de la vida comunitaria. 

Incluye también en la medida de su respuesta al trata

miento, otro tipo de consesiones como: permisos de salida al

exterior del Instituto, de preferencia al domicilio familiar. 

Estos beneficios se incian en algunos casos con la debida cu~ 

todiai en otros se toman en cuenta la responsiva de familia-

res y personas conocidas para lograr la salida sin custodia. 

~n la etapa de salida sin custodia, los.permisos son -

otorgados gradualmente y concedidos por el Director de la In~ 

tituci6n, quien recibe el Organismo Técnico Criminol6gico, la 

orientaci6n requerida para cada caso, tendiendo .. a lograr la m~ 

yor convivencia familiar, cuando ésta es aconsejable para el

interno, y así mismo la realizaci6n de actividades laborales. 

Esta etapa, que incluye las salidas del establecimien

to, se inicia antes del cumplimiento de la pena o de las tres 

quintas partes de ellas, con preparaci6n para el disfrute --

de su liber~ad. ~ 
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Cabe señalar que los departamentos no ofrecen tratamien 

to de ningdn tipo, ya que cuentan con un jefe de departamento 

y un auxiliar para realizar todos los estudios denuevo ingre

so, de remisi6n parcial de la pena, estudios especiaies soli

citados por los juzgados, juntas y audiencias. La excepci6n

son el departamento de Criminolog1a y Trabajo Soéial que cuen 

ta con un jefe de departamento y 8 auxiliares. 

Visita 

Los d!as de visita son martes y jueves de 10 a 14 hrs. 

y los sábados y domingos de 9 a 17 hrs. 

En Navidad y Año Nuevo la familia puede permanecer ha! 

ta 48 horas con el_interno en el interior del panal e•. aloja-

miento y los servicios sean .insuficientes. 

Es importante señalar que la visita, los s~bados y dc

minqo~ tiene acceso hasta las celdas de los i"nternos, lo cual 

provoca mucha promiscuidad enlas actividades realizadas. Por

ésto, la solicitud de visita conyugal no tiene mucha demanda. 

Castigos. 

Los castigos son muy variados, van desde golpes con -

macana (chilazos) hasta la canalizaci6n a las celdas de cast! 
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go llamadas "ranas 11
• Se trata de cuartos de 2 x 3 mts. con -

excusado enlos que hacian hasta 8 internos duranta un tiempo 

que puede ir de un d1a a 40 d1as. Ah1 les llevan su comida -

y son golpeados con frecuencia. La aplicación del castigo -

la determina el cuerpo de seguridad, La Ley Organica del Ins 

tituto establece al respecto: 

"Régimen Disciplinario.-

''El interno esca obligado a acatar las normas de condu~ 

ta que se dicten para promover su readaptación y lograr una -

ordenada convivencia en el Instituto. 

Ha quedado suprimida la utilización de la fuerza f1si-

ca en contra de los internos, autorizada únicamente para red~ 

cir su rebeldía a una orden basada en !as normas legales. 

La Direcci6n del I stituto de Readaptación Social de -

Sinaloa, podrá aplicar, de acuerdo con la importancia de la -

falta cometida y la personalidad del interno infractor las ID!:_ 

didas disciplinarias correspondientes. Quedando dichas reso

luciones debida~ente anexadas al expediente personal del in--

terno. 

Corresponde la cuerpo de Seguridad, informar diaiiam.e!!_ 

te ·a la Direcci6n, de las violaciones al .. r~gimen. di,.ci.plina·.,.-
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rio a fin de poder dictar la sanción correspondiente previa -

comprobaci6n de ésta. ~ 

El Departamento de Psicología del I.R.s.s. 

Este departamento cuanta con un jefe de departamento-

y un psicólogo auxiliar. 

limbos deben hacer las siguientes actividades: 

1) Estudios de Nuevo Ingreso en la sección de hombres-

y mujeres. 

VaJoraci6n psicológica a todo interno de nuevo ingreso 

Se lleva a cabo con la aplicación de una bacteria de pruebas

psicol6gicas integrada por un test preyectivo, uno de inte.li

gencia y la prueba Bender. Los dos piirneros varían dependien

do de la escolaridad del interno. su incluye una ficha con-

datos generales sobre el delito. Se hace un diagnóstico. 

2) Estudios solicitados por el departamento de Crimin!?_ 

logia para internos que solicitan el beneficio de Remisión -

Parcial do la Pena Corporal, en la sección de hombre y muje--

res. 

Al igual que el de nuevo ingreso este estudio se inte-



J.54 

gra por un test preyectivo, uno de inteligencia y la prueba -

Bender •. Se incluye también un cuestionario ya estructurado -

sobre peligrosidad que difiere entre los internos del fuero -

federal y del fuero comun. Finalmente se elhbora una opinión 

sobre la probable peligrosidad del interno al salir libre. 

3) Estudios especiales solicitados por los juzgados -

por la direcci6n 6 por el Consejo Técnico. 

4) Actividades extras como asesor a grupos de servicio 

social. 

5) Atender audiencias solicitadas por los internos a -

través del departamento de Trabajo Social. 

6) Asesorar y supervisar las actividades educativas -

y recreativas en la guarderia. 

) Asistir a reuniones de Consejo Técnico y a las que 

convoque la dirección u otra instancia. La Ley Organica del

Instituto señala lo siguiente sobre el servicio: 

SERVICIO PSIQUIATRICO Y PSICOLOGICO 

"Surge la necesidau.-.imperiosa de su implantación ade-

cuada, en virtud de que los beneficios que otroga nuestra le-
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g~slaci6n para los privados de su libertad, están basados en

estudios y dictámenes relativos al grado de readaptaci6n so-

cial, del interno, los cuales solamente son posibles, con una

opinion cient1fica proporcionada debidamente por un Psic6logo 

o un Psiquiatra para deteminar la personalidad del delincuen

te." 

El Instituto de Readaptaci6n Social, de Sinaloa, cuen

ta con la colaboraci6n gratuita y eventual de un Psiquiatra -

y un Psic6logo, para poder realizar dichos estudios. 

B) PLANTEMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGl\CION. 

A partir del marco te6rico expuesto se hizo necesario

elaborar una estrategil¡. metod61ogica que permitiera lograr -

los objetivos ya planteados, destacandose la importancia del

proceso de concientizaci6n en los internos al respecto de la

formaci6n de la personalidad. 

Consideramos que ésto se lograría a partir de la refl!:_ 

xi6n grupal que permitiera conocer la realidad en su calidad

objetiva, y de ésta forma planear y realizar ciertas estrate

gias de acci6n que lleven a la transformaci6n del individuo -

y del medio. 

La participaci6n real de los internos en el proceso --
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en el diagn6stico de la situaci6n real vivida, en la program"!_ 

ci6n de alternativas de prevenci6n y soluci6n de los diferen

tes problemas sentidos y en la ejecuci6n de acciones específ! 

cas, ésto es, que participen activamente en el proceso de in

vestigaci6n y cambio de la realidad. 

I.os siguientes fueron los principios reactores de la -

presente investigaci6n: 

A) A partir de la realidad de los participantes se bu~ 

ca la tema de conciencia relacionada con su ubicaci6n econ6mi 

ca, cultural y psicosocial. 

B) La cultura propia de cada individuo es portadora de 

elementos para la interpretaci6n,c reaci6n y transmisi6n de -

conocimiento, tornar en cuenta y conjugar el saber popular con 

el cientpifico permite un acercamiento más preciso de los he

chos concretos. 

Cl La investigaci6n no termina con respuestas de 6rden 

te6rico sino con propuestas de acci6n. Debe beneficiar inme

diatamente y directamente a la comunidad la cual aprovechara

no solo los resultados sino el proceso mismo. 

D) A través de una relaci6n pedag6gica horizontal y --
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di4logo se apoya la solidaridad y la reflexión colectiva para 

lograr un mayor nivel de organizaci6n y participaci6n en los

procesos de cambio y desarrollo estructural. 

E) La participación de los internos significa la capa

cidad de manera organizado con el objeto de defender intere-

ses comunes, de alcanzar directamente objetivos o de influir

en la transformación de su realidad. La partic~pación por -

tanto, no es efectiva sin un grado mínimo de organización y ~ 

presupone la necesidad de estar informado de .las alternativas 

posibles. El investigador se define a partir de su contribu

ción teórico-práctica a las acciones de la comunidad. 

F) Explicita una intención política y una opción de -

trabajo con los grupos más postergados dela sociedad. 

El estudio de la personalidad bajo éstos principios -

rectores está dirigido al análisis de las que denominamos "c2_ 

tegorias de investigación de la personalidad", constituidas -

por la actividad, las capacidades y necesidades especificas -

a cada individuo en su realidad concreta. 

El análisis de las categorías anteriores fue heqha a -

partir de cuatro "niveles de acción": el trabajo, la. familia-

la educación y el tiempo libre. 
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La importancia fundamental de la conjugaci6n entre las 

•categorías de investigación" y las "niveles de acci6n" es -

que en ellos se representa la realidad concreta de cada indi

viduo. 

Ahora bien, de que forma ~nfluye el proceso de prisio

nalizaci6n a éstos aspectos. 

La privaci6n de la libertad se caracteriza por el en-

frentarniento a va7ías etapas que llevan necesariamente a trans 

formaciones en las categor1as y niveles arriba señalados. 

Il Primera Etapa.- Situaci6n previa a la prisiona!iza

ci6n. corresponde a la situaci6n concreta del interno hasta

antes de ingresar al penal. Será analizada a partir de las -

categorías de investigaci6n de la personalidad y los niveles

de intervenci6n, permitiendonos llegar a la exp1icaci6n del· -

proceso de formaci6n de la personalidad previo a la resolu--

ci6n. 

~) Segunda etapa.- Situaci6n durante la presionaliza-

ci6n • Análisis de la .situaci6n concreta que viven los inte~ 

nos dentro del penal, a partir de las categorías y los nive-

les ya mencionados y que no permitiría explicar los cambios-

sucedidos en la personalidad ppr la reclusi6n. 
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31 Tercera Etapa.- Situaci6n posterior a la prisional~ 

zaci6n, Integraci6n de las etapas anteriores que nos permiten 

elaborar enunciados hipotéticos sobre el comportamiento espe

rado posterior a la prisionalizaci6n, ésto es incidir en las

características de personalidad probables. 

Consideramos que ahondar en el estudio de éstas tres -

etapas analizando en cada una de elllas las categorías y niv~ 

les ya señalados, estaremos en el estudio dialéctico y objet:!:. 

vo del proceso de formaci6n de la personalidad, pues incurri

mos en el análisis de las transformaciones cualitativas que -

le son propias. 

ESQUEMA METODOLOGICO. 

I.- ETAPA PREVIA 

l) Elaboración de la estrategia de investigaci6n 

2) Monograf1a del reclusorio 

3) Selecci6n de .la población 

4) Presentación del taller 

5) Organización con el grupo de trabajo. 

II.- INVESTIGACION. 

l) Tema 

2) Objetivos 
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3) Población 

4) •récnicas e instrumentos 

5) Aplicación de técnicas e instrumentos 

6) Ordenación y clasificación de la información 

7) Análisis de la información. 

8) Devolución de los re'sultados al resto de la comuni

dad. 

9) Al terna ti vas y plan de trabajo. 

ETAPA PREVIA 

En ésta etapa se incluyen todas las actividades necesa 

rias antes de iniciar propiamente la investigación con los in 

ternos del IRSS. 

Inlcuye elaborar la estrategia, establecer contacto -

con la Institución y con el Departamento de Psicología en es

pecial. 

Asimismo implica un primer contacto con la población-

asignada para presentar las características del taller y erg~ 

nizar el grupo de trabajo. 
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INVESTIGACION. 

La partic~paci6n activa en el conocimiento del proceso 

de forrnaci6n de la personalidad a través del autodiagn6stico

de la reflexión sobre las causas y consecuencias de procesos

espec!ficos etc, se encuentra estrechamente ligado a un con-

junto de elementos educativos, de organizaci6n y capacitación 

Estos elementos implicitos no se refieren a enfoques tradici~ 

nales, escolares y repetitivos relacionados con una educaci6n 

que no se concretiza en organizaci6n y actividad, tornandose

en teor!as verbalistas e intracendentes. 

Aqu1 se trata de que a través de talleres participati

vos el grupo logre: 

- Apreciarse do los elementos necesarios para el auto

diagn6stico y conocimiento de la realidad. 

- Reflexionar sobre sus propios problemas y descubrir

causas y consecuencias. 

- Adquirir una conciencia dr1tica· par.a inconformarse -

con las condiciones en que vive y generar ·'".las estrategias -

para transformar la realidad. 

Ia eduaci6n y capacitaci6n es· enton·ces el soporte ne!"!:. 
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sario e indispensable para la organizaci6n. Estos elementos

se materializan en acciones, y es en ellas mismas donde se su 

cede el proceso educativo. Tienen su valor en la medida que

se proyecyen fuera de s1, hacia la realizaci6n de ciertos ob-. 

jetivos transformandores del medio: 

Los temas generales de investigaci6n analizados a par

tir de las actividades, capacidades y necesidades fueron los

siguientes: 

SITUACION I (Antes de la reclusi6n) 

- TRABAJO 

- EDUCACION 

- FAMILIA 

-

0

TIEMPO LIBRE 

SITUACION II (Durante la reclusi6n) 

- '!'RABAJO 

EUUCACION 

- FAMILIA 

- TIEMPO LIBRE 

SITUACION III (Despu§s de la Reclusi6n) 

- '!'RABAJO 
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- EDUCACION 

- FAMILIA 

- TIEMPO LIBRE 

C) OBJETIVOS 

1) Analizar la organización interna del reclusorio en

tanto su funcionamiento administrativo y forma de -

organización de la poblaci6n interna. 

~) Conocer las funciones del Departamento de Psicolo-

gía y especialmente la forma de investigación de la 

personalidao en la poblaci6n interna. 

3) Aplicar una estrategia de investigaci6n de la pers~ 

nalidad, basada en el análisis de las categorías -

actividad, necesidad y capacidad desarrollados en -

la f~milia, el trabajo, la educación y el tiempo li 

bre en las situaciones I y II. 

4) Propiciar la concientización del proceso de forma-

ci6n de la personalidad a partir de la ref lexi6n -

grupal que incida sobre las categorías actividad, -

necesidad y capacidad desarrolladas en el trabajo,

la familia, la educación y el tiempo libre durante

la situaci6n I y II. 
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5) Valorar las ventajas y desventajas de la estrategia 

de investigación utilizada. 

O) HIPOTESIS 

1) Las actividades, necesidades y capacidades desarro

lladas en el trabajo, la familia, la educaci6n y el 

tiempo libre antes de ingresar al penal fueron de-

terminantes de las carecteristicas de personalidad

del individuo. 

2) Las actividades, necesidades y capacidades desarro

lladas en el trabajo, la familia, la educaci6n y el 

tiempo libre durante la reclusi6n modificarán la 

personalidad del individuo. 

3) La concientizaci6n del proceso de formaci6n de la -

personalidad en t6r.ninos de las actividades, neces! 

dades y capacidades desarrolladas en el trabajo, -

la familia, la educaci6n y el tiempo libre, permit! 

rá que el individuo genere estrategias de ·acci6n -~ 

para alcanzar los objetivos deseados por el mismo. 

E) DEFINICION DE LA MUESTRA. 

P~r orden de la Direcci6n la selección de la muestra -
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quedó a cargo de la jefe del Departamento de Psicología. 

Originalmente se había solicitado trabajar con 5 inte~ 

nos de cada departamento, los cuales se seleccionarian el a--

zar por sorteo, obteniendo de ésta forma un grupo de 30 inter 

nos para el taller. 

Esto no fue aceptado argurnentandose que el departamen

to de Recepci6n de Reos tenía en especial una poblaci6n muy -

variable, lo que imposibilitaría la permanencia de las mismas 

personas en el taller. Por ésto se trabajo con los 5 departa

mentos restantes únicamente. 

No fúe permitido seleccionar a la poblaci6n al azar, -

ya que las autoridades del penal consideraron poder propo~ci~ 
" , ...... 

narnos a las personas id6neas para el taller. 

ce ésta forma, la muestra se formo por 25 internos de

los departamentos de Preventiva, Media, Mínima Nueva, M1nima-

Vieja y Máxima, asignados por el departamento de Psicolog1a. 

F) SUJETOS 

- 2S internos de sexo masculino 

- edad promedio: 35 años 

- escolaridad: 4 º de primaria. 
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- nivel socioecon6mico dentro del penal: medio 

20 provienen de los departamentos caracterizados co

mo de clase media debido a su alimentaci6n, a que re 

ciben visita y a su arreglo personal. 

- nivel socioecon6mico fuera del penal: aparentemente

medio. 

Es necesario aclarar que los 2~ internos asistieron d~ 

rante las primeras sesiones (hasta la sesi6n 4) • Posteriorm~n 

te fueron desertando debido a los problemas que ten!an con la 

lista, pues 6sta se pasa a las 4:15 y nuestro horario de tra

bajo fue de 3 a G. 

Los custodios al no encontrarlos en su departamento -

cuando pasal lista, los envian a las celdas de castigo (ranas) 

donde permanecen de 24 horas a tiempo indefinido. 

El cuerpo de seguridad no quiso acceder a pesar lista

en el lugar donde sesionabamos, argumentando que no habia cu~ 

tedios disponibles para ésto. 

Por lo anterior, los internos que concluyeron la inve! 

tigación fueron ~ solamente y es ·~ecesario enmarca sus carac

terísticas en otro listado. 
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SUJE·.L'OS 

-s internos de sexo mascu1ino 

-eaad promedio 3~ años 

-escolaridad: secundaria 

-nivel socioec6nomico dentro del pe!1al: meaio 

-nivel soc1oecon6mico fuera del penal: medio 

-orig1narios de zonas urbanas. 

G) UESARROLLO DEL TRl\BAJO Y RESULTADOS 

El traoajo que se llevo a cabo en el r. R. s. s. tuvo 

un total ae 21 sesiones, las cuales fueron de iunes a vier--

nes, cada una con una duración de 3 hrs. y horario de 15 a---

18 hrs. 

A continuaci6n se presenta un cuadro en el que se de! 

glosan c&aa una de las sesiones y los temas que se revistaron. 
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de la Reclusión. 
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Sesión I •••••••• Presentación del Taller 

Sesión II ••••••• Trabajo 

Sesi6n III ••••••• Educaci6n 

Sesi6n IV •••••••• FamiLia 

Sesi6n V ••••••••• Tiempo Libre 

Sesi6n VI •••••••• El Penal 

Sesi6n VII ••••••• El Penal 

segunda Etapa Durante Sesi6n VIII •••••• El Penal 

la Feclusi6n. 

Tercera Etapa situa

ción POsterior a la 

Prisionalizaci6n. 

Sesi6n IX ••••••• .Pr.i.Jrera Evaluaci6n del Taller 

Sesi6n X •••••••• .El Penal, Tiempo Libre y Familia 

sesi6n XI. ••••••• El Penal ,'l'rabajo y Educaci6n 

Sesi6n XII •••••••••• El Penal, Personalidad 

Sesi6n XIII-XIV ••••• Planeaci6n de Estrategias de acci6n 

Sesi6n 'X!J • •••••••••• Segunda Evaluaci6n del Taller 

Sesi6n XVI •••••••••. Preparaci6n Festival 

Sesi6n XVII ••••••••• Ensayo General 

Sesi6n XVIII •••••••. Sesi6n Suspendida 

Sesi6n XIX •••••••••• Festival 

5esi6n XX ••••.•••••• Tercera Evaluaci6n (Personalidad) 

Sesi6n XXI •••••••.•. Cuarta Evaluación 

Los resultados de cada sesi6n se anexan inmediatamente 

a ~sta para no perder la 16gica y secuencia del trabajo. 
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SESION No. I 

TEMA SUDTEMA OBJETIVOS TECNICA PROCEDIMI&NTO METERIAL LUGAR 

Introduc Presenta- 11. Analizar las ca Exposi- - E.1 coordinador ex Piza-
c;i6n aT ci6n del racter!sticas gene- ci6n. pone los objetivos, rrOn, 
Taller Taller rales del Taller temas, duraci6n y - gis 

21. Conocer los ele Figura - caractcrí.sticas ge
mentos subjetivos = de la J6 nerales ael Taller. 
que estan presentes ven y la' - se presenta una - Figura 
cuando observamos - vieja. ilustración de la - ae la 
un hecho 6 analiza- vieja y la j6ven. vieja 
mes la realidad, Se piede que la ob- y la -

9 erven, para poste- joven 
riormentc comentar- Pap l6-
lo que vieron. Se - r ~ 
anota en papel6gra- 9 ª 0

• 
fo lo interpretado, 
se discuto y se con 
cl.uye. 

Presenta- 1). Presentación - rescnta- Los participantes -
ci6n de - de cada uno oc los ciOn por- se agrupan en pare
los in te- participantes el - parejas. jas. Se les pide -
grantes - 'l'aller. que digan su nombre 
del grupo y que dialoguen so

bre la cxpericncia
más agradable y la 
más desagradable qu 
se han tenido (am-
bos exponen sus ex
periencias) Poste--

l
riormente en plena
ria oxponen las ex
pe~iencias del com
lpanero. 

~!r~~!~en \~~n f~~~~s u~o~t~~~~i 
taci6n. - ci.pantos uno de ---

e1J.os inicia la ro 
aa diciendo su nom
bre, en voz. alta, 
el siguiente tiene
J.a tarea de decir -
el. nombre propio y 
el. del anterior. 

Sal6n 
de cla 
ses dC'l 

IRSS. 
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Interpretaciones ae la figura de ~a vieja y la j6ven. 

- Un niño con una pluma en la cabeza. 

Una persona ae espaldas. 

- Un rostro de una anciana. 

- Una persona j6ven de perfil con abrigo de ming. 

- Una persona jóven con una pluma en la cabeza y abri 

go. 

Lista de experiencias desagradables. 

- Cuando fue detenido. 

- Estar en ia penitenciaria. 

- CuanOo lo goJ.pea~on durante J.a detención. 

- Perder la comunicaci6n y convivencia famiLiar por -

la reclusión. 

Lista de experiencias agradables. 

- Que su familia lo siga visitando y lo apoye aurante 

·la recJ.usi6n. 
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SESIUN No. 2 

'l'EMA SOBTEMA 

Anllisis Trabajo 

del momen 

to I. 

OBJE'l'IVOS TECN.ICA PROCEuIMIENTO MATERIAL LUGAR 

11. Reconstruir i.as De codi- 1- Se coJ.ocar6n 6 J.& b l!J.ml- Sal6n 

~~;~~i~r;:!f~::a~c: ~!e:~!~~ ~~~~=j~1~~1~~~e~!n: ~r:a:l~ de el~ 
antes de ingresar - graf!a. t.es .Lugares de.L aa- aJ. tra- ses --
al penal. 16n. Se les pidiO- bajo: - deJ. 

~~e 1S~1~1~~~ª~a ~~ ~~º~:: IRSS • 

21. Reconocer las
neccsiaades por -
las cuales se tra
bajaba, así como -
las que producia -
el trabajo. 

cual se identifica- maiz. 
ron. Caaa grupo -- 2 .. Alba-

~~e u~e p!~~6~r:i~bg ~!!~~~= 
donde se anoto e.1.- jo aamI 
por que se identlt'i nistra= 
ca ron con la llimi.nA tivo, 

=~~~~r!~~=~e:n c~f: ~:o~~º] 
nada su papel6gra- un tor-1 
fo, abOrdandose en no. i 
~se momant.o la intc Sªcomert 
graci6n de las act! ciaJ.iza¡· 
vida.des, necesida-- ci6n de 
aes proaucidae1 y re pescado 
queridas en el tra:: 6ºvaquo 
bajo. ro. Papii 

/ 16grafo 
- Ubicaao en los -- Tarjeta 
cjrupos de trabajo,-
cada integrante ano 
tb en una tarjet:.a -
l. objetl.vos por los 
cualos trabajaba, -
siendo estos clasi-
ficados en .tas cate 
gorias que el. grupo· 
propusiera. 

31 • Reconocer las- Lluvia de !Post:en.ormen t:.e, se 
capacidades que re ideas por analtz6 la relaci6n 
querla el traba.jo= tarjetas. entre los perfiles-
desempeñado, asI - que se habían hecho 
como las que produ para cada traba.jo, -
cia el mismo. - con J.os objetivos -

por los cuales se -
concluyo, 
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FECHA: 2!1 DE MAYU 19 U6 SESIUN No. 3 

_'l'EllA ___ S~~~ _. OliJE·J:IVO.cS::_. ___ -rT.::cE:..:C.:..N::.lCA.c.:._.....,:.PR:..:0:..:C:..'E-'-D-IM:.:.I:..:•::;Nc:.T.:.0---''r!A.:;;'1,;;:'E.:._Rl:.;A;...L,_LU"-G-A"-R-

11. Analiza la im- uecodifi Se divide el grupo J tarje Sal6n 
portancia de la - caci6n de en .J t!quipos. Se tas ca:: de 
educaci!5n y sus di minutos. entrega una t.arje- da una- ch.ses 
versas formas. - ta a cada equipo,- de las- ael 

. .La cual cont.iene - cuales-¡ ~~u~~~~6~~br~a!: : !!~~~t~ iRSS 
21. Reconocer las- equipo aiscute y - un mito 

~~!fr!~~~º:n q~:s-:I ~~~~f~;e~1 c~1~~pc: ~~-1:5~· 
instancias educat.i 1 16grafo. Posterior educa--
vas: escuela, fami' menee se discuce = ci6n no 
lia, t.rabajo, y -- en plenaria y se - hace ve 
ttcmpo libre. / concluye, ~=~~!ªi 

An.Slisis J ~so divide al grupo ~~~s:i:o 
Mo~:~to Educaci6l) lJ. Reconocer las-J Trabajo equipos, los cua-- pobres 

1 
capacid.ldes que re~ grupal. - J.es se formarán -- por que 

~~:~!~:/ ~~~~~;~; ~~~, scct.l l~o~:l a~~;v~~=~i: ~~~~~n -
instancias educat.i zaban anees de en- a la es 
vas. trar al penal. se cue1a•. 

les piae que elabo 3 .- "La 
ren un papelt5grafo educa-
donde describan -- c16n s6 

4J. Reconocer las 
necesidades que r 
querian y produ
cian las diversas 
instancias educat 
vas. 

las capacidades -- lo se o 
educativas produci tiene s 
das en la familia'; vamos 
el trabajo, el t.ie la oscu 
po libre y la es cu .la." 
ia. 

se exponen y discu Papel6-
ton los papolt'.igra= grafo. 
fos y so concluye. 
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- Conclusi6n del equipo que analiz6 la carjeta: " La 

educación s6lo se obtiene si vamos a la escuela" • 

11 El grupo esta de acuerdo con .Lo que dice la tarjeta 

porque la educacibn la dan personas preparadas para hacerlo". 

- ConclusiOn del equipo que ana.tizb la tarjeta: "Los 

pobres son pobres porque nunca fueron a la escuela". 

En éste grupo, hubo discrepancia en las opiniones, -

éstas fueron: "Lo que dice la tarjeta está bien porque en -

primer lugar no hay preparaci6n, en segundo J.ugar porque -

hay mucho desempleo y se jtiene que trabajar en lo que sea, 

y por éso nunca va a salir de pobre". ºEs mentira que e.l p~ 

bre es pobre porque no fue a la escuela, porque hay muchos

ricos que no fueron a la escue.la. 

- Conclusibn oel equipo que ana.Liz6 la tarjeta: "So

lo la educaci6n nos hace verdaoerarnente libres". 

"No es cierto lo que dice la 1:.arjeta, ya que se pue

de ser una persona con educaci6n y libre o sin educaci6n p~ 

ro con libertad en términos generales. La educación sola-

mente es un factor más que nos abre las puertas hacia un h~ 

rizonte más amplio de liberta, pero de hecho si nacemos en

un país libre, por derecho y de hecho poseemos liberta, la 

educación para todos es buena, pero no todos tienen f acili 

daa para obtenerla por diversos motivos • 
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SESIUN No. 4 

_;¡]ll>~~,.lilllll:Jalj~~--"l!!>Ll>:I.J"'2:i_~-_:r~E~CN.,,_.I~C~A~,-.E.PR~O~C~E~D~IM~I~•~N~TO=<-~~MAf""T~E~R~IA~L<.-"LU~GA°""K'

AnS.lisis 

del Familia 

Momen1:.o 

ll. Analizar .Las - Audiovi
caraceer1st.icas - 5 ual. 
de una familia de
nuestra sociedad. 

21, A partir del Arbol -
an~lisis anc.erior, Gencnl6-
se reconstruirS.n 9i.co. 
las característi-
cas y funciones -
de J.a. propia fami 
lia. 

: 

.-

- se proyecta un Papclo- ·comedor 
audiovisual sobre grafo. y sal6n 
la familia. Post.e J.api.z de cla
riormentc ana1i:za- hojas ses del 
en grupo el con te- blancas UlSS. 
nido, abordando lo pi.za--
relacion<>.do con - rr6n --
los valores, convi gis. 
vencia familiar, 
etc. 

Se Les piae que h.; 
gan un &.rboJ. genci: 
16gico de su faml. 
ha tpadrcs, herm! 
nos, esposa e hi
jos) indicando la~ 
personas con las 
que. tenian buenas 
y malas relactoncf • 
Asimismo anotarán 
una descripci6n -
ac los valores, -
escolaridad, conv · 
voncia fam1liar -
y dietribucibn cie 
.ia responsabiJ.ida 
econbmica que pro 
porcionaba su fam 
J.ia. 

Posteriormente, s1 
analiza en plena
ria un caso, a la 
luz ae las activi 
dados, necesidade: 
y capaciaades re
queridas y prociuc 
das a partir do d 
chas instancJ.ae. 
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AnSlisis del AudiovisuaJ.. 

FamiLia que se caracteriza por los siguientes e~eme~ 

tos de desinte9raci6n: 

- AlcohoLismo. 

- Drogadicción. 

- Machismo. 

- uesinterés en sus elementos, por la situaci6n que

vive la familia. 

- Los medios masivos de comunicaci6n coadyuvan al -

consumo de marcas específicas, al aLcoholismo, etc. 

planteandonos una situaci6n ajena a nuestra reali

dad. 
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SESIUN No, 5 

HA un~- .. ºW.E;~tyº~· ... ·- ...... i~~~).~_IL ... ?~Ql:~!>J.MH;ti.TIL_ __ l\·t,ER AL ~ 

1). Reconstruir J.a Codifica- Se les entrega una scrito 
actividades reali.z cibn ueco tarjeta y se les - obre d 
das durance eJ. tic dificaci5' pide que escriban- finicio 
po h.bre anees de lo que haci:an du-- es de 

1n9resar aJ. Penal.¡ ~~:t:n~~s t~=m~~c;~ l~~I~:t 
1 al Penal. Posee-- ctivi-
1 ri..:>mente se les p · daa, Ne 

21. Ana,.Lizar y con- da que se agrupen ccsidad, 
trastar cada una de por sectores de tr ·apaci-
las definiciones -- bajo (agriculcores,dad, ·d m 
tcoricas referidas- administrativos, - o Libr 
a las categorías -- etc.) y que elabo- Persa 
actividad, necesi .... - rcn conjuntamente nalldad 

1 

dad, capacidad y -- un dibujo sobro e 

brc. 1'arjcta 
F1.na1raente, los di 

personaliaad. 1 uso ae su tiempo l · 

Análisis ~ bujos serán analiz 
'1'iempo i..i 3). Contrastar las ! dos por otro equip Papel6-

dcl 1 bre. ~:~c:o~¡~:l r~~~~~=: 1 ~~ ~~:l t~:~~~!~ir~ rafas. 

1 

co con la cxperic!1,j [representar sus co Momenc.o 

~fª p~~~~!~u~:r fo~~I ~~~~5º;· co~~!~~~& 
~:n~~d~e t~:a~~~sgj ~1!rd!~:s~e n!~:sr~ 
en cuenca las ins-~ des y capacidades 
tancias .familia, -1 requeridas y produ 
trabajo, escuela,-¡ cidas. 
y tiempo libre, 

Expos.Lci6 Se formaron 3 equi 
por grupo pos. A caaa uno n 

se J.O entrego una 
hoja con las dcfin 
clones de activida 
capacidad y person 
lidaa, quedando ca 
da grupo como res-
ponsable de .La ex 
sici6n de una de -
las categor!as. Po 
teriormem:.e se exp 
ne, aiscute··y se -
concluye en grupo. 
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Escrito presentado, sobre Las aefiniciones; Personali 

dad, cnpaC~dad, necesiaad, actividad. 

E! proceso de fonnaci5n de la personaliaad !o vamos -

a ~xp!icar a partir de las necesidades, capacidades,

y actividad que cada sujeto adquiere y produce a! es-

tablecer ciertos tipos de relaciones sociales con la 

familia, la escue!a, el trabajo y el uso del tiempo -

libre. 

Cada familia, trabajo, grado escolar y actividad en 

el tiempo libre requieren de ciertas capacidades en -

e! sujeto que le pel:]Tlitan interactuar con los inte---

grantes de esos sectores. Asimismo esas capacidades-

(actividades, requeridas, producen a su vez nuevas --

capacidades (actividades} completamente nuevas o sup~ 

rieres a las anteriores, que van formando !a dinámica 

de la personalidad de cada indiviauo. 

Zstos elementos de socializaci6n (.famiLia, escueia, -

tiempo libre y trabajo) van fonnando la personalidad-

de cada sujeto, y entonces hay que estudiarlos y ana-

lizar!os para definir y exp!icar la personalidaa. 

Capacidades.- Potencialidades que el individuo tiene
para actuar. Rs una facultad para cumplir actos. 
Es la tota!idad de actos. 
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Necesidad.- Son el Motor 
la cual la gente actua. 
16gicas. 
Bio!6gicas = comer. 
Psicol6gicas = Necesidad 

de los actos( la causa por 
Pueden ser bio!6gicas o ps!_ 

de estudiar. 
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Los·siguientes cuadros s;ntecizan las consideracio~ 

nes de los internos al respecto de las actividades, necesi

dades y capacidades realizadas en el trabajo, la familia, -

el tiempo libre, !a escuela y·la educaci6n antes de ingre-

sar al Penal. 

Los cuadros comprenden la inf omnaci6n de las sesio-

nes 2, 3, 4 , 5 . 



MOMENTO I 
SESIONES 2,3,4,S. 

TRl\BAJO EN EL l!AHPO 

(PEQUERO PROPIETARIOl 
DEP'l'O: HINIMA, MEUIA, MAAIMA 

EDUCACION 

TRAuAJO FAMii.IA 

.l) • Predominio do actividad. mo- l). Cubria las nocos1daaes 1:1Ssi 
tora. c111s para la sobrovivoncia. -
21, No se requiero escolaridad. 2J. Inculca normas propias para 
J) , Precarias o nulas medidas - la socia.LizaciOn centro y fuera 
oc seguridad. ao la familia. 
4}, 10 horas do trabajo diario- J}. uobido al tiempo utilizaao
aproximadamonto, para trabajar, la ccnvivencio. -
!J), Trabajo con la familia para familiar os precaria. 
el autoconsumo y comorcia11.za--
ci6n. 
6 J • A temprana oaad .Los nili.os -
se incorporan junto con la !ami 
.Lia 111 trabajo en el campo. -

lJ • Conocer algo acerca de.L tra lJ. ser capaz de formar y porto 
!tJajo a realizar. - cor a una familia, -

Pl · t~~f;~jº h~~~á~~~g ~~t~!ª P~&c: 
!ca linicamenc.c, 
~). Cumplir con las horas oc -
~raba.jo (aiciplinaJ, 

lJ. No propicia .La iuoa. ao as is 
tir a la escuela. -
21. Alcoholismo. 

l. Econ6micas. ) , Necesidades afectivas 
) , Sociales 1, socio.les, 

~) • Ser propietario de tierra 
Pl. Nuevas noces.idadcs ccon6111i-

cas y socia los. 

TIEHPU LIBRE ESCUt:LA 

1). Composturas do la casa - 1). Enseli.ar a loor y eser! 
2), Salir con amigos a tomar- bir. 
y platicar, 
J), Participar en juntas do -
la ranchoria para demandar -
.Los servicios esenciales. 
4J, Asist:ir a bailes con ami
gos. 
:::.) • ver c.elcvisi6n, icor el -
pori6dico, 

La televisi6n, el radio, e1 - 1), Inter6s para aprender 
poriOdi.co requieren por una - a leer y escribir. 
parto poder aaquirirlos y por l). Pos1bi.Lidad econ6mica 
oc.ra ponur atC!nci6n y onten-- para ir a la escuela. 
der el mensaje. ~lay aparatos 
que requieren estar preparado 
para usarlos, 
Hay programas que no se en--
t1enaen porque no se tienen -
o.Lernentos (conocimientos) pa
ra Aso. 

1), i..os medios ma!llVOG do co
mun1cociones proporcionan in
formaci6n general y p6rdida -
do tiempo porque hay progra-
mas que no sirven, 

l), Superarse y mejorar -
el medio de vida. Produ
ce conocimienc.os y cultu
ra. 

ll. t:ecesiaados de convivenci il. Necesidad do seguir 
2J, Uecosidades econ6micas :>a .~.prendionao. 
ra la convivencia. 



TRAHAJ'U DE PEON D.t: ALB/\RJ.L 
MOMENTO I 
SESIONES 2,3,4,5, 
DEPTOS1 HINIHJ\, MEDIA, MAXIMA, PREVENTIVA 

EDUCACtON 

TRABAJO FAMILIA TIEMPO Lhuu.. 

l). Predominio de actividad mo- 11. cubre las necesidades bS.Si-- 1), La mayor parta 10. pasab<l 
tora cas. con la fo.mili4 platicando 6 j! 
2). Trabajo eventual 21, Inculca normas pnra· la socia gando con mis hijos Y esposa· 
Jl. 10 horas de trabajo diario- lizaci6n. - 2), Con mis amigos convivla -
aproxlmadamonto. 3), La convivencia familiar. tomando o platicando. 

:~~i~~d~ay ninguna medido de S!:!_ ~=l~:~t~~ platicar funaamon- ~~: ~~!: !~ie~~;~6~; leer el 

41. So propicia la importancia - perl6dico. 
de asistir a la escuela. 

11. Mayor habilidad en el traba 11. Buenos hábitos dentro y fue ... ll. Se atiende con mayor fac.!_ 
jo producto de la pdctica únl= ra del hogar. lidnd. 
camonto, 
2). Diclplina. 

1), Necesidades de convivir -
con amigos. 
2), Necesidad de estar infor
mado, 

ESCUELA 

Enseña a leor y escribk 

l), Aprender a expresar
se y ontondor muchas co
su do la vida y trab.~jo. 



MOMENTO I TRABAJO ADMINISTRATIVO 
SESIONES 2, 3,4,S, 
DEPTOS1 !HINIMA,MEDIA,MAXIMA 

EDUCACION 

TRABAJO FAMILIA 

l) , Implica actividad adminis- - 11.S.bitos en general y comporta 
trativa en general. mientas indispensables como1 c§: 
21. Trabajo do 8 hrs. y medio mor, vestirnos, etc, 
tiempo. - Nos transmite valores especi-
.J). Con prestaciones que esta-- r1cos1 religi6n, diciplina, al!!_ 
blcce la ley y otras: tienda pa montos morales. 
r<l empleados, club, cnja do aho - Nos enseña a desenvolvernos -
rro, en el modio. 
4). Escolaridad indispensable -
(prcpolrdtoria o profesional). 

TIEMPO LIDRE ESCUELA 

1), Asistir a reuniones con - 1), So realizan activida 
amigos. des relacionadas con -= 
2), Conocer y oxpcrimontar -- la educaci6n:aproder a -
con equipos de video, lC?cr y escribir, ha.cor -
Jl. Leer y escuchar mO.sica y cSlculon, historia, etc. 
ver televisi6n. 
4}. Convivir con la familia -
Sl. Asistir a carreras do ca
ballos y galgos. 
6}, Consumir droga con o.migo3 
71, Salir a bailes con amigas 
81, nacer composturas de la -

11. Las capacidades requeridas- 11. Tener capacidad acon6mica - l), l"osibilidad econ6micas. 1). Requioro rocoptibil1 
son amplias y se refieren a --- moral, etc. para formar una fa- 2), ser adicto a droga. dad para ol aprondiz.ije:' 
.-iqucll.u1 que so han adquirido - milla. 3), Tenor conocimientos espe- 2). Tenor ol material es 
en la escuela a nivel medio su- c!ficos. colar, -
pcr!ot" o profesional. J). ouo exista ol edifi-
2). Cnp.lcidades de práctica on- cio y maestro para ol --
el trab,,jo. aprendizaje. ~ 

l--+.-17)-. -:L"as,,...Oc.,.ap_a_c-.i""'d,-ad"e""s-:p:--:r=o-;du"'c"i-;da,-s=--+,,1),-.-;:-Un,-a--=ro'"'r--m"a-:e-s-pe-c-=1-=u'°"c,-a-p-ar-a--r.,ll,-.-:¡,,-• .,-,-""1los=-..,--.-:i-:-vos-de:-<=Un~-i:-ca--+-La'-c-du:-ca-cl"6.:.n_o_s°"co"'1'""a-::ro:iz:-:a-;da"°-,--~
son amplias dado que se llevan desenvolverse en la sociedad. ci6n ante toOO infornun :dlro situ,., adquirida, proporciona -
cursos do capacitaci6n frecuen- 21. Normas para establecer fami ciares McioMles o intnm'lcional.ei el conocimiento que so -
tomento, y redundan en: obtener lla en el futuro. - aurquc t.mbi6n nos cnel5illeran a lleva a la prS.ctica en -
mejores ingresos económicos y - 31. Las habilidades que so ad-- co:ipmr los productos que el o:::m:!r- el tipo de trabajo eleg!. 
superación personalr mayor cono quieren son mejor ejecutadas y- cio.nte quiero. Divierten y pt'Odu- do. . .. 
cimiento en el trabajo que de-= mh amplias debido a la expe--- oen cierta cal'<'cidad do at.cnci6n. ser menos pasivo y m&s -
sC?mpeñamoe. Cicipllna y capaci- r!encla, 2}, tos g~ de drogadlcci6n pro- activo. 
dad pAra formar una familia tra duccn nu:ror &'.?pcnclcncla 41 9'1\lfO y Tener iniciativa y dope!!. 
bo.jadoro., - a la dro;]'.:>. as! ano una clava& in- der monos da otros. 

lh Econfmi.cas 
2). Sociales. 

11. sociales, pues inicia 
en la socializac16n del -
individuo. 

versi6n coor6nlca. Mayor habilidad en ol tr~ 
3), El trato oon los Ol!Ú<JlS ros p:?r bajo, en el uso del tiom
mlte un dcsonvolvilll.f.ento en el oo-= po libro, etc. 
dio social. 
41. superar la·hahilldadcs ~el 
Uvas para IlWlCjar o:¡uip:>S cléctrO= 
nicos oofistimcbs. 
51. Mayor cultura. 

l) • Econ6mico.s 
,.!) • socio.les. 

1). Roquioro la necosi
dad de ser algo importan 
te en el nucleo familia.!. 
21. Produce la necoaidad 
de se9uir aprendiendo, 



HOMEHTO. I 
1SES10HES ·2,J,4,S, 
DEPTOS; MtNIMA, MEDIA 

TRADMO FAMILIA 

TRABAJO DE MSCANICO 
(.EMPLEADO\ 

EDUCACION 

TIEMPO LIBRE ESCUELA 

1). Predominio do Actividad mo- ll. so adquieren comportamientos l). Convivencia con la familii 11. Enseña a leer y ascri 
tora. necesarios para la vida cm socia 21, Ir al cine. bir as! como una profa--= 
2). Mtnimas prestaciones. dad (vestirse, lon9u11.jo, formas= 31, Leer peri6dico y revistas si6n. 
J). No hay medidas do seguridad para comer, hlibitos alimenticios 4). Vor tclcvisi6n. 
Bicndo listas indispensables pa- etc.). 5). Salir con amiqoa a tomAr, 
ra el trabajo. 21, Actividades relaciondas con

valorce moraloa 1 culturales, roli 
giosos, cduca.tivos, -
3), Diciplina. 
4) .Convivencia, 
5). Ensaña a los hambres y muje
res las activida.doa que corras--

~--f~o~n~dc~n'-"-a~c~•;d'~'~"~"º""'-'~~~~~+-~~~~~~~~~~~!--~~~~~~·~~~~-
11. Req\llcrc cscola.rid.ld mtnima l), Pertenecer a una familia 
(primaria). 

ll. Los modios masivos de cam.1 
n1C.lci6n ro:¡uicrcn do cicrtQ..'I cap..l.= 
cicladas ¡nra oo~rcndcr el tMnsajc
(au.nquo <Cp:!ndcn U::!l pro;r&l\1 y ou
jctol, 
21. lbqUicren entender el l!IC!n!Jaja -
para contimnr ut.iliznndo el modio. 

1). PD:¡Uiero 00 lA [X'Sibilld4d ..... 
OaJrónica, familiar y nocial -
p..1r4 ir a la cseu?lll. 
2). Pcqlllcre poocr atcnci6n en 
¡o que se enseña., 
3), Intcrlis en al a.prondi~ajo. 

2) • Mayor habilidad l!Otom. en el tra- if:·Ad:ruisicl6n 00 ró'i.cS·: , l}, Divcrsion, infoonacwn. 1 Ma.!I l.-u"""-'U• ... entos para ~r -
bajo pro:h.lcto de la pr5ctioa tln.icamen 2). FOrtMS cspcclficas p.:ira desartol- 21. La rclaci6n ron los amigos 009- exprcSilrtn y cntcnOOr mSs oo-
te. - verse an la sociedad. p:innito tenor un Csp1'.cio 00 convi-- nas. 

31. Normas para establecer W'lll familia vcncia sOCiAl, nos infom:m y nos - SUpCrarso y rrcjorar ol rrcdio -
en el futuro. transmiten valores. 00 vida. ··· 
4). Por la relaci6n ron la sociedad, - 31. En algunos pro;rarMS oo ad:Juic- prop:irciona ol OJnOC!.micnto -
l.As hAbilidadas aó:Julridas tienden a - ro cultura. que se lleva a la práctica en 
ejecutarse rrcjor, o a~rirsc nueva. <\). 1l Scr.Q!lillcran para ronsl.ll'dr - el tipo do trabajo roalludo -

artículos eo¡x:icificos. ser IT'CllC'.>s pasivo y mSs activcr 
Tener iniciativa y dcp:mthr rro 
ros do et.roo. -
M.'lyor habilidad en el trab.l.jo. 

ll • Qul la fa.milla !oocnto lista 
necesidad. 



MOMENTO I 

~:~~g~~s P~~É:f~VA 

TRADAJO 

11 , Se trabi1,ja con lAa modtdas 
do seguridad que el propietario 
desea, 
2] , El horario es varlado traba 
jando un promedio de 0 horas A 
dta. 
J] , Trabajo sujeto a la tcmpora 
da del producto que se vende. -
4), So rcqulcre do mtnima enea· 
laddad, 

1). Tonar la posibilidad ocon6· 
mica do comprar el producto quo 
se vcndcr:i, 

11 • Mayor habilidad para la com 
pro.-vonta producto do la práctI 
ca Gnlcamonte. -

11 • Econ6micas. 

EDUC:J\CION 

FJ\HILIA TIEMPO LlDRE ESCUELA 

" . 
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MOMENTO I 
SESIONES: 2,3,4,S, 
DEPTOSi PREVENTIVA 

TRABAJO 

1) • Transportar matetialos par 
la construcci6n a las colonias. 
2) . Ninguna prcstaci6n en el -
trab.ajo. 
3). Trabajo familiar. 
41 • La escolaridad no es neccs 
ria. 
5), Trabajo eventual. 
6). Oc B a 10 horas de trabajo
diario. 

1), ser propietario del cami6n
de carga y saber manejar, 

11. Mayor habilidad en el traba 
jo producto de la práctica. -

ll. Econ6micas. 

FAMILIA 

OIOFER !E CAMlttl CE CARG1\ 
(EMPLEl\001 

EDUCACION 

TIEMPO LIDRE 

1 

l 
1 

ESCUELA 



FECHAt J JUNIO J.98b 

Tt:MA SUB'1'EHA 

An4ll.si 

do! El Penal 

Momento 

Il 

OBJETIVOS 

1U6 

SESION No. 

TECNICA PROCEDIMIENTO MATl::RIAL LUGAR 

---·- -·------~---...-----
- Incidir en .La --
ana.Usis de .La si- l.!adena de 
tuac16n del penal- asociaci 
a partir de la ex- nes. 
per1encia airecta-
que sa ha vivido -
en el mismo. 

El coordinador pre 
scnta .La siguientii 
lista de palabras: 
penal, .Ley, psico
lOCJÍa, administra-
ci6n, consejo tlic
nico, cc.Ladores, -
rec.Lusos; se les -
pide a los inter-
nos que .Las aso--
cien con pa.Labras
que representen -
las caracterlst.i-
cns que recobran -
dichos conceptos -
dentro del pena!. 
Se anotan las aso
ciaciones en papc-
16grafo. 

( 
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ASOCIACIONES DE LA PALABRA "CUSTODIOS'" ASOCIACIONES DE LA PALABRA "RECLUSOS" 

- CorrupciCln - Ma.L humor y apatia. 

- •rorcuras golpes con un alambran - Droga 

- Mal os tratos forrado de cuero (chi-
- Crueldad Mental lazos) 

- Tortura psic:olOgtca lttmanazas) 

- VigiJ.ancia 

- Robo de las pertenencias do 1~s in--

ternos y do la v !sita 

- Ex.torci6n a los internos 

.. Celdas ac castigo lranasJ .- Pequeñas 

coi.das de ais1am1ento, aonde se cn-

cuentran asesinados, no reciben vis!_ 

ta y no tienen ningún tipo ae comun! 

caciOn. 

- Negocian con las cc1das {carracas} 

y con la entrada de dparatos eiect.r!. 

cos, cobrando diversos precios poi; 

la adquis1ciOn ao cualquiera 

- No permiten la comun1caci6n con el -

cxteric.ir. 

- Negligencia en los translaaos 

- No nay capaci taci6n para el cuerpo -

de seguridad 

- Mal trato a !as visitas (fundamenta!, 

mente con pa!abrasJ • 

- Intentan seducir a las esposas de -

ios internos. 

- Diferencias en el trato, a causa de 

las condiciones econ6micas de.l inte~ 

na. 
- Machismo 

- Abuso de autor id ad 

- Torturas con toques el~ctricos. 

- Mafias do narcotrlif ico 

- Bandas de ladrones 6 maJ.vivientes 

- Robo 

- Tristeza 

- Compañerismo en algunos internos -

que habitan e1 mismo departamento. 

- No nay respeto hacia J.os ancianos 

- No hay respeto nac!D. los locos 

- Deporte 

- Impera la ley de! más fuerte 

- Homosexua Lidad 

- Machismo 

- Envidia 

- l\margura 

- Soledad 

- Fa.1.ta de comunicac16n 

- uesconfianza 

- Lesiones, pleitos 'y muerte 
- '.l'Orturas colgadas da una cuerda d!!, 

rante Horas. 
- Desprestigio eta algunos internos. 

- Obedecen !as peticione1:1 de internos 

ocont5mi'camento bien, que desean da

ñar a otros. 

- Venta da droga. 



ASOCIACIONES PALARRA •LEY" 

- Desconocim:tento del proceso penal 
que se vive. 

- Tardanza para otorgar la sentencia 
- Tardanza en los 6e.neific1os que -

otorga la ley. 
- Beneficios negados sin explicaci6n 

para el interno. 
- Deficiencia y burocracia en los -

juzgados. 
- P6rdida de expedientes. 
- Violaci6n a las garantias indivi-

duales que plantea la constitución. 
- Corrupc16n en los representantes -

de la Ley. 
- Falta de informac16n de las instan 

cias legales sobro el caso particü 
lar. -

- Requisitos que se convierten en obs 
t:iculos para la libertad, y que cñ 
ocasiones no estan planteados por -
la Ley. 

- Diferencia en el trato, a causa de 
las posibilidades econ6micas del i~ 
terno. 
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ASOCIACIONES PALABRA "PENAL" 

- Privaci6n de la iibertas. 
- Reclusi6n. 
- Diferencia en el trato a causa de 

la si:tuaci6n econ6mica del inter
no. 

- Malos tratos y agresividad repre
sentada por: 
al.. El cuerpo de seguridad. 

(ver asociaciones de la pala
bra "custodios" J • 

b) • Entro los internos 
- Agresiones Verbales. 
- Agresiones U.alcas (que han 

llevado a la muerte de al-
gunos internos), 

• Amena.zas. 
- Violaciones. 

- Apatia en los internos. 
- Pobreza. 
- Represi6n. 
- Asinamlento. 
- Hambre 
- Falta de comunicaci6n (entre in-

ternos y con el exterior) . 
- Droga. 
- Enfermedades. 
- Pl!rdida de tiempo. 
- Injusticia. 
- E.xtorci6n por parte de el cuerpo 

de seguridad, la adminlstraci6n 
6 autoridtides del penal y por -
los propios internos. 

- Escuelti. 
- Deportes. 
- Karate (para 8 internoa) 
- Yoga l para 8 internoSJ 
- Torneos de Ajedrez. 
- Tardanza en el correo. 
- Trabajo mal pagado con largas jo!_ 

nadas. 
- Tortilleria. 
- Panaderia, 
- 8ercado. 
- Cine 
- Ca.rapo Deportivo. 
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ASOCIACIONES DE LA PALABRA "PENAL" 

- .Prostituci6n. 
- Vigila.neta por Parte del cuerpo de seguridad y de algunos internos. 

que colaborim con el cuerpo de seguridad. 
- Talleres. 
- Cocina. 
- Comedor. General. 
- Departamento M6dico. 
- Guarderia 
- Temor en el interno hacia el cuerpo de seguridad. 
- Relaci6n entre el departamento de hombres y mujeres, 

ASOCIACIONES DE LA PALABRA "PSICOLOGIA" 

- No hay rehabllitaci6n a nivel psico-
16gico. 

- Falta de atenci6n, se piden audien-
cias y no se atienden. 

- Realiza un breve estudio, que es un 
requisito para formar el expediente. 

- se somete al cuerpo da seguridad -
igual que otros departamentos, 

- No se explican los estudios que se -
practican en el departamento, ni se 
conocen resulta dos. 

ASO<;:IACIONES tE lA PAllill:AA "o:NSE:JO TEOUOO" 

- Desconocimiento sobre la existencia 
y funciones de i?stc organismo. 

- Variabilidad en lo q.ie sanciona. 
- Aplazamientos constantes de las se-

siones, que ocasionan retardo en los 
beneficios. 

/\SOCIACIOENS DE LA PALABRA "ADMINISTRA 
CION". -

- Nunca alcanza el presupuesto que se 
se le dli, ni siquiera para cubrir -
los requerimientos mínimos. 

- No hay trabajo y el que hay esta -
muy mal pagado con jornadas largas
de trabajo. (de $100.00 a $250.00 -
diarios por 8 6 10 hors. de trabajo} 

- Mala comida y muy escasa. No alean 
za para todos los internos. -

- La administraci6n 'no proporciona -
mantenimiento en ninguna secci6n -
del penal.. Este corre a cargo de -
los in ternos. 

- Retardo en el pago del personal de 
n6ruina. 

- Suspenci6n en el trabajo sin just1-
fica,ci6n (corrupci6n). 

- La admin!straci6n tiene negocios -
particulares en el interior del pe
nal. 

- Hay sociedades entre ciertos inter
nos y la administraci6n en algunos
nogocios. 

- La administraci6n no interviene en
las quejas que los internos ha.con -
a causa del maltrato recibido. 
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FECHA: 4 JUNIO 1986. SESION No, 7 

TEMA 

AnU!si 

del 

Moménfo 

II 

SUBTEMA 

El Penal 

OBJETIVOS 

IJ Analtzar los si' 
gutentes aspectos:; 

TECNICA 

dentro del penal : 
ent:ermedades, dro- DiS:logo 
ga, prostituci6n,-
vida sexual, depor 
te, cine, mercado. 

2) Describir· las 
ca.ractertsticas de DU.logo 
cada uno de los -~ y crea-
departamentos qu ci6n de 
habitan los in ter c6digo. 
nos en el penal. 

1 
1 

31 Describir la - ( 
forma de vida den. 
tro del rcclusorfo 
a partir de la ca• 
racterizaci6n de= 1 

cada uno de los - ; 
departamentos • 

. , 

PROCEDIMIEN'i'OS Ml\TERIAL LUGAR 

Partiendo del diS.-
logo grupal, se i!!. Sal6n 
cidirá sobre los - Piza--- de el!_ 
siguientes elemen- rr6n i ses del 
tos: enfermedad, - el g IRsS. 
d~oga, prostituci6 ~ª~tui! 
vida sexual, depor 4 -
te, mercado y cinC na. 
dentro del penal. 

Posteriormente, se 
perfilan las carac 
todsticas de cadi 
uno de los departa 
mentes que habi tañ 
.Loo internos, a -
partir de dibujos
y dUilogos. 

Se integran las ca 
racteríaticas anti 
rieres, se conclu
ye, 
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Enfermedades más frecuentes 

-Hepatitis (por el contagio causado por el uso inadecuado de-

jeringas al momento de drogarse) 

-Tifoidea 

-Enfermedades de la piel (infecciones por hongos) 

-Gripas 

-Enfermedades Veneras 

Deporte 

-Cobran por usar la cancha de Voli 

-La cancha de Basqueet tiene libre acceso 

-El Karate y la Yo:¡a esta dirigido para 8 personas unicamente 

que tienen una posisci6n económica buena. 

-La cancha de Food tiene libre acceso. 

-La cancha se utiliza también para correr en la mañana. 

Mercado 

-En el mercado hay tiendas de abarrote, restaurantes, frute--

rias, y pequeños puestos de refrescos, y de pan. En total-

son 40 comercios de propietarios que son internos 6 socios-

de la administración. 

-En el mercado so vende a crédito y cuando éste se vende al-

deudor queda en manos del cuerpo de seguridad. 
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Cine 

-Las funciones son semanales, durante los días sábado,viernes

y domingo. Se cobra $300.00 por persona. Las películas son 

mexicanas ó del Oeste (norteamericanas). El proyector es pr~ 

piedad de un interno que paga cuaota a la administración per

la proyección. 

Droga 

-Durante la sesión, los internos no quisieron incidir profune~ 

mente sobre éste tema, dado que se sentían comprometidos al

hacerlo. Solamente se mencionaron algunas de las drogas que

se venden: heroína, pastillas, marihuana, cocaína. Cáda una

de ellas tienen varias presentaciones las cuales dependen--

de su calidad, por lo que su precio varia. La venta y distr~ 

buci6n de la droga, la realizan internos y custodios así como

la visita. Hay personas contratadas por los distribuidores-

que se dedican a instigar la compra de la droga. 

Prostitución 

-Hay prostitución entre internos y conmujeres que entran con-

la visita. El departemento de mujeres del Instituto tiene ac 

ceso a la sección de hombres los fines de semana, por lo que 
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durante éstos d1as algunas de las internas se prostituyen 

No H~y control del estado de salud en que se encuentran -

las prostitutas. 

Vida Sexnal. 

- El permiso de visita conyugal que expide el IRSS es adqu! 

do por un certificado médico de los conyuges expedido por 

la Secretaria de Salubridad y Asistencia, as! como un es

tudio Departamento de Trabajo Social y acta de matrimonio 

La visita conyugal es una vez por semana. 

- Por otra parte, los internos tienen relaciones sexuales. -

con sus pa&ejas durante los sábados y domingos, ya que la 

visita familiar tiene acceso hasta las celdas de los in--

ternos. 

caracteristicas de los Departamentos. 

El IRSS cuenta, en la secci6n de hombres, con ~ depa~ 

tamentos: Media, Máxima, Preventiva, Recepci6n de Reos y M~ 

nima, la cual está dividida en Ml'.nima nueva y M!nima vieja. 

Para caracterizar los departamentos, los internos tomaron -

en cuenta los siguientes elementos: 

- Distribución del departamento y caracteristicas f1si 

cas. 
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- Ntlmero de habitantes. 

- Clase social que habita y relaciones entre los inte~ 

nos; 

- Tipo de relaci6n con los otros departamentos. 

- Uso de droga. 

Las clases sociales quedan representadas en el si---

guiente cuadro: dentro del penal. 

f rciantes ---------~~a de droga, 

i::;onas dedicadas ªC::::::::::::.. 
Al ta f/ los negocios il!ci ~Prestanistas 

alcohol y 

\,tos. 
ros que antes de ingresar, pertenecen a ésta clase 
Conerciantes 

b-l>J:t:!'saxvos 
!>t!dia ...,.Teje:iores de l\tarraya 

~ Gonte que tral:aja en los talleres 6 en diversos servicios a car
go de la adninistraci6n (panadería, etc.) 

ros q.ze no tienen visita .., 

}ws que antes de in)resar al penal pertenecen a ésta clase, 

Baja ~ros que proceden de l'""ares lejanos. 
'\. ros que no tral:ajan. 

Características del Departamento de Minima Nueva. 

El departamento de minima nueva, se forma a causa de -
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la insuficiencia de espacio para dar cabida a nuevas internos 

durante 1972. 

La construcci6n es de material, cuenta con un pasillo

general que permite el acceso de 12 pasillos más pequeños. E~ 

tos atlimos cuentan con 20 celdas cada uno, que estan distri

buidas a los lados del mismo. Las celdas tienen cupo varia

do. cada pasillo cuenta con baño y cocina. 

Este departamento tiene un total de 300 habitantes 

aproximadamente, los cuales en su mayoría son campesinos, pe~ 

teneciendo a la clase media o baja. Se han tratao de organi

zar en variasacasi ones para evitar los robos dentro dei de-

partamento, por lo que no se suceden robos con mucha f recuen

cia. La drogadicci6n y los pleitos, que son comunes a todos

los departamentos del Instituto, tienen una frecuencia media

en áste departamento. 

Características del Departamento de Mínima Vieja. 

La construcci6n es de material, tiene un pasillo gene

ral que permite el acceso a 20 pasillos más pequeñas. De és

to Últimos, cada pasillo cuenta con 24 celdas distribuidas -

a los lados del mismo. Las celdas tienen cupo variado y cada 

pasillo cuenta con baño y cocina. AproximadamenLe el depart~ 

mento tiene una poblaci6n de 500 internos, los cuales, en su-
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mayor!a, son campesinos. El departamento esta constituido -

pro habitantes de clase media y baja.' Las ·relaciones inteE_ 

nas entre los habitantes son indiferentes. La drogadicci6n

y los pleitos tienen alta frecuencia dado que es uno de los

departamentos más habitados. 

Caracter!sticas del Departamento de Media. 

El espacio ocupado por éste departamento es el más -

amplio del penal. Hay un total de 25 pasillos con celdas; 6 

de ellos tienen celdas de cart6n hechas por los internos; a 

ésta secci6n la llaman "cartolandia". 

La poblaci6n oscila entre 500 internos aproximadamente 

Cada pasillo tiene 20 celdas y servicios de baño y cocina. 

Las celdas tienen cupo variado. En su mayor1a la población 

se dedico al trabajo en el campo antes de ingresar al IRSS. 

La dorgadicci6n, los robos y pleitos.tienen alta frecuencia 

debido a las celdas de carton que se prestan para esos ac-

tos. Los habitantes de éste departamento (sobre todo d_e 

cartolandia) no gozan de buenas relaciones con el resto de 

internos, ya que se les considera hábiles para realizar ac

tos vandálicos. 
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Caracter!sticas del Departamento de Máxima. 

Originalmente se pens6 que éste departa~ento alberga-

r!a a los internos que requirieran de una seguridad máxima, -

motivo por el cual, el departamento se encuentra doblemente -

bardeada. La distribuci6n de las celdas es irregular, éstas

son de material y tienen 6U habitantes aproximadamente. La -

poblaci6n pertenece a la clase media y alta, y tienen poca -

relaci6n con otros departamentos. El uso de drogas se hace -

de forma encubierta. Debido a la seguridad de las celdas y 

a las condiciones de vida, los robos y pleitos son poco fre-

cuentes. La m ayor1a de la poblaci6n procede de delitos fede 

rales relacionados con el tráfico de drogas, 

Características del Departamento de Preventiva. 

La poblaci6n de éste departamento esta caracterizada 

por la utilizaci6n constitudinaria de drogas. Algunas de la 

celdas estan hechas de cart6n, motivo por el que prolifera el 

robo y los pleitos. Este departamento no tiene relaci6n con

los restantes. Al igual que Máxima se encuentra doblemente -

bardeado y fue diseñado para albergar a casos de alta peligr~ 

sidad, por lo que la salida 6 entrada de internos esta contra 

lada por un custodio. Los_internos que viven en Preventiva -

tienen mala reputación con los internos restantes, siendo di

fícil que se incorporen a otro departamento. Tiene un total-
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aproximado de 80 habitantes que permanecen encerrados en és

ta secci6n y no tienen libre acceso a otros departamentos. 

Son de escasos recursos y pertenecen a la clase social baja. 

Algunos de los enfermos mentales internos en el Instituto vi 

ven en éste departamento. 

Características del Departamento de Recepci6n de Reos. 

El departamento de Recepci6n de Reos está integrado

por algunas celdas en donde residen internos que fueron j~ 

diciales, policias, narcotraficantes 6 políticos que gozan

de una situación econ6mica muy buena, por lo que sus celdas 

son individuales y bién equipadas, (aire acondicionado, ta~ 

pisadas, alfombradas, etc.). También lo integra una habit~ 

ci6n grande, que hace las veces de celda colectiva, en la -

que se encuentran los nuevos ingresos y que es nombrada co

mo la ºrana grande 11
• • En ésta área se encuentra tambi~n los 

cuartos de visita conyugal, y las llamadas "ranas" que son

celdas de castigo ó segregaci6n. 

La distriiibución en el departamento de las secciones

anteriores está hecha de una forma adecuada para dos fines: 

comunicar el Instituto con los juzgados as1 como permitir -

que el departamento de Preventiva observe las celdas de se

grega~ión. Este departamento tiene áreas verdes bien cuida 

~as y arboladasy su acceso únicamente es por el departamen-
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to de mujeres, ya que una puerta que conduce a preventiva -

está clausurada. La población es muy variad~ por los nue-

vos ingresos que ah1 se canalizan, pero ésta oscila entre-

100 personas aproximadamente. 

A éste departamento no hay acceso directo y se en--

cuentra vigialdo permanentemente, por lo que no tienen rela 

ción con el resto de la poblaci6n interna. Hay pocos robos 

y pleitos y el uso de.drogas es encubierto. 

Otros lugares !!abitados por Internos. 

Las posibilidades econ6micas de las personas que in~ 

qresan, los obliga a situarse en lugares que no fueron dise 

ñados para ser ocupados cano celdas, pero que permiten cier 

to aislamiento de la situaci6n del penal y por éso son muy

solicitadas. 'l'ales lugares se encuentran ubicados en la -

Barandilla (con ú celdas, cada una con 1 6 2 internos máxi

mo y con 2 baños para servicio de las 6 celdas) la Enferme

ría (con 2 celdas con baño cada una) y la Direcci6n que OC!:!_ 

sionamente es habitada por algun ingreso 6 bien el salón de 

Consejo Técnico. 

Posteriormente se les hizo la pregunta ¿son necesa-

rios los penales?.• Se concluy6 el penal si es necesario -

pero de otro tipo y debe rehabilitar ante todo. Entendido 
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así es necesario por lo siguiente: 

-Para asesinos consitudinarios. 

-por aislamiento mientras que rehabili~a 

-para que e~ inaivLduo comprenda que no aebe cometer --

ilícitos, y 6sto a partir: de la rehabilitaci6n. 

-Hay ciertas personas que deoen estar privadas de la li 

berta d. 
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SESION No. 

TEMA sonTEMA OBJETIVOS TECNICA PROCEDIMIENTO MATERIAL LUGAR 

An.S.lisis 

del El Penal 

Momento 

II 

l) Analizar h. in 
Uuencia que tie 
nen los fcn6menos 
nacionales y loca 
les en la dinfunic 
interna del Reclu 
serio. 

R.Lo Re-
vuelto. 

21. Reflexionar s Historia 
bre el proceso d de vida 
cambio 6 ajuste - a travOs 
que ha sucedido e de carta 
la persoanlidad d 1 
interno, a partir 
de incurrir en un 
delito y encentra 
se preso. 

En pescaditos de 
papel, de 3 diver 
sos tamaños (chic 44 pes
mediano, y grande} cad!tos 
se anotan elemen- de cart 
tos que pueden se lina co 
causas 6 consecue diversa 
olas de problemas leyenda 
y situaciones d gis 
1a naci6n, la loe pi zarr6 
lidad y el reclus ojas 
rio. 
Se dibuja un c!.rc 
.lo grande en el -
suelo, •se colocan 
dentro todos J.os 
pescadi tos y cada 
uno de los partic 
pantcs pesca con 
caña 10 pescados. 
So dlbujan J c!rc 
los en el pizarr6 
que eon concentri 
coa y representan 
las causas exter
nas (nacionales} 
las causas locale 
(Sinaloa) y las -
consecuencias, qu 
Se reflejan en pr 
b.J.emas espec!fico 
vividos en el pe
nal C.vida en el P 
nall .• 
El participante, 
coloca cada uno d 
sus pescados, en 
cualquiera de los 
J c!rcul.os pinta-. 
dos en el pizarr6 
explicando por qu 
lo coloca ah!. 
Cada lDlO 00 los 
ticlpantes haren un 
cscri to sobro el p 
0080 de asrrbio que 
han tendio a partir 
cb la rccl~i6n, tr.:i 
t.ancb de analizar 
o::nsecUenciru; ro 
nuevas neoesidades, 
capacidades y activi 
dados tcalizadas. 

Sa16n 
de 

clases 
IRSS. 
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Problemas en el Pena! (pescado pequeñosl 

- Malos tratos y castigos en el penal. 
Pobreza. 

Represi6n. 
- Falta de Comunicaci6n hacia el exteríor. 

- Droga 
- Enfermedades 

- Injusticia 
- Falta de comida y hambre 

Falta de medicinas 

- Corrupci6n 
- Flata de Rehabilitación psicológica 
- Trabajo mal pagado 

- Falta de Trabajo 
- No hay mantenimiento del pena!. 

Retardo en el pago a internos que·trabajan 

- Suspensión injustificada de trabajo 
- Tardanza en la sentencia y los beneficios q~e marca la Ley. 

- No conoce el interno el proceso legal que vive, ni se le i~ 
forma. 

- Machismo. 

- Robo 
- Pleito y violencia. 
- Problemas personales (tristeza, mal humor, apatia, amargura 

miedo]. 
- Poca·· participación. del interno. 
- Falta de capacitación para el trabajo. 

Problemas Locales (Sinaloa]. 

- Cambio de gobierno. 
- Tradición cultural. 
- Narcotráfico en el estado. 
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- No ha.y capacitaci6n a custodios. 
No hay presupuesto. 
Corrupct6n a nivel estatal. 

Burocracia en los juzgados y dentro del IRSS 

- Falta de capacitación para el trabajo. 

Mala administración. 
Mala distribución de los recursos. 

- llbuso de autoridad. 

- El IRSS da servicio a varios estados. 

Problemas Nacionales (México). 

Política Penitenciaria 

Cambio de sexenio 
Permitir que dé servicio a varios estados de la RepGblica 

No hay supervisi6n por autoridades nacionales de la vida
penal. 
Narcotráfico a riivel nacional. 
Injusticta social y econ6mica. 

- Corrupci6n Nacional. 
- Falta de capacitación para el trabajo - Tradici6n cultúral. 
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Escritos de los internos sobre la reclusi6n. 

Carta de Justo García. 

Luqar donde se aprende a reflexionar lo bueno y lo m~ 

lo, lo que es la reclusi6n. La reflexi6n depende de la pe~ 

sana, de la capacidad mental. Donde se somete a una de las 

¡nás duras pruebas, físicas y mentales. Donde se pone a pru~ 

ba la capacidad física, de que tienes que pelear aunque no-

lo quieras, y donde una persona encarcelada se siente como 

un animal peligroso que tal vez ése es su lugar. Donde la 

persona se siente sola y que no le hace falta a nadie, por

éso se recurre al escape emocional por medio de el vicio que 

tenga o se le forme a la persona alcohol 6 droga, y algunas 

veces al suicidio 6 a la locura. Esto depende de la capac~ 

dad mental de la .persona. Yo recurri a la marihuana y pense 

en el suicidio; pero éso fue al principio, cuando reflexio

né que yo tenía queluchar para seguir adelante y ref lexio-

ne que un día voy a salir y voy a saber por experiencia pr~ 

pia lo bueneo y lo malo, el precio delos errores, si lo hizo 

o no lo hizo el caso es que se le acusa y lo está pagando

donde las personas de bién algunas veces se hacen realmente 

malas. Pero creo yo que lo mejor es vivir bién honradamen-

te, que aunque no hay educaci6n adecuada uno mismo se vale-

ra y se hace valer ante los demás, porque todo es maldad y

pocas personas piensan lo que es un Instituto de Rehabilit~ 
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ci6n Social y según yo la peni sirve como lugar para medi-

tar, y ~sto puede rehabilitar. 

carta de Eugenio D!az. 

Capacidades. 

- Hay desarrollo de capacidades cuando se realiza de!!. 

tro del Penal un trabajo manual, 6 de cualquier tipo. 

- El desarrollo de las capacidades intelectuales es -

muy precario y se sujeta 6 limita al trabajo manual; artes!!; 

nal 6 en taller. 

- Las capacidades que se desarrrollan a'partir del d~ 

porte (destreza motora, desarrollo f!sico) tienen :Importan

cia, dado que en el Instituto la mayor!a de la población in 

terna hace deporte. 

- Se desarrollan habilidades para la autocompasi6n -

y el engaño a_ trav!ls de la palabra, para_obtener-un fin-de

seado. 

- Conocimiento escaso y ··contradicto_rio de. la· situa--.,

ci6n penal y legal. 
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Carta de carlos Hern&ndez Llanes y Jorge Kursing Vega. 

¿Qué capacidades se desarrollan dentro del penal? 

Para algunas personas, el hecho de tener un comercia

les permite el conocimiento de lo que es el comercio, te-

ner agilidad mercantil. 

Por otra parte el deporte permite el desarrollo de ca 

pacidades físicas y destreza motriz. 

El el penal se aprende a ser agresivo, a agredir con~ 

tantemente a otros, como consecuencia de 1.os malos tratos -

recibidos, la mala alimentaci6n, la nostalgia y la explota

ci6n en el trabajo. 

El trabajo dentro del penal, que es manual (atarrayas, 

artesanias etc.) producen capacidades manuales (destreza m~ 

nual) . La gente se hace mañosa para pedir dinero 6 lograr

lo que quiere. Se conocen ciertos procedimientos jurídicos 

penales por el trato con nuestros problemas, con nuestros -

licenciados y la relaci6n con ellos. 
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SESION No. 9 

TEMA SUBTEMA 

Primera 
AnUisi Evalua--

del ci6n del 

Momento Taller 

u 

OBJSTIYOS TECNICA PROCEDIMIENTO MATERIAL LUGAR 

11 Que el grupo re onstruc- Se les pide a los 
flexione sobre el iOn de - inteimos que cons 
avance del taller, una ·1·orre truyan una torre, 
los logros alcanza cuyos peldaños co 
dos y las dit:icult rrespondan a cada 
des encontradas. una de las sesione 

tenidas durante e 
taller, asi mismo 
que anoten la asis 
tench que el grup 
ha tenido duran te 
las mismas. 

~l. A partir del
análisis anterior
elaborar nuevas es 
trategias para al-
canzar las metas - iS.logo a se pida a los inte 
planteadas. r.::t.v6s de nos que anoten en 

regunta • un papel6grafo los 
eneradora. logros que conside 

ran han tenido en 
el. taller, as! com 
las di!icul tades. 

El grupo se les pi 
de que contesten -
las siguientes pre 
guntas y las discu 
tan: lpor qu6 cont 
nuan en el taller? 
¿qu esperan alean 
zar? 

Papel6 
grafo7 
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META 

- Trabajar sobre el conocimiento de la Personalidad. 

- Generar estrategias que nos perm~tan dirigir nuestra per

sonalidad. 

LOGROS, 

11 Una mayor identificaci6n con el grupo. 

21. Conocimiento de c6mo se ha formado la personalidad pro

pia. 

31. Relacionar el conocimiento anterior con el análisis de 

por qué se delinqui6. 

41. rremos apreciado la importancia de la educación que dá -

no solamente en la escuela, sino en la familia, el tra

bajo, el tiempo libre. 

51 • Me ha permitido una mayor reflexión sobre el uso de la 

droga. 

61. Valorar la importancia de la integración familiar. 

7]. La reflexión de los temas como estrategia. 

8). Conocimiento de lo que somos dentro y de lo que seremos 

afuera. 
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DIFICULTADES 

ll. Falta de un lugar apropiado para las sesiones, pues ~S

tas se hacen en la escuela y nos miran muchos internos 

que pueden ser orejas. 

2l. Poco interés de parte de los internos, ya que la asis-

tencia al taller no es un beneficio relacionado con la 

condena. 

3). Problemas a causa de la lista, de control de internos. 

¿Por qué continuan en el Taller? 

-Para lograr una de las metas establecidas: conocer la foE 

ma en c:ñro se ft?JrmÓ nuestra persona.lidad y conocernos a n~ 

sotros mismo. 

- Tener herramientas de conocimiento sobre nosotros mismos 

que podemos aplicar en nuestra futura conducta. 
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SESION tlo. 10 

TEMA 

An&.lisis 

del 

Momento 

II 

SUBTEMA OBJETIVOS TECNICA PROCEDIMIENTO 

Tiempo 

Libro 

ll Annlizar las ac 
tividades que se ... 
realizan durante e 
tiempo libre en e 
penal. 

21 Reconocer las -
capacidades y nece 
sidades que produ= 
cen las actividade 
realizadas durante 
el tiempo libre en 
el penal. 

se pide a los inte 
nos que elaboren u 
sociodrama que re 
pre sen te las acti v 
dades que se reali 

socio---- zan duran te el tie 
d po libre en el pe-

rama na!, 

:n Valorar las ca- Roflexi6n Se escriben Undivi 
racterl'..sticas que grupal so dualmenteJ los cam 
ha retomado las -- bre cxpc= bias y caracterf.st 
relaciones familia ricncias- cas de las relacio 
res a partir de la .individua nea familiares a 
reclusi6n. les. - partir de la reclu 

si6n. 
se discute y concl 
ye en papel6grafo. 

MM'ERIJ\L LUGAR\ 

1ojas 
hncas 
lumas 

Salón 
do 

clases 
.. del 
IRSS 
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Sucedió en la Penitenciaria de Aguaruto. 

Una mañana con sol, Carlos vi6 a Ricardo Jugando Bas

ket-bol y se acerco para platicar con el. 

Carlos: ¡hola Ricardo! haciendo ejercicio. 

Ricardo: As1 es Charly hay que estar en forma aunque

no nos encontremos bien nutridos, hay que h~ 

cer ejercicio en lo que se pueda, yo lo con

sidero indispensable. 

Carlos: Yo pienso lo mismo, solo que vine a invitarte 

a caminar, estaba pensando que seria buena 

onda encontrar a Jesús, Pancho y José que te 

parece si vamos a buscarlos. 

Ricardo: Está bueno, vamos. 

Carlos :y Ricardo se dirigieron a buscar a sus amigos

pla ticando. 

Ricardo: ¿y que onda Carlos? el otro día escuche que

·te estuvieron llamando mucho tiempo por el

micr6fono en la mañana, tempranito ¿para qué 

fue? 
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carlos: Nombre, fl'.jate que se me paso la lista, pues

anoche no puede dormir a causa de la gripa y 

fiebre y no me levanté temprano. 

Ricardo: ly que onda? comprendieron que estabas enfe~ 

mo? 

Carlos: Nombre, en cuanto llegue me pasaron a la.ba-~ 

randilla; me encerraron y me querían dar 3 -

chúazos; 

Ricardo: lte_pegaron? 

carlos: no 

Ricardo: ¿por qué? 

Carlos: Le dl'. al guardia para una botana, prefiero p~ 

qar a que me azoten como un burio. 

Ricardo: Nombre, esta canijo aguantar éso, pero que -

canijos están, éso es anticonstitucional. 

Carlos: pues sea lo que sea, yo prefiero pagar a que

me golpeen, luego veremos c6mo se le nombra a 

éso. 
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Ricardo: mira, alla estan los plebes¡ 

Carlos: Jarales¡, vamos para alla 

Ambos se dirigieron al lugar donde estaban Jesús, Pan

cho y José y al llegar: 

Carlos: ¡que onda muchachos¡, que haciendo 

José: pues aqu1, platicando con Pancho y Jes(is, y uste 

des¿que andan haciendo? 

Ricardo: pues platicar mano, no hay que hacer, los bus 

carnos a ver si matarnos el tiempo en algo. 

Pancho: Pues vamos a ver en qué porque esta carcel no

parece carcel, parece un campo de concentra--

ci6n d4 la segunda guerra. 

Jesús: haz de cuenta, hambre, golpes, humillaciones, -

extrosiones y tantas cosas que padecemos que a

veces se me figura que vivo época de la inquis! 

ci6n . 

Pancho: ¿como ves Ricardo, estas de acuerdo con lo que 

dice Jesús? 
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Ricardo: pues s1, es la neta, ya tengo días que no al

canzo a comer porque la comida es insuficien

te. 

José: y los alimentos son de mala calidad, sucios y sin 

codimento 

Jesús: yo escuche el otro dia a un empleado de la admi

nistración que dijo: nombre, si damos buenos ali 

mentos, después no van a querer salir de aqu!,-

¿como ves? está pesado el amigo ése, ¿no? 

Pancho: nombre, sacan ·cada cosa aqú1 en éste peni, que 

deveras a veces se me figura que dependemos de 

una pol1tica nazista. 

Ricardo: figurate, ahora que dices de éso, a un cuate

le estan haciendo sus estudios para sus bene

ficios y parece que no quieren arreglarle sus 

papeles porque no asistió a la escuela. 

Jesús: y éso que, se supone, porque la ley as1 lo mar

ca, que al cumplir con el tiempo impuesto se -

tienen que iniciar los trámites de libertad. 
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Ricardo: pues .no se que pensar, he visto tantas cosas 

Carlos: Pues yo vi salir libre a chencho hace como un

mes y nunca lo vi ir a la escuela. 

Jesús: a, pero !o que yo supe es que chencho pago una

feria, y por éso salió a tiempo, ya ves que 

aqu!. se castiga la pobreza no el delito. 

Pancha:· pues si, desde que llegas te esf~n pidiendo d! 

nero, aquí hay que pagar por todo y la gente.

tiene dinero es a la que 1e va bién: 

Ricardo: ya ves aquí no hay nada que hacer m~s que de-

dicarse a tirar barra, pues aqu! no le·ense-

ñan a uno nada, nadamás entre nosostros mis--

mos que aprendemos artesanias. 

Carlos: y nosotros no nos preocuparnos par pedirlo, por 

la apatia que hay. 

José: y se preocupa uno lo bloquean las autoridades •. •· 

Ricardo: ·J;sé tiene razón, ne::he dado cuenta en. ocaci~ 

·ne s que al faltar comida , la raza· s'e,·alb.or:o

ta y los guardias empiezan a llegar. con' pa--
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los y pistolas, con amenazas y a golpes solucionan las

cosa. 

Jesús: y ni modo de ponernos al brinco, mejor aguantar

nos el hambre 

-Pancho: pero éso si, éste es un lugar para readaptar al 

delincuente a la sociedad en una forma dtil y -

positiva ¿como ves< 

Jase: parce un campo durante la guerra 

carlas: -Oy~ Ricardo; ¿que hora es? 

Ricardo: van a dar las 11 ¿por que? ¿estas tomando me

_dicina? 

carlas: ¿medicina? ja, ja, algo mejor, estoy esperando 

a mi licenciada, me dijo que hoy venia a la 11 

a decirme si va a tener mi caso y por cuánto. 

Jesús: hay carnalito, ponte trucha, ya ves lo que le -

paso a Ricardo, le di6 medio milxon al licenci~ 

do para su salida y lo qeu logro fueron 7 años

de carcel y el licenciado ya no volvió. 
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Ricardo: por ~sto lo matan hombre. 

Pancho: Carlos, parece que te hablan por el micrófono-

Carlos: te dije a de ser la licenciada, voy para allá

al rato nos vemos 

Ricardo: no le sueltes feria carnaL, porqeu bailas 

Carlos: no creo que mi licenciada me gane, se ve buena 

onda, efectiva. 

Al llegar Carlos a la barandilla, le informan que lo,

busca su licenciada. Carlos entra presuroso a los limones y ••• 

Licenciada: buenos dias Carlos 

Carlos: buenos los tenga usted licenciada 

Licenciada: Carlos como le había dicho, hoy vengo a i~ 

formarle como está su caso, ya vi el expe

diente suyo y hable con unos amigos míos -

en el juzgado, y más o menos le calculo -

que va a salir en 6 millones. 

Carlos: Queeee¡ sino he matado a nadie, tan solo me en 
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centraron 100 gr. de marihuana. 

Licenciad: bueno, pero tu sabes, la cosa es seria, si -

no haces caso te quedas 7 años. Necesito 

que me adelantes $500,000.00 para sacar co-

pias y queagilisen los trámites en el juzg~ 

do,acuerdate que es delito federa!. 

Carlos: no le puedo dar por adelantado nada, pero le po

demos depositar en un banco las cantidades que -

se necesiten, calro en cuenta mancomunada. 

Licenciada: pero necesito que me den dinero para los trá 

mites, acuárdate que son muchos. 

Carlos: Bueno, le voy ade!atar a!go, pero si me falla ••• 

Licenciada: creo que no esta en posibilidades de amena-~ 

sas, yo cumplo com mi trabajo. 

Carlos: no la amenazo, tan solo le recuerdo que' me saque

de aquí, hoy le hablo a mi familia para que se i

lo lleve a su despacho. 

Licenciada: está bién, pero que no se te olvide, y ya me

voy por que tengo que ir a comer con el juez. 
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Carlos: se regresa a donde lo estan esperando sus comp~ 

ñeros, y al llegar les comenta: pues bién, le -

tuve que soltar algo de feria. 

José: pero te va a fregar 

Ricardo: a ésa, ya no la vuelvas a ver • 

Pancho: Ahora si mano, dile adi6s a .la f.eria. 

Carlos: ni inodo, -lo tenia que nacer, es un albur que me 

estoy jugando. 

Ricardo: pero un albur muy caro, pero como tu dices 

creo que es la Gnica esperanza que tienes. 

Jesús: y si no te arriesgas te quedas como yo, ya ves -

!levo ya 8 años. 

Pancho: ya no lo asusten, total nos vamos para las islas 

Marias, de ah:L salimos más pronto. 

Jos€:' éso sí., yo quisiera que me llevaran, pero tan ma-

la suerte que ni éso se me cumple, ya ven mi vie-

ja me abandono, se me muri6 mi jefecita, al jefe-

ni lo conocí, solo falta que un perro me orine. 



220 

Carlos: pues no fulce falt._porque la paloma ya te hizo

un llegue, mirate el pantal6n, 

Jesús: tChint no les dije. 

,Ricardo: bueno chavos ya basta de lamentaciones. 

Pancho: aSí es, y mejor nos vamos porque ua van a dar--

las doce y luego na alcanzamos yegua. 

Carlos: y como sabes que van a dar las doce, ni reloj -

tienes. 

José: pero las tripas que tal, ellas te avisan. 

' Jesús: eso sí, pues con la méndiga yegua de.en la maña-

na, ni una rnuel~ me lleno. 

Ricardo: da gracias a Dios que te llenas una muela, pe-

ro hay otros que ni siquiera eso. 

Carlos: vámonos porque ei seguimos aquí ni el olor al--

canzamos. 

Pancho: ya, ni que fuera.estofado, 

• 
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Después de ·hacer ésta historia, los internos comentan-

sobre lod posibles problemas que tendrran si su narraci'6n fue

ra escuchada por el cuerpo de seguridad cuando se hiciera la~ 

oevoluci6n de la informaci6n a la comunidad, ya que los custo

dios simepre estan presebtes en cuaLquier situación que impli

que 6 la entrada de personas ajenas ai penal, 6 cuando por a~ 

guna circunstancia los internos se reunene. 

De esta forma, pensaron en las represalias que podian-

tener y optaron por hacer otra historia que fuera una zátira-

de la situaci6n real en que vienen. 

sucedi6 en la penitencia de Aguaruto 

Jesús y Pancho se encuentran en el mercado una mañana. 

Jesús: Quibole Pancho, que onda a donde vas. 

Pancho: aqu! dando la vuelta, quiere comprar unas cosas 

Jesús: voy. a tomar un café gustas? 

·.Pancho: 6rale, nos io echamos, nomas porque da gusto t!:!_ 

mar café en ei mercado, es sabroso y muy limpio. 

Empiezan a platicar Pancho y Jes6s tomando su café. 
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Pancho: oye no vas a ir a la yegua? 

Jesús: claro prefiero comer ahí que pagar restaurant, la 

comidad que dan aquí se compara con la de un buen 

restaurant. 

Pancho: si hombre, ademas nunca falta y alcanza para te

das, hasta sobre a veces, además la hacen cocin~· 

ros ~impios, y buenos para la cocina. 

Jesús: si verdad, escogen al personai de cocina, lue9o,

luego se les ve que sonlimpios, y con esperiencia 

Pancho y Jesús fueron a recoger sus alimentos al comedor 

, general. 

Pancho: orita que recojamos los·alimentos nos vamos a e~ 

mer en la carraca:, ahí es tan los demás. 

Jesús: y_ chocolate ver--

Se dirigen 
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Pancho: se puede 

Ricardo: pásale los esperabamos, tenemos todo listo pa

ra desayunar. 

Jesús: oye, ahora no hubo tortilLas de maíz, puras oe -

harina lno le hace? 

carlas: no importa, oye, prendele ai aire acondicionado 

hace mucho caLor. Ya que estas ahí prende la -

tele para ver eL partido. 

Pancho: pues ahí estan los huevos, son jamen, el choco

Late, las tortillas ¿que más hace falta? 

Carlos: norn~s hace faLta la Oiga Briski. 

Jesús: Sirvanse muchachos yo ya tome Lo mio 

Después de desayunar, los muchachos salen a caminar un-

Ricardo: oigan muchachos, vamos a caminar para bajar el 

desayunar 

Pancho: oigan da gusto salir a caminar, 



Carlos; ¿por que? 

Pancho: por el aire de limpieza y tranquilidad 

JesGs: oye no me habia fijado, que bonitas flores hay en 

ése jardín" 

Pancho: deveras, que hermosos jardines y que bién cuida

aos, no cabe .duda, los jardineros hacen buena-

labor. 

Carlos: vamos a dar una vuelta a las canchas deportivas,-

quizá algGn partido de fut. 

JesGs: miren ése equipo viene de afuera, pero ellos no --

traen uniforme, y e.L equipo .. de aquí anda bi~n uni-

formado. 

Pancho: mira, ahí esta sentado José, ya regreso de !os --

juzgados, su trámite va muy rápido. 

Ricardo: vamo~ con el haber que nos dice. 

Jesús: que tal José, que·te .dijeron. 
· .. 

José: que todo va:b.i.é;,; e·J:: nÍ~s qu~ entra ya me sentensian. 



225 

Pancho: que bién 1 no cabe dilda que con la simplifica-~ 

ci6n administrativa todos los tr§.mites se han -

acortado. 

Ricardo: sí ya no te piden nada de dinero, que gusto. 

Jesús: así es todo ha cambiado ya no estamos como antes 

José: yea, yea, fij~te que bién cuidado está el pasto 

Pancho: y todo hasta a !as torres oe los custodios les

pusieron aíre acondicionado. 

Jesús: se fijaron ayer el "chuletasº sali6 y no me lo-

van a creer, iba llorando. 

José: tahl apoco, y eso por que? 

Ricardo: es que afuera la cosa está pesada para poder ca 

rner 3 vece al día. 

Pancho: así es, por éste lado estamos bién aquí ya ven-

comemos tres veces al día, todos los departamen

tos tienen agua, aire acondicionado, son higién~ 

ces, y funcionales. Pero acuérd~te que a el --

"chuletasº lp capacitaron en carpintería, así la 
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puede hacer mas afuera. 

Carlos: fígurete que el otro díá decLa un gringo que el 

no quería que se lo llevaran a Estados Unidos-

porque aya hasta por la lista los golpean. 

Jesús: apoco, que gruesos estan los gabachos¡ Jpor la ,,_.:,_. 

lista los golpean¡ 

Pancho: lo buenoc.que es6 ·sucede en las prisiones grin-

gas y no aquí. 

carlas: es que los gringos estan locos por s!, imagína

te en ~as prisiones. 

Jesús: bendito Dios que estamos presos en éste penal, -

buenos tratos, buena alirnentaci6n, higiene, tel~ 

fanos a la hora que quieras, puntualidad para 

dar la libertad, ·capacitaci6n, en el. trabajo. 

Ricardo: Oye habJ.ando de trabajo, tu que tienes más --

tiempo que yo, como esta la onda en el trabajo. 

Jesns: mira, ayuda mucho, yo ahorita trabajo en el ta--

ller de barreria. 
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Ricardo: y cuanto ganas, 

Jesús: $2,00U.OO diarios, aparte los trabajos extras,-

ésos son para mí. 

Ricardo: no está mal, ~e alcanza hasta para mantener a- · 

tu familia. 

JesGs: sí y aparte me estan enseñando con aparatos mo

dernos y tienen muchas cosas.que me van a servir 

cuando salga para trabajar. 

Carlos: yo trabajo en el taller.mecánico y cuando entre 

no sabia cual era una llave de tres octavos. 

Rica~do:¿y ahora? 

Carlos: con lo que me han enseñado en el taller ahora -

d~~armo y armo un motor deJ. carro que sea en m!_ 

dio d!a 

Pancho: a mi cuando me llamaron a carpintería, no sabia 

clavar una tahla. 

Ricardo: ¿y ahora? 



Pancho: ahora se hacer grabados, tallados, mesas, clo-~ 

sets, silla, de todo y me pagan $2 1 UOO,OU al-

dia más extras que hago. 

Ricardo: a mi me llamaron al taller mecánico pero cono~ 

co muy poco de éso y no quería ir por temor-

al ridículo. 

Pancho: no pienses éso, sino sabes, en todos los talle

res hay maestros que vienen de afuera y te ens~ 

ñan hasta que no sa.lgas experto., además tu sue! 

do está seguro diario y con puntuálidad. 

Ricardo: oigan ya es hora de irnos a .la yegua, los inv! 

to. 

Carlos: que es hoy ¿jueves? 

Ricardo: así es 

Carlos: 1vientos1 hoy dan· camarones empanizados y auga

de limón. 

Pancho: bueno mucha plática y yo tengo hambre, vámonos. 

Los muchachos van por su alimento y esta historia llega 
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a su fin, la historia de cinco muchachos que se encuentran re~ 

daptandose en el interior de uno de los penales más completos-

del país. 

Conclusiones sobre las relaciones familiares durante la 

reclusi6n Papel6grafo. 

l) La relaciOn con la pareja se deteriora notablemente. 

~l P€rdida de la relaci6n familiar. 

3¡ Se recibe visita familiar cada año por lo que la conviven-

cía es muy limitada. 

Hay una sensaci6n de que cada vez me alejo más de mi fami-

lia. 

4) se siguen manteniendo buena relaciones familiares. Se rec! 

be visita de la esposa, hijos, madre y otros parientes. 

Conclusi6n 

La relaci6n familiar es básica para superar los proble-

mas durante la reclusi6n. 

Los internos que no reciben visita familiar, tienden a

presentar problemas emocionales severos y fundamentalmente pr5?._ 

blemas de drogadicci6n. 
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'FECHA: 10 JUNIO 19U6 StiSION No. 11 

SUBTEMA OUJE'L'IVOS TC:CNICA PROt.EOIMIENTO W.'IE!UAL:. LUGAR 

t;l Penal 

} l:Onocor lo quo -
eñala la Loy ae --
armas M1nirnas con
especto a los dere Carta 
hes y obligaci.oncs 

El coordinador ini 
c16 cxplic;mdo e1-
proccdimiento del 

:i:~~!c!~ • e;~~~h~~n oira!: 
e personas senten-
iadas 6 en . pro ces 
egal. 

) Establecer una -
omparaci6n entre 1 
cñalado on la Ley 
e Normas M!nl.mas I:' 

on 111 realidad viv 
a en el IRSS 

) Enumerar las di
ersas formas de -
rabajo acntro del-
nal, señalando su 

aractor:tsticas qc
era!os. 

el articulo que el !nimas 
coordinador leyera apel.6-
en voz al ta y campa rafo 
rarlo con la real! 
dad vivicta. 61 el 
articulo leido, no 
se jcrcia en la re 
liaad, el interno 
se para del asiento 
y dice falso, just 
f 1cando el por qut! 
es falso. S1 se pe 
manece sentaao sin 
doCir nada, se en
tenderá que hay co 
gruencia entre el 
articulo leido y l 
reaJ.idad. 

Cada uno de J.os in 
ternos anotó en un 
hoja J.as diversas 
formas de trabajo 
que conocia, incly 
yendo horario, sal 
rio y capacitación 

Lluvia ae "So concluyo con u 
. ideas por cuadro sipn6tico -

tarjetas 
y s1'..nto-- Elaborar un papeJ.6 
sis grupa grafo que describi 

) Analizar las ca
actor1sticas de la 
e1ucaci6n oscolari
ada dentro doJ. pe
al. 

ra las caractertst 
cae de la escueJ.a 
del IRSS 

al6n de 
lases -
e! 
RSS 

,
' 
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DISPOSICIONES CONSTITUTITCIONALES PENITENCIARIAS, 

ARTICULO !9. 

ºTodo maltratamiento en l.a aprehensi6n o .en las prisio-

nes, toda molestia que se infiera sin motivo legal; toda gabe

la o contribuci6n en las cárceles, son abusos que serán corre-

gidos por las leyes y reprimidos por las autoridades .• " 

ARTICULO 18 Constitucional 

11 El sistema penal será desarrollado sobre la base del -

trabajo, la capacitaci6n para el mismo y ~a educaci6n como me

dios para la readaptaci6n social del delicuente~ 

Así, la ley mexicana ordena la presencia de un sistema-

penitenciario fundado en el principio de la readaptaci5n so-~

cial como fin de la pena. • 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION-~ 

SOCIAL DE SETENCIADOS. 

Artículo 2. 

' ' 

"El sistema penal se or9anizB.t~ sob'ie la ·bese de traba-

jo, la capacitación para el mismo Y, J.a' edu·caci6n c9mo·'ffi0dioS--



para .la readaptacibn socia.l de1 delicUente." 

··La recrns16n por ejecuci6n de pena privativa de liber

taa y la ini!ernaci6n como medida de ~eguridad, ~ .. tienen corno fin 

atender y orocurar l~ adecuada reinterpretaci6n social del in

terno, la que deberá alacanzarse mediante el tratamiento indi

vidualizado!" 

Articulo Jo. 

''Queda orohibida toda violencia o procedimienbo que me

noscaben la disnidad humana y no podrá haber más diferencias-

que las derivadas del sistema de tratamiento a que fueren suj! 

tos los internos . 11 

Artículo 4o. 

Para el adecuado funcionamiento del sistema penitencia

rio en la designación del personal directivo, administrativo,

t~cnico y de asistencia de las instituciones de internamiento 

se considerar~ la vocación, aptitudes, preparacion, acad~mica

y antecedentes persona.Les ae 1os candi da.tos. Se tomarán los-

cursos 'de actualizaci6n y formaci6n que se establecen. 11 
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Artícuio 7o. Régimen Penitenciario. 

~tapas ael Hegimen Progresivo T~cnico. 

Ei régimen penicenciario progresivo t~cnico, segGn sen~ 

La eL artícuLo 2o, de la Ley de Normas Mínimas., se integra -

como mínimo de tres peri6dos: 

al Periodo·.de Estudio 

b] Periodo de Diagn6stico 

e¡ Periodo ae Tratamiento. 

mieni..o de preliberaci6n 

ci6n. 

Papel6grafo. 

Artículo 19 

Diviuido a su vez entrata

Y tratamiento en postLiber~ 

_-se tort:ura física y psicol6gicamente 

-se golpea -a los de ce-nidos y hay amenazas de muerte 

Artículo LB 

-Est~ _mal aplicado, ya que no codos los delicuentes son inadap

tados, ni todos ios inadaptados son delicuentes. Realmente no 

se cuenta con sistemas 6 medios para lograr la reaaaptaci6n so 
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cial del individuo. La pena es en realida un castigo carpo~ 

ral. No hay capacicaci6n ni trabajo como medios de readapta

. ci6n. 

Artículo 2 de la Ley de Normas Mínimas 

-No se ileva a cabo ningún tipo de tratamiento 

-E~ proceso se sigue por el delito haciendo a un lado las ca--

racceristicas de la persona y so!o en casos excepcionales 6s

to se ~orna en cuenta. 

-No existe la adecuada rein~egraci6n social planteada. 

Artículo 3 de la Ley ne Normas Mínimas 

-A diario se viola ia dignidaa dei innividuo. 

-~l castigo físico es muy frecuente. 

-Hay diferencias en el tratado nacia los internos debidas a ia 

situación econ6mica de aste. 

Articuio 4 ae la Ley de Nb:r:mas·Mínimas 

-A nivel de adminsitraci6n, los puestos se dan por amistad y -

n~ por capacidad. 

-A nivei de custodios ios puestos se compran y no hay prepara

ci6n ni capacitaci6n elemental en e! trabajo. 
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Ari::iculo 7 de '.la Ley de Noi:mas Mtnunas 

a) El periodo ae estudio se sucede en algunos internos salame!!_ 

te, es muy arbitraria y en ocasiones nunca se dá. Uo se le 

informa al interno sobre los estudios realizados. 

bl El peri6do de diagnbstico es igual a! anterior 

el No hay tratamiento alguno. 

Conclusiones acerca de la escuela del IRSS 

ll La escuela propo~ciona c!ases de primaria y secundaria sol~ 

mente. 

21 ~l material de primaria (libros) ·no es suficieni::e para La-

poolaci6n y no hay presupuesto para e! de secundaria. 

31 soiamente hay 2 maesi::ros asignados por la SEP para la prim~ 

ria y 3 para La secundaria. 

41 Hay algunos maestros que son internos, pero no asisten a -

clase con reguLaridad 6 al salir libres e! grupo a su cargo 

se desint:.egra, pues no es canalizado con otro maestro. 

Sl Los horarios de clase en la escuela se emp!man con los del

trabajo, por lo que asisten pocos internos. 
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61 La escuela es vista no como un medio para aprenaer G supe,._ 

rarse para la liber~ad, sino como un elemento importante -

para obtene!r"los beneficios de remisión parcial de la pena. 

--Por ésto se asisce sin interés en el aprendizaje. Lo impoE. 

te es estar anotado en la escuela. 
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TRABAJO EN EL ?~NAL 

Tipos de trabajo aependientes ae la Administraci6n dei-

lRSS, de tiempo completo y sueldo entre $iaa.ao y $250.0U dia--

rios. 

Il Intendencia 

-barrenderos 

-jardineros 

-t:.raspanadores 

IIIl Servicios Generales 

-cocineros 

-encargaaos ae bodega 

-'t.orc.il1er1a 

VI servicios Médicos 

-Enfermeros 

Iil Mantenimientó 

-plomeros 

-pintores 

-eJ.e~t:.ricistas 

-herreros 

-albañiles 

IV} 'l'aileres 

-carpinteros 

-nerreros 

-rnec&nico automotriz 

-sastres 

-carroceros 

VII Empleados Administ:.rati.,..· 
vos 

-fot:.ograf ia 

-mime6grafo 

-office boy 

-cartero 
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Trabajos que no dependen de la adrninistraci6n con suel

aos 6 ganancias variadas. 

~laooracibn y venta oe artesanias 

- Elaboraci6n y venta cte bolsas de hilo 

- glaboraci6n y venta ae tarrayas y chincnorros. 

- Mantenirnien~o de canchas deportivas. 

Comerciante (propietario de t:.ienda b restaurant en e.1 merca

do ctel penal) 

Depenoientes mesero, cocinero, iavaplatoSl 

- Lavanderos y pLanchadores 

Herreros, carpinr.eros, tapiceros, electricistas, radio -tecn~ 

ces. 

Propietario oel cine-ciub. 

No hay programas ae capacitaciOn para el eraJJajo por -

parce da la adminsitraci6n. 

La capacitaci6n que hay es de .interno a interno funa~ 

mentalmeni::.e. 
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FECHA: l.l DE JUNIO 1~86 

SES!ON: 12 

TE_MA __ ~º-•_J_E,_·r_v_o ·---- T~~--,--~P"'""'º>:cE,,..D~I"'M'"-IE"N"'TO""------.-""'""'-
- Construir las cara~Refle 16 
ter1sticas de pcrsoni u ~ nb - So les dictan J preguntas a- Salon de 
lidad que so tendran= gr i!ª i so r los internos, 1as cua1cs so.:. Clase escue 
al permanecer m&s --- ~x di~i~~cta rtin constestadas y escrito-- la IRSS. -
ticmpa en el penal. p~cgunta:: individualmente. 

Analizar las caractc- ¿com~ v~y a- Posteriormente se intcrcam-
rtsticas que tendrán- ~cr º"-ro ; bian !as nejas de rospucsta-

~~!r!:;a~~~~;~d!~!-; c~n~~nG~: e~- ~es!º~~ t:~r~r~~º~a==1~!;~~~~. 
bora1cs, educativas y pena 

Momento 
II 

~~t=~c;i~:p~ i~~~~d ~ 1 
l bOmó voy--

sor cuanao 
- Construir las carac ot~nd~ la l 
tcr!sticas de .·persona cr ª · 
lidad que so desean - , . 

~:"~~ ~~~a~~d adquiri- ~~m~u~~~~r~ 1 

• btonga la !i! 

1

- Contrastar las carac crtad? 
tcrl'.sticas do persona= 
lidad deseadas y adqui 
r idas como consccucncl 
de perrnanoccr en el ~ 
naJ.. 
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¿Como voy a ser aentro ae un año si continúo en e! penal? 

-más agresivo 

-mas enfado 

-me tengo que aaaptar al medio 

-superac16n··por el estuaio 

-superaci6n de los vaiores aaquiriaos antes_ de ingresar 

-evitar problemas al máximo y por tanto aejarme de ios demás -

probanlemente 

-continuar estudiando de fonna autoaidactica 

-Poner un negocio 

-más amargado 

-nostalgia 

-mayor ansiedad en espera ae la libertad 

-voy a leer más 

-buscar trabajo que no sepa nacer para capacitarme 

-tener novia 

-tratar de buscar mayor relaci6n 

-Mayor comunicaci6n familiar 

.JJoy a aaquirir mas entermedades 

-falta dinero para vestir y comer 

-nacer deporte 

-continuar estudiando si se presenta una oportunidad 

-un patrón de conaucca aa~cuado para ootener beneficios 

-seguir soportando malos tratos y numillaciones de! cuerpo de-

seguridad sin motivos. 
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¿Como quiero ser al obtener mi Libertad? 

-mayor capacitado intelectual, física y moralmente 

-superaci6n y cambio de trabajo a través de! estudio en el pe-

nal. 

-Cambio de residencia. 

-restablecer valores y superarios 

Al contras~ar las aes listas, se concluy6 que las posi

bilidaaes que brinda el penai no permiten ser de la forma en -

que se describieron al obtener la Libertad~ Para lograrlo se

oeben planear estrategias de acci6n aaecuadas. 

se concluy6 tambi6n que en la tamilia, en las activida

des laborales, eaucativas y en el empleo del tiempo iibre, re

.prouucirán de una o otra forma las coscumbres adquiridas en el 

penal. 



Jilornento 

III 

Ft.:CHA1 12 DE JUNIO 
16 DE JUNIO 

Planoar estrateq ias d 

242 ' 
sEstoN: 13 

14 

acción que permitan - cada uno de los internos ela 
alcanzar las caracte- Prospectiva bor6 una carta enla que pla= 
r1sticas familiares, a trav~s de ne6 las estrategias plantea-
laborales, educativas carta das. 
y ldotiemp::> libre do--- En grupo, se analizaron las 
soadas, al obtener la estrategias y so concluyeron 
libertad. en papcl6grafo. 
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FAMILIA COMO 

SOLUCION 

-Abordar el problema de la comunica A)_ Pianeaci6n de un ta---

ci6n con el conyugue llar para parejas. 

-exterierizaci6n y di&!ogo de !os-- BJ Planeaci6n de un ta---

problemas y una busqueda de soiu-- ller sobre Terapia Fa-

ciones, conjunta a conflictos pre- miliar 

sen tactos en e.1 núcleo famii.iar. 

TIJ,;MPO LIBRE 

-:Formar hábitos de la iectura a Pª!::• 

tir de un entranam1ento. AJ Planeaci6n de un ta---

-Fomentar el uso de la bibiioteca !ler de lectura y re-: 

-Fomentar el deporte daccion 

-Fomentar la convivencia en general B1Formar un grupo de les 

EDUCA<.:ION 

-·i·erminar 6 iniciar la pri!llaria y 

secundaria. 

-Formar grupos que interca!llbien -

conocimientos. 

tura para convivir a-

otro nivel. 

A) Ir a la escue!a del -

IRSS para· cubrir prim~ 

tia y secundaria. 
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-Estudiar otros idiomas B) Solicitar clases de conta-

-Aprender a organizar el d1nero b1liaad Dásica para organ~ 

-Aprender temas de Psicalogia y zar nuestros gastos. 

otras d1scipl1nas 

-Promover fuentes de traDajo. AJ Poner negocio particular 

-Tr_ata!" de trabajar en ras pe_ BJ Aprender y trabajar las-

sibilidades que brinda el r~ artesanias. 

clusorio ó los propios inter 

nos 
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FECHA1 17 1JE JUNIO 

TEMA OdJE'l'IVOS T.t:CNICA 

t.1sticas del taller. - carta 
- Evaluar las caractei · 

~6~ug;¡ - Evaluar s 1 01 taller rotaci6n _ 

taller ~c~~:!!fd~r~~c~~n~~= e preguntas 
formaci6n de la persa-¡ 
nalidad como producto- 1 
de las motividadcs, ca! 
pacidadcs y neccsidadCs 
tenidas en la fa111ilia, ~ 
el trabajo, la educa-- 1 

ci6n y el tiempo llbrc. 
antes y durante u rc
c!us16n. 

- Evaluar si el conoci
miento sobre el proceso 
de formac16n de persona 
lidad planteado, lt!S -= 
pormitirá planear y re~ 
1 izar cstra tcg ias que -
redunden en la forma--
ci6n do caractcr1sticas 
de personalidad desea-
das. 

- Evaluar las Umitacio; 
os del taller. -

SESION: 15 

-Cada in terno e!abor.i una --
carta dirigida a un amigo, -
en la que na.rraba las carac
tcr!sticas del tal1or, y re- Escuela 
sultados dol taller. IRSS 

- Cada interno hizo una pre
gunta por escrito, se rotaron 

IY fueron contestadas por o--
1tro interno 
1 

\ 

\ 

! 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
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~requntas que hicieron los internos 

-Pues a mi no me quedo muy claro lo qeu es la personalidad, o

tal vez no puso atencidn suficiente. 

-Como fortalecer la personalidad. 

-:.ue influencia tiene el caracter como factor en la herencia -

entre padres e hijos y como repercute en ellos ( o si el ca

racter forma parte de la informaci6n genética 6 se transmite

por la convivencia) y que se podria hcaer si se quiere cam--

biar para mejorar la personalidad. 

-C6mo tenera mayor comunicaci6n con la familia y los amigos. 

s.e concluy6 lo siguiente: 

El taller de comunicaci6n nos diria el c6mo 

-La personalidad se construye a partir de c6mo es la intera-'-

ci6n con la familia, el trabajo, la escuela y el ~iempo libre 

siendo fundamental aas ·actividades, capacidades y necesidades 

que requieren y producen. 

Aguaruto Sin, 17 de junio de 1986 

Querida Mamá: 

La presente ba con el fin de saludarlos y paso a lo si 

guiente. 
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Pues mamá, yo hasta ahorLta estoy bi.én gracias a Uios

y hasta ahorita todo va bién pues a pesar de que estoy preso -

he tenido la oportunidad de paticipar en un taller de person~ 

lidad que ne ha servido para darme cuenta de unas cosas dese~ 

nacidas por mi como:. el quien soy yo, porque soy como soy y me 

a dado estrategias para evitar algunos errores a nivel fami--

liar, para no reincidri en lo mismo. Otra cosa que aprendí.-

fue el dialogo con la esposa o la comunicaci6n o la orienta--

ci6ñ .de los ~ijos, que aunque hay cierto distanciamiento con-

mi esposa, yo creo que de todos modos me va a servir para sin 

un día salgo libre voy a saber conducir una familia y a pesar

de que el taller fue muy corto nos dejo cosas positivas para -

cuando tenga mi ibertad y para ahora. A mi si me gustaría s~ 

guir trabajando en el taller de Psicología, aunque tenga pro-

blemas con el cuerpo de seguridad por la lista, yo creo que v~ 

le al paena porque es la preparaci6n para ser 6 cuando menos -

tratar de ser una persona que se save conducir. Y es cuanto -

te digo mamá sin más tu hijo que te quiere y te desea lo me-

jor. 

Justo 
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FEOfAt 18 DE JUNIO 1~86 8ES10N' NO• 16 

TEMA 

An§.lisis 
del Mamen 
to III 

SUDTEMA 

El Panal 

ODJET.LVOS 

Elabora-- La organizaciOn de 
ci6n do - soc iodrama quedo a meaor 

rqanizar y ensayar códigos - cargo de los intcr encral 
~l sociodram<l alabo lguidn de nos. Ellos asigni c.t 

1~~º en la ses16n = ~~c~o~~~; ·~~~r!~!n~:~!ª~.1fa IRSS 
do). uno, ubicaron posi 

cienes etc. -

Los internos aeci.
dicron elaborar -
la letra para un -
currtdo que habla
ra de lo que itnpli 
ca la reclusión. = 
Entre todcs hicie
ron la letra del -
corrido, b~sandosc 
en J.a mlls1ca ac -
otro 
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EL CORRIDO DE UN PRISIONERO DE LA CARCEL DE J\GUARUTO 

Un día 18 de junio 

como recuerdo esa fecha 

me tomeron prisionero 

cuando iba en mi camioneta 

iba para la frontera 

ha entregar un cargamento 

Me llevo la judicial 

a tomar declaraciones 

un judicial me pregunta 

a donde llevas la carga 

y yo sonriendo le dije 

no mas son puros cartones 

Ya en los separas 

se oyeron los lamentos 

casi acabaron conmigo 

con sus malditos tormentos 

me sacaron bién golpeado·· 

y ésto señores si es cierto 

un hombre en la prisi6n 

muy triste y muy amargado 

platicando con amigos 

el se encuentra arrepentido 

por !as cosas sucedidas 

y por no.poderlas.decir 

Cárcel oe Aguaruto 

tu vas a ser mi testigo 

de todos mis sufrimientos 

que yo he pasado aquí adentro 

aquí enterre mis recuerdos 

en estás cuatro paredes 

carretera a Navoleto 

tu que me viste pasar 

recuerdales a mis hijos 

que nos los podre olvidar 

yo por mi parte aseguro 

que afuera he de regresar. 
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FECHA: l~ DE JUNIO 1~86 SESION No. 17 

SUBTE .Q!!;r&U.'lOS--.-~,..T:E!:NIIL:J"-;--aRC=llI">l'I' UGA•R-----

Los internos real,! Ese la[ 
An4liB1B 

del 

Momento 

III 

Hace un ensayo gen Ensayo 
ral del festival -

t;l Penal on el que se le de 
volvcr1a la inform 
ciOn obtcnidil en 
c.1 taller, a la co 
l!lUnidad dCl IRSS 

FECHA; 20 DE JUNIO 1996 

zaron ensayo gene- ue 
ral del festival. IRSS 

1 

!;;ESION No. 18 

Por orden de la D1recci6n so suspendid la sesidn a causa ae la fuga de un interno. 
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FECHA: 23 D1': JUN:LO !9.86. SES:LON No. 19 

Festival 

El festival se llev6 a cabo en el comedro general del IRSS 

Participaron los internos del grupo de investigación; inter

nos invitados; un grupo de teatro de la Escuela de Psicolo--

gía de !a U.A.S.; cinco estudiantes de noveno semestre de · 

la misma escuela, los cuales continuarían el taller con los

internos; el jefe del departamento de Psicología y cinc miem 

bros del cuerpo de seguridad. 

- El programa fué el siguiente: 

II Presentaci6n del Taller 

- Objetivos, temas, subtemas etc. 

2) Presentaci6n del grupo de teatro de la Escuela de Pscolo-

gia de la U.A.S. con la obra 

3) Participaci6n de los internos con el "corrido de un pri-

sionero de la c~rcel de Aguaruto. 

4) sociodrama presentado por los internos 

5) Preguntas y comentarios generales. 

-Las preguntas que hizo el público a los internos fu~eron las -

siguientes: 

-¿que problemas han tenido en éste trabajo por parte de las au 

toridades? 

-¿quién hizo la obra de teatro? 

-¿que tán cierto es !o que dicen en !a obra? 
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SESION 20 

'l'EMA SUBTEMA OBJE'l'IVUS Tr;~1CA PROC..:EDIMit;NTO MA'l'ERIAL LUGAR 

Evaluaci61 Valorar si el talle 
salOn 

de1 na permitido coten- Dialogo- ~e inicia con la -- ae 
Taller Evaluaci61 der el proceso de - con pro- bregunta ¿quo es -- clase bel con-- formación de la pcr gunta go Ita personalidad?. -

bepto de sona!idad como pro= ncradora l:4da uno do !os in-
ra~sonali dueto del desarro-- !:ernos participa de 

llo de las activida inidndola • se -= 
des, necesidades y= ~iscute y concluye. 
capacidades en la -
familia, el t.raoajo 
ol tiempo libre y -
la cducaci6n. 

Se conclu lt15 sooro a persona 1 id ad lo s ·guiente: 

- Es con1 corso a s! mismo. 

- c.:onjun o de cualidades y f ctorcs qu dan ciertas carac eristic .. 
las pe sanas. 

- h4bito tendencias y cost.u brcs prop as de caaa persona Y que e -
han fo Imada a partir de .la s activida es, necesidades y 1 apacida es-
con ero ... 

- se ref oro al comportamicr o de cáda persona sujeto a 1< s candi< io-
nea fai !liares, ccon6m1cas, educativ s etc. 

- Cáda p rsona ce capaz de e ~:mecer y d finir su propia pe sonalia1 d -
a part de la concientiz lci6n dd. p ocaso de formación de la m ..... 
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FSCllAz 26 tJE JONIO 19t16 St:SIUN No. 21 

TEMA OBJt:TIVOS J.!'OO_c:.\_._.~----F.RlOCEDJWI.El<W..---.,-~-1<-

Evalua'- Que los internos eva- Dia1ogo con ~e .tes entregaron S preguntas Sa.U5n de -
c16n de l<ien el taller en tdr- prequntas - por escr1to, para contestar - clases. 
ta.J.lor minos de bcnoficios 11 generadoras urante la scs16n. Se discu-

1taciones, espoctat1- ¡tieron las respuestas. Se e~ 
vas etc. ruy6. 

Lista de Preguntas 

l.- ¿cual sesi(5n to gusto m:Ss, por que? 
2.- ¿cual scs16n· te gusto menos, Por qu~? 
J.- ¿c6mo te sentiste en el qrupo? 

4 .-¿con quién te identif1caste m.1s? 

5.- ¿tus espoctativas se cubrieron? 

6 .- ¿que futuro tcndrS el grupo? 

7 .- Cr1ticas y limitaciones 

8.- suqocencias para J.os prdximos talJ.eres. 

1 
1 

! 

i 



Respuestas: 

Pregunta l 

La sesi6n del juego de pesca 

Educaci6n y familia 

Familia y tiempo libre 

Todas en general 

Pregunta 2 

La sesi6n del audiovisual, en muy deprimente. 

Ninguna 

·Pregunta J 

Capaz, agusto, identificado 

Adquiriendo nu~vos conocimientos 

Bién 

Hay problemas entre algunos elementos del grupo 

Pregunta 

Justo-Carlos 

Jorge-Carlos-Osear 

Con ninguno.en especial 
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Con todos 

Pregunta 5 

Aún no, falta generar estrategias m&s concretas 

si 

Pregunta 6 

S~gui:i: 'en;·1os talleres pr6ximos 

Pregunta 7 

Apatía y desconfianza de los internos 

Falta de proyecci6n como grupo 

Falta de acercamiento entre los del grupo 

Ausencia de un lugar fijo para trbajar 

En el sal6n donde trabajamos todos nos oS'.an y nos limitamos mu 

cho para hablar 

Ausencia de material en algunas ocaciones 

Presencia constante del cuerpo de seguridad 

Problemas a los internos que se pasa a las S, y el horario se

empal~aba el el taller. 

'Poco apoyo de las autoridades del penal 
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Pregunta B 

La personaLidad y la farmacodependencia 

Taller sobre trabajo en grupo 

Pláticas o taller sobre fe.clusi6n y readaptaci6n social 

Seminario sobre personalidad que incluya: 

-La Psicología tradicional y la personalidad 

-La personalidad, nuevas aproximaciones 

Problemas conyugales 

El desarrollo de la personalidad en eL niño 

Taller ~obre terapia famiLiar 

Temas vairadas de Psiquiatría 

Higiene en general 

Enfermedades Veneras 
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, 
11 DISCUSION 

En la realidad vivida por el individuo durante su des~ 

rrollo existen muchas limitaciones en los !mbitos de trabajo, 

tiempo libre, escuela y familia ltodos cónstituyendo a la -

eduaci6nl. 

Dichas limitaciones analizadas por el grupo de invest! 

gaci6n, quedaron representaaas claramente en los siguientes --

puntos: 

-El trabajo en las clases desposeídas presenta un pre

dominio tajante de la actividad motora, quedando la capacita~-

ci6n ceñida a la actividad misma Gnicamente. 

:Los honorarios de trabajo que se prolongan a lO hrs.-

redundan en la ausencia de convivencia familiar. 

-La influencia de los medios masivos de comunicaci6n y 

las acitividades antisociales que brindan al individuo, reper-

cu ten en el empl.eo del tiempo libre, absorviendolo y evitando

su uso para la superaci6n familiar, grupal e individual. 

-La escuela, que requiere la posibilidad econ6mica, fe 
miliar y social para asistir a ella, no esta al alcánce de to~ 

dos los estratos socia.les. 



~Es importante resaltar la dLfe.rencia en las activida~ 

des, capacidades y necesidades que requiere, sobre todo,pro~u

ce el trabajo administrativo revisado. Las prestaciones, ho-~ 

ra de trabajo y los curso de capacitací6n que redundan en la 

superaci6n personal, en un mejor conocimtento del trabajo de-

sempeñado y en mejores ingresos econ6micos, son algunas de las 

difrencias que permiten condiciones de vida más adecuadas. 

El escaso desarrollo que brindan al individuo las ins

tancias anteriores se recrudece en los centros penitenciarios, 

pues la víolaci6n de la dignidad del interno; la corrupcí6n, -

la inexistencia de tratamiento de cual9uier tipo, el aislamie~ 

to, la carencia y explotaci6n en el trabajo, el astigamiento -

hacía el uso de droga, la falta de comunicaci6n dentro y fuera 

del penal, la marcada individualizaci6n para todos los proce-

sos de reclusi6n la absistencia de la autoridades para infor

mar al interno sobre las funciones, procesos y organismos que

constituyen el penal y muchos otros factores planteados por -

los internos lo demuestran. Todo esto revierte en la ausencia 

de rehabilitaci6n en los centros penitenciarios. 

El confrontamiento con la realidad de !a falsa i!usi6n

del interno en términos de que al salir libre sera un indíví-

duo más capacitado intelectual, física y.moralmente; que habrá 

una superaci6n en el trabajo y un restablecimiento de valores, 

fué algo muy importante que objetíviz6 la posibilidad de reha-
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bilitaci6n. Se evidenci6n entonces la necesidad de planear e~ 

trategias de acci6n para lograr lo deseado al salir libre. 

A partir de l!sto, se empezo a entender clar~mente la - ... · 

forma como la personalidad se va construyendo así como el pla~ 

teamiento propuesto. De hecho la primera evaluaci6n {sesi6n-

IX) se realiz6 para analizar el contenido presentado al respe~ 

to del desarrollo de la personalidad, ya que.no quedaba muy 

claro. La segunda valor6 la congruencia entre el contenido y

las actividades del taller (método} evidenciandose algunas du

das, por lo que la tercera incidi6 nuevamente sobre la propue~ 

ta, y la cuarta evaluaci6n sobre el taller en general. 

Es importante remarcar que el proceso de fonnaci6n de-:.: 

la personalidad propuesta fué dif Ícil de entender por los in-

ternos, ya que hay un arraigo hacia la explicaci6n tradicional 

en términos de rasgas específicos evidenciados por la aplica

ci6n de pruebas psicol6gicas. 

La marcada deserci6n que hubo en el taller desde la s~ 

gunda sesi6n fué causada por dos cuestiones fundamentales: La 

asistencia no implicaba un beneficio en relaci6n de la adquis! 

ci6n de la libertad y los problemas a causa de la lista, pues-

la ausencia de los internos en su departamento durante ~sta a~ 

tividad, ocasion6 problemas que repercutieron en permanecer 48 
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horas mínimo en las celdas de castigo. 

En relaci6n a ésto es necesario señalar que los inter-· 

nos del departemento de preventiva desertaron antes que los d~ 

mas, pues fueron los primeros en ser castigados a pesar de que 

los otros compañeros tenían el mismo problema. 

Los cinco internos que permancecieron a lo largo del -

taller gosaban de una situaci6n especial, ya que uno era el

jefe de panaderia, dos internos habían sido ayudantes de la ad

ministraci6n tlos tres con una situaci6n económica buena} y so-

lo los dos restantes eran de clase baja, aunque uno de ello.s-

había ayudado en la adminsitraci6n. 

J 1 • CDOCWSIOOES'. 

11 En los Reclusorios el estudio de la personalidad se

limita a cubrir el objetivo de e~iquetar y clasificar a los in

ternos en una categoría psiquiátrica específica que pennita,

en el mejor de los casos, la canali'zación a los distintos de-

partamentos, ubicarlos en cierto tii;o de trabajo y tener un man~ 

jo práctico (breve) de las características de personalidad rel~ 

vantes para el proceso penitenciario. 

21 El objetivo de rehabiLitaci6n basado en el estudio-

individual de la per~onalidad, con el prop6sito de servir de -

fundamento al tratamiento penitenciario, el cual se establece~ 

en términos de trabajo, capacitaci6n educaci6n y recreaci6n uti 
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lizando las fases de diagn6sticos, tratamiento y m6todo preli~ 

beracional, no se lleva a c~bo. 

31 El método utilizado para el estudio de la personal~ 

dad basado en el análisis de las categorías actividad, necesi

dad y capacidad, desarrolladas en la famil1a, el trabajo la -

eduaci6n y el tiempo libre durante e! desarrollo del individuo 

requiere de una nueva forma de entender la personalidad. Esta 

implica incidir en el proceso de su formaci6n analizando las-

transfomaciones cualitativas que implican ciertas formas de i~ 

terrelaci6n de factores internos y externos que atañen a! indivi

duo, descrubtiendo así su naturaleza y su escencia. 

Las ventajas y desventajas fueron las siguientes: 

Ventajas: 

8.1 Es~·.una alterriativa a las limitaciones que presenta

el estudio tradicional de la Personaliñad en Psico 

logia. 

b} El análisis se realiza a partir de la realidad con

concteta vivida por el individuo. 

C) Propicia la conc0.1i:.ización de la situaci6n real vi

vida por el individuo y dentro de ésta del proce-
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so de formaci6n de la personalidad, 

i3}. I'ermite el individuo elabore estrategias específi-

cas para la soluci6n de los diversos problemas pla~ 

teados. 

el El individuo se adueña del conocimiento, y explica

ci6n del proceso de formación ce su personalidad y

es capaz de elaborar estrategias específicas que r~ 

dundan en el logro de características de personali

dad deseadas. 

f) Los resultados del análisis de la personalidad re-

chazan perfiles confusos e inexplicables para el i~ 

dividuo, 

gl Se espera que el proceso de concientizaci6n propi-

ciado por la estrategia y los talleres que de ella

derivan vayan más allá del objetivo de "rehabilita

ci6n" pues .. no permite so!amente la restituci6n del 

individuo a su antiguo estado sino que lo transfor

ma. 

DESVENTAJAS. 

1) No satisfizo las espectativas de los· internos, pues se esp~ 
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raba una explicaic6n psicol6gica de la personalidad basada en 

estudios psicométricos. 

2)Fué difícil que los internos entendieran la propuesta de in

vestigaci6n de la personalidad. 

3)llay poca bibliografía sobre experiencias aplicactas que util.!_ 

cen el método propuesto. 

4)La aplicaci6n de la estrategia requiere por parte del inves

tigador, <le una amplia formaci6n te6rico metodol6gica del Ma 

terialismo 1Iist6rico y la Personalidad Humana . y su vínculo 

con el estudio de la personalidad humana. 

S)Es necesario trabajar más con el métoao para enriquecerlo, y 

abordar más aspectos propios de la personalidad. 
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