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INTRODDCCION 

En la sociedad mexicana, ha sido tema constante de contro-

versia y material periodistico, las condiciones imperantes del -

sistema penitenciario actual; la mayoria de las veces, la opi- -

ni6n e inclusive las investigaciones sociales se centran en los 

fen6menos y procesos por los que atraviesa el individuo al ser -

privado de la libertad por la comisi6n de algún delito, sin em-

bargo, del proceso subsecuente por el que atraviesa el individuo 

al obtener su libertad, se tienen escasos conocimientos e inclu

so la poca informaci6n que se dispone, resulta ser superficial,

debido a que es considerado como algo independiente del proceso 

de readaptaci6n social al que no se le brinda la debida atenci6n. 

En esta tesis se aborda el tema de la llamada Reincorpora-

ción Social o Atenci6n Post-Liberacional donde desde hace mas de 

cinco décadas el Trabajo Social ha intervenido en forma directa, 

como profesión pr§ctica y constante, que de un trabajo rudiment~ 

ria ha pasado a ser un poco m§s organizado. 

Al intentar penetrar y conocer en profundidad la problemáti 

ca que acontece en torno al liberado, condujo al acercamiento -

con la institución gubernamental encargada de atender a los ind! 

viduos que egresan de las instituciones penitenciarias, escuelas 

de tratamiento para menores y el penal federal ºIslas Marías"¡ -

nos referimos al Patronato para la Reincorporación Social por el 
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Empleo en el Distrito Federal, lugar donde se realiz6 la inves

tigaci6n, la cual se enfrent6 a una problemfitica compleja que li 

mit6 considerablemente el alcance de la misma, debido sin duda -

alguna al restringido acceso a la informaci6n, la falta de comu

nicaci6n interna y las caracteristicas del personal directivo. 

El presente trabajo pretende dar a conocer los factores que 

limitan la reincorporación social del liberado cuando se enfren

ta en su retorno a la familia y la sociedad; asi como la labor -

que desempeña la instituci6n reincorporadora para tal fin, sus -

aciertos o errores, en donde se logra ademfis conocer los antece

dentes y restructuraciones históricas; por otro lado se estable

ce someramente el papel actual del Trabajo Social dentro del pr~ 

ceso, para ·poder emitir posteriormente la propuesta de interven

ci6n profesional a favor de la carrera y a los sujetos a quienes 

se dirigen las acciones. 

Antes de iniciar la investigaci6n, la reincorporaci6n so- -

cial se encontraba en un estado de confusi6n, de impresici6n y -

de improvisaci6n de acciones: la reincorporaci6n social no había 

sido estudiada y mucho menos investigada desde la perspectiva de 

Trabajo Social a nivel Licenciatura {más científica). 

La investigaci6n se aborda a través del análisis de docume~ 

tos, antecedentes hist6ricos, que constituyen la investigaci6n -

te6rica, que sustenta y guia la investigaci6n de campo; esta úl-



tima realizada mediante métodos y t~cnicas que permiten al inve~ 

tigador, mantener contacto y profundizar en las vivencias, expe

riencias, sentimientos, etc., de loa individuos objeto de estu-

dio. 

con el fin de delimitar el universo -dadas las caracter!st! 

cas tan heterog~neas de éste- se requiri6 dirigir la investiga-

ci6n Gnicamente a sujetos masculinos mayores de edad considera-

dos jur!dicamente como liberados, para seleccionar una muestra -

que fuese representativa de tal población, gracias a la cual se 

conocieron aspectos de la realidad, hasta entonces desconocidos 

y por lo tanto no considerados en el cuerpo te6rico, pero que -

constituyen una basta riqueza informativa. 

El trabajo se encuentra estructurado en primera instancia -

por el marco conceptual contenido en los cap!tulos lº, 2° y 3°. 

partiendo del anSlisis de la estructura jur!dico penal, enfocada 

en forma conjunta con la intervenci6n del trabajo social en el -

proceso de impartici6n de justicia, precedido del an§lisis de la 

denominada "Reincorporación social", desde su creaci6n hasta la 

estructuraci6n como institución: el actual Patronato para la 

Reincorporación Social por el Empleo en el D.F. 

La segunda instancia comprende la investigaci6n de campo -

efectuada en la institución referida anteriormente; destaca el -

manejo de la hipótesis y la operacionalizaci6n de las variables, 
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la preserÍtaci6n de resultados.)' .. _la interp~etaci5n de la misma. 

En tercera y última instancia se vierte la propuesta opera-

tiva de intervenci6n profesional del licenciado en Trabajo So- -

cial y la estrategia como propuesta al proceso de integraci6n s2 

cial. 

Por Oltimo existe la intención de dirigir un mensaje a los 

compañeros profesionistas trabajadores sociales con inquietud en 

el fimbito criminol5gico o penitenciario: para no condenar o cas-

tigar a aquellos individuos infractores de la ley, o los que por 

alguna circunstancia se encontraron privados de la libertad para 

brindarles lo que mfis necesitan de nosotros, aparte de los cono-

cimientos: EL RESPETO A SU INTEGRIDAD HUMANA. 

El presente trabajo es en s1 mismo, una INVITACION AL CAM--

BIO. 



CAPITULO I 

ASPECTOS DEL ESTADO 

1.1 El Estado y sus Fundiones. 

La evoluci6n de las condiciones humanas, ha pasado por dif~ 

rentes etapas hist6ricas, determinadas por las relaciones entre 

los mismos hombres y por los distintos modos de aprehensi6n(l) -

del mundo circundante. De esta manera se fue pasando desde la -

horda a formas cada vez m~s complejas de organizaci6n social. 

El descubrimiento de la agricultura y la domesticaci6n de -

los animales, hace que los grupos se vuelvan sedentarios, pues -

ya no formaba parte de sus necesidades inmediatas el desplazarse 

en bOsqueda de alimento. La circunstancia de un modo de vida d! 

ferente, trae como consecuencia la división del trabajo (se da -

un comienzo m~s marcado de diferenciación entre el hombre y la -

mujer). La institucionalización de la familia rumbo al patriar-

cado, la acumulación de bienes que dará origen al trabajo <lepen-

diente de hombres originalmente libres y la estructura de la es

clavitud; esta Gltima nutrida de quienes siendo libres pierden -

por deudas o por sanción social su libertad y los prisioneros oE 

tenidos como botín de guerra; todo ello a la consolidación de r.§!. 

(1) Véase glosario de términos. 
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laciones de poder en el seno de la familia, la comunidad con re~ 

pecto a otras comunidades sojuzgadas. Siendo el principio del -

fin de las 11 Gens" al hacerse necesario un "Estado" regulador de 

esas relaciones, es decir, que éste aparece como una organiza- -

ci6n política suprema de una colectividad; su existencia se tra

duce a un orden de normatividad (impositivo) en un funbito espa-

cial de validez y autonom:ia. Posee ·poder supremo en virtud de -

que tiene que resolver los conflictos que surgen entre los pro-

pies particulares; para ello, emplea el poder co~ el fin de sal

vaguardar el orden normativo que rige un territorio determinado 

y los miembros que integran esa comunidad. Es asi como el Esta

do es la integraci6n colectiva que se organiza en un mando supr~ 

mo teniendo el car~cter de legitimo. 

Concepto y Def inici6n de Estado. 

Etimo16gicamente, la palabra estado proviene de la voz lat! 

na "status", que significa ordenamiento, sistema de normas. En 

nuestro idioma, estado es el principio del verbo "estar" y es lo 

que no cambia; de modo que tiene un doble sentido: de orden y de 

permanencia. 

La mayoría de los autores y jurístas, definen al estado de 

la siguiente manera: 

-El estado es la organización de una sociedad, bajo un po--



der de dominaci6n que se ejerce en un determinado territorio; -

viene a ser la fuente de validez formal, porque establece y ase

gura el derecho legal, mediante sus 6rganos y señala sus condi-

ciones para la validez del derecho consuetudinario. 

Elementos del Estado. 

La generalidad de los tratadistas consideran como elementos 

constitutivos del estado a los siguientes: 

a) Poblaci6n.- {Elemento Material) 

Est§ formado por el conjunto de hombres que pertenecen a un -

estado, y por lo tanto constituyen el elemento esencial de la 

misma. La poblaci6n tiene un doble papel: 

1.- Es objeto de la actividad estatal, puesto que el indivi-

duo es el objeto del ejercicio del poder de la autoridad 

politica. 

2.- Son sujetos de la actividad del estado, toda vez que los 

ciudadanos participan en la formaci6n de la voluntad gen~ 

ral. 

b) Territorio.- (Elemento Material) 

El territorio se conforma en el §mbito geográfico, de validez 

del orden juridico y sobre el cual se ejerce el poder estatal, 

es decir; que las personas que viven dentro de un territorio 

se encuentran sujetas a tal poder. 



Los atributos del Territorio son: 

1.- La impenetrabilidad y la indivisibilidad; es decir, en el 

aspecto normativo, el territorio de un estado no puede 

ser penetrado, ni dividido. 

c) El _Gobierno (Elemento Formal) 

Es la suma de la voluntad general con autoridad suficiente p~ 

ra exigir el cumplimiento de las leyes dictadas por el esta-

do. También se dice que es el conjunto de órganos en quienes 

se deposita el poder supremo del estado, para el logro de sus 

fines. 

El gobierno como suma de poder del estado, implica las si

guientes caracteristicas: 

1.- Es Soberano.- Porque ejerce la autoridad suprema. 

2.- Es Autónomo.- Tiene libertad de gobernarse por sus pro- -

pias leyes; además de poseer independencia 

polI.tica. 

3.- Es Independiente.- Autonom1a, por la que el estado no es 

tributario ni dependiente de otros estados. 

4.- Es Limitado.- Posee restricción y término. 

Finalidades del Estado. 

La diferencia entre paises capitalistas y socialistas, rad! 

ca en las finalidades del estado: en el Capitalismo, el estado -



busca generar beneficios al pueblo de manera relativa y coercit! 

va, mediante su cuerpo jurídico-político, para mantenerse como -

dirigente en el manejo de la economía y continuar un supuesto ºE 

den-social. 

E~-el estado socialista, de igual manera se configura un ºE 

den Social, una fuerza jurídico-política, en donde te6ricamente 

la generaci6n de beneficios se encuentran supeditados a las nec~ 

sidades del proletariado y no lo contrario, como en el capitali~ 

mo. 

Funciones del Estado. 

Siendo el estado moderno una forma de organización que "ga

rantiza los derechos de los ciudadanos"( 2) posee una Constitu- -

ción que determina las funciones del estado en sus órganos. De-

bido a que son tan numerosas las funciones, es preciso resumir--

las en un cuadro esquemático, que se presenta a continuación: 

a) Funciones Políticas en relaci6n di~ecta con el ciudadano y 

orden social: 

1.- Formulaci6n, delimitaci6n y protecci6n de los derechos 

y libertades personales y políticas. 

(2) Universidad Aut6noma Metropolitana. transici6n del Feuda
lismo al Capitalismo. México, U.A.M., División de Ciencias 
y Humanidades, 1989. p§g. 137. 
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2.- Promoción para el desarrollo p~~sonal. 

3.- Seguridad Social. 

Siendo estas institucionalizadas y -ie9i.t~Ími~~das a· través -

del orden socio-pol1tico. 

b) Funciones Políticas en relación con el territorio y la eco

nomr.a: 

l.- Actividades estructurales generales. 

2.- Sistema monetario. 

3.- Promoci6n cient!fica y de investigaci6n. 

Aquí, el estado proporciona alternativas mediante la asign~ 

ci6n de recursos culturales a los diversos subsistemas; a partir 

de sus propias formas de educaci6n y propaganda, a fin de canse~ 

var y transmitir el acervo hist6rico; prepara a los grupos e in

dividuos para los papeles econ6micos, culturales y políticos, y 

elevar a la gran masa de la población a un determinado nivel téE 

nico cultural y moral, que corresponda a las necesidades del si~ 

tema. 

c) Funci6n Política en relaci6n con los medios necesarios para 

el desempeño de funciones pGblicas. 

l.- Organización de establecimientos públicos. 

2.- Funciones Públicas. 
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Lo anterior, se refiere a la regulaci6n de la disponibili-

dad, la asignación y el uso de recursos, ftsicos, humanos y fi-

nancieros para la distribución de bienes, servicios e ingresos -

entre los diferentes sectores, as1 como tambi~n la jerarquiza- -

ción de las necesidades colectivas y sectoriales, y la moviliza

ción de medios necesarios apra su satisfacci6n. 

Como se ha analizado en el presente apartado, la necesidad 

de la creaci6n de formas de organizaci6n de los hombres, aparece 

como una aparente acci6n espont&nea, que se destina a adquirir -

los instrumentos disponibles, a fin de vencer y doblegar a los -

elementos que le eran hostiles y que sólo estando, los seres hu

manos, unidos pudieron conservarse vivos y preservarse. Es asi 

como fruto·y consecuencia del pensamiento del hombre, el control 

espont&neo en primer instancia, de la naturaleza y de la convi-

vencia social, instaura formas elementales de la creaci6n como -

obra artificial por el hombre y su pensamiento, surgiendo asi el 

11 Estado 11
• El salto del hombre hacia adelante es inconmesurable, 

como también lo es el avance de su peculiaridad que lo separa de 

los animales; es decir, la de crear al estado como regulador de 

intereses y necesidades, consigno mismo y con sus semejantes. 

De ahí la importancia del estado, que radica en ser un 6rgano r~ 

gulador de conductas antisociales entre los ciudadanos y tarnbi€n 

el ser el 6rgano por el cual se ejerce el Derecho de Castigar -

(Derecho Penal}. 
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Ast como el estado emite y vigila el cumplimiento de las 

normas sociales establecidas como leyes, es también el responsa

ble de brindar respuestas a necesidades individuales y colecti-

vas. Dichas respuestas se materializan en las Políticas Socia-

les y éstas son la materia de Intervenci6n del Trabajo Social. 

1.2 E1 Estado y el Derecho Penal. 

Para analizar el derecho del estado para imponer penas y -

castigar, habr~ que abordar aspectos importantes del Derecho Pe

nal. Partiendo de la idea de que el Derecho tiene como finali-

dad encausar la conducta humana, para hacer posible la vida gre

garia; se manifiesta como un conjunto de normas que rigen la ºº!!.. 

ducta externa de los hombres en sociedad, mismas que pueden impQ. 

nerse a sus destinatarios mediante el estado, a través de las p~ 

11ticas sociales, de las cuales se hablar§ posteriormente con m~ 

yor detenimiento. 

La protecci6n de los objetos, o bienes, a través del Dere-

cho es fundamental para garantizar la supervivencia misma del o~ 

den social, y para lograr ese fin, el estado está facultado nat~ 

ralmente y obligado a la vez, para valerse de los medios adecua

dos justificándose asi el Derecho Penal, que por su naturaleza -

esencialmente punitiva, y con lo cual es capaz de crear y canse~ 

var el orden social. 
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"El Derecho Penal es una rama del Derecho PQblico interno, 

relativo a los Delitos, las Penas y las Medidas de Seguridad, -

que tiene por objeto, la creaci6n y conservaci6n del orden so-

cial11. (l} 

A~ cometerse un delito, el estado como soberano y el parti

cular ofendido, norma las relaciones que se suscitan entre am- -

bes; es decir, entre el poder y los gobernados. El derecho pe--

nal, tiene, como derecho de castigar, la facultad de evitar la -

realizaci6n del delito con la amenaza de las penas, y en su ca--

so, imponerlas y ejecutarlas: ya que el estado tiene el deber de 

defender y el poder de hacerlo, a la sociedad entera contra toda 

suerte de enemigos: los de afuera (invasores extranjeros) y los 

de adentro (delincuentes) • Estos hacen peligrar la convivencia 

social, cimentada sobre el supuesto de fines de los agregados s~ 

ciales. Es universalmente admitido, el derecho del estado a ca~ 

tigar, fundamentándola en forma diversa, habla primeramente de -

la necesidad, por una parte de 11 Reprimir 11 el delito y por otra,-

de dar también satisfacción a los intereses lesionados por él y 

legitimamente protegidos. 

En el Estado Mexicano contemporáneo, cuatro son los prop6si 

tos de la pena frente al delito: 

(1) José Luis Díaz Gonz~lez. Libertad a Nivel de Ejecución de 
Sanciones. México. UNAM, Tesis. Facultad de Derecho. 
1990. p§g. 59. 



14 

1.- La pena para retribuir el mal. 

2.- Provocar con el ejemplo temor •. 

3.- Expiar la culpa. 

4.- Finalmente, readaptar y rehabilitar o corregir, para 

reincorporar al delincuente. 

El estado, hace descansar sobre las Instituciones carcela--

rias, tareas especificas, con el fin de hacer posible modifica-

cienes de conductas, 11 optulando" ( 2 ) lo malo por lo bueno, a tra

v6s de medidas terapéuticas, que permitan, al mismo tiempo la -

protecci6n social y el cambio de personalidad desviada. En ello 

estriba la fundamental importancia de que los modelos cient!fi-

cos de readaptaci6n social sean aplicalbes en forma profesional, 

tanto en el proceso correctivo, corno en el de su retorno al Smb! 

to social. 

Aunque se plasme como necesario el derecho a castigar, a -

uno de los m~ximos bienes del Hombre, la "Libertad", por la man! 

festaci6n de determinadas conductas, no le restamos "la importa~ 

cia de los valores en juego en las penas privativas de la liber-

tad, debido a que han provocado circunstancias tan injustas como 

la injusticia que se trata de enmendar".CJ) El estado actual, -

{2) Véase glosario de términos. 

(3) Sergio Garc1a Ram1rez. Legislaci6n Penitenciaria y Correc
cional. México, Ed. Editor y Distribuidor Cárdenas. 1978. 
pág. 7. 
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se muestra brutal y vengativo, como medida al rompimiento del o~ 

den, pudi6ndose apreciar como un ejercicio de autoridad aan m~s 

salvaje, cruel y despiadado. (4 ) 

1.3 Po11ticas Sociales y Trabajo Social. 

El hombre es un ser con múltiples necesidades, las cuales -

se encuentran determinadas de acuerdo con el tiempo hist6rico y 

a las condiciones especificas que se analicen. 

Cuando las múltiples necesidades del hombre en sociedad, a~ 

quieren una dimensi6n global, se convierten en una "Demanda So--

cial"; es decir, cuando ya son recibidas por las organizaciones 

sociales como: los partidos politices, grupos de presi6n y gru--

pos de interés, se convierten en demandas politicas, las cuales 

se encargarán de canalizar al órgano autorizado para satisfacer-

las. 

El 11 Sistema Politico", es el órgano que en este caso va a -

recoger las necesidades y cuya función es analizar las diferen--

tes demandas para darles solución. Esto se lleva a cabo por me

dio del proceso denominado 11 Proceso de Conversi6n Política 11
, que 

se inicia desde que la demanda social se transforma en demanda -

{4} Véase: Comisión Nacional de Derechos Humanos. Diagnóstico 
de las Prisiones en México. Serie Folletos. México, C.N. 
D.H. 1991/12. p:ig. 67-76. 
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política y con ello, se genera la movilizaci6n de recursos polí

ticos. 

Posteriormente, de toda la gama de demandas políticas, se -

seleccionan los problemas más críticos y prioritarios, para gene 

rar al~ernativas de soluci6n; resultando finalmente, la "Políti

ca Social" que es b§.sicamente, los principios para orientar la -

acción, en la producción de bienes o servicios a través de las 

11 Instituciones Sociales 11
• La importancia de las instituciones -

estatales radica, en que ellas son las encargadas de instrumen-

tar y operativizar las políticas sociales. 

Las políticas sociales son entonces, aquellos instrumentos 

de acción del estado que operan sobre el ámbito social y que re

gulan las relaciones entre las diferentes clases. Su funci6n se 

deriva de una tendencia econ6mica, la cual asegura la reproduc-

ci6n del sistema, en un contexto econ6mico-político determinado. 

Ademfis, las políticas sociales cumplen también con una funci6n -

ideologizadora¡ es decir, vierten la imagen del estado frente al 

pueblo como proveedor de 11 bienestar social". 

Como ya se señal6, las instituciones estatales operativizan 

a las políticas sociales, y para hablar de dichas instituciones 

con mayor detenimiento, precisamos que "se considera Instituci6n 

social¡ a la forma generalizada y comunmente aceptada de conduc

tas y procedimientos en torno a una área determinada de la vida 
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social". (~) 

En México, las politicas sociales se mueven en tres tipos -

de Instituciones y son: 

l!- Instituciones Asistenciales.- Cuya política social cu-

bre "la atenci6n de Necesidades Residuales", o sea, aquellas que 

quedan al margen de los beneficios ofrecidos por los sectores de 

la política social; por lo que no se otorgará a cualquier miern--

bro de la sociedad, sino a un sector social en particular. Aquí 

se atiende al sector social de bajo nivel de ingreso econ6mico y 

subsistencia. Su radio de acci6n lo constituye los grupos de P2 

blación que no se encuentran plenamente incorporados al proceso 

productivo y que difícilmente están vinculados a los servicios -

de seguridad social de carácter pGblico o privado. El objeto de 

esta institución, es el de buscar otros mecanismos compensato- -

rios, a través de grupos privados o del propio aparato estatal. 

Teniéndose que se brinda ºAsistencia Socialº a desempleados, suE_ 

ocupados, y aquellos que están fuera del aparato productivo por 

alguna razón, como: ancianos, impedidos físicos y mentales. 

2.- Instituciones de Seguridad Social.- La política social 

en ellas, apunta a la institucionalización de las relaciones la

borales (concretamente está representada por el Seguro Social). 

(1) Ma. Luisa Herrasti. Trabajo Social y Crisis. México. Ed. 
Nueva Sociologia. 1986. p&g. 124. 
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Abarca un sector reducido de la población econ6micamente activa, 

y estli d~stina.da a· !Os sectores m~s desarrollados de la clase -

trabajadora. 

3.- Instituciones de Promoci6n Social.- la politica social 

en este tipo de instituciones, está ligada a los conceptos de D~ 

sarrollo de la Comunidad, y tiende a buscar m~s bien el creci- -

miento de tipo económico; es decir, se pretende incorporar a las 

grandes masas a los esquemas de desarrollo urbano- industrial. 

Ahora bien, el actual gobierno del Licenciado Carlos Sali-

nas de Gortari, establece para el sexenio 1984-1994, el Plan Na

cional de Desarrollo, y en él, sobresale el 111\cuerdo para el Me

joramiento ·Productivo del Nivel de Vida de la Población 11
, que -

pretende atender las demandas prioritarias de bienestar social -

que afectan el nivel de vida de las mayorias: la Seguridad Públf 

ca, la Educaci6n, la Salud, la Asistencia Social, la Alimenta- -

ci6n, la vivienda, la Disponibilidad de Servicios Básicos, el A~ 

ceso y Promoci6n de la Cultura del Deporte y Esparcimiento. El 

Plan propone una pol!tica de subsidios, con el fin de fortalecer 

a los grupos más necesitados. 

Este acuerdo, representa una gran importancia para el an&li 

sis del presente trabajo de investigaci6n, pues en él se contem

pla a la Procuración e Impartici6n de Justicia, considerada como 

un elemento indispensable para el desarrollo del pais tomando en 



cuenta las repercusiones económicas y sociales del sistema juri

dico, pues exige la modernizaci6n de instituciones e instrwnen-

tos legales. 

Se tiene entonces que la procuraci6n e impartici6n de just! 

cia y la llamada reincorporaci6n social, surgen como necesidad, 

tanto de la sociedad que sufre de inseguridad; ya que nada nos -

asegura que quedemos exentos de ser victimizados, o el de llegar 

a cometer un delito, as1 como de la necesidad de quienes, habien 

do cometido el delito, fueron recluidos en una institución peni

tenciaria y al salir de ella, Requieren Integrarse a la vida so

cial, en todos sus aspectos. La demanda social, se convierte en 

polttica social y en rn~teria de prevenci6n y readaptación social, 

actualmente, el gobierno establece como polttica social el Pro-

grama Nacional de Solidaridad Penitenciaria (Pronasolpe), con el 

cual se pretende coadyuvar al otorgamiento de libertades colect! 

vas e individuales, a fin de determinar los beneficios de preli

beración o remisión parcial de la pena; lo anterior, permite re

solver momentáneamente el problema de sobre población penitenci~ 

ria, pero por otra parte, incrementa el nGmero de sujetos susceE 

tibles al trabajo de reincorporaci6n social. 

La necesidad social, convertida en política social peniten

ciaria se operativiza en la instituci6n penitenciaria y poste- -

riormente, en la instituci6n reincorporadora: el Patronato para 

la Reincorporación Social por el Empleo en el Distrito Federal. 
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En ambas instancias, el Trabajo Social interviene, pues se 

mueve al interior de las politicas sociales, buscando el bienes

tar bio-psico-social, trabajando en las necesidades y aspiracio

nes de la poblaci6n recluida y posteriormente, con quienes obti~ 

nen la libertad; se enmarca dentro de las posibilidades y servi

cios del estado; es decir, el espacio profesional del Trabajador 

Social, ha sido el ámbito penitenciario, que incluye el proceso 

Post-liberacional de los individuos que fueron privados de la li 

bertad. En él, ha intervenido, a pesar de las limitaciones y 

problemfiticas que se originan en la práctica. 
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1.4 Aspectos del Proceso de Impartici6n de Justicia y las 

Repercusiones Reales en l~s Sujetos a quien se dirige. 

El estado mexicano, para lograr un desarrollo arm6nico tie

ne, la obligaci6n de garantizar a sus ciudadanos el pleno ejerc!. 

cio de sus derechos y libertades, emitiendo, en el marco de la -

constituci6n pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, diversos 

ordenamientos jur!dicos para la consecuci6n de dicho fin. 

De esta forma, aquellas personas que no se ajustan a la no~ 

matividad referida, en la convivencia cotidiana, se hacen acree

doras una sanci6n, que tratándose de conductas antisociales, la 

mayor!a de las veces culmina con la privaci6n de la libertad. 

La impartición de justicia es vista como un proceso que se 

inicia con la prevenci6n de las conductas antisociales y culmina 

con la llamada reincorporaci6n social de las personas que fueron 

sujetas a sentencia. Al ser un proceso, se genera toda una org~ 

nización que se da en etapas, que incluyen diferentes instituci2 

nes con funciones determinadas y específicas: a su vez, se clas,!. 

fican según su ámbito de competencia y se complementan como par

te de un todo, como aspectos diferentes de un mismo proceso evo

lutivo y cuyo denominador común resulta ser la aplicación de ju~ 

ticia como objetivo, y al hombre que delinque como actor y prot_e 

genista del procedimiento jurtdico. 
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Todos y cada uno de los pasos que integran la impartición -

de justicia son importantes para efecto del presente trabajo, -

porque nos va ilustrando sobre la organización institucional - -

real y los aspectos sociales, emocionales y familiares, a través 

de los cuales, el individuo vive esa experiencia que seguramente 

repercutir& en el proceso de Reincorporaci6n social. 

1.4.1 Proceso. 

La pérdida de la libertad, es un impacto que deja profundas 

huellas en el ser humano; con la privación de la libertad, da c2 

mienzo el proceso judicial y el sistema penitenciario, con toda 

la complejidad de sus acciones, se obliga y se compromete a de-

mostrar y comprobar la culpabilidad o inocencia, en cuya disyun

tiva de acuerdo con las leyes que nos rigen, se genera el juicio 

a que haya lugar y con ~l la sentencia. 

Cuando se presenta una conducta antisocial y ésta es conoc1 

da por denuncias, acusaciones o querella, se hace del conocimie.!! 

to de la autoridad, que son precisamente las Procuradur!as donde 

el Ministerio Público, como instituc6n de buena fe, dependiente 

del Poder Ejecutivo, actúa en representaci6n de la sociedad, sus 

actividades est~n divididas en dos instancias o momentos proced1 

mentales distintos: 

a) Averiguaci6n previa 
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b) Proceso 

Para cumplir con las atribuciones encomendadas, funciona en 

dos sectores: el central, dentro del edificio de la Procuraduría 

y el desconcentrado, que se encuentra integrado por los Departa

mentos. de Averiguaciones Previas y Agencias Investigadoras del -

Ministerio Público, mismas que se encuentran distribuidas en to

da el ~rea de la ciudad de México. 

El Ministerio Público, es a quien compete, para tales efec

tos hacer las investigaciones pertinentes y aportar los elemen-

tos (como lo son las averiguaciones previas), quedando registra

das en el acta correspondiente con pruebas y demás datos que se 

encuentren. En estas instancias, la tarea investigadoradelM.P. 

puede concretarse en la acreditaci6n de la acción penal, a tra-

vés del acto procedimental denominado consignación; abriéndose -

asi el camino riguroso del proceso, cesando la actividad purame~ 

te administrativa y fungiendo como parte acusadora en el proceso 

judicial. 

Al ejecutar acci6n penal, se lleva a cabo un acto que afec

ta un bien de la más alta jerarquia jurídica, como es la liber-

dad, y ésta no sólo afecta la integridad física y moral del suj~ 

to consignado, con todas las consecuencias que esto tiene, sino 

también será estigmatizado, aun cuando no se llegara a comprobar 

su responsabilidad, ya que si el juez no encuentra suficientes -



25 

elementos para declarar la formal prisi6n, pone en libertad al -

consignado en un término constitucional no mayor al de 72 horas, 

lo que determina a su vez la situaci6n jurídica favorable de di

cho inculpado. A partir de este momento ya puede ser enviado al 

reclusorio preventivo, en caso contrario; continúa el juicio té~ 

nico j~r1dico y dan principio las averiguaciones judiciales. En 

ellas, se agudiza la angustia e incertidumbre del sujeto, lo que 

repercute también a los familiares, casi con mayor gravedad y m~ 

yores consecuencias, dada la quiebra moral y econ6mica que la sl 

tuaci6n implica para todos; pero existe también en ellos la esp~ 

ranza de lograr la libertad y quiz~ sea ésta la motivaci6n para 

no caer en la más profunda depresi6n. 

Simult&neamente a la consignaci6n, pasa al reclusorio pre-

ventivo; a él deber&n ingresar todos los individuos sujetos a un 

proceso y que se les hubiera dictado auto de formal prisi6n, en

contrándose aGn pendiente la determinación de su situación jurí

dica durante el periodo de 3 días, denominado como periodo cons

titucional. 

El procesado permanece en la prisión preventiva hasta el m~ 

mento en que se dicte sentencia. A su llegada ñl reclusorio, se 

le recibe en el área de Ingresos, de ahí al Centro de Observa- -

ción y Clasificación {C.O.C.} en donde se le integra un expedie~ 

te Gnico que consta de: ficha signaléctica, partida o de identi

ficación jurídica, el Estudio de Trabajo Social, examen psicoló-
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gico o estudio de personalidad, estudio laboral, historia clini-

ca y valoraci6n médica; los estudios en conjunto, determinan en 

el dictamen técnico interdisciplinario: el grado de peligrosidad, 

el Estudio Social y el Oiagn6stico (el por qué de la conducta --

del sujeto}, con todos los elementos de prueba, as! como los de 

índole econ6mico y social, ya que un estudio criminológico com--

prende la interelación de las &reas, con la historia personal 

del sujeto, desde el nacimiento hasta la consumación del acto d~ 

licitivo, aspectos psicológicos de éste durante toda su vida Y-...=. 

aspectos sociales (ámbito abordado por el Trabajo Social) con el 

an&lisis de las relaciones extrafamiliares. 

Una vez clasificado el sujeto, se le ubica en la secci6n de 

dormitorios, asignándole uno en particular, donde permanece por 

tiempo indefinido de acuerdo con lo que dure el proceso. (l) 

El ingreso de un individuo o una instituci6n penitenciaria, 

constituye un momento de gran trascendencia en su vida, por la 

pérdida de la libertad y de su familia, dado que se inicia un 

precedente en sus relaciones interpersonales y en general, en su 

núcleo social; lo que le provoca angustia intensa y temor a lo -

(1) La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos reconoce que se -
abusa de la privaci6n de la libertad no s6lo cuando se eje
cutan las penas sino, lo que es m~s grave, cuando aún no se 
han dictado. En nuestro país m§s de la mitad de los inter
nos son presos sin condena. Sin duda no hay prisi6n m§s i~ 
justa que la preventiva, pues se sufre sin previa condena -
judicial. (Extraído de la Propuesta y Reporte sobre el Si~ 
tema Penitenciario Mexicano. C.N.D.H. México. 1991) 
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desconocido; este es el momento en que necesita apoyo y confian

za de las personas y de la instituci6n que lo recibe, ya que de 

esto depender& b&sicamente su futuro, su recuperaci6n y el resp~ 

to a si mismo. El juez es a quien corresponde pesar y analizar 

todos los antecedentes, estudios de personalidad, aspectos con-

cretas, objetividad de razones y todos aquellos elementos que r~ 

dearon, promovieron o motivaron el ilicito, a fin de que pueda -

juzgar con conocimiento de causa al procesado. 

1.4.2 Sentencia. 

La sentencia dictada por el juez puede ser absolutoria o -

condenatoria. La primera obedece a un proceso que _desvanece ªª.!. 
gas y por lo tanto, no hubo suficientes elementos de juicio para 

proceder. La sentencia condenatoria, como su nombre lo indica,

confirma la coercitividad del estado y el legitimo derecho de la 

defensa social. el veredicto o sentencia ejecutoriada, pone PU.!!. 

to final al mencionado proceso judicial e inicia la primera eta

pa del sistema penitenciario, puesto que confirma la culpabili-

dad y por ende, abre las puertas de la confinaci6n. 

Consideramos necesario puntualizar que cumplir sentencia en 

si es un estigma y una experiencia que deja una profunda huella 

emocional, aUn m~s que la fisica; ya que afecta actitudes y el -

pensamiento. Estas emociones ponen a prueba la capacidad de re

sistencia moral, siendo el soporte m~s importante que sostiene -
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al individuo y que le permite mantener viva la fe ·ae Volver a -

"ser un ente humano". ( 2 ) 

1.4.3 Tratamiento de Readaptaci6n. 

11 El sistema peniteniario es el conjunto de normas, institu

ciones y procedimientos que tienen como funci6n la ejecuci6n de 

sentencias de prisi6n, que son impuestas dentro de un proceso de 

justicia penal; por la cornisi6n de un delito". (J) 

Est~ conformado por: 

a) Marco Jur1dico.- Que norma la actuaci6n del sistema. 

b) Las Instituciones.- Encargadas de cumplir con la ejecu--

ción de sentencias. 

e) La Poblaci6n Interna.- A la que est~ dirigida la actua-

ci6n del sistema. 

Su principal fundamento, lo constituye el articulo 18 cons-

titucional; que señala la orientaci6n que debe tener el sistema 

penitenciario nacional: Principio readaptatorio de la ejecución 

de sanciones, de acuerdo a lo legislado en la Ley de normas mín! 

mas sobre readaptación social de sentenciados, que como su nom--

(2) Véase glosario de términos. 

(3) Programa Nacional de la Prevención del Delito. El Sistema 
Penitenciario en México. Tomo I, México, Ed. Porrúa. 1988. 
pfig. 18. 



29 

bre lo indica establece las normas minirnas que deben regir los -

centros de internamiento dedicados a la readaptación social; es

to es, a la ejecución de sanciones, en base a su Art. 2°, que e~ 

tablece la forma de organización del sistema penitenciario y que 

se sustenta "sobre la base del Trabajo, la Capacitación para el 

mismo y la Educaci6n, como medios para la readaptación social -

del delincuente". ( 4 ) 

El Objetivo General de la Ley de Normas Mínimas, es establ~ 

cer administrativamente la organización, en donde pueda especif1 

carse el funcionamiento de los reclusorios, ya que en ellos, se 

trabaja con la población integrada por sujetos con caracteristi

cas muy peculiares (personas delictivas) por lo que se requiere 

fijar las bases de dicha organizaci6n. 

A continuaci6n, se presenta un esquema de la organizaci6n -

del sistema penitenciariot 

(4) Constituci6n Polttica de los Estados Unidos Mexicanos. Mé
xico. Ed. Teocalli. 1988. p&g. 7 
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Base de Organizaci6n del Sistema 

Penitenciario 

. / ----'Art. 18 Constitucional• ~ 2º de la Ley de 

Normas Mtnirnas 

-Erabajo =1-
apacitaci6n Laboral 

Educaci6n 

El Personal penitenciario, debe ser la base para aplicar la 

ley, ya que actualmente con su deficiente participaci6n, es imp.f!. 

sible el pr.oceso de readaptaci6n social del delincuente, y dada 

su importancia es imprescindible contar con el personal debida-

mente calificado en todos los niveles; por lo que deben ser cui-

dadosamente seleccionados y capacitados, previa y permanentemen

te, según lo estipulado en el Art. 4to. de la Ley de normas mtn! 

mas, que a la letra dice: 

"Para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, 

en la designaci6n del personal administrativo, t€cnico y de cus

todia de las instituciones de internamiento se considerar~ la v2 

caci6n, aptitudes, preparaci6n académica y antecedentes penales 
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del candidato".< 5 > 

En cuanto al personal directivo, dada la responsabilidad de 

mando y toma de decisiones, debe poseer titulo a nivel licencia-

tura. El personal técnico, estar~ integrado por profesionistas 

como son: Crimin6logos, Psiquiátras, Médicos, Pedag6gos y ~ 

jadores Sociales¡ estos últimos, se contratan en forma indistin-

ta a nivel t~cnico o licenciatura. 

El personal administrativo, a cargo de un licenciado en Ad-

ministraci6n de Empresas, tendrá a su mando al jefe de personal, 

archivo y personal secretaria!. 

El peisonal de custodia, encabezado por un jefe de seguri--

dad, comandantes y custodios encargados de la vigilancia y segu

ridad del inmueble. Se señala que deben cubrir una serie de re-

quisitos para poder ingresar a laborar en algan centro peniten-

ciario; entre los más importantes se contempla la vocaci6n, es -

decir, la inclinaci6n natural hacia este tipo de labores, sin em 
bargo, veamos que ha ocurrido: 

11 La vocaci6n y aptitudes deben ser los requisitos priorita

rios a ocupar en algún cargo dentro del sistema penitenciario, -

(5) Código Penal, Ley que establece las Normas M1nimas sobre -
Readaptaci6n social de Sentenciados. México, Ed. Aleo. - -
1990. p:!.g. 175. 
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ya que a últimas fechas el no planear cursos de capacitaci6n, ni 

seleccionar rigurosamente al personal, tanto operativo, como d! 

rectivo, ha ocasionado que este sistema se encuentre viciado o 

inmerso en una gran corrupci6n. Las designaciones que se han -

efectuado en los centros penitenciarios, al no tomar en cuenta 

ni siquiera las recomendaciones de los organismos internaciona

les, en lo referente a no designar personal militar, para diri-

gir una prisi6n, entorpecen la rehabilitaci6n de los internos,-

pues en muchas ocasiones este personal confunde los centros de 

readaptaci6n social con centros de concentración en donde lo -

(mico que importa es la disciplina". ( 6 ) 

En el artículo 6to. de la Ley de normas rninimas, se señala 

que, para el tratamiento del interno se deber~ hacer primero un 

estudio integral en el cual intervendr&n diferentes disciplinas 

y de acuerdo con él, programar su tratamiento, también indivi-

dual; con el resultado de dicho estudio, en teoria las autorid~ 

des penitenciarias en primer lugar, determinan en base a la - -

atención, la clasificaci6n o distribuci6n de su poblaci6n, evi-

tanda por ello hacinamiento. 

As1, "se clasificarán los reos en instituciones especiali-

zadas, entre las que podrán figurar establecimientos de seguri-

(6) Comisión Nacional de Derechos Humanos. Diagnósticos de -
las Prisiones en México. Serie Folletos. México, C.N.D.H. 
1991/12. pág. 50. 
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da.d, m&xima, .~edi~ .Y .~;I'!im.a, co.~o~ia y .camr,a~entos penales, hO.!, 

pitales psiqui:i1:.r1Ca:s 1 para infeccioso?_ e instituciones abier-

~6.s". (7} 

Con lo anterior, enunciamos lo que la ley estipula, pero -

la realidad vivida, d!a a d1a por nuestros compatriotas es muy 

distinta, veamos por qué: 

"Varios internos señalan que estudios que realiza el pers2_ 

nal de la instituci6n para clasificar a los internos, no son t2 

mados en cuenta, pues son realmente los presos los que ostentan 

el cargo de coordinadores de dormitorios y los custodios, quie

nes asignan las celdas, atendiendo a las dádivas que reciben." (B) 

Dentro del tratamiento se aborda en los Art. 7 y B de la Ley de 

normas m1nimas, lo que se llama fase de tratamiento prelibera--

cional: "Se debe entender a ~sta, como la ex.ternación anticipa-

da y condicionada, que se otorga a un sentenciado respecto de -

la prisi6n impuesta 11
• (

9 ) 

En términos del articulo referido, es la culminación del -

(7) Código Penal. Ley que establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación social de Sentenciados. México. Ed. Aleo. -
1990. pág. 177. 

(8) Regino Diáz Redondo. Excelsior. México, D.F., 20 de Oct~ 
bre de 1991. pág. 27-A. 

(9) José Luis D1az González. La Libertad a Nivel de Ejecu- -
ción de Sanciones. México, U.N.A.M., Facultad de Derecho. 
p!ig. 206. 
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tratamiento individualizado en que se ha sometido al sujeto de~ 

de su ingreso a reclusi6n y que se traduce en su externaci6n, -

bajo alguna de sus tres distintas modalidades: iniciándose y -

concluy~ndose sucesivamente en riguroso orden: 

l.- Permiso de salida de fin de semana. 

2.- Permiso de salida diaria con reclusi6n nocturna. 

3.- Permiso de salida en días hábiles con reclusi6n el fin 

de semana. 

La ley no menciona a qué internos se puede conceder, ni p~ 

ra qué tipo de delitos; se otorga siempre y cuando se demuestre 

la efectiva Readaptaci6n Social. Debido a lo reducido de las -

instalaciones destinadas para tal fin, y a la sobrepoblaci6n -

existente en la prisi6n, aunado además al vigente Programa Na-

cional de Solidaridad Penitenciaria, que promueve las externa-

ciones masivas (en determinados periodos) se les permite que s~ 

lo se presenten a firmar sin que se adopte ninguna de ellase 

En cuanto al trabajo y capacitación, es muy antiguo el pr2 

blema laboral en las c§rceles; es considerado casi irresoluble 

y se atribuye a la desorganización en este aspectoe 

La ley se basa en apoyos profesionales de tipo administra

tivo y psicol6gico para aconsejar al interno cuando ingresa al 

centro penitenciario o readaptatorio, sobre la habilidad y apt.! 
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tud~s _-es decir; para qué sirve el interno y cuáles son sus in

clinaciones- además suponen que la persona que tenga determina-

das. cualidades que no ha podido descubrir en el exterior, puede 

llevarlas a cabo o bien, si carece de educación laboral (capac! 

tación} dentro del reclusorio se le brindar~ enseñanza, sobre -

todo de aquellos tipos de trabajo que la reglón donde vivirá --

tendrá mayor mercado laboral. La misma ley señala que el tipo 

de trabajo que se encomienda en el reclusorio, deberá ser bala~ 

ceado a los intereses oficiales y privados, de tal forma que el 

interno pueda al obtener su libertad, laborar en esas fuentes -

oficiales y privadas. 

"El sobrecupo en los centros de reclusión ocasiona que los 

recursos sean insuficientes, lo que constituye uno de los fact2 

res que propician los altos niveles de desocupación que se man! 

fiesta en instituciones penitenciarias. En la actualidad, s6lo 

el 11% de los internos tienen actividades productivas reditua--

bles; el 12% se dedican a la prestación de servicios de manten! 

miento y el 20% se dedican a elaborar artesanías de manera organi-

zada en el interior de su celda; el 57% restante se encuentran d~ 

sempleados, sin probabilidad de tener acceso a una remuneración y 

a uno de los elementos fundamentales de readaptaci6n 11
• (lO) 

(10) Programa Nacional de Prevención del Delito. Op. Cit. 
p&g. 12. 
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El desempleo no ha sido únicamente consecuencia de la so--

brepoblaci6n, también infl~yen las máquinas y el ºmantenimiento 

que reciben algunos talleres, éstos funcionan esporádicamente;

las áreas se encuentran casi vac!as y aunque algunos internos -

elaboran artesan!as, la mayor!a están desocupados". (ll) 

Se suma a lo anterior, el proteccionismo y paternalismo --

exagerado (llamado padrinaje) generador de comunidades <lepen- -

dientes y pasivas, y generalmente no se entiende la readapta-

ci6n como un esfuerzo intrínsico de quien se este readaptando,

perdiéndose con ello la esencia de la actividad ordenadora de -

la vida en internamiento e impide que el interno y el centro de 

readaptaci6n social sean capaces de autosostenerse. 

Esta situaci6n ha propiciado que los costos de internamie~ 

to por cada interno sean superiores al salario mínimo; por este 

concepto los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, derogan ªE 

tualmente 20 millones de pesos; anuales por interno, de ahí la 

imposibilidad de lo que la ley señala sobre el destino del sal~ 

ria del interno, en el que se hace una repartición según la je-

rarquía de necesidades: como pagar su sostenimiento prirneramen-

te y de lo que quede se dividir§ en: 

30% para el fondo de ahorro, 

30% para su familia, 

(11) C.N.D.H. Diagnóstico de las Prisiones. Op.Cit. p&g. 73. 
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10% para gastos menores del interno, destinándose otra pa~ 

te para la reparaci6n del daño. <12 > 

En otro aspecto, el Educativo: sabemos que la educaci6n --

formal es el conjunto de conocimientos que una persona recibe -

por lo general en su niñez y es impartida por pedag6gos o prof ~ 

sores que tienen la finalidad de enseñar una serie de conoci- -

mientas abstractos y particulares en las diferentes áreas del -

saber. 

Existe tambi~n lo que se denomina educaci6n asistencial -

que es la que recibe la persona con problemas fisicos o menta-

les, tambit;n es llamada "educación especial 11
, cuya finalidad e~ 

triba en impartir conocimientos para lograr una rehabilitaci6n 

(f1sica y/o mental). Otro tipo de educación existente es la Pe 

daqogia correctiva, cuyas enseñanzas son desde el punto de vis-

ta académico, c1vico, social, higiénico, artístico, físico, fa-

miliar y ético; con el fin de resocializar a una persona que se 

supone está inadaptada a la sociedad. 

De los tres tipos de educaci6n, se considera que esta últi 

ma es la más dificil de impartir y asimilar, en virtud de que -

se hace en condiciones muy especiales, como lo es, el que una -

persona se encuentre privada de su libertad; a pesar de que sea 

(12) Carlos Zetina Cant6n. Revista Quehacer Político. México 
6 de Enero de 1992. No. 538. pág. 14. 
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brindada por maestros especializados, seg6n el Art. 11 de la 

Ley de normas minimas. 

De igual manera, la Ley de normas minimas se ocupa de la -

visita Intima del interno: esta tiene como finalidad evitar el 

aislamiento de la pareja y motivar, en forma sana y moral su r~ 

laci6n conyugal; pero para ello, debe reunir determinados requ!, 

sitos, como son: en el aspecto legal, se debe comprobar el ama

siato o concubinato: presentar fotografias, presentar examen rn§. 

dice general tanto de la solicitante, como del interno. 

En relación a la visita intima, se tiene conocimiento de -

una serie de irregularidades como son: •que para tener acceso a 

esta ~rea se deben cubrir hasta 200 mil pesos y si se permanece 

en la estancia dia y noche deberán pagarse unos 400 mil pesos -

diarios; si el usuario se pasa una hora más del tiempo fijado,

deberá pagar 15 mil pesos por hora o fracci6n". (lJ) 

En materia de libertad, la Ley de normas m1nimas establece 

como beneficio, otorgado al sujeto que compurga sentencia, la -

obtenci6n, por el Art. 16, de la remisi6n parcial de la pena, -

para todo tipo de delitos; siempre y cuando el interno demues-

tre su efectiva readaptaci6n social. El beneficio consiste en 

la conmutaci6n de un dia de pena en prisión impuesta, por cada 

(13) Carlos Vázquez Gargallo. Revista Quehacer Politice. Méx.,! 
co 6 de Enero de 1992. No. 538. p&g. 27. 
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dos de trabajo en la institución penitenciaria. Este apartado 

establece como requisito para el otorgamiento de la remisi6n --

parcial de la pena, la reparaci5n del daño y perjuicios causa--

dos; lo anterior consiste en retribuir o pagar el precio de lo 

obtenido por el delito o bien, la indemnizaci6n del daño mate--

rial o moral. 

11 La remisi6n es revocable por la autoridad que la otorga, 

en los casos y conforme al procedimiento dispuesto para la rev2 

caci6n de la libertad preparatoria". (l4 ) 

La revocaci6n ser~ de oficio cuando mediante ejecutoria se 

condone por un nuevo delito intencional; pero si el delito fue-

re imprudencia! podr~ o no revocarse. Este tipo de libertad es 

trascendental por su eficacia en favor del sentenciado, ya que 

depende de su propio esfuerzo. Su importancia radica en que --

acorta la pena del tiempo que marca la sentencia. 

Por Gl~imo, quiz§ el factor más grave de la problem§tica -

penitenciaria en el proceso de impartici6n de justicia, es el -

problema de la corrupci6n; incluso frecuentemente es objeto de 

noticias preiodísticas, que coinciden en que 11 en los penales t2 

do se vende y se comercia: la libertad, los conceptos morales,-

(14) C6digo Penal. Ley que establece las Normas Mínimas. Op. 
Cit. p!g, 181, 
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el sexo y el trato 11
• (lS) La Comisi6n Nacional de Derechos Hum!!; 

nos precisa: 11 
••• Con frecuencia espeluznante los internos o --

sus familias se ven compelidos a pagar por servicios elementa-

les que debieran ser gratuitos: visita intima, visita familiar, 

alirnentaci6n, aseo, trabajo, cobijas, atenci6n médica, cornunic~ 

ci6n con el exterior, recreaci6n, etc. Ello propicia una situ~ 

ción de injusticia lacerante: hay presos privilegiados que todo 

lo compran, inclusive la servidumbre de los otros internos, y -

aun de custodios y autoridades". {l6 ) 

Prisionalizaci6n. 

Cuando analizamos las repercusiones que genera la experie~ 

cia del individuo sometido a un proceso, a una sentencia y a la 

compurgación jurídica, encontramos que su autoestima es baja y 

va cambiando conforme se va adaptando al proceso de Prisiona1i

zaci6n¡ entendiendo a éste como la adopci6n a las normas, valo

res, c6digos o la adquisici6n de habilidades, conocimientos, --

disposiciones y actitudes del grupo informal, es decir; a medi-

da que el interno adquiere un rol y status dentro de la cultura 

de internos, puede de esta manera elevar su autoestima; dado --

(15) Documento de la Academia Mexicana de Ciencias Penales so-
bre el funcionamiento de los reclusorios en el pais, envi~ 
do a la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos. oct. 1991. 

(16) Comisi6n Nacional de Derechos Humanos. Propuesta y Repor
te sobre el Sistema Penitenciario Mexicano. México. C.N. 
D.H. 1991. plig. 25. 
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que es producto de la socialización. De ahi que al final de la 

condena volver:i a presentar una baja en la misma, ello en fun-

ci6n a las pérdidas y privaciones que implica estar recluido en 

la 11 c&rcel 11 y posteriormente en su retorno a la sociedad, al 

concepto que tendrá el "exconvicto" ante los ojos del mundo ex

terior .. 

Clemer, desde el año de 1958, detect6 que 11 la prisionaliz~ 

ci6n aumentaba en la medida en que transcurría el tiempo en pr! 

si6n 11
, (l?) siendo aGn m:is pronunciada en aquellos sujetos que -

provenían de una cultura inadecuada, con personas y familiares 

poco significativos fuera de la prisión, en comparaci6n y con-

traste con relaciones adecuadas y significativas con otros in--

ternos. 

Debido a la importancia que implica lo anterior, es indis-

pensable sensibilizar a la familia, personas o amistades signi

ficativas para el interno o l.iberado, a fin de que recupere de 

inmediato su rol y participe activamente en la dinámica fami- -

liar. 

11 Desde hace siglos se ha luchado por desterrar la vieja 

concepción de la pena como castigo o retribuci6n sustituyéndola 

(17) Direcci6n General de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n 
Social. Revista Especializada en Estudios Penitenciarios. 
México. D.G.R. Julio-Septiembre 1988. No. 7. pág. 7. 
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por nuevas técnicas, que hacen uso de la ciencia y el humanis--

mor ••• por otro lado los cambios en la estr~ctura y funcionamien, 

to social aparejados al alto crecimiento de la poblaci6n, repe,E_ 

cutieron en el aumento de los indices delincuenciales, y por en. 

de, el incremento de la poblaci6n penitenciaria, hasta conver-

tirse hoy en un espinoso asunto •.• 

Sabemos que la prisi6n es una instituci6n necesaria para -

salvaguardar los intereses de la colectividad1 sin embargo, la 

pena privativa de libertad se ha venido aplicando en forma in--

discriminada en el affin por sancionar a quienes violentaron la 

normatividad vigente y con ello pusieron en peligro la seguri--

dad pGblica ••• No obstante lo anterior, lejos de resolverse, el 

problema ha ido en aumento; esto se debe a la promiscuidad exi~ 

tente y a la contaminaci6n social que genera, toda vez que no -

se cumple lo ordenado en la ley de normas minimas sobre readap

taci6n social de sentenciados 11 • (lS) 

Los postulados constitucionales en torno a la readaptaci6n 

social del infractor de la ley penal, son hoy tarea dificil pa-

ra el estado y las instituciones encargadas de ejecutarlas; de

bido a los altos niveles de sobrepoblaci6n penitenciaria, a los 

problemas de seguridad en el interior de los centros•y a lo~ -

problemas de corrupci6n que se encuentran ya detectados por la 

(18) Diagn6stico de las Prisiones. Op.Cit. p&g. 68-69. 
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Comisi6n Nacional de Derechos Humanos. <19 > 

1.4.4 Beneficios constitucionales y Normativos. 

En el ~mbito del proceso de impartici6n de justicia, cuan

do un individuo se encuentra a disposici6n de las autoridades, 

por la presunta comisión de algún delito o bien cuando ya se e~ 

cuentre cornpurgando una sentencia, tiene la posibilidad de obt~ 

ner su libertad en tres instancias: 

l.- Libertad Provisional.- Beneficio constitucional expre

sado en el articulo 20, fracción I de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos: 

"En todo juicio de orden criminal tendr§ el acusado las si:_ 

guientes garantias: 

I. Inmediatamente que lo solicite ser§ puesto en libertad 

provisional bajo causi6n, que fijar§ el juzgador ••• "(l) 

Esta libertad estS otorgada por la Constituci6n Política -

de los Estados Unidos Mexicanos y constituye una de las garan--

tías individuales que deben ser observadas y vigiladas para sal 

(19) Para mayor informaci6n·, véase las recomendaciones de la Co 
misi6n Nacional de Derechos Humanos, 8/90, 10/90, 13/90, = 
2/91 y 12/91. 

(1) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. M! 
xico. Ed. Teocalli, 1988. p&g. 41. 
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vaguardar los Derechos Humancis. dél :ciUda.dano ,meXicatlo. La li-;... 

bertlÍd provisional conB.~i~~~·~i~·~~t ~·;;'i ~{ ~~~·~,;~1·c:·~o tiúe <ese· Ot~i:9a 
antes de que el juez dicte sente~cia~ 

2.- Beneficios Normativos que se otorgan.cuando el juez ha 

dictado sentencia: 

- Tratamiento en Libertad de Imputables.- "Consiste en la 

aplicaci6n de medidas laborales, educativas y curativas, que en 

su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la readaptación 

social del sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la au-

toridad ejecutora. Su duración no podr~ exceder de la corres-

pendiente a la perna de prisión sustituida". (Z) 

- La Semi libertad.- 11 Implica alternación de periodos de pri 

vaci6n de la libertad y de tratamiento en libertad. Se aplica-

rá, según las circunstancias del caso, del siguiente modo: ex-

ternaci6n durante la semana de trabajo o educativa, con reclu--

si6n de fin de semana: externación de fin de semana con reclu--

si6n durante el resto de ésta; la salida diurna, con reclusión 

nocturna. La duraci6n de la semilibertad no podrá exceder de -

la correspondiente a la pena de prisión sustituida".()) 

(2J C6digo Penal. México. Ed. Aleo, 1990. pág. 14. 

(31 Ibidem. pág. 15. 
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- Trabajo en Favor de la Comunidad.- "Consiste en la pres

tación de servicios no remunerados, en instituciones públicas,

educativas o de asistencia social o en instituciones privadas -

asistenciales. Este trabajo se llevará a cabo en jornadas den-

tro de periodos distintos al horario de las labores que repre--

senten. la fuente de ingresos para la subsistencia del sujeto y 

de su familia, sin que pueda exceder la jornada extraordinaria 

que determine la ley laboral y bajo la orientación y vigilancia 

de la autoridad ejecutora. 

Cada dia de prisión ser~ sustituido por una jornada de tr~ 

bajo en favor de la comunidad". (4 ) 

- Condena Condicional.- Este tipo de condena se le consid.§:. 

ra como instrumento peneolOgico para la sustituci6n de las pe--

nas cortas de prisión, es decir aquellas que no excedan de los 

dos años; es obvio entender que se trata de delitos leves, com~ 

tidos por sujetos que requieren solamente de orientación y ase

soria, para que asimilen la experiencia y se adapten al medio -

social. 

Su reglamentaci6n se encuentra legislada en el Código Pe--

nal vigente, en el Art. 90. Los sentenciados que disfruten de 

este beneficio, quedar~n sujetos al cuidado y a la vigilancia -

( 4) Ibidem. pfig. 
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de la Direcci6n General de Prevenci6n y Readaptaci6n Social. 

Generalmente ésta se efectúa mediante la presentaci6n semanal, 

a trav~s del control que firmar~, según el lugar, hora y día -

que se le asigne. 

3.- Beneficios Normativos que se otorgan a los sujetos que 

se encuentran cornpurgando una sentencia dentro de una institu--

ci6n penitenciaria: 

- Libertad Preparatoria. - 11 Este tipo de libertad se canee-

der~ cuando el interno hubiere cumplido las tres quintas partes 

de su condena, si el delito fuere intencional, o la mitad si --

fuere imprudencia!, siempre y cuando cumplan los siguientes re-

quisitos: 

1.- Que le sea favorable el informe del consejo técnico in 
terdisciplinario, y debe darse por unanimidad, es de-

cir que con dicho dictamen se presuma que estS social

mente readaptado y en condiciones de no volver a delin 

quir. 

2.- Que haya reparado o se comprometa a reparar el daño -

causado, sujet&ndose a los términos que le fijen para 

dicho objeto y otorgar un aval moral".(S) 

(5) C6digo Penal. Op.Cit. p&g. 34. 
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Satisfechos los requisitos anteriores, se resolver§ sobre 

la procedencia de la libertad preparatoria y se fijar§n condi-

ciones a que quedar§ sujeto. 

La libertad preparatoria, establece como excepciones para 

su concesi6n, a todos aquellos condenados por alguno de los de

litos contra la salud, en materia de estupefacientes o psicotr~ 

picos, (previstas en el artículo 197), ni a los habituales o a 

los que hubieren incurrido en segunda reincidencia. 

1.5 Contribuci6n del Trabajo Social en el Proceso de 

Impartici6n de Justicia. 

Es de· vital importancia abordar en el presente apartado la 

contribuci6n del Trabajo Social en cada una de las etapas del -

proceso de impartici6n de justicia, pues uno de los contactos -

que tiene el individuo acusado de romper la norma, y al perder 

su libertad, es el Trabajador Social, que se encuentra presente 

en e1 proceso de readaptaci6n social. 

1.5.i Agencias del Ministerio Público. 

La labor del Trabajador social en este ámbito, consiste en 

atender a las v!ctimas del delito a través de la orientaci6n y 

asistencia, as1 corno también al sujeto activo del delito y aqu~ 

llas que por su parentesco u otra circunstancia, se vean afect~ 
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das por ~l. Por lo tanto el trabajador social interviene en el 

Ministerio Público en plan preventivo y en atenci6n al detenido, 

cuando ~ste se encuentra en la parte de la integraci6n de la -

averiguaci6n previa. Su nivel de intervenci6n es el de casos, 

en la aplicaci6n del estudio socio-familiar y econ6mico, orien

tando la atenci6n de acuerdo a las circunstancias Y. situaci6n -

personal en que se encuentre el sujeto. 

El tiempo en que permanece el sujeto en calidad de deteni

do es tan breve que no se puede realizar un estudio profundo, y 

en ocasiones al mantenerlo incomunicado, el conocimiento ftsico 

no se puede efectuar (por parte del trabajador social) así como 

tampoco existe la posibi.lidad de sostener una entrevista prolon 

gada con el sujeto y la familia, ni los recursos como para rea

lizar una visita domiciliariaJ cuando se tiene acceso con el d~ 

tenido se aplica un estudio por medio del cual se le tranquili

za, se observa su estado de salud física y mental o lo deriva -

para que reciba la atención médica necesaria. El trabajador s2 

cial sirve de enlace entre el detenido y la familia, es decir -

da aviso a los familiares, e incluso a sus abogados para que r~ 

ciba asistencia jurídica. 

1.5.2 Reclusorios Preventivos. 

La labor del trabajador social en los centros de readapta

ción social pueden resumirse en: 
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a) Trabajo social en relaci6n al interno. 

En ingresos aplica una entrevista a fin de llenar lo -

que se llama ficha de ingresos, que contiene la informaci6n ge~ 

neral del procesado. Posteriormente en el centro de observa- -

ci6n y clasificaci6n, lugar en donde permanece para que le sean 

aplicados los estudios social, psicol6gico, pedag6gico, juridi-

co y criminológico contribuye a fin de diagnosticar el grado de 

peligrosidad y elaborar un programa de tratamiento individual!-

zado. Asi como a~ignarlo al dormitorio correspondiente. 

En el departamento de trabajo social el nivel de interven

ción es el de casosr en donde se aborda al núcleo familiar pri-

maria y secundario, la zona en la que habita (criminógena}, las 

relaciones sociales con su medio (amigos, vecinos y compañeros 

de trabajo), se especificar§ si tiene conductas antisociales, -

en qué caso y de qué tipo; el estudio social incluye el tipo de 

comportamiento del interno en la institución desde su llegada. 

b} Trabajo social en relaci6n a la familia. 

En este ámbito el trabajador social establece contacto 

y comunicación con los familiares del interno, a través de la -

via telefónica, telegráfica y postal, a fin de preservar la - -

unión familiar, cuando ésta se ha roto, se trata de sensibili--

zar a los familiares y amigos sobre la importancia de que le --

brinden su apoyo; a su vez, sugiere no recrimine su conducta, -

dada la situación animica por la que atraviesa. 
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El trabajador."social coordina los tr~mites necesarios para 

la visita 1ntima, los cuales se encuentran establecidos en el -

reglamento interior. 

e) Trabajo social en relaci6n con el exterior. 

En algunos casos el trabajador social realiza la visita 

domiciliaria para conocer los antecedentes del interno y su me

dio socia a fin de integrar el estudio social; interviene tam-

bién ante la autoridad judicial y su defensor; obtiene citas p~ 

ra audiencias, tr~mites en oficinas a nombre del interno para -

que ~ste no pierda sus relaciones con el exterior. 

1.5.3 Penitenciaria del distrito Federal. 

De las actividades que se realizan en el Departamento de -

Trabajo Social de la Penitenciaria del D.F. se encuentran: 

a) el realizar estudios de ingreso y socio-econ6micos, con 

el fin de establecer el diagnóstico, la clasificaci6n, el trat~ 

miento y el pron6stico; con los cuales actualizar el expediente, 

en base a la realidad vivida en ese momento por el interno y si 

mantiene en sus relaciones familiares, la condición emocional y 

afectiva. 

b) Entrevistas con internos y familiares. 

Motiva al interno a que logre sus metas1 es decir su 1! 



51 

bertad. Estimula y propicia la visita de familiares cuando és

ta deja de ser frecuente. 

e) Participa en el Consejo Técnico Interdisciplinario. 

El trabajador social participa en el estudio, análisis 

y solución de casos individuales, en terapias que establecen -

dentro del plan y régimen de tratamiento, as1 como en la deter

minación sobre la factibilidad de otorgar algfin beneficio, sien 

do éste el momento de mayor responsabilidad para el trabajador 

social, ya que debe evaluar la posibilidad de adaptación del in 
terno al mundo exterior, medio familiar y ambiente comunitario; 

ya que ser~ justamente en ellos donde se reincorporará. 



CAPITULO II 

REINCORPORACION SOCIAL 

2.1 Antecedentes de la Reincorporaci6n Social en México. 

El General Abelardo L. Rodríguez, gobierna durante los años 

1932 a 1934. en su periodo gubernamental, la econorn1a presupue~ 

taria pasa por situaciones críticas, lo que limita el desarrollo 

de funciones encaminadas a prevenir la delincuencia y ºla reuti

lizaci6n de los delincuentes". (l} 

Y como los fen6menos sociales estSn vinculados con los eco-

n6micos, no nos debe de sorprender el que se registrara un impo~ 

tante incremento en la delincuencia infantil. El entonces DepaE 

tamento de Prevención Social, se encargó de vigilar y dirigir el 

funcionamiento de los tribunales para menores, a fin de brindar 

tratamientos especiales que educaran, orientaran y corrigieran -

sus tendencias criminales y previnieran en lo futuro, se convir-

tieran en verdaderos delincuentes, reincidentes o habituales. 

En estos años, empieza a incrementarse ciertos problemas p~ 

nitenciarios, de los que perduran todavía algunos hasta nuestros 

(1) Los Presidentes, tomo II. Abelardo L. Rodríguez. Informe -
de Gobierno, lro. de Septiembre de 1933. pág. 199. 
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dtas y otros afortunadamente ya se han superado. 

La situaci6n carcelaria de espacio y trabajo para presos,

comenz5 a agudizarse en los penales de los estados, e incluso -

en la Penitenciaria del Distrito Federal; se carecta de capaci

dad para albergar cerca de 3000 presos, ast como tambi~n para -

ocuparlos en algUn trabajo. A pesar de que la Secretaria de G2 

bernaci6n pugn5 por la "rehabilitaci6n" y buen trato de los pr~ 

sos, intent5 reorganizar los penales para que en las c&rceles, 

los reclusos tuvieran trabajo; debernos recordar que en los pen~ 

les de los estados, se consideraba al trabajo como medio para -

evitar el ocio y la holgazanerta y no corno un "excelente" medio 

de readaptaci5n social. 

A principios de 1934, se busc6 informaci6n en Europa sobre 

los regímenes penitenciarios, lugares de segregaci6n y reten- -

ci6n, as! como reglamentos y medios pr&cticos empleados para la 

regeneraci6n de los delincuentes. 

Bajo este marco nacional, el Presidente, General Abelardo 

L. Rodr!guez y el entonces secretario de Gobernaci6n, General -

Jorge Cabral, expiden el 4 de junio de 1934 un acuerdo preside~ 

cial que sentaría las bases para la creaci6n de "Patronatos", y 

el 14 de junio de ese mismo año, se publica en el Diario Ofi-
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cial "El Reglamento para Reos Liberados". <2 > El cual tenía por 

objeto prestar asistencia moral y material a quienes hubieran -

compurgado una sentencia, se les hubiera concedido indulto o de 

libertad preparatoria, orient§ndolos y protegiéndolos para lo--

grar nu reincorporaci6n al medio social. Es importante señalar 

que 11 este patronato nunca lleg6 a funcionar 11
• (J) 

Es hasta el año de 1961, es decir, 27 años despu~s, el 28 

de enero, bajo el sexenio del Lic. Adolfo L6pez Mateas, cuando 

el secretario de Gobernaci6n, Lic. Gustavo Oíaz Ordaz y el sub-

secretario Luis Echeverría Alvarez, dictaron el acuerdo con el 

fin de reorganizar dicho Patronato, para lo cual se enviaron r~ 

presentantes de diversas Secretarias, quienes fungirlan como 

consejeros del Patronato, quedando bajo la Direcci6n del Depar-

tamento de Prevenci6n Social, constituido adem~s por vocales de 

varias secretarias de estado, entre ellas: 

(2) 

(3) 

- Jefatura de Policia Preventiva del Distrito Federal. 

- Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

- Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social. 

- Secretaria de Educaci6n Pública. 

Edmundo Buen Tello y Villa. Revista Mensual "Criminalia" 
México, D.F. Academia de Ciencias .Penales, Año XXXII, mar
zo 1966. p&g. 185. 

Carmen Castañeda Garcia. Prevenci6n y Readaptaci6n Social 
en México. tomo III. México, D.F. cuadernos del Institu
to Nacional de Ciencias Penales, 1984 p~g. 87. 
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- Departamento del Distrito Federal. 

- Representantes de la C§rcel de Mujeres y de la Peniten--

ciar1a del Distrito Federal. 

Estas instancias se avocaron a la elaboraci6n de un proyeE 

to de ~eglamento que sustituyera al anacrónico de 1934. Propo

niendo a la Secretaria de Gobernaci6n el nuevo proyecto; des- -

pu~s de haber sido sometido a los estudios correspondientes, -

fue publicado en el Diario Oficial, el 16 de Junio de 1963, me

diante decreto del Presidente Constitucional, Lic. Adolfo L6pez 

Mateas, siendo éste el segundo reglamento del patronato en la -

historia de su fundación. el tercer reglamento es publicado en 

el Diario Oficial de la Federación, el 31 de agosto de 1982, en 

el se retomar1an experiencias adquiridas por el personal que e~ 

tuvo ligado al patronato en años anteriores. Este nuevo regla

mento fue sometido al anSlisis y revisi6n por las autoridades -

del Instituto Nacional de Ciencias Penales, asi como el C. Sub

secretario de Gobernaci6n y la Dirección Juridica de la Secret~ 

ria. 

Dentro de los cambios mSs importantes en él se aprecia el 

cambio de nombre de: Patronato para Reos Liberados a "Patronato 

de Asistencia para la Reincorporación Social", siendo sujetos -

de atención además de los liberados, los menores externados del 

Consejo tutelar y Victimas del delito (familiares que fueron -

afectados por el liberado) . 
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El cuarto reglamento y vigente hasta el momento de la rea

lizaci6n del presente trabajo de 1nvestigaci6n, es el publicado 

en-el Diario Oficial de la Federaci6n, el miércoles 23 de no- -

viembre de 1998, bajo la presidencia del Lic. Miguel de la Ma-

drid Hurtado, siendo sustentado bajo el siguiente marco jur1di

co: 

- El artículo 89, fracci6n I de la Constituci6n Política -

de los Estados Unidos Mexicanos. 

- En los art!culos 17, 27 y 32 de la ley orgánica de la A& 

ministraci6n Pública Federal, así como en el artículo 15 

de la ley de Normas Mínimas sobre readaptaci6n Social de 

Sentenciados. 

En el Diario Oficial anteriormente en~nciado queda insti-

tu1do ahora como "Patronato para la reincorporaci6n social por 

el Empleo en el distrito Federal 11
• 

2.2 Modelos de Reincorporaci6n social desde la Creaci6n 

de1 Patronato. 

Para una mejor comprensión en los procesos de reincorpora

ción social en cada uno de sus periodos de existencia, se elab2 

raron esquemas que permiten visualizar y comprender los aspee-

tos más peculiares, con los cuales se puede identificar cada 

uno de ellos segOn la ideolog!a y filosof!a prevaleciente. 
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ler. Modelo de Reincorporaci6n social. 

Los Historiadores concuerdan en dividir el periodo de la -

revoluci6n mexicana en tres etapas: lera.- La destructora de --

1910 a 1920 dentro de la cual deb1a levantarse la nueva sacie--

dad que la revoluci6n se habia propuesto construir. 

La segunda de 1921 a 1940, llamada etapa reformista, por--

que comienza a aplicarse la reforma agraria, se fortalecen las 

organizaciones obreras, renace la educaci6n, la cultura, y se -

fundan instituciones". (l) 

En este Ultimo aspecto se funda el primer Patronato de - -

Reos Liberados, de que se tiene conocimiento a nivel oficial en 

nuestro pa1s, registrado bajo el periodo gubernamental de Abe--

lardo L. Rodriguez, teniendo como marco social y econ6mico los 

siguientes aspectos: 

Debido a la lucha armada revolucionaria, en donde por una 

parte se destruy6 la riqueza adquirida (vías férreas, líneas t~ 

legr~ficas) y por otra deja de progresar al parejo de los paí--

ses que vivían en paz, quedando México en consecuencia a la za-

ga. Esta doble circunstancia hace que de 1916 a 1935 comenzara 

una difícil recuperaci6n econ6mica. 

(1) Daniel Cesio Villegas. Historia Mínima de M~xico. Sexta 
Edici6n. México, D.F. Colegio de México, 1981. p~g. 157. 
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El valor de la producci6n minera entonces el rengl6n m~s -

importante en nuestras exportaciones, no recuper6 el nivel al--

canzado en 1910. El de agricultura y ganader1a, baj6 a la mi-

tad de lo que fue en el tiltirno año del periodo de Porfirio 01'..az. 

Aunado a lo anterior, se suma la depresi6n de 1929-1933 que na

ci6 en E.U.A. y que se extendi6 con prontitud a todo el mundo y 

naturalmente sobre México. 

En ese periodo se vivi6 muchos di~s en un &mbito de agudas 

tensiones sociales, de las cuales se sali6 al paso con un pro--

grama social de acci6n de largo alcance: el "Plan Sexenal, cuyo 

radicalismo no parec1a tener ninguna condici6n o posibilidad -

pr§.ctica a la vista de las acciones oficiales del momento 11
• <2> 

En el 5.Inbito penitenciario "Prevenci6n Social11 pretende -

cumplir con las disposiciones vigentes plasmadas en ese momento 

en el c6digo penal para el D.F., fundamentando sus acciones en 

cuatro instancias: 

lo.- Mediante la secci6n-psicol6gica se les practicaba un 

estudio médico-psiquifitrico, con el fin de conocer las causas -

del origen del delito, para la aplicaci6n del tratamiento ade--

cuado. 

l2l Ibidem. p:ig. 150. 
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2o.- La secci6n sociol6gica, se dedic6 a investigar en el 

medio social, los factores que contribuyeron o determinaron el 

delito. 

~30.- En base a los dos anteriores, la secci6n de tratamien 

tos, s~ encargaba de señalar los lugares apropiados en los que 

los reos, deber1an cumplir sus condenas, de acuerdo con las ca-

racter1sticas psicol6gicas, somáticas y sociales. 

4o.- La secci6n jur1dica, fungi6 como auxiliar en el ases2 

ramiento normativo, es decir, en la aplicaci6n o interpretaci6n 

de l.a ley. 

Durante este periodo se incrmentan los problemas peniten-

ciarios. en las c:i.rceles se carecía de espacio y trabajo, "la 

penitenciaria del D.F., no tenia capacidad para albergar a cer

ca de: 3,000 presos, ni para brindarles alguna actividad labo-

ral11 ()) también suced1a que los jueces, lo mismo que los caree-

leros, todavia manten1an la idea de que era necesario ejercer -

contra los delincuentes una venganza". <4 ) 

Con el fin de reorganizar la conlonia penal Islas Mar1as,

se estableci6 una comisi6n integrada por: un médico, un maestro 

de educaci6n primaria y un experto en administraci6n; De acuer-

(3) Carmen Castañeda Garcia. Op.Cit. pág. 38-39. 

(4) Ibidem. pág. 38. 
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do con los informes de esta cornisi6n, se resolvi6 establecer m~ 

diante la producci6n industrial y agr1cola un sistema de regen~ 

raci6n de presos, sirvi6 adem~s para la formulación de un nuevo 

reglamento al interior de la colonia penal, en el cual se toma-

ron en cuenta los puntos de vista sanitario, administrativo, s~ 

cial, educativo y de readaptación del delincuente. 

A principios de 1934, se importó información de Europa so-

bre regimenes penitenciarios, sistemas de segregación, lugares 

de retención, reglamentos, pr~cticas empleadas para la regener~ 

ci6n de los delincuentes, educación que se les impartia, organi 

zación de sus penales, y actividades establecidas en los Cen- -

tras Penales, as1 como reglamentos de visita. 

Sin embargo, como ya se mencion6 la economía presupuesta! 

pasaba por una situaci6n crítica, que limit6 en ese momento al 

ejecutivo respecto a la prevención de la delincuencia y la "Re.!!, 

tilizaci6n de los delincuentes". ( 5 ) Por lo que la informaci6n 

importada en ese momento fue letra muerta ya que nunca se llevó 

a la práctica. 

A continuación presentamos esquemáticamente las caracterí~ 

ticas esenciales de este primer modelo y posteriormente su ex--

plicación. 

(5) Carmen Castañeda García. Op.Cit. pág. 37. 



ler. Modelo Abelardo L. Rodriguez (1932-1934) 

1933 

1 
Para evitar abusos a Reos, se forma la Asociación de Presos de la 
República Mexicana, trabajando conjuntamente con la Uni6n General 
de Reclusos del País para conseguir la Regeneraci6n e Ilustración 
de Presos. 

- Confinamiento 

Patronato de Infractores, Procesados, 
Reclusos y libertados del D.F. A.C. 
Sobre personas: Sociedad Civil 

{ Miseria 

Abandono Moral 

COMITES: ) Prevenci6n 
Re~daptac;ión Asistencia 
Asistencia [

Materi>l -
Moral 

Observando 
a Reincidentes-
y Habituales -
Rehabilitarse 

"' ... 
REINCORPORACION 
SOCIAL 

Represi6n 
de la 

Delincuencia 

l;:a > ) ' Asociaci6n 
Particular Ayuda a Ex-Reos Social {Trabajo Social) Retorno 
Monjas y de Islas Marias Juridico (Abogados) a su 
Jesuitas .. ~ lugar de 

Origen 
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El primer modelo de reincorporaci6n social, surge como re~ 

puesta de las autoridades por controlar la situaci6n imperante 

en ese momento, ya que debemos recordar la existencia de la cr! 

sis econ6rnica y penitenciaria que motiva a las familias de los 

"Reos" a organizarse a fin de frenar los abusos cometidos en --

las c~rceles, trabajando con los mismos reos, fusionándose am-

bos para conseguir la regeneraci6n e ilustraci6n de los presos. 

Ante esto, el gobierno temeroso de perder el control de la.si-

tuaci6n en ese momento, consider6 de vital importancia interve-

nir, no de forma directa e institucionalizada, sino sirviendo -

como autorizador y tutelador de un grupo de personas, una soci~ 

dad civil que toma la iniciativa en el 11 Patronato de Infracto--

res, Procesados, Reclusos y Liberados del Distrito Federal, Ae2 

ciaci6n Civil". <6 > 

En este primitivo modelo, las funciones y direcci5n del P~ 

tronato, estuvieron cimentadas en la sociedad civil; en persa-

nas que contando con el visto bueno y permiso de las autorida-

des, planearon sus acciones a través de su integraci5n por com! 

tés: de Prevenci5n, de Readaptación y Asistencia. Los comités,-

teniendo en cuenta que 11 el individuo durante su confinamiento -

vivia en un estado de miseria y abandono moral, determinó diri

gir sus acciones en forma meramente asistencial, cuya finalidad 

primordial, consistia s6lo en el otorgamiento de ayuda material 

(6) Edmundo Buentello y Villa. Op.Cit. p!ig. 185. 
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y moral"._(?) 

Como compensaci6n de la miseria y el abandono vivido en la 

c&rcel, al mismo tiempo, el patronato podía y debía observar a 

los individuos reincidentes y habituales en el supuesto avance 

de su ~ehabilitaci6n, dándose como resultado del proceso que la 

reincorporaci6n social era entendida en ese momento, como la r~ 

presi6n de la delincuencia, dado que el pensamiento filosófico 

oficial, era el de la 11 rcutilizaci6n del delincuenteº pero esa 

reutilizaci6n fue suplida por el Patronato y en la prSctica con 

el otorgamiento de paliativos materiales y morales, donde el in 

dividuo se convertía s6lo en agente receptor-pasivo, no partic! 

pante del proceso de reincorporaci6n en forma directa. (BJ 

Siendo este Gltimo aspecto en el presente modelo s6lo una 

propuesta te6rica, sin que se llevase a la práctica; sin embar

go sirvi6 de base en la gestaci6n y aparici6n de una asociaci6n 

particular independiente, de ideología, filosofía y práctica r~ 

ligiosa, cuya dirección se encontraba a cargo de Monjas y JesuJ:. 

tas, quienes en 1938 se dieron a la tarea de brindar ayuda a E~ 

Reos de la Colonia Penal: Islas Marías, considerando que las 

principales áreas de atenci6n se enfocaron a lo social y lo ju

r1dico, ambas mediante y gracias a la labor de los profesiona--

les de trabajo social y abogados. 

(7) Ibídem. p1ig. 188. 

(8) Edmundo Buentello y Villa. Op.Cit. pág. 188. 
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Consideraban a la reincorporaci6n social; como el retorno 

a su lugar de origen del Ex-Reo. Es evidente que también en e!!. 

te modelo, el sujeto de atenci6n nuevamente se convertiría en -

receptor pasivo del proceso de reincorporaci6n social. 

2do. Modelo de Reincorporaci6n Social. 

La tercera etapa histórica llamada de "Consolidaci6n" o m2 

dernizaci6n, comienza en 1941 y concluye en 1970. Abarca el P.!:. 

riada presidencial del Lic. Adolfo L6pez Matees, en el cual se 

reestructura el Patronato después de 27 años. Las condiciones 

econ6micas y sociales hacen que el gobierno se preocupe por de

volver a la naci6n los aspectos b~sicos de la economía, "para -

esto nacionaliz6 la industria eléctrica, se fabricaron grandes 

hidroeléctricas; en el aspecto educativo, procur6 que se difun-

diera una cultura técnica racional y nacionalista a través de -

un programa para abatir once años de analfabetismo, difundi6 -

los centros de capacitaci6n para el trabajo y una comisi6n de -

libros de texto gratuitos que los hizo llegar a todos los ~mbi

tos del pais". (l) En materia de Prevención de la Delincuencia 

y Readaptaci6n Social, nunca mencion6 lo que se hacia al respe~ 

to. Son muy escasos los testimonios de lo que se hizo de 1958 

a 1964; quiz~ porque se continu6 con la política penitenciaria 

de los gobiernos anteriores. Los pocos documentos hablan de la 

(1) Historia Minima de México, Op.Cit. p&g. 85. 
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innovaci6n en materia de reincorporaci6n social, eepectficamen

te en el Patronato para Reos liberados. 

La nueva cfircel de mujeres dio buenos resultados, entre --

otras cosas debido a su organización y a la forma en que se da

ba su inserci6n en el penal,( 2 ) ya que para evitar los trastor-

nos que produce la reclusión violenta, las sentenciadas traba--

jan durante un mes en el campo: el siguiente mes, las ocupaban 

en labores sencillas dentro del penal, en tanto, los psicólogos 

y trabajadores sociales, de prevención social, estudiaban su -

personalidad y las caracteristicas de su delito. Enseguida las 

reclusas iniciaban el aprendizaje de un oficio en los taller~s. 

Por Ultimo trabajaban como obreras percibiendo un pequeño sala-

rio. 

Al mismo tiempo la Penitenciaria del D.F. Lecumberri, que

d6 convertida en cárcel preventiva¡ si bien la poblaci6n dismi-

nuy6, no asi sus problemas, pues siguieron siendo los mismos: -

"homicidios, tráfico de drogas, especulaci6n, y ociosidad". <3 l 

Aunque casi no existe informaci6n sobre lo realizado por -

el gobierno, hay un hecho que habla del conocimiento y preocup~ 

(2) Carmen castañeda Garcia. Prevenci6n y Readaptaci6n Social 
en México. torno III. México. Cuadernos del Instituto Na 
cional de Ciencias Penales. 1984. pág. 93. -

(3) Genaro Pradique. El Universal. México, D.F., 12 de di- -
ciembre de 1962. pág. 13. 
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ción que las autoridades tenian sobre la situación penitencia--

ria en México. Lo anterior se plasma en la iniciativa de refo~ 

ma al código penal, por el articulo 18 constitucional, que el -

Presidente de la República envi6 a la c&mara de Diputados el lº 

de Octubre de 1964. La iniciativa proponia un mejor aprovecha

miento de recursos técnicos y económicos, como aportaciones al 

proyecto: la substitución de concepto "Regeneración" por "Rea

daptación Social". ( 4 ) 

De acuerdo a la reforma, se incluyeron dos puntos que son: 

- El régimen especial para Menores y; establecimientos sep~ 

radas para mujeres. 

- Se promueve la Capacitación para el Trabajo y la Educa- -

ci6n, como medios para el tratamiento de readaptaci6n de 

los.delincuentes, ambos puntos continuan vigentes hasta -

el momento. 

(4) Genaro Padique. El Universal. México, D.F., 15 de diciem
bre de 1962. p&g. 11. 



2º. Modelo Adolfo L6pez Mateos (1958-1964) 

Trata1niento Preventivo 

l 
Tratamiento Curativo 

l 
Tratamiento 
Post-Penitenciario 
Post-Institucional 

l 
Depto. de Prevenci6n 
Social. 
Depto. del Distrito 
Federal (poicla) . 

Procedimientos 
H6'dico-Pedag6gico 
y Sociol6gico 
Tratar de evitar 
otras medidas 

J, 
- c&rceles 0 
- Penitenciarias Confinamiento 
- Colonias Penales 

- Penat Cortas de Prisi6n 
- Preferencia por las Sanciones 

Econ6micas no Evadibles · 
- Sistema condena Condicional 

Libertad Preparatoria, Etc. 

Libertados (subsidio • Trabajo Social / ___.rAlbergue-Taller 
por la Secretada de • Hf;dico ,,_--

Patronato de Reos ~DEPARTAMENTOS > 
Gobernaci6n) / • Psiquiatr1a DIAGNOSTICO 
No sobre Personas sino • Psicologta 
sobre Instituciones: \~Asistencia y Apoyo, 

• Psicol6gico 
CONSEJEROS .Econ6mico 
--------- .Moral 

- Secretarias de Estado - .Jurtdico 
- Iniciativa Privada: J -Central Obrera .Social 

L.: Central Campesina 

•No HAY LIMITE DE TIEMPO 
PARA LA REINCORPORACION• 

Masculino 
- Taller de Zapatería 

- Taller de Imprenta 
v Encuadernaci6n 

Reincorporacii5n Social~ 

{

Talleres de Oficio_....;, 
de acuerdo a la 
Divisi6n del Trabajo Proteger al Ex-Reo y 
por Sexos Proteger a la sociedad, 

" - Taller de Trabajos Manuales Previniendo un NUEVO 

{j 
Femenino - Taller de Costura DELITO (•odia al DELITO 

Atenci6n Médica - Taller de Peinados y Cultura y al PECADO Y PERDONA 
Atenci6n Hospitalan.a de Belleza AL PECADOR, AL DELINCUENTE") 
Colocac16n en Empleo - Taller de Tejido en MSquina / 
Me]orar el Nivel Cultural 
Transporte a Reos de Islas Marias 

"AYUDA AL QUE SE AYUDA" 
A lo largo del Proceso, se realiza un estudio TEcnico de cada caso lndividualiz.Sndolo y 
PersonalizS.ndolo, la Atenci6n se brinda en base al Inter&s Individual que cada Ex-Reo tiene 
en ser ayudado. 
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En el segundo modelo de reincorporaci6n social, "se retoma 

fundamentalmente el concepto empleado en Medicina" (S) tratamien, 

tos preventivos, curativos y posteriores para reforzar la defen. 

sa bio16gica y evitar reca1das. 

Con este modelo medicado, en relaci6n a la delincuencia, -

se pretendió brindar un tratamiento preventivo en primera ins--

tanela; para lo cual se recurre a instituciones de salud mental, 

educativa, morales y religiosas, destinadas b~sicamente a niños 

y j6venes fungiendo corno medidas previas a los Tribunales de M~ 

nares Infractores. Lo anterior trataba de evitar el emplear la 

siguiente medida: el tratamiento curativo, aplicado coercitiva

mente a los sujetos que transgreden las normas socialmente im-

plantadas, confin§ndolos en c~rceles, penitenciarias, colonias 

penales o instituciones cerradas, como hospitales psiquiátri- -

cos. 

El estado establece una instituci6n subsidiada por la Se--

cretar1a de Gobernaci6n, quien aplica el tratamiento post-peni

tenciario, o post-institucional, una vez obtenida la libertad -

con el objeto de evitar la reincidencia y coadyuvar con las au-

toridades del D.O.F. y Prevenci6n Social contra 1a delincuencia, 

cooperando con la polic!a a: 

(S) Edrnundo Buentello y Villa. Op.Cit. p&g. 196. 
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- Mantener la vigilancia y preservar con ello a la socie-

dad mexicana: A partir de esta necesidad se retoma y consolida 

el 11 Patronato de Reos-Libertados". 

El trascendente y peculiar elemento de este patronato, ra

dica en que sus funciones y direcci6n estuvieron cimentados por 

primera vez sobre instituciones de diverso tipo, cuyos represe~ 

tantes podian cambiar, permaneciendo la funci6n social, civil,

oficial o de iniciativa privada y cuyos dirigentes fung1an como 

consejeros. 

El patronato estuvo organizado por departamentos: 

a} Trabajo Social 

b) M1'dico 

e) Psiquiatria 

d) Psicologia 

Este equipo de profesionistas dentro de la institución, -

iniciaban el estudio de cada individuo, en base a la solicitud 

de ingreso, elaboraban la ficha de identidad, el motivo de la -

petici6n, el estudio económico oficial, el estudio psicol6gico 

general, psicométrico, psiquiátrico actualizado y el perfil de 

peligrosidad, se complementaba con la sintesis de los informes 

policiales recientes del individuo, a fin de emitir un diagn6s

tico integral que les permitiese diseñar un plan de acci6n; y -

como alternativas de reincorporaci6n, se les brindaban dos op--



70 

cienes: 

1.- Integrarse al albergue taller con el fin de capacitar-

se y adiestrarse, artesanal y técnicamente en el oficio según -

su sexo: 

- Para el sexo masculino, contaba con el taller de zapate

r!a, imprenta y encuadernación. 

- Para el sexo femenino, se disponía del taller de traba--

jos manuales, costura, peinados, cultora de belleza o t~ 

jido en m~quina. 

2.- El recibir asistencia de tipo: 

-.Psicol6gico. 

- Econ6mico. 

- Moral. 

- Jur!dico. 

- Social. 

La asistencia comprendía acciones concretas que iban desde 

la atención médica, hospitalaria, colocación de empleos( 6 ) - -

transportes de Islas Marías, hasta el mejoramiento de su nivel 

cultural. 

(6) Se fund6 una 
y remunerado 
hacer nada. 
llo y Villa. 

balería en donde se dio trabajo fScil, rSpido 
a los recién salidos del penal que no sabtan 
{para mayor inforrnaci6n véase Edmundo Buente
p!ig. 197-199). 
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Desde el inicio del proceso de reincorporaci6n social, las 

diversas secciones y la Secretaría General de Patronato, estu-

diaban t~cnicamente cada caso analiz~ndolo y personaliz§ndolo,

adem~s de vigilarlo. 

L~ importancia del trabajo social en este modelo consisti6 

en que la atenci6n se bas6 en el interés individual que cada --

11Ex-Reo11 tenía en ser ayudado. Existía un lapso de tiempo est2_ 

blecido para reincorporarse socialmente. 

El proceso de reincorporaci6n social se insertó en la fil~ 

sofía de la teoría del Resentimiento Social; que expone que el 

ex-reo egresa de la cárcel con una actitud consciente o incon-

sciente de venganza en su retorno a la sociedad, pues durante -

su confinamiento se generaron profundos resentimientos, a los -

que hay que atender. Otros individuos no saben que es lo que -

quieren, resultando ser mSs influenciables tanto positiva como 

negativamentei sin embargo, el bombardeo de aspectos negativos 

es mayor -tanto manifiesta como latente- por lo que las circun~ 

tancias se conjuntan para presionarlo a reincidir. 

Otros individuos salen de la reclusi6n con la idea de con

tinuar su carrera delictiva, s6lo que se proponen ser m5s cuid~ 

doses cuando cometan otros delitos. Existen s6lo pocos que - -

realmente están conscientes y asimilan la experiencia en reclu

sión y pretenden dar un giro a su vida comportándose dentro de 
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la legalidad. 

Es por ello que resulta superficial el emitir un juicio 

apriori de los estados o actitudes mentales de los liberados pa 

ra condicionar la ayuda únicamente a 11 s6lo los que se dejen ªY.!! 

dar". 

Debemos tomar en cuenta que los liberados carecen en el e~ 

terior de los medios indispensables para subsistir. 

En el segundo modelo se entiende como reincorporaci6n so--

cial: ºProteger al ex-reo y proteger a la sociedad, previniendo 

un nuevo delito: Odia al delito y al pecado y perdona al peca-

dar; al delincuente".(?) 

Finalmente podemos inferir, que el proceso de reincorpora

ci6n social se vio obstaculizado por el problema de ocupaci6n;-

las bolsas de trabajo eran insuficientes, "los empleadores o p~ 

trenes acabaron por cansarse de las peticiones del patronato y 

rechazaron a los m§s recientes por las malas experiencias con -

algunos que cometieron delitos en el trabajo o crearon proble--

mas sindicales, en otros casos, o sufrieron accidentes labora-

les". (B) 

(7) Edmundo Buentello y Villa. Op.Cit. p~g. 196. 

(B) Edmundo Buentello y Villa. Op.Cit. p~g. 200. 
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"A lo anterior se suma el prob1ema de ser enviados median

te documentos, que aludtan su inscripci6n en la institucicSn" y 

que servía como elemento estigmatizante para quien lo portaba, 

resultando con ello contraproducente a corto, mediano y largo -

plazo, pues pesaba sobre €1 el antecedente de haber estado en -

confinamiento parte de su vida, y el hecho de pertenecer al pa

tronato lo evidenciaba social y laboralmente como ex-reo. 

Jer. Modelo de Reincorporaci6n Social. 

El llamado "periodo actual" segtin los historiadores com- -

prende del año 1971 a 1982. En él destaca el sexenio del Lic. 

José L6pez Portillo, durante el cual la problem§tica econ6mica 

se caracteriz6 por: 

- El abandono del 40% de la fuerza de trabajo, de las act! 

vidades agropecuarias por falta de estimules a la agricultura;

lo que produjo que la mayoría de los j6venes que ingresaban a -

la fuerza de trabajo, buscaran otra ocupaci6n en la industria -

de la transformaci6n o en los servicios. 

La expansi6n del empleo en estas ramas fue lenta, y la de

manda de mano de obra requerida, era de trabajadores califica-

dos o semicalificados y no la fuerza de trabajo sin califica- -

ción ni educaci6n, pues la poblaci6n procedía de las §reas ru-

rales. 
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Aunado a lo anterior, se suma la mayor participaci6n de la 

mujer a la poblaci6n econ6rnicamente activa, contribuyendo a li

mitar las oportunidades de empleo para los hornbres1 ambas situ~ 

cienes incrementaron en corto tiempo el ingreso de la poblaci6n 

en edad de trabajar a un sistema econ6mico estructuralmente de

sequilibrado. 

En este periodo México perdi6 su autosuficiencia alimenta

ria, por lo que debia de recurrir a importaciones masivas de -

granos, leche en polvo, azúcar y otros productos de consumo ba

sico. 

El único recurso econ6mico en este momento, lo constituy6 

el desarrollo.de la industria petrolera, que moment~neamente r~ 

cuper6 el ritmo de crecimiento interno con los mercados intern~ 

cionales, con ello se brindó seguridad al garantizar por este -

medio la solvencia del pais; el petróleo dio a México una apa-

rente arma innovadora de negociaci6n. 

La pol1tica estadounidense hacia nuestro pa1s estuvo abie~ 

tamente en contra del desarrollo mexicano; utilizaron como pre

texto el éxodo de indocumentados a su pa1s en forma i~egal, y -

la necesidad de importaci6n de alimentos a precios elevados, -

por lo que presionaron a que la venta de nuestro petr6leo fuese 

bajo las condiciones mSs favorables para ellos. 



75 

Asi, la crisis econ6mica ponia en grave riesgo las instit!!, 

clones del pais, por lo que el Presidente de la RepOblica (José 

L6pez Portillo) decidió "Expropiar y Nacionalizar la Banca" ya 

que consider6 que la medida era una ºGenial Estrategia Politi-

ca11 segtín sus aduladores, (l) 

En relación a la evoluci6n del ámbito penitenciario, se r~ 

gietr6 la creaci6n de los Reclusorios Preventivos (1976) Norte 

y Oriente; dej6 Lecumberri de funcionar como cSrcel preventiva 

del Distrito Federal. 

Entre los años 1976 a 1982 se efectu5 un cambio notable en 

el tratamiento carcelario; de inhumano, por otra más humano ha-

cia el trato como personas a los internos; con el alojamiento -

de celdas e instalaciones decorosas e higiénicas, la creación -

de talleres y centros educativos en horarios m§s amplios, con -

el fin de que todos los internos dispusieran de los medios para 

trabajar, estudiar o practicar algún deporte. 

Otro aspecto importante, lo constituyó la conformaci6n del 

Consejo Técnico Interdisciplinario en cada uno de los establee! 

mientas penales del Distrito Federal, así como la expedici6n --

del reglamento de reclusorios del D.F. (1979) por el Presidente 

de la República, que regula la organización del sistema penite~ 

(1) Julio Scherer Garc1a. ºProceso". México, D.F., 5 de sep
tiembre de 1988. No. 618. p§g. 35. 
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ciario del Distrito Federal, puesto que algunos preceptos de la 

ley de normas m!nimas, se encontraban sin reglamentación. 

En base a la estructura del sistema penitenciario, las au-

toridades reconocieron que no existía una vocación verdadera --

del pe~sonal que laboraba en las instituciones penales, adem~s 

de que tampoco se tuvo un criterio uniforme en la ejecución de 

penas, en cada uno de los estados de la repGblica, por lo que -

se pensó muy en serio en crear una Escuela de Capacitaci6n Peni 

tenciaria, de 11 donde egresar!an los Directores y demás personal 

relacionado con el Sistema Penitenciario Nacional 11 .< 2J 

{2) Direcci6n General de Reclusorios y Centros de Readaptación 
Social. Revista Especializada en Estudios Penitenciarios. 
julio-septiembre de 1988. No. 7. pág. 15. 



-
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El tercer modelo de reincorporaci5n social, parte de la --

premisa de que la asistencia post-liberacional, es un proceso -

que se inicia desde el momento mismo en que el individuo ingre-

sa al centro penitenciario y de readaptación social; quedando -

sujeto a las medidas de prevención, mediante un control organi

zado y la promoci6n de la capacitación, tendientes en ese mame~ 

to a lograr la convivencia del interno con otros individuos que 

guardan su misma condición. El tratamiento en reclusión, debe-

r& sentar las bases para la libertad futura. 

De esta manera, los individuos que egresan de los centros 

de reclusión y readaptación social, de la Penitenciaría del Di~ 

trito Federal y del Penal: Islas Marías, as1 como también a 

aquellos que han sido objeto del beneficio de la ley de normas 

m1nimas sobre readaptación social de sentenciados, en su art1c~ 

lo 4°. obliga y responsabiliza an entonces llamado "Patronato -

de Asistencia Para la Reincorporación Social" a ejercer la ac--

ción pre-liberacional (antes de la libertad definitiva) y post

liberacional (libertad absoluta) enfatizando que la libertad --

preparatoria y la condena condicional "son las formas que m§s -

apoyo necesitan dada su condici6n revocable de libertad que las 

hace tan vulnerables". l 3J Además de estas dos formas de liber-

(3) Aurora Arrayales Sandoval y Carlos Adrian Escarnilla Gómez. 
La Atención Post-liberacional compromiso de la Sociedad y 
del Estado. México, D.F. Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, Secretaria de Gobernación. 1982. pág. 92. 
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tad, el patronato atiende a los liberados que han compurgado su 

pena, por libertad procesai y por absoluci6n. 

El mecanismo de acci6n post-institucional, se concretiz6 -

en el Patronato de Asistencia para la Reincorporaci6n Social, -

que dependia directamente de la Secretaría de Gobernaci6n, - --

quien a través del programa de Prevenci6n y Readaptaci6n Social 

y del subprograma de Asistencia para la Reincorporaci6n Social, 

marc6 las directrices que sigui6 el patronato para su funciona

miento y la operacionalización de la asistencia post-liberacio-

nal. 

Paralelamente, el patronato se apoy6 en su funcionamiento 

y en la canalización de beneficiarios a diversas instituciones, 

en el consejo de patronos que lo integraban representantes gu-

bernamentales, sectores de empleadores y trabajadores del D.F., 

industriales y comerciantes, central campesina, colegio de abo-

gados y representantes de la prensa local. 

El patronato organiz6 la asistencia social a liberados y -

víctimas del delito.- entendiendo a éstas como aquellos famili!!, 

res tanto del ofendido como del ofensor que requieren de algan 

servicio- Para ello se reestructur6 el firea operativa, cuya fi-

nalidad consisti6 en propiciar y proporcionar los medios neces~ 

rios para el ajuste del individuo al mundo libre, a través de -

la asistencia social, moral, jurídica, médica y laboral. 
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El &rea operativa del patronato 11 aprovech6" el recurso hu

mano al integrarse con pasantes de Escuelas y Facultades de la 

Universidad Nacional Aut6noma de México como: 

- Escuela Nacional de Trabajo Social 

- Facultad de Derecho. 

- Facultad de Psicolog1a. 

Asi como de la Escuela Técnica No. 5 de Trabajo Social de 

la Secretaria de Educaci6n Pública, el Instituto Polit~cnico N~ 

cional y escuelas particulares, quienes brindaron asistencia s~ 

cial al liberado, agrupSndose en tres secciones cuyas funciones, 

acciones y finalidades propias se mencionan a continuaci6n: 

1.- Secci6n de Trabajo Social.- Se encarg6 de asesorar, -

proteger y orientar; se dio a la tarea de dirigir al liberado -

hacia una vida de trabajo y armon!a social, basSndose en la fi

losof!a de que el patronato deb!a ser s6lo apoyo al propio es-

fuerzo del individuo y nunca mostrarse paternalista. El nivel 

de intervenci6n en el Trabajo Social de Casos; que cont6 con un 

antecedente educativo de "especialización" en criminolog!a, que 

permiti6 brindar terapia a cada caso: personal o familiar, aho

rrando costos, tiempo y riesgos. 

Originalmente Trabajo Social se sirvi6 de informaci6n con

tenida en los estudios realizados al liberado en la prisi6n pr~ 
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ventiva¡ el contenido del documento de sentencia, el informe --

del Consejo T~cnico Interdisciplinario -documento fundamental -

en que se bas6 la solicitud de los beneficiarios de pre-libera-

ci6n que otorgaba la ley- y el dictamen que emit!a la Direcci6n 

General de Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n -

Social~ pero realmente la secci6n·~ tuvo acceso a esta in-

formaci6n. ( 4) 

Por lo que se utiliz6 s6lamente la informaci6n concernien-

te al otorgamiento de libertad preparatoria. Los trabajadores 

sociales por este motivo, perd!an valioso tiempo al recurrir a 

los archivos de las dependencias relacionadas a cada caso y bu~ 

car los antecedentes del individuo para poder emitir el diagn6~ 

tico y consecuentemente el plan de acci6n. 

2.- Secci6n Jurídica: le competía la asesoría, la orienta-

ci6n y asistencia al liberado a fin de protegerlo del agente p~ 

liciaco; otorgándole cartas que pretendiendo ser un aval moral, 

acreditaban su condici6n de preliberado o liberado; en un es- -

fuerzo por evitar las detenciones constantes y la extorsión. 

- La realización de trámites para presentaciones a la ofi-

cina de Policía y Tr~nsito que evitaran también las detenciones 

argumentadas en la investigación de antecedentes a las razzias. 

(4) Ibidem. p&g. 103. 



82 

- Trámites de documentos de identificaci6n personal (actas 

de nacimiento del interesado o de los hijos, actas de matrimo-

nio, certificados de estudios, etc.). 

- Trámites de devoluci6n de ahorros durante su confinamie.!!, 

to, tr~mites de obtención del aval moral para solicitar la pre

liberaci6n y libertad preparatoria, y la 11 cancelaci6n" de ante

cedentes penales, ast como cualquier servicio que se presentara 

de emergencia. 

3.- Secci6n Médico-Psiquiátrica; encargada de recabar la -

informaci6n necesaria del liberado para apoyar al servicio de -

empleo o la bolsa de trabajo, además de coadyuvar al fortaleci

miento de la relación familiar y el apoyo en la resoluci6n de -

la problemática interna del sujetoi funcion6 precariamente, sin 

que los pasantes fueran asesorados y dirigidos por un profesio

nal. 

El área operativa, vía pasantes, brindó los servicios al -

liberado cuyas acciones consistieron en: 

a) Inscripción al Patronato. 

b) Albergue taller protegido: se otorgaba a aquellos indi

viduos que solicitaban al patronato el aval moral nece

sario en la obtenci6n de beneficios que se otorgaran en 

base a la Ley de normas minimas sobre readaptaci6n so--
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cial de sentenciados. El patronato proporcion6 el ser

vicio a quienes no ten1an familiares o no se encontra-

ban radicando en el O.F.,y que necesariamente ten1an -

que comprobar un domicilio y alguien que se responsabi

lizara de su conducta. 

En el albergue taller, se proporcion6 hospedaje y aliment~ 

ci6n en forma transitoria, es decir, en un periodo que abarcara 

de tres a seis meses, en los cuales se dedicaran a una activi-

dad remunerada, que constituía la terapia ocupacional y para lo 

cual se contaba con la herramienta básica para desempeñarse en 

la electricidad elemental, en la compostura de aparatos electr2 

dom~sticos, plomería, pintura de casas, albañilería o imprenta. 

Sin embargo con lo anterior lo que se foment6 fue la dependen-

cia institucional, pues el ex-reo no quer1a retornar a su hogar 

despu~s de ese lapso; y con ello se continu6 con el sistema del 

centro penitenciario, impulsando en forma indirecta la reinci-

dencia. 

c) Canalización a diversas instituciones: para la obten- -

ci6n de asistencia o servicios. 

d) Bolsa de trabajo: cartera de empresas y probables em- -

pleos. Cuando el caso lo ameritaba, se hacia el enlace perso-

nal a través de un trabajador social, para que presentara post~ 

riormente al sujeto. 
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e) Estudios sociales; estudio de la realidad social, econ.§. 

mica y cultural del sujeto para interpretar y valorar su ingre

so al patronato y posteriormente, su evaluaci6n en el proceeo,

como elemento del seguimiento de caso. 

f) Visitas domiciliarias: seguimiento de caso, informaci6n 

de servicios o recabación de informes necesarios al §rea opera

tiva, guardando discreci6n tanto en el medio laboral como fami

liar. 

Como resultado del proceso, en el tercer modelo se enten-

d!a a la reincorporaci6n social como la orientación de la con-

ducta del liberado, la afirmaci6n de sus soportes morales y - -

afectivos, la seguridad de una ocupación productiva que motiva

ran su reaCornodo social y previniera la reincidencia. 

Este tercer modelo de reincorporación, plante6 en su rnome!l 

to histórico una problemática que nace precisamente en el mame~ 

to en que el individuo es recluido y queda sujeto al régimen p~ 

nitenciario, pues en base a la ley de normas m1nirnas se preten

dió dar un tratamiento cient1fico y técnico, que no se llevó a 

cabo en reclusión, precisamente por carecer los centros penite~ 

ciarios del personal suficientemente capacitado para tal tarea, 

de ah1 que la estancia del individuo en la cárcel se efectu6 -

sin contar con el elemento socioeducativo del cual partir una -

vez que obten!a la libertad. 
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Así mismo y una vez adquirida la responsabilidad del trat~ 

miento post-liberacional por el patronato, destac6 la incapaci-

dad por contar con personal especializado y profesional; situa

ción evidenciada por la utilizaci6n de pasantes de Trabajo so-

cial, Derecho y Psicología, quienes improvisaron acciones sin -

contar.con la asesoría y la dirección de profesionales experi-

mentados y actualizados en la impartici6n de justicia, pues no 

bastaba para la dificil. tarea de reincorporaci6n social "inte-

rés, espíritu de servicio y nobles inquietudes". (S) 

Otra lirnitante en este tercer modelo, también lo constitu-

y6 la falta de coordinací6n y comunicaci6n en el patronato y --

las dependencias relacionadas con el proceso de impartición de 

justicia¡ se careció de una "coordinación franca, abierta y re

ciproca", (6 ) que facilitase la obtención de información sobre -

el liberado, pues inclusive, al llevarse a cabo el Consejo Téc

nico Interdisciplinario en reclusorios y penitenciarías, el pa-

trona to no contó, en su representación, con voz y voto en las -

liberaciones, quedando sólo como posible aval de los reclusos. 

Si a lo anterior sumamos, el rechazo de los liberados en -

los medios laborales, la falta de éstos y la poca capacitación 

o adiestramiento para el trabajo, podemos argumentar que la fi-

(5) Ibidem. pág. 107 y 108. 

(6) Ibidem. pág. 110 y 111. 
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losofía del tratamiento post-liberacional que pugnaba por lo -

científico y t6cnico, cay6 en el discurso politice y demagogo -

de los funcionarios públicos, pues por ejemplo, la idea del Al-

bergue Taller Protegido, que se contemplaba en el modelo, no se 

llev6 a la pr§ctica en forma eficiente, dejo de funcionar éstos 

en el año de 1977. 

Finalmente, lo científico y técnico de la reincorporaci6n 

social fue desconocido por el elemento policiaco pues entre los 

servicios proporcionados por el patronato en su secci6n jur1di-

ca, de enero a diciembre de 1981, se brindaron 370 protecciones 

contra agentes policiacos{?) que indudablemente orillaban al -

círculo vicioso de la reincidencia. 

4o. Modelo de Reincorporaci6n Social. 

En 1988 a seis años de distancia de la expropiación y na--

cionalizaci6n de la banca en México bajo el periodo presiden- -

cial de Miguel de la Madrid Hurtado, los ricos eran más ricos y 

los pobres más pobres: ello en funci6n de que dicha medida din~ 

mit6 la vieja y vigorosa alianza entre los industriales y el --

PRI gobierno. 

(7) Aurora Arrayales, Ibidem. p&g. 107 y 108. 
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Estos hombres de fortuna sin duda se sintieron acosados, -

perseguidos y amenazados. Se enojaron y manifestaron su ira, 

mediante la censura abierta y su negaci6n para generar empleos; 

sin embargo para tranquilidad de los agraviados, con este nuevo 

gobierno se intentó reparar, renovar las alianzas entre poder -

(econ6mico) y gobierno, esa alianza 11 Pacto 11 representó la rece!! 

ciliacHSn pretendiendo decir "aqut no pas6 nada". ( l) 

Con estas medidas se perdonan las heridas, a pesar de lo -

anterior, el rezago ocupacional se hizo rn5s patente. 

En 1988, despu~s de la expropiaci6n de la banca, la vida -

económica de los mexicanos se describe como m§.s sombria, "más --

amarga y más pesada que en 1982. 

Es entendible el porque "las tasas de desempleo en este P!:. 

riodo gubernamental fueron sustancialmente mayores y descendió 

el nivel de bienestar social, por lo que el gobierno instituye 

una campaña publicitaria: "Empleate a tí mismo". 

Ambos aspectos, la nula posibilidad de obtener recursos e~ 

ternos para crear empleos, y la estrategia de laboral ya mencio 

nada, en la que el empleo deb!a basarse por necesidad en los r~ 

(1) Julio scherer Garc!a 11 Proceso 11
• México, D.F., 5 de sep- -

tiembre de 1988, No. 618. p§g. 37. 
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cursos nacionales, tiene como respuesta que de la sociedad eme.!. 

gieran grupos de sub-empleados, otros mfis afortunados con la -

creaci6n de empresas pequeñas lograron subsistir al igual que -

aquellos que mediante mecanismos de apoyo, por medio de la fam,! 

lia extendida segu1an funcionando; se sum6 a lo anterior la pe

sada carga de la falta de vivienda¡ que como antecedente tuvo -

entre otros la destrucci6n por el terremoto del 19 y 20 de sep-

tiembre de 1985. 

La pol1tica en este sentido tendi6 a promover la autocons

trucci6n y reparaci6n de las viviendas, a pesar de lo trfigico -

que result6 este fen6meno natural, brind6 aspectos sociales po

sitivos como la solidaridad de los mexicanos que se hizo paten

te a nivel·nacional corno internacional, en ese momento y poste-

riorrnente, la organización de la poblaci6n, lleg6 incluso a la 

intervenci6n y participaci6n directa en las politicas sociales 

urbanas, emitidas por el régimen y la obtenci6n de satisfacto--

res para sus necesidades sociales, todo lo anterior se ve refl~ 

jade en las siguientes elecciones presidenciales en las que el 

Lic. Carlos Salinas de Gortari, gana por una ligera mayoria, -

aunque hay quienes aseguran que legalmente las perdi6. <2 > 

(2) Tornado de "Los OS.as y los Años 11 se presenta un grafitti 
que hace alusi6n a lo anterior, llamado "Repudiamos la fue.E 
za del pel6n. 
El pueblo vot6. Cárdenas gan6. 
Salinas usurpó. Cárdenas traicion6 
Salinas gan6. 
Hermann Bellingause et.al. El Nuevo Arte de Amar. Ed. 
Cal y Arena. México 1991. pág. 122. 
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En materia de readaptaci6n social, el presidente Miguel de 

la Madrid Hurtado, plante6 el "ideario de la Renovaci6n Moral 11 

as1 como la "Renovaci6n Moral de los Delincuentes 11 o en lo que 

en penitenciarismo se llama readaptaci6n social (de quienes han 

infringido la ley). l 3 l 

El Presidente reconoce que esta materia tan delicada irnpl! 

ca aspectos cientificos. S6lo que debido a las limitaciones de 

la crisis econ6rnica se dedic6 solamente a establecer temporal-

mente el Programa de Matrimonios Colectivos y Paternidad Respo~ 

sable, ya que según consider6 su "innegable efecto catalizador 

y dignificador 11
• <4 ) 

Sin embargo cuan diftcil resulta tratar de dignificar al -

interno legalizando sus vínculos familiares y filiales, mien- -

tras que por otro violaban los más elementales derechos humanos; 

en donde lo único que verdaderamente imperaba (incluso hasta el 

momento) es la corrupci6n. 

Más adelante, en el periodo presidencial del Lic. Carlos -

Salinas de Gortari la readaptación social se ha venido realiza~ 

do con algunos avances: 

(3) Direcci6n General de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n 
Social. Revista Especializada en Estudios Penitenciarios. 
octubre-diciembre de 1987. No. 4. pág. 32. 

(4 l Ibidem. p:ig. 32. 
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El 22 de enero de 1991 entra en vigor las reformas al c6d! 

go de procedimientos penales del Distrito Federal en materia de 

delitos sexuales; con ello dos bienes juridicos son tutelados,-

la libertad y la seguridad Sexual. 

Se crea adem§s el 11 Centro de Terapia de Apoyo a Victimas -

de Delitos Sexuales, dependiente de la Procuraduria General de 

Justicia del Distrito Federal, que brinda atenci6n y rehabilit~ 

ci6n especializada (psicol6gicamente) a victimas de tales deli

tos11. < S) 

Otro dato importante de mencionar, es que el dia 2 de oct~ 

bre de 1987 1 el secretario de Gobernaci6n Manuel Beartlett Diaz 

dict6 el acuerdo para la adecuaci6n del marco juridico de lo -

que seria el actual y vigente Reglamento del Patronato para la 

Reincorporaci6n Social por el Empleo en el D.F. 

(5) Carlos Salinas de Gortari. Primer Informe de Gobierno 
México, D.F. Secretaria de Programaci6n y Presupuesto. 
Direcci6n General de Servicio Civil. 1991. p&g. 24. 



4to. Modelo de Reincorporaci6n Social 

( Actual ) 
Reclusorios y Centros de Readaptaci6n Social 
Penitenciaria del Distrito Federal 
Penal Federal Islas Marias A _ 1 Secretarla de 

Gobernaci6n 

0 CONSEJO DE 
PATRONOS 

Continuar observando su conducta con objeto de evitar la Reincidencia y 
Proporcionar seguridad a la sociedad. El proceso inicia desde: 
Fecha de liberacilSn hasta el encausamiento a: TRABAJO Y FAMILIA "' 6 MESES 

Por Cumplir 
Ex-Carcelados----<"ondena 

(Dep. Gubernamentales) 
----Por Libertad 

Anticipada TRABAJO 

RECURSOS HUMANOS 

MATERIALES 'l FINANCIEROS 

0 COHITE DE 
PATROCINADORES 
(Personas f1sicas y 
morales) 

Liberapos ------

V1ctir8°s del Delito Penal Islas 
(Familiares} Hadas 

Menor~ Infractores 

-Actividades laborales 

n el D.F. 
in apoyo 
amiliar o 

SOCIAL 

(de Caso) 

ffi
e residan 

aboral \ [ / 

-Pucolog1~ 

-Organizacil5n y control 
del Trabajo en Favor REINCORPORACION 
de la comunidad SOCIAL: 

(~u=~~~:;~v~;t:e~;les Trabajo p.:lra sa~i! 
Fracc. 10 ~ facer sus Neces1d! 

des, Retomando el 
Papel que le corres 

-Continuaci6n de Capa- ponde ante la soci~ 
citaci6n y Adiestra-- · dad; una vez ALCA!i 
miento, Iniciado en ZADA la ESTABILI---Medicina 

-Hospitalario 
-Albergue 

Reclusi6n DAD ECONOMICA Y 
PREVINIENDO co~ouc 

-':rc.slado a lugar de origen 
-FuentP laboral y Bolsa de Trabajo 
-centros de Capacitaci6n y 
Adiestramiento 

-sistemas de Educaci6n para adultos, 
siste,ma formal para menores extern~ 
dos o victimas del delito. 

-Asesor!a jur!dica 

TAS ANTISOCIALES -
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El cuarto y vigente modelo de reincorporaci6n social hasta 

el momento de realizar la presente investigaci6n, retoma los --

instrumentos contenidos en la Constituci6n Pol1tica de los Est~ 

dos Unidos Mexicanos, que establece como parte del tratamiento 

de readaptación penitenciaria a el trabajo, la educaci6n y la -

capaci~aci6n. Siendo las instituciones tanto de readaptaci6n -

social {Direcci6n General de Prevenci6n y Readaptación Social)-

como de reincorporaci6n social, dependientes de la Secretaria -

de Gobernación; refiriéndonos a este último, el organismo ofi--

cial y especifico encargado de la reincorporaci6n social en el 

Distrito Federal, es: EL PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SO-

CIAL POR EL EMPLEO EN EL D.F.". (G) 

Esta instituci6n mantiene coordinación de acciones con de-

pendencias y entidades gubernamentales, del sector público, so-

cial y privado. 

Es impo~tante señalar que el elemento que caracteriza a e~ 

te modelo es, en cuanto a su organización operativa en dos as--

pectas: 

1.- Organizadas y representadas las dependenias gubername~ 

tales en el consejo de patronos; que de forma normativa dan pie 

(6) Secretaria de Gobernaci6n. Diario Oficial de la Federación. 
Poder Ejecutivo. Diaria. México,D.F. Noviembre 23 de 1988. 



93 

en todos los pasos concretos que se siguen en los programas del 

patronato, as! como mantener el enlace institucional para la d~ 

rivaci6n de beneficiarios a sus dependencias. 

El consejo de patronos est& integrado por representaciones 

personales e institucionales: 

a} Presidente 

b} Vice-Presidente 

e) Consejeros propietarios y suplentes de las respectivas 

instituciones. 

2.- El Comité de patrocinadores; que se integra en forma -

honoraria con personas físicas y morales, que directamente con

tribuyen a la labor del patronato; dicho comité es un 6rgano -

consultivo y de apoyo, en donde administrativamente constituye 

una línea staff. 

El patronato, en la obtenci6n de sus recursos humanos, ma

teriales y financieros, recurre a los siguientes medios: 

l.- Por el presupuesto que le otorgue el Gobierno Federal, 

dentro de lo asignado a la Secretaria de Gobernaci6n. 

2.- Los bienes y derechos que le hayan sido asignados. 

3.- Las dem5s aprotaciones de cualquier especie que a su -
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favor realizan instituciones públicas, del sector pri

vado y social, por donativos otorgados a su favor.(?) 

Los sujetos de atenci6n del patronato (beneficiarios) son: 

los ex-carcelados o liberados, tanto por haber cumplido su con

dena u obtener su libertad por cualquiera de las formas canten! 

das en la Ley, los Menores Infractores o Externados del Consejo 

tutelar y de las respectivas instituciones de tratamiento, así 

como los liberados de las Islas Marias (penal federal) que rad! 

quen en el Distrito Federal, as1 corno las Víctimas del Delito;-

consideradas como tales, a las familias en línea directa del l! 

berado o externado. 

En la·funci6n operativa y técnica del Patronato, en este -

modelo dentro de la instituci6n, recae s61amente sobre la Dire~ 

ci6n de Empleo y Apoyo Social y espec!ficamente en los Trabaja-

dores Sociales, cuyas actividades est:in dirigidas en primer in~ 

tancia, a los liberados y 1nenores externados, enfocándose b:isi

camente al apoyo laboral, en la capacitaci6n para el trabajo, -

apoyos educativos y de salud: considerados como servicios prio

ritarios: y complementarios que son, apoyos para la reincorpor~ 

ci6n, donde se encuentran la atenci6n psico16gica, asesoria ju

ridica, albergue, alimentaci6n y traslado a su lugar de origen, 

actividades recreativas, trámites ante diversas instituciones -

(7) Ibidem. p:íg. 7. 
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con el objeto de obtener documentos personales (actas de nac., 

certificados de estudios, cartillas, licencias para trabajado--

res no asalariados, actas de defunción, etc.) abonos de trans--

porte y canastas b&sicas de alimentos. 

E~ art. 17, Frac. X del Reglamento del Patronato, estable

ce la obligatoriedad de "promover ante los sectores público, s~ 

cial y privado, la organización de las áreas de trabajo en fa-

ver de la comunidad"(B} para la canalización de porsonas suje--

tas a algún beneficio o substitución de pena, que hasta le mo--

mento no han podido llevar a cabo. en segunda instancia, diri

gida a la familia en el apoyo u orientación para que participe 

en forma directa en la reincorporación social de los sujetos de 

atenci6n y en forma especial, en el auxilio de algunos aspectos 

que requieren atenci6n urgente. Por ejemplo: en los tr~mites -

de defunci6n de algún miembro de la familia del liberado cuando 

lo requiera con urgencia albergues, hospitalizaci6n o ayuda en 

caso de accidente. 

Cabe destacar, que la atenci6n de los anteriores servicios 

se brindan a través de la coordinación con otras instituciones, 

mediante la derivación de los beneficiarios al sector público,-

privado y social, ya que no se disponen en forma directa dentro 

de la institución. 

(8) Ibidem. p~g. 7. 
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En este modelo, se entiende por reincorporación social: a 

la obtenci6n de un trabajo para satisfacer las necesidades del 

liberado, retornando el papel que le corresponde ante la sacie-

dad, una vez alcanzada la estabilidad econ6mica y previniendo -

conductas antisociales, a la vez que permite continuar vigilan

do su 9onducta, con el objeto de evitar reincidencias y propor

cionar seguridad a la sociedad. 

La Reincorporación Social en este modelo se inicia desde -

la fecha misma de la liberación hasta el encausamiento a un tr~ 

bajo y a la familia, en un tiempo comprendido de seis meses. 

Para hablar de limitantes de este cuarto modelo de reincoE 

poraci6rt social, es necesario analizar a nivel Directivo el PªE 

sonal que lo conforma: el actual Director del patronato, tiene 

como profesi6n la Ingenieria, lo cual hace que posea conocimie~ 

tos en el §rea de las Ciencias Exactas y no en el área humanís

tica (ciencias sociales) interpreta con una visi6n tecnocr§tica 

o mecanisista el reglamento vigent~, las lineas de acción de 

sus políticas carecen de conocimientos profundos en cuanto a 

las relaciones del individuo en el entorno social, el §mbito f~ 

miliar y educativo, de los beneficiarios de la institución que 

preside. 

Otro aspecto que limita a este modelo de rcincorporaci6n -

es la administración de los recursos humanos, ya que el Direc--
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tor permite arbitrariedades para unos, mientras que para otros 

concede mayores privilegios. Los recursos humanos en el Patro

nato, son finalmente quienes operativizan la atenci6n a1 benef! 

ciario, siendo la parte m~s importante en la instituci6n, ya -

que son quienes sostienen la estructura de la misma. 

El personal que atiende a sujetos que fueron victimas de -

la represi6n son a su vez reprimidas. Este contrasentido repe~ 

cute en la atención del beneficiario, ya que a este Gltimo se -

le trata de motivar, pero la interrogante surge al preguntarnos 

¿c6mo un profesionista de las ciencias sociales, puede motivar, 

brindar apoyo y seguridad, cuando él mismo carece de motivaci6n, 

apoyo, reconocimiento, seguridad en su empleo y cuando ademSs -

la comunicaci6n se ejerce en forma vertical y fragmentada? 

Si bien, la formaci6n académica del Director, como ya se -

mencion6, no es human1stica, si trata de introyectar su doctri

na re1igiosa; pues proporciona material impreso en la recepci6n 

de la instituci6n, llegando incluso en sus discursos a hacer r~ 

ferencia a citas b1blicas, as1 como regalar libros y emplear c2 

mo apoyo el mismo material con fines didácticos en cursos de c~ 

pacitaci6n implementados en el patronato. 

El actual Director considera que el fracaso de las direc-

ciones anteriores se debieron a que el patronato fue visto como 

instrumento politice que no se apeg6 al reglamento, para asis--
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tir al liberado y su particular forma de considerar a la rein--

corporaci6n social es que ~sta es una decisi6n del propio libe-

rada y no del Patronato; "se reincorpora el que decide hacer- -

lo". <9 l 

Considera también, que para que el liberado no se sienta -

diferente, debe enfrentar los mismos problemas que las personas 

sin calidad delincuencia!. 

Para que una persona se reincorpore a los estándares de l.! 

bertad, segQn afirma, existen dos caminos: El Empleo y la Fam,! 

lia; el primero representa el tratamiento que le permite recup~ 

rar su rol familiar y acercarse al segundo, es decir; a su fam,! 

lia y ésta le brindar§ la fuerza moral necesaria para evitar su 

reincidencia, lograr una vida digna y que no dañe el Patrimonio 

Social, pues el costo de un interno es muy alto .• 

El discurso del director parte de la base de que la rein-

corporaci6n social es una decisi6n del individuo y no de la in~ 

tituci6n; se olvida, que muchos individuos no decidieron por si 

mismos quedar privados de la libertad y sin embargo por tal he

cho, su vida qued6 afectada en todos sus §mbitos; por lo que él 

manifiesta que el estado tiene la obligaci6n -sea culpable -

o inocente un individuo- de hacerle pagar un delito, pero 

(9) Discurso del director del Patronato para la Reincorporaci6n 
Social por el empleo en el D.F. efectuado el 12 de marzo de 
l99l. 
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al alcanczar su libertad, ya no es obligac~6n el brindarle apo

yo, reduciéndose sólo a su elecci6n o decisi6n; por lo que se -

nos hace necesaria otra pregunta ¿vale la pena crear y mantener 

una instituci6n de reincorporaci6n social, para que algunos to

men la decisión de acudir a ella? porque actualmente, nuestras 

leyes ~ienen y mantienen instituciones en que desde el momento 

de formular una acusación o querella a un individuo, lo privan 

de la libertad, sin importar si él mismo decide recluirse o no. 

La preocupación del Director del patronato en cuanto al d~ 

ño al patrimonio social que significa la reclusión de un indiv! 

duo es aceptable, sin embargo también existe -y él no lo menci2 

na- el daño individual y familiar, a la econom1a del propio in

dividuo, y que aparece en el momento mismo de su detenci6n ju

dicial, se incrementa en cada paso del proceso judicial (trámi

t~s, extorciones, abogados, audiencias, etc.} continuándose de~ 

pu~s, ya en su reclusi6n misma. La prcocupaci6n del funciona-

ria y sus acciones, est§n orientadas a cubrir con palabras a la 

instituci6n, cuidando de que su aspecto externo sea aceptable y 

elogiable, aunque para ello las condiciones internas no sean 

atendidas, pues su direcci6n y supervisi6n no va más allá de 

los límites que le marca su oficina, dado que es raro encontraE 

lo visitando diariamente el trabajo de sus subalternos, pero sí 

es común recibir amonestaciones por no aparentar el perfecto e,!! 

tado de las condiciones en el patronato. 
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Con el fin de profundizar y analizar más detenidamente la 

limitante y estructura relacionada con este último modelo; don-

de se centra el trabajo de la presente investigaci6n se consid~ 

r6 pertinente abordarlo en el capftulo 3, Patronato para la 

Reincorporaci6n Social por el Empleo en el Distrito Federal y -

Trabaj~ Social en el proceso de Reincorporaci6n Social: porque 

en ese apartado se aborda la estructura y funciones del Patron~ 

to, mientras que en este rubro se pretende en ese ordendeideas, 

realizar los análisis por periodos hist6ricos. 

2.3 Concepto de Reincorporaci6n Social. 

Para conceptualizar el t~rmino reincorporaci6n social, es 

necesario previamente, remitirnos a los conceptos empleados a -

trav~s de la historia de la conforrnaci6n de los patronatos pre-

cedentes del actual, en donde resalta que su objetivo común, --

tiende hacia la prevenci6n de la reincidencia {prevención seCUQ 

darla del delito) siendo ésta la preocupación principal de las 

autoridades y por ende de la sociedad lo que motiva la creaci6n 

de los patronatos; se debe entender por Reincidencia 11 a la ac-

ci6n de cometer nuevamente un delito independientemente del gé

nero de éste, y que puede ser constatado cuando el individuo ha 

sido sentenciado anteriormente. {l) 

(1) Maria del Consuelo Cisneros Mart1nez. La Familia como uno 
de los factores que influyen en la reincidencia. México. 
Tesis UNAM. ENTS. 1987. pág. 35. 
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Sin embargo la fria definici6n anterior, limita la compren 

si6n del individuo sujeto a alguna averiguaci6n previa, pues le 

aisla para asegurar la aplicaci6n de la justicia, mientras ~ste 

se encontraba estabilizado, se rompe el equilibrio en sus ·rela

ciones familiares, laborales y sociales, tanto a él, como a sus 

dependientes directos, después de un lapso de tiempo determina

do, es el mismo estado (el que lo priv6 de la libertad) quien -

pretende reincorporarlo socialmente. Las palabras empleadas p~ 

ra definir un fen6meno determinan el sentido de las acciones, -

con lo anterior observamos en la palabra reincorporaci6n social, 

la composici6n del prefijo Re- que significa "volver a 11
; indica 

un sentido de repetici6n de un estado anterior; el incorporar -

significa volver a unir lo que se babia separado, es decir vol

ver a colocar en el mismo lugar y exactamente igual, bajo las -

mismas condiciones existentes cuando el sujeto delinqui6. Por 

lo que la reincorporaci6n tiend~ en sus acciones a reporoducir 

todos los aspectos anteriores a la privaci6n de su libertad, es 

decir que si dichos aspectos fueron positivos, se reproducirán 

positivamente, y si fueron negativos, se reproducirán por ende 

en forma negativa; sin embargo las investigaciones criminol6g! 

cas más vanguardistas señalan que necesariamente para que un d~ 

lito se produzca, deben entrelazarse y vincularse conjuntamente 

una serie de factores, configurados y externalizados como con-

ducta delictiva del individuo. 

Debe entenderse como factor crimin6geno a todo aquello que 
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favorece la comisi6n de una conducta antisocial, que en un me-

mento dado puede convertirse de -factor- en causa, pudi~ndose -

dividir en dos ~mbitos: 

1.- Factores end6genos: 

Se presentan en minima proporci6n y son los que el in

dividuo lleva dentro de si corporal y org§nicarnente; podemos ci 

tar como ejemplo: la herencia, el factor cromosom~tico, el fac

tor neuronal, el factor end6crino e infecciones t6xicas. 

2.- Factores Ex6genos: 

Son todos aquellos que se producen fuera del individuo; 

vienen del exterior hacia el interior como por ejemplo: la fam! 

lia, el lugar que ocupa en la misma, la pandilla con la que el 

sujeto se refine, o la clase social a que el sujeto pertenezca. 

Con lo anterior. se evidencia que la labor de Patronato p~ 

rala Reincorporaci6n Social por el Empleo en el D.F., pretende 

regresar al sujeto a la sociedad, sin darse cuenta que son las 

mismas condiciones, que originalmente lo hicieron delinquir. 

Debido a lo expuesto anteriormente, considerarnos rn~s ade-

cuado denominar al proceso que el sujeto vive fuera de la inst! 

tuci6n penitenciaria como: Proceso de INTEGRACION SOCIAL. 

Debemos partir de conceptualizar a la "Integraci6n social, 
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como el proceso por medio del cual, el individuo es asimilado -

por el g.rupo heterogéneo (llamado sociedad) 11 • (
2 ) 

La definici6n anterior reconoce y respeta al individuo co-

me ser Qnico y diferente, siendo estos aspectos los que permi-

ten reconocer e interpretar como experiencia lo que cada quien 

conoce o enfrenta y en el caso del liberado no se le niega la -

dificil situación por la que atravesó al estar privado de su 11 

bertad, sin embargo al interpretar (como ya se mencion6) a ésta 

corno experiencia, le sirve para no volver a cometer los mismos 

errores, es asi como cada uno estS obligado a dar lo mejor de -

si para todos y para él mismo, formando parte del desarrollo; -

debido fundamentalmente a la independencia que existe, brind&n

dole la importancia necesaria, haciéndole sentir que lo único -

que no es v&lido es la ausencia de su participaci6nd el todo ªE 

m6nico. 

Por lo tanto el patronato y el liberado en forma conjunta 

tienen que modificar las condiciones prevalecientes del momento 

en que se cometi6 el ilícito. 

(2) Ezequiel Ander Egg. Diccionario de Trabajo Social. Barc~ 
lona, España. Ed. Atenas. 1989. pág. 195. 



104 

CAPITULO III 

PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL POR EL 

EMPLEO EN EL DISTRITO FEDERAL Y TRABAJO SOCIAL 

EN EL PROCESO DE REINCORPORACION SOCIAL. 

3.J. Objetivo. 

El Patronato para la Reincorporaci6n Social, tiene como 

primordial objetivo, el Reincorporar a la Sociedad, mediante la 

asistencia Psicol6gica, Jurídica, Médica, Laboral y Educacional, 

a toda persona que ha tenido la experiencia de ser privada de -

su libertad y se encuentra externada, conforme a los beneficios 

que concede la ley o ha compurgado la pena. Así como la preven 

ci6n de conductas antisociales. 

Es así como los sujetos de atenci6n del Patronato, según -

señala el Art. 3ª. de su reglamento, requieren de atenci6n esp~ 

cífica y compleja, dichos sujetos de atención son: 

Frac. I.- "Los Menores Infractores o externados del Conse

jo Tutelar y de las respectivas Instituciones de Tratamiento" (1) 

Los Liberados de la Colonia Penal Islas Mar!as que residen en -

(1) Diario Oficial de la Federaci6n, Poder Ejecutivo, Secreta
ria de Gobernaci6n, Reglamento del Patronato Para la Rein
corporaci6n Social por el empleo en el n.F., Miér7oles 23 
de noviembre de 1988. p&g. 4. 
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el D.F., y las Victimas del Delito (Familiares en linea directa 

del Liberado o Externado}. Cuando el jefe de familia esté in-

terno, el Patronato otorga a la Esposa, trabajo, asistencia con 

consultoria juridica, pláticas de reforzamiento, etc. Otorga -

un tratamiento similar cuando la esposa esté recluida y el va-

r6n tenga que responsabilizarse de los hijos buscando darles -

elementos para que la familia no se desintegre. 

3.2 Marco Juridico. 

El Patronato para la Reincorporaci6n Social por el Empleo 

en el D.F., desde su creaci6n y hasta el momento, se sustenta -

juridicamente en: 

- Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal. (Di~ 

ria Oficial, 29 de diciembre de 1976). 

- Ley Org§nica de los Tribunales de Justicia del Fuero Co

mún del Distrito Federal. (Diario Oficial, 9 de enero -

del954). 

- C6digo Penal para el Distrito Federal en Materia del Fu~ 

ro Común y para toda la República en Materia del Fuero -

Federal. {Diario Oficial, 14 de agosto de 1931) . 

- C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Fede-

ral. (Diario Oficial, 29 de agosto de 1931) Reformado -

en 1971 en el Diario Oficial de la Federaci6n. 
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- Ley Sobre Extradici6n de Delincuetes entre Estados de la 

RepUblica Mexicana. (Diario Oficial, 9 de enero de 1969). 

- Ley que Establece las Normas Minimas sobre Readaptaci6n 

Social de Sentenciados. (Diario Oficial de la Federa- -

ci6n, 19 de mayo de 1971). 

- Reglamento del Patronato para Menores (Diario Oficial --

del 25 de mayo de 1934) Abrogado el 31 de agosto de 1982 

en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

- Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernaci6n. 

- Decreto Estatuto de las Islas Marias. (Diario Oficial,-

30 de diciembre de 1939). 

- Decreto por el que se Reforma y Adiciona el Reglamento -

Interior de la Secretaria de Gobernaci6n. (Diario Ofi-

cial, 21 de Febrero de 1980). 

- Decreto por el que se modifica el Articulo 2º. y se Adi

ciona con el Art. 2 Bis. del Reglamento Interior de la -

Secretaria de Gobernación. (Diario Oficial, 20 de agos-

to de 1980). 

- Reglamento del Patronato de Asistencia para la Reincorp2 

raci6n Social en el Distrito Federal. (Diario Oficial,-

31 de agosto de 1982) 11
• (

2 ) 

- Actual Reglamento del Patronato para la Reincorporaci6n 

Social por el Empleo en el Distrito Federal. (Diario -

Oficial del 23 de noviembre de 1988). 

(2) Aurora Arrayales Sandoval. La Atenci6n Post-Liberacional, 
Compromiso de la Sociedad y del Estado. México, Secreta-
ria de Gobernaci6n. 1982. p&g. 95. 
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3.3 Organizaci6n y estructura OrgSnica. 

Organización. 

El Patronato se estructura con la representación de las d~ 

pendencias gubernamentales que constituyen el Consejo de Patro-

nos, q~e de acuerdo con el Art. 10 del citado Reglamento, est& 

integrado con "representantes de la Secretaría de Gobernación, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de Progra

mación y Presupuesto, Secretaría de Educación Pública, Secreta-

ría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Depar

tamento del D.F., Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia {D.I.F.) Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La Dirección General de Prevención y Readaptación Social. El -

Consejo Tutelar para Menores Infractores del Disrito Federal. (l) 

El Consejo de Patronos tiene la autoridad necesaria para normar 

los programas más acordes a los tiempos de cambio que se viven; 

de los pasos concretos a seguir y de los enlaces interinstitu--

cionales que permiten aprovechar las infraestructuras de otras 

dependencias, cuyos programas puedan respaldar las tareas del -

patronato. 

Otra cara de la organizaci6n del patronato, la constituye 

el Comité de Patrocinadores, constituido por las Fuerzas más r~ 

presentativas de la sociedad; está integrado en forma honoraria 

(1) Diario Oficial de la Federaci6n. Poder Ejecutivo, Secret~ 
ría de Gobernaci6n. México, 23 de noviembre de 1988. pág.S. 
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por personas f!sicas y morales, qÚe directam~nte contribuyen a 

la labor del Patronato. 

Es importante puntualizar que_en cuanto a la organizaci6n 

din&mica del Patronato, ésta se encuentra expresada en el Art. 

2°. de~ mismo Re9lamento que lo rige y que a la letra dice: 

"El Patronato para la Reincorporaci6n Social por el Empleo 

en el Distrito Federal, mantendrá su carácter de 6rgano deseen-

centrado de la Secretaria de Gobernación, con Autonomía Opera-

tiva". <2 > Esta autonomta significa que al interior del patrona 

nato se gestan y se ponen en práctica las formas de trabajo del 

personal administrativo y técnico, que indica el Director del -

Patronato. 

Econ6micamente la organización del patronato se constituye, 

como ya se mencionó en el Capitulo 2, en el 4°. Modelo de Rein-

corporación Social, en primer lugar por: el Presupuesto que - -

otorga el gobierno Federal asignado a la Secretaria de Goberna

ción; en segundo lugar, por los bienes y derechos que le hayan 

sido asignados y en última instancia, por los donativos otorga

dos a su favor de Instituciones Públicas y de los sectores Pri-

vado y Social. 

(2) Ibidem. p&g. 6. 
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Estructura Ors~nica. 

El Organigrama que se presenta, muestra como la m~xima au

toridad al Consejo de Patronos, apoyados por el Comité de Patr2 

cinadores {staff): de aht se desprende la direcci6n General del 

Patronato, cuyo titular según el Art. 11 del Reglamento, en su 

Frac. IV, indica que ~ste es propuesto al Secretario de Gobern~ 

ci6n por el Consejo de Patronos¡ a su vez, el Director propone 

al mismo Secretario de Gobernaci6n, a los Servidores Públicos -

de Mandos Medios del ~atronato. Dentro de las funciones primo~ 

diales del Director General se encuentran: 

- "Ejecutar los acuerdos y disposiciones que le dicten el 

Secretario de Gobernaci6n y el Consejo de Patronos. 

- Presentar para su aprobaci6n al consejo de Patronos, los 

programas, presupuestos, informes de actividades y esta

dos financieros periódicos. En apartado especial, info~ 

mará a los representantes del Comité de Patrocinadores,

el destino de los donativos que recibe el patronato. 

- Formular los programas de organización y establecer los 

sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u 

objetivos propuestos. 

- Proponer al Consejo de Patronos, el nombramiento a la r~ 

moci6n de los servidores públicos de mandos medios del -

patronato. 

- Coordinar la ejecución de los programas que le competen 
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al Patronato, con las politicas y las normas que fijen -

las unidades competentes de la Secretaria de 9obernaci6n, 

en la materia. 

- Establecer los mecanismos de evaluaci6n, que destaquen -

la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el pa--

tronato y la evaluación de la gestión. 

- Promover, previa a la externaci6n de los internos, se --

creen las condiciones minimas para la adecuada reincorp.9_ 

ración social tales como: carta de trabajo, aval moral y 

comprobante de domicilio. 

- Promover la participación de Patrocinadores honorarios -

con capacidad de apoyar la Reincorporaci6n Laboral de l.!. 

berados y externados. 

- Celebrar los actos juridicos que sean indispensables pa

ra el cumplimiento de los objetivos del patronato". (J) 

De la Direcci6n General se desprende la Secretaría Partic.!!, 

lar de quien dependen dos Direcciones: La direcci6n del Area -

Técnica, que a su vez se subdivide en la Subdirecci6n t€cnica y 

la subdirecci6n de Concertaciones, quienes a su vez, en lo ref~ 

rente a la primera, consta de dos jefaturas: la de Coordinaci6n 

con tres sectores y la Programación, Evaluaci6n y Supervisi6n1-

mientras que la segunda, se subdivide en la de Relaciones Públ!. 

(3) Diario Oficial de la Federaci6n. Poder Ejecutivo, Secreta 
ría de Gobernaci6n. México, 23 de noviembre 1988. p§g. 5.-



111 

cas :y oifei~-iltes Eventos y la de Canalizaci6n de Recursos e In-

fo.rrne"s Financi~ros .-· 

La Direcci6n del Area de Empleo y Apoyo Social (carece de -

subdirecciones) está integrada por la Jefatura de Atención y Con 

trol, La Jefatura de Trabajo, la Jefatura del Departamento de S~ 

guimiento y la Jefatura del Departamento de Capacitación y Serv! 

cios Asistenciales; dependiendo en forma directa de la Dirección, 

se encuentra: la Subdirección Administrativa; conformada por el 

Departamento de Recursos Humanos y la Jefatura de Recursos Mate-

riales. 

Finalmente, por iniciativa de la Secretaria de Gobernación, 

se aprobó el 27 de Febrero de 1991, la expansión del Patronato a 

Entidades Federativas similares a las que existen en el D.F., -

que en un periodo de tiempo de 8 meses no tuvo operatividad, si

no hasta el mes de Octubre de 1991. 

Cabe destacar que las funciones y actividades de las respeE 

tivas Direcciones, Subdirecciones y Jefaturas, no se mencionan y 

explican detalladamente, debido a la negativa de proporcionar la 

informaci6n para la presente investigaci6n. 
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3.3.l Direcci6n del Area de Empleo y Apoyo Social y el Trabajo 

Social en la Reincorporaci6n Social. 

Como ya se mencion6, la Direcci6n del Area de Empleo y Apo

yo Social, est~ integrada por cuatro Jefaturas o Oepartamentos,

que en forma detenida, se abordan a continuaci6n y que contiene, 

la labor que el Trabajo Social desempeña en ellas. 

3.3.1.1 Jefatura de Atenci6n y Control. 

Se encarga de recibir y atender personalmente a los solici

tantes y/o beneficiarios del patronato, que en el caso de los -

que acuden por vez primera, se les registra y asigna un número -

progresivo·de expediente; ~ate se abre mediante la aplicaci6n de 

lo que se denomina "Entrevista Inicial", por la cual, aparte de 

recabar los datos generales del sujeto y su familia, se obtienen 

los antecedentes toxicol6gicos, juridico-penales, laborales y s2 

ciales; contienen el diagn6stico a través del cual se orientará 

el plan de acci6n y las actividades de asistencia requeridas al 

Trabajador Social. 

cuando el sujeto se presenta como caso subsecuente (es de-

cir; que ya tiene asignado un expediente y ya ha sido atendido -

anteriormente}, Control, se encarga de turnar el expediente y el 

caso, una vez registrado y evaluada la solicitud del interesado, 

se deriva a las Jefaturas correspondientes, es decir; en base a 
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la solicitud o requerimiento del individuo. 

Una vez aplicada la politica para el otorgamiento de los 

servicios, solicita al interesado los documentos indispensables. 

En caso de que carezca de ellos, solicita el apoyo del Area de -

Asistencia y deriva el Area de Seguimiento para las comprobacio

nes necesarias. Establece un sistema estadistico y lo mantiene 

vigente; para ello, debe actualizar los expedientes y aplicar -

las pol1ticas de otorgamientos de servicios. Una forma de con-

trol es mediante la elaboraci5n de indices de solicitantes por -

nombre y nUmero de expediente. 

El personal que atiende el área de control est& integrado -

por un encargado de la Jefatura que cuenta con estudios de Educ~ 

ci6n Normalista, dos Recepcionistas: Una de ellas con Nivel Se-

cretarial y la otra con Estudios de Bachillerato; cuatro Trabaj~ 

doras Sociales a Nivel Técnico; las cuales por su nivel acad~mi

co, aunado a la falta de experiencia laboral, carecen de elemen

tos te6ricos, metodol6gicos y prScticos, para prestar el servi-

cio al individuo que se presenta por vez primera o en forma sub

secuente, con cargas emotivas angustiantes, situaciones conflic

tivas y depresivas; elementos que se precisan tomar en cuenta pa 

ra la elaboraci6n del diagn6stico social adecuado, completo o i~ 

tegral; que contemple las causas y efectos de la problem~tica 

que vive el sujeto, siendo ésta la base para el trabajo de las -

dem~s jefaturas, ya que sirve de referencias para el conocimien-
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to del sujeto; esta situación repercute en la duplicidad de act! 

vidades, tiempos y molestias para el mismo beneficiario, a quien 

hay que preguntarle constantemente la informaci6n que no est§ -

contenida en el expediente. 

E~ Nivel Técnico de las Trabajadoras Sociales que laboran -

en esta §rea, se caracteriza por una resistencia al cambio inno

vador, apat1a por la actualizaci6n acad~mica, teórica y metodol& 

gica. 

El personal de Control realiza el trabajo conforme a las s! 

guientes Politicas: 

a) Se proporciona el Servicio Asistencial a las personas -

que se encuentren inscritos en algGn curso de capacita-

ci6n por parte del patronato, a usuarios actuales de la 

bolsa de trabajo y a las víctimas del delito. 

b) El servicio asistencial se proporciona a los liberados,

externados y victimas del delito, que hayan cubierto su 

necesidad de capacitaci6n y/o empleo y cuando las prest~ 

cienes del trabajo (proporcionado o no por el patronato) 

son mínimas para no cubrir las necesidades médicas de -

sus familiares directos. 

e) Cuando se proporciona Servicio Asistencial a víctimas del 
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Delito, se hace siempre y cuando, el Jefe de la Familia 

se encuentre interno en un centro de reclusi6n y hasta -

un mes después de haber obtenido su libertad. 

En cuanto al cumplimiento de las poltticas de atenci6n del 

libera~o y/o beneficiario del patronato, se observa que existe -

irregularidad en su aplicaci6n y seguimiento por parte del pers2 

nal del área, que al no unificar criterios, lo realiza en forma 

subjetiva: de acuerdo a la apariencia física del sujeto, al est~ 

do de §nimo en el que ellas se encuentren a simpatías personales 

o a recomendaciones de las compañeras de otras áreas. 

Otro aspecto importante que retrasa y disminuye la calidad 

del servicio, es el retraso en la elaboraci6n de los diagn6sti-

cos e incluso, la derivaci6n a otras áreas sin el expediente que 

contiene la historia del sujeto y su problemática. 

Finalmente, es necesario señalar que debido a la personali

dad formada en reclusi6n del beneficiario, ~ste busca la manera 

de obtener prerrogativas, favores, trámites especiales, etc., y 

para lo cual explota, ya sea la compasi6n, el chantaje sentimen

tal, la prepotencia o la seducci6n hacia el personal femenino -

del área de control; quienes desgraciadamente, aceptan obsequios 

que aunque insignificantes tal vez, son efectivos para los prop§ 

sitos para los que fueron otorgados. Esto va en detrimento de -

la Instituci6n y de su personalidad, máxime por tratarse de muj~ 
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res y especialmente de las Trabajadoras Sociales. 

3.3.1.2 Departamento de Trabajo. 

La Jefatura del Departamento de Trabajo est& constituido -

por siete elementos: Seis Femeninos y Uno Masculino. La jefatu

ra se encuentra a cargo de una Trabajadora Social a nivel t~cni

co, misma que delega responsabilidades y autoridad por medio de 

tres coordinaciones, otorgadas a tres Trabajadoras sociales t~c

nicas, quienes "supervisa 11
, ºorganizan" y "dirigen 11 a tres Trab.!_ 

jadores Sociales {dos mujeres y un hombre) a nivel Licenciatura; 

estos Gltimos, se diferencian en el ingreso a la Instituci6n con 

las coordinadoras (Trabajadoras Sociales técnicas) por una dife

rencia de tiempo de menos de un mes. El trabajo te6rico-metodo-

16gico, recae en los tres Licenciados en Trabajo Social, mien- -

tras que contrariamente (por la mencionada supremac1a jerSrquica 

de las coordinadoras) el trabajo manual práctico, f1sico, lo re~ 

lizan las Trabajadoras Sociales Técnicas: es decir, el Trabajo -

Social técnico se encuentra jer§rquicamente arriba del nivel Li

cenciatura. 

La falta de conocimientos, de actualización y el crónico 

pragmatismo, obliga al titular de la jefatura a asignar el trab~ 

jo que es solicitado por la Dirección General o por la Direcci6n 

del Area, a los Licenciados en Trabajo Social, quienes no reci-

ben el reconocimiento por su labor, pues se oculta al Directivo 
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o superior, la autorta del trabajo realizado. 

El punto base de la Jefatura del Departamento de Trabajo, -

es el Empleo a los beneficiarios del patronato, por lo cual, es 

necesario la consecuci6n de espacios laborales para los libera-

dos; sin embargo, contrariamente a lo referido en los p§rrafos -

anteriores, se aprovecha el reconocimiento acad~mico del nivel -

Licenciatura para asegurar y lograr la consecuci6n de tales esp~ 

cios laborales; los cuales, una vez conseguidos, son asignados -

para su control, relaci6n y coordinaci6n, a los niveles t~cnicos 

en Trabajo Social. 

El personal adscrito al Area de Empleo,. debe, de acuerdo a 

las Politicas de acci6n: 

a) Prevenir las necesidades de empleo de las personas pr6ximas 

a egresar de alguno de los Centros de Readaptaci6n Social -

que son captados en los consejos técnicos y por las respon

sibas que otorgue el patronato. 

b) Evaluar las gestiones laborales, cuando algún beneficiario 

sea derivado a algún trabajo y no lo acepte o no lo acepten 

a él y/o lo abandone; consultar con el patrocinador, la ca~ 

sa por la cual no fue aceptado, evaluar a cu~ntos empleos -

es conveniente derivarlo; concretar fuentes de empleo para 

los beneficiarios, aun cuando ~stos no cuenten con la docu-
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mentaci6n completa y en regla. 

e) La falta de documentos no ser& motivo de retraso en el trá

mite de consecución de un empleo en el liberado. 

d) El Departamento de Trabajo integrará su cartera de empleos 

en base al an§lisis de la población actual y potencial. 

e) El Departamento de Trabajo al recibir información sobre em

pleos, de las bolsas de trabajo auxiliares del pntronato, -

como son bolsas de trabajo Delegacionales en el D.F. (CE. -

DE.PE.CA.), Bolsas Regionales de Empleo, Comisi6n Nacio--

nal del Deporte, etc., se coordinar~ periódicamente con el 

Coordinador del Comit~ de Patrocinadores, a efecto de con-

certar con los empleadores, facilidades para la concerta- -

ci6n. 

En el Departamento de Trabajo, el Trabajador Social realiza 

las siguientes Funciones: 

-Investigación del perfil del liberado, enfocado al ámbito 

laboral. 

-Investigación de Empresas e Instituciones que puedan cap-

tar laboralmente al liberado. 
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Para cumplir con las funciones, realiza las siguientes Acti 

~: 

Recibe del Departamento de Atenci6n y Control al liberado,

con la forma (cuestionario) prellenado e integra el perfil labo

ralJ una vez verificado en los registros, si se tiene un puesto 

o vacante disponible a la solicitud del liberado, lo deriva me-

diante un oficio al mismo. En caso contrario, se le proponen a! 

ternativas de un empleo inmediato, por lo que establece comunic~ 

ci6n con el patrocinador ofertante, verificando si está disponi

ble el puesto solicitado para notificarle del envio del candida

to. 

Otra de sus actividades, consiste en elaborar el documento 

de presentaci6n del candidato a la empresa, entregárselo y darle 

las indicaciones para que posteriormente avise, aun telef6nica-

mente el primer resultado, tambi€n aplicar políticas para el - -

otorgamiento de empleos y pol1ticas de derivación; acuerda con -

el jefe inmediato, cuando además de un empleo, requiera apoyo -

asistencial complementario al salario y derivarlo internamente -

para su concreci6n. 

Reporta también, los empleos tipo, que no puede satisfacer 

para que se localicen nuevos patrocinadores. 

Elabora y mantiene actualizados los registros de la bolsa -
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de trabajo, por tipo de empleo y patrocinadores. 

Establece y mantiene comunicaci6n con patrocinadores y re-

porta al Area de Control los resultados de cada caso. 

En cada §rea, se elaboran, presentan y explican, los avan-

ces trimestrales al Consejo de Patronos y a los Patrocinadores. 

3.3.l.3 Departamento de Capacitaci6n y Servicios Asistenciales. 

El Departamento de Capacitaci6n y Servicios Asistenciales, 

estfi integrado por la Trabajadora Social titular, de nivel acad.§_ 

mico técnico, quien delega autoridad y responsabilidad en una -

coordinadora, también Trabajadora Social Técnica, que a su vez -

supervisa a cuatro Trabajadoras Sociales Técnicas; especialmente 

esta &rea requiere de Trabajadoras Sociales, cuyas característi

cas sean la madurez personal y ética profesional para brindar un 

trato respetuoso, hwnano, atento, cordial y amable; sin embargo, 

en perjuicio de los asistidos, el personal adscrito, se caracte

riza por poseer actitudes totalmente contrarias, corno son: el -

despotismo, la atenci6n al sujeto de acuerdo al estado de ~nimo 

de la Trabajadora social o de acuerdo a la apariencia física del 

sujeto; tal falta de profesionalismo, le hace sentir -probable-

mente- al liberado (beneficiario) que la sociedad ann les sigue 

repudiando1 que ann no ha pagado por el delito y por lo tanto se 

les hace un favor al brindarles el servicio; esta posici6n es 
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contraria a los objetivos del patronato, al mismo objetivo espe

cifico del &rea y a la misma profesi6n del Trabajo Social; incl.!:! 

sive, el comportamiento descrito es observado por los compañeros 

profesionistas y reclamado por el propio beneficiario, que espe

ra una atenci6n aceptable, y que al no obtenerla, deja de asis-

tir a la instituci6n. 

Esta &rea, por el tipo de servicios que ofrece, requiere de 

agilizar los trfimites rn~dicos, de defunciones, etc., y evitarles 

molestias al citar constantemente, ya que es 16gico observar que 

cuando los beneficiarios se presentan en estado de enfermedad -

aguda (lo que es visible por los signos externos que presentan) 

la espera es prolongada. 

Existe el personal que llega al extremo opuesto y que prop! 

cia actitudes paternalistas; por ejemplo: otorgando m§s tiempo -

de atenci6n del debido, realizando actividades sin la m1nima .pa~ 

ticipaci6n del beneficiario, brindSndoles apoyos econ6micos fi-

nanciados en forma personal, etc., lo que propicia dependencia y 

la manipulaci6n por el liberado. 

Las pol1ticas seguidas en el Departamento, son las mismas -

que aplica el Area de Control (recepci6n) variando s6lamente en 

lo referente a la no otorgaci6n de dos servicios en forma simul

t§nea: de capacitaci6n y otorgamiento de beca econ6mica a un so

lo individuo. 



123 

Para cumplir con el objetivo y reglamento de la Instituci6n 

(Art. 4°, fracc. III), el Trabajador Social, realiza las siguien 

tes Funciones en el Departamento: 

- Investigaci6n sobre la oferta y la demanda de cursos de -

capaci~aci6n para la poblaci6n atendida. 

- Investigaciones institucionales para brindar el servicio 

asistencial. 

-Investigaci6n del perfil de capacitaci6n del liberado. 

- Investigaci6n del perfil familiar y personal del liberado 

para brindarle la asistencia médica, juridica, psicol6gica, etc. 

Promoci6n Social de los cursos de capacitación a los suj~ 

tos de atenci6n de la instituci6n. 

Las actividades que realiza el Trabajador Social para cum-

plir con las citadas funciones son: 

En la Jefatura de Capacitaci6n y Servicios Asistenciales, -

al recibir del Area de Atenci6n y Control al solicitante del scE 

vicio con el cuestionario pre-llenado, el Trabajador Social int~ 

gra el perfil de capacitaci6n u de otros servicios requeridos. -

También aplica nuevamente una entrevista para conocer al sujeto 

y completar la información que le interesa únicamente al área y 

verifica los registros de capacitaci6n y becas, para corroborar 

que no estén inscritos en otro curso, ya que por politicas no e~ 

tá permitido que participen simultáneamente en dos cursos. Pos-
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teriormente, verifica los registros del servicio o apoyo asiste~ 

cial que requiere el solicitante a fin de determinar la institu

ci6n mfis apropiada para el caso, as1 como el personal directivo 

al cual se girar& el oficio respectivo, y le expide el documen

to para que el interesado se integre a un grupo de capacitaci6n 

en la fecha y plantel acordado, es decir, gestiona el otorgamie~ 

to de la beca a la persona, cuando ésta sea la solicitud del li

berado, o bien, en caso contrario, cuando la solicitud sea en r~ 

laci6n a algún servicio asistencial, elabora un oficio para que 

el interesado reciba los servicios asistenciales en la dependen

cia que proceda, de preferencia con la eximici6n del pago por el 

servicio. 

Otro aspecto importante que aborda esta área es lo concer-

niente a los registros de las instituciones que otorgan capacit~ 

ci6n para el trabajo, los calendarios de los eventos, las becas 

otorgadas, etc.; los mantiene actualizados a fin de realizar la 

promoci6n de los cursos para que los interesados participen en -

ellos oportunamente. 

En cuanto a los servicios asistenciales, los registros tie

nen que permanecer actualizados con el objeto de que en el mome~ 

to en que se requieran, sean enviados a la institución adecuada

mente con el oficio correspondiente, de ahí que se tenga que es

tablecer coordinaci6n con las instituciones que apoyan estos pr2 

gramas. Al término de la capacitación para el trabajo, solicita 
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al Departamento de Trabajo que verifique el que los asistentes -

sean contratados a través de las instituciones que lo ofrecen y 

en los casos que no sea contratado, deriva a los interesados al 

Area de Trabajo para su integraci6n a un empleo, por medio de la 

bolsa de trabajo del patronato, por último, deben de reportar al 

Area de Control los resultados de cada caso, sobre las gestiones 

realizadas. 

J.3.1.4 Departamento de Seguimiento. 

Esta §rea, est~ integrada por su titular, que cuenta con el 

Doctorado en Psicolog1a, quien se apoya para la organizacifi en -

un Soci6logo, que en forma conjunta se coordina con 14 Trabajad~ 

res Sociales, de los cuales, 4 cuentan con Nivel Licenciatura e~ 

tos últimos, apoyan el trabajo teórico, investigaciones, propue~ 

tas y torna de decisiones, a la titular. Esta Area es la Gnica -

que su titular respeta y otorga el reconocimiento al nivel Licen 

ciatura, de aht que sea el área que funciona sin conflictos en -

su interior; prueba de ello es su expansi6n en el número de int~ 

grantes (30) en funciones y actividades, por lo que puede repre

sentar en un momento dado, el modelo de organización multidisci

plinario de las demás áreas y con ello, evitar los conflictos -

existentes en ellas. Otro elemento coadyuvante al buen funcion~ 

miento del Departamento, es el nivel académico que presenta su -

Titular, que le permite un mayor conocimiento, tanto del Perso-

nal (más respetuosa de los recursos humanos) como del departarne~ 

to. 
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Lo anterior, pudiese ser considerado como un punto de vista 

subjetivo, sin embargo, se encuentra sustentado en los informes 

presentados a la Coordinaci6n de Servicio Social de la Escuela -

Nacional de Trabajo Social, donde se refiere la falta de profe-

sionalismo y ética de los titulares de las Jefaturas de control, 

Trabajo y Capacitaci6n y Servicios Asistenciales, de quienes se 

refiere: 11 
••• como regañar a los compañeros Trabajadores Sociales 

en presencia de los beneficiarios y dem~s personal". (l) 

De igual manera en otro informe, se asienta que existe en -

el.personal, y especialmente en los titulares del patronato, re

laciones interpersonales insatisfactorias, motivadas por un arn--

biente hostil, de gran competencia, desconfianza; en donde se -

castiga o reprime de manera en ocasiones sutil, y en otras, di--

recta y abiertamente. Aunado a lo anterior, se suma la falta de 

motivaci6n, estimulaci6n y reconocimiento por la labor realizada; 

lo anterior, va en detrimento del trabajo, ya que es prácticame~ 

te imposible que un Trabajador Social, se desarrolle y coopere en 

el 100% bajo tales.condiciones. <2) 

Las funciones que realiza el Trabajador Social en el Area -

de Seguimiento son: 

(1) Tomado del 6°. Informe de Actividades de Servicio Social c2 
rrespondiente al mes de noviembre-diciembre de 1990, del 
Alumno Trinidad L6pez Castro. cortes1a de ~l mismo. 

(2) Ibidern. sin p&g. 
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- .Investigaci6n Paico-Social del liberado en la detecci6n-.

de sus necesidades. 

- Planeaci6n y programaci6n para el otorgamiento de·canas-~ 

tas bSsicas de alimentos y enseres. 

- Promoci6n Social de los servicios que brinda la~~fnstit~.:.

. ci6n. 

El Departamento de Seguimiento, como su nombre lo indica, -

se encarga de darle "seguimiento" a los casos por gestiones rea-

lizadas en cada una de las áreas del patronato, mediante la ver! 

ficaci6n de los datos que las demás áreas la solicitan, a través 

de visitas domiciliarias, donde se puede detectar, las necesida

des y problemáticas familiares, en las que a criterio del Traba

jador Social, se evalúa el otorgamiento de canastas de alimentos 

b~sicos, material de construcci6n, enseres domésticos, abonos de 

transporte, etc., asi mismo, .en cada visita domiciliaria, se pr.2_ 

mocionan los servicios del patronato a sujetos susceptibles de -

ser beneficiarios del mismo. 

Esta área est~ facultada por los Directivos (el Consejo de 

Patronos} para participar en las reuniones de los Consejos Técn! 

ces Interdisciplinarios de la Penitenciaria del D.F., y el Recl~ 

serio Femenil; contando para ello con voz pero no con voto. 

De igual manera, se tiene presencia en los M6dulos de Info~ 

mación del patronato en Reclusorios, Penitenciaria y Tribunales, 
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para la promoci6n de servicios del patronato. 

3.4 Servicios que Brinda el Patronato. 

Los servicios que proporciona el patronato por su n8.turai'e

za, qu~dan contemplados en dos grupos: 

a) Servicios Prioritarios 

b) Servicios complementarios 

a) Dentro de los servicios prioritarios que otorga el patr2 

nato en este rubro se consideran: 

EL EMPLEO.- El patronato brinda a los liberados la oportun!. 

dad de trabajar en empresas, con quienes previamente ha estable

cido convenios, a efecto de facilitar su integración a la vida -

laboral y productiva; este servicio es proporcionado por los Tr~ 

bajadores Sociales del Departamento de Trabajo. 

LA CAPACITACION.- Se brinda el servicio, con el objeto de -

que los liberados obtengan un mejor empleo y una mejor remunera

ci6n; dentro de este rubro, se incluye a el Módulo de Capacita-

ci6n Automotr!z, el cual se lleva a cabo mediante un curso de m~ 

c&nica automotríz y verificaci6n de gases anticontaminantes; el 

curso se encuentra coordinado por el patronato, sin embargo, es 

importante señalar que de los dos cursos que se han impartido, -
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hasta el momento de la realizaci6n de esta investigaci6n, los l.! 

berados-alurnnos que han egresado de él, .!!!'! se encuentran laboran 

do en base al curso. Este servicio es proporcionado por los Tr.!!_ 

bajadores Sociales del Departamento de Asistencia y Capacitaci6n. 

ALBERGUE TEMPORAL.- Se proporciona a los liberados que no -

tienen un lugar a donde llegar el día en que obtienen su liber-

tad; .se proporciona con el apoyo del Departamento del Distrito -

Federal, a través de la Direcci6n de Protecci6n Social, que ha -

atendido hasta el momento, a la poblaci6n que lo ha requerido -

(for5nea o indigente). 

ALIMENTOS.- Al igual que el Albergue Temporal, se proporcig 

na a todos ·los liberados que carecen de familia en el D.F.1 el -

patronato cubre los gastos de alimentaci6n hasta que se concrete 

el retorno a su lugar de origen¡ el servicio lo proporcionan las 

Trabajadoras Sociales del Departamento de Asistencia y Capacita

ci6n. 

CARTA DE AVAL MORAL.- Este documento se otorga, a aquellos 

liberados que necesitan cubrir el requisito, por encontrarse mo

ralmente abandonados; es necesario mencionar que quien extiende 

el documento, se compromete a orientar y apoyar al liberado, -

una vez que obtiene su libertad. Las gestiones necesarias para 

el otorgamiento del servicio, lo realizan los Trabajadores Soci~ 

les del oePartamento de Seguimiento y en especial, su titular, -
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segan los siguientes criterios: 

l.- Que la persona .!!9: sea multi-reincidente, juridica o cri 

minol6gicarnentc. 

2.- Que durante su internamiento no hubiese tenido segrega

ci6n por robo u homicidio dentro de la instituci6n car

celaria. 

3.- Que no haya tenido m&s de una segregaci6n por droga. 

4.- Que de preferencia, tenga familia con quien vivir, aun

que ello no sea un dato indispensable. 

5.- Que su delito no tenga una calificaci6n del juez de pe

ligrosidad alta. 

CARTA COMPROMISO DE TRABAJO.- Este documento, se extiende a 

aquellos liberados que necesitan cumplir con el requisito, para 

que les sea otorgada la libertad, garantizando que al reincorpo

rarse a la sociedad, tendr& la oportunidad de llevar a cabo una 

forma de vivir honesta a través de un trabajo remunerado y so- -

cialmente productivo. Las gestiones necesarias para el otorga-

miento del servicio, las realiza la titular del Departamento de 

Seguimiento. 

b} En lo que respecta a los servicios complementarios, se -

incluyen los siguientes: 

INTERNAMIENTO DE MENORES O VICTIMAS DEL DELITO (a Casas Ro-
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gares). En los casos que son canalizados por el Consejo tutelar 

o que sus padres se encuentren internos en algunos de los cen- -

tras de Readaptaci6n Social del D.F. 

ASISTENCIA EDUCATIVA.- Existen en coordinaci6n con la Seer~ 

taría de Educación Pública, convenios para que en los casos que 

sea necesario se tramiten certificados de estudios, o constan- -

cias, as1 corno la canalización a centros educativos y se propor

cionen mayor facilidades para su obtenci6n. 

ASISTENCIA MEDICA.- Se cuenta con el apoyo de Hospitales 

del Sector Salud (Secretaría de Salud e !.M.S.S.) en consulta e~ 

terna y hospitales, tanto para liberados como para sus familia-

res. 

APOYO PSICOLOGICO.- El patronato, dentro de su estructura -

contó con una firea de psicolog1a, donde eran canalizados los ca

sos cuando a juicio del Trabajador Social responsable, lo conoi

derara conveniente, sin embargo, actualmente, se cuenta sólamen

tc con coordinaci6n con otras instituciones, que mediante un ofi 

cio se solicita la atenci6n. 

GUARDERIAS.- Es a trav~s de las estancias infantiles del --

0. I. F., y de la S.E.P. como se ha conseguido espacios para los -

casos en que los liberados o victimas del delito, necesiten, - -

siendo madres de familia, que se les atienda y cuide de sus hi--
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jos mientras ellas trabajan. 

ASILOS.- Para liberados que no cuenten con familiares y que 

por su avanzada edad, no pueden ser autosuficientes; el apoyo es 

brindado a trav~s del D.D.F. y el D.I.F. 

REHABILITACION.- Para el liberado o victimas del delito, 

que por sus bajos recursos, no pueden adquirir los instrumentos 

necesarios para lograr recuperar su salud. 

TRANSPORTE FORANEO.- Se otorga a los liberados de la Peni-

tenciar1a del D.F. o Islas Marias; existen casos en los que se -

han gestionado pases de cortesia de las distintas lineas de aut~ 

buses for§neos para regresar a su lugar de origen al liberado. 

BOLETOS DE CORTESIA.- Para teatro y espect&culos diversos,

otorgados por el D.D.F., con el objeto de que el liberado y su -

familia convivan en actividades recreativas y culturales. 

APOYOS ECONOMICOS.- Se brinda a externados de extrema pobr~ 

za una cantidad minima que les permita afrontar los gastos de -

alimentaci6n durante el viaje de retorno a su lugar de origen. 

APOYOS EN ESPECIE.- se otorga a aquellas personas que sean 

beneficiarios de la instituci6n, que por sus bajos recursos no -

puedan adquirir la ropa m§s indispensable. 
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TRAMITE DE DOCUMENTOS.- Como Actas de Nacimiento, CertificA 

dos de Estudios, Cartilla del Servicio Militar y Registro Fede-

ral de Causantes1 por considerar a estos documentos esenciales -

para cualquier tr&rnite legal o de empleo. 

ASISTENCIA JURIDICA.- Cuando la familia o el propio libera

do necesita de orientaci6n jur1dica; en primer instancia se le -

brinda en el patronato, según los conocimientos de la persona 

que los atiende dispone (Trabajador Social), posteriormente y d~ 

pendiendo del problema legal que presente, se deriva a las insti 

tuciones que sirven de apoyo legal al patronato. Este tipo de -

servicio, as1 como los anteriores, son gestionados por el Depar

tamento de Asistencia y Capacitaci6n, mientras que los siguien-

tes son proporcionados por el Departamento de Seguimiento y el -

filtimo por el Departamento de Atenci6n y Control. 

VISITAS DE SEGUIMIENTO.- Para verificar actividades produc

tivas del liberado¡ VISITAS DOMICILIARIAS, pa~a verificar las -

condiciones de vivienda y la integraci6n familiar, con el objeto 

de observar sus necesidades y apoyarlos, así mismo, analizar los 

avances logrados. 

CANASTAS BASICAS DE ALIMENTOS Y ENSERES DOMESTICOS.- Otorg~ 

dos a liberados de escasos recursos econ6micos y a sus familia-

res, durante el tiempo en que se les tramite empleo. 



135 

la m§s cercana a nuestra realidad, es la que contempla "al grupo 

de personas que conviven en una casa habitaci6n durante un lapso 

prolongado, que est§n unidoS {o no) por lazos consanguíneos y 

que se asisten recíprocamente en el cuidado de sus vidas 11 (l) 

Como organizaci6n elemental de la sociedad, la familia pro

vee de oportunidades básicas de relación y unión entre hombres y 

mujeres de manera que éstos pueden procrear nuevos seres en su -

seno y proporcionarles lo necesario para su desarrollo, la fami-

lia permite también la integración del hombre a la sociedad pro-

piciando la adaptación a la ideología predominante. 

La vida emotiva, cultural, económica, psicológica, política 

y social, está determinada por la estructura familiar, pues es -

en ella donde el individuo se manifiesta como persona humana, --

con sus características psicol6gicas y ffsicas frente a los de--

más; porque favorece el desarrollo social en forma decisiva, au~ 

que a veces puede también inhibir su desarrollo de manera tajan-

te. en este sentido, la familia es la unidad esencial de creci-

miento, experiencia, de fracaso, de realizaci6n, así como de sa-

lud y enfermedad; ya que por un lado es la parte socializadora y 

por el otro es el núcleo b§sico de la sociedad; sus formas y ma

nifestaciones van a ser el espejo que nos dirá el tipo de sacie-

dad en la que nos encontrarnos, ya que si la sociedad se encuen--

(1) Raquel Soifer. ¿Para qué la Familia? Ed. Kaperluz. Bue-
nos Aires, 1979. p&g. 21. 
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ABONOS DE TRANSPORTE.- Para apoyar a los liberados o victi

mas del Delito, durante el tiempo en que se capacitan o se les -

coloca en algún empleo. 

3.5 Limitantes Extra-Institucionales de la Rcincorporaci6n 

Social. 

Como se ha venido analizando en el presente capitulo, la -

insti tuci6n encargada de la reincorporaci6n social; es decir el 

patronato, presenta una serie de limitantes para quienes inten-

tan integrarse a la sociedad. Sin embargo fuera de la institu-

ci6n también existen factores que limitan dicha integración; ce~ 

tr&ndose éstos en el medio familiar, el nivel educativo, el me-

dio social·y el medio laboral. A continuaci6n se abordan te6ri

camente. 

3.5.l Medio Familiar. 

El ser humano es el punto m&s evolucionadO en la escala bi..Q. 

16gica y a la vez el mSs desvalido e incapaz de subsistir por ~l 

mismo; para ello depende de su relaci6n con otros seres humanos, 

siendo el primer grupo natural de adscripci6n del hombre, la fa

rnilU. 

Existe una amplia gama de conceptos o definiciones en torno 

a lo que se considera la familia, sin embargo consideramos que -
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tra en crisis, lógicamente repercutirá en las células que la co~ 

forman, entendiendo por célula de la sociedad a la familia. 

A través de la familia el individuo obtiene su primera ubi

caci6n en la sociedad; por ejemplo a su posición social, en don

de fin~lmente aunque después se produce el distanciamiento del -

individuo respecto del núcleo familiar, donde este último perma

nece como un grupo de referencia de cierta importancia, y contr! 

huye a la formación y consolidación de actitudes. 

Si pretendemos en un sentido más profundo, conocer el obje

tivo primordial de la familia, podriamos definir que su princi-

pio es la Defensa de la Vida; asegura su continuidad, mediante -

la procreación; vela por la salud física y mental de sus inte- -

grantes, desarrolla sus valores éticos y morales, preside su in

serci6n social; dando solidez a los bienes sociales y favorece -

la producci6n en todas sus manifestaciones materiales, éticas, -

intelectuales y art!sticas; promueve el desarrollo y la educa- -

ci6n de los hijos ya sea consciente o inconscientemente, en me-

nor o mayor grado, cada familia da cumplimiento a tal objetivo, 

y de que se cumpla o no depender§ la supervivencia o su muerte -

prematura, por ello las funciones de la familia, están subordin~ 

das a su objetivo. 

Las funciones relevantes de la familia en cumplimiento de -

su objetivo primordial puede sintetizarse en dos: enseñanza y --
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aprendizaje: 

- alimentaci5n 

- sueño 
Enseñanza del. 

- vestimenta 
cuidado fisico 

- locomoci6n 

- lenguaje 

- higiene 

- peligros, etc. 

- elaboración de la envidia, los celos 

Enseñanza de las y el narcisismo. 

relaciones - desarrollo del amor, el respeto1 la 

familiares solidaridad y las caractertsticas 

de cada sexo. 

Enseñanza de la f aprender 

actividad productiva apr:nder 
[

Del juego, con juguetes 

De las taréas hogareñas 

De la destreza fiuica 

y recreativa 

Enseñanza de las 

l De los estudios y tareas escolares 

De las artes, de los deportes. 

[-

Con los otros familiares: Abuelos, 

tíos, etc. 

Relaciones Sociales Con: amigos y personas en general. 
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Enseñande de la )- Relaciones 

~eros, etc. 

laborales, con jefes, comp~ 

Inserci5n Laboral 

Enseñanza de las rela ~lecci6n de pareja 

cienes sentimentales ~Noviazgo. 

Enseñanza en la 

consolidaci6n de 

un nuevo hogar< 2 > S
apa constitutiva 

a familia. 

tapa procreativa. 

tapa familiar 

inal. 

de !-Periodo prel! < ~inar. 
¡ -~eriodo de r~ 
~it;n casados. 

eriodo ini-
ial de pro-
reac ión. 
eriodo de pro 
reaci6n avañ 
ada. -
er iodo de pro 
reación fini'l. 

Por último, una función primordial de la familia (universa! 

mente), es la socialización; siendo éste el sentido educativo -

m~s importante, como canal mediante el cual los niños y jóvenes 

se adaptan a la vida social, asumiendo pautas bSsicas de conduc-

ta social. 

Con mucha frecuencia la funci6n educadora de la familia es-

t& divorciada a tal grado que adquiere signos de obstaculizaci6n 

positiva a dicha socialización. 

(2) Con esta funci6n se reproduce nuevamente lo que se conoce -
como El Ciclo Vital de la Familia. de Lauro Estrada Inda, 
México 1982. Ed. Posada. 
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La unidad familiar.es .la.encargada de atender las necesida

des bfisicas, de proporcionar patrones edificantes de amor y de -

inculcar un sentido de valía y dignidad. 

La familia trasmite la cultura y los valores, y cada uno de 

ellos tiene sus propios patrones, metas y formas de actuar y cum 

plir sus funciones; además de su propio sistema de ideas y creen 

cias acerca de la naturaleza humana y de las relaciones entre -

los hombres que son transmitidas de una generación a otra; este 

conjunto de creencias representa la versión de la realidad de -

una familia en particular, transmitiendo modelos culturales que 

posteriormente determinarán la forma de vida de un individuo. 

El lenguaje, las ideas, los patrones familiares, son parte del -

comportam~ento del individuo quien se adaptará además a las in-

fluencias externas en las que hay sanciones y prohibiciones. ~ 

ah1 que el ~xito de los hijos dependerá de los estimulas de los 

padres aunque también el ambiente que los rodea sea un factor -

importante. 

As1 como el individuo puede desarrollar o no sus potencial! 

dades, la familia puede o no cumplir sus funciones; de hacerlo -

facilita el desarrollo sano de sus integrantes, de lo contrario 

puede alterarse en su desequilibrio funcional y estructural, 11~ 

gando incluso a contraponerse a la ideología vigente, provocando 

en el individuo inadaptaci6n y enfermedad, en donde se puede 

afirmar que la socializaci6n no fue adecuada. 
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El proceso de socializaci6n en la familia permite al indiv! 

duo percibirse a sí mismo y al mundo que lo rodea; es as! como -

adquiere su conciencia sin embargo, dicha percepci6n en ocasio-

nes es distorsionada, lo cual impide, el desarrollo arm6nico de 

la persona, que se manifiesta a través de la conducta delictiva 

(entre otras). 

El presente trabajo aborda a la familia con el enfoque sis

t~mico; es decir, considerándola como un sistema. 

Puede definirse al sistema familiar como un "conjunto de -

miembros que desarrollan una actividad, en interrelaci6n e inte~ 

comunicaci6n, para alcanzar un objetivo o prop6sito (la defensa 

de la vida) operando sobre informaci6n que brinde recursos con 

los cuales el sistema familiar, interactúe dinSmicamente en ref~ 

rencia de tiempo dado (que constituye el ciclo vital de la fami

lia) para lograr lo que se considera el resultado del siste- - -

ma". (J) 

Una vez definidos lo que es el sistema familiar, el primer 

paso hacia la comprensi6n de la problemática y limitante de los 

liberados en el contexto del sistema familiar es: 

(3) Isidoro B~renstein. La Familia y la Enfermedad Mental. 
México. Ed. Pa1dos. 3ra. Edici6n. 1987. pág. 14. 
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La comunicaci6n.- Es necesario precisar que los miembros 

de una familia se relacionan entre si a través de los mensajes -

verbales y no verbales. El patrón de comunicaci6n prevaleciente 

en la familia, nos permite adquirir elementos que nos dan la - -

idea de su funcionalidad. 

En general entre más perturbada est~ la familia, el proceso 

de comunicaci6n está más alterado y viceversa; incluye la detec

ción de dobles mensajes. 

En cuanto al contenido de los roen.sajes, conviene distinguir 

entre la expresi6n de afecto y la comunicaci6n de los mensajes -

instrumentales (sin carga afectiva) que establecen la relaci6n -

jerárquica entre los miembros de la familia; además es necesario 

precisar si se trata de una comunicaci6n clara (lenguaje corpo-

ral y verbal congruente entre si) y directa, o enmascarada (men

saje oculto en otra expresi6n) y en cuanto a la dirección del -

mensaje; si va dirigido para quien lo gener6 (comunicaci6n dire~ 

ta). 

En términos generales, mientras m~s sanamente funciona una 

familia, su comunicaci6n (tanto verbal comO no verbal) es m§s -

clara y directa. En una familia perturbada o conflictuada, la -

comunicaci6n se da en forma indirecta Y•generalmen.te de manera no 

verbal, aunque la comunicaci6n verbal se usa en ocasiones para -

cubrir los senbimientos. Este tipo de comunicaci6n no s6lamente 
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refleja la disfuncionalidad y patolog!a familiar, que de nomo

dificarse, contribuye a mantenerla o agravarla. A continua

ci6n se ejemplifican las cuatro modalidades principales de la -

comunicaci6n en el interior del entorno familiar: 

Clara y directa: 11 Estoy enojada porque robaste y estuviste 

en prisi6n 11
• 

Clara e indirecta: El esposo a su esposa: "Me enoja que tú 

no hayas podido educar a tu hijo para 

que no delinquiera" (en realidad lo que 

hace es transferir su sentimiento de cu.! 

pa a otra persona) • 

Enmascarada y di-

recta: 

Enmascarada e in

directa: 

11Que bueno que regresaste hijo, durante 

tu prisi6n estuvo todo bien, aunque tu

vimos que vender todo para sobrevivir y 

aqu! en la colonia ningún vecino nos h~ 

bla 11
• 

11 va a ser muy difícil que los vecinos -

acepten a mi hijo, porque saben que e~ 

tuvo en la c~rcel; en realidad debido 

al resentimiento que tiene, el padre -
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mismo no lo acepta. 

En este contexto la comunicaci6n verbal y no verbal, refl~ 

ja los patrones b§sicos de interacci6n en la estructura fami- -

liar, por ello constituye el interés principal en la soluci6n -

de la problem&tica familiar. Al mejorar los patrones de comun! 

caci6n, pueden mejorarse las relaciones en su interior, ya que 

una vez que la familia maneje métodos sanos de comunicaci6n, --

puede enfrentar y resolver los problemas subyacentes a su con--

flicto. 

Una vez establecida la importancia de la comunicaci6n y 

sus tipos de manifestaciones, es necesario referirnos a otro 

elemento que es transmitido por la comunicación ~amiliar misma: 

las normas. 

"La norma es una guia establecida que regula la acci6n y -

la conducta¡ es una fuerza vital din§mica y de enorme influen-

cia en la vida familiar 11 .< 4 l 

Es importante destacar que las normas rigen el funciona- -

miento de la familia, las cuales son implícitas y no necesaria

mente manifiestas, sirven para conocer lo que se permite y no -

se permite en las conductas; expresamente dentro de este núcleo 

familiar. Los tipos de normas en que se pueden clasificar son: 

(4) Virginia Satir. Las Relaciones Humanas en el Núcleo Fami-
liar. México,D.F. llava. Reimpresión. Ed. Pax-México. - -
1990. pág. 95. 
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Normas Rigidas.- cuando todas las situaciones y todos los 

individuos, se someten sin flexibilidad 

ni tolerancia a los limites establecidos, 

aunque éstos sean irracionales. 

E~te tipo de normas en el núcleo familiar, afecta la mane

ra en que. la familia funciona e interactQa, ya que provoca ten

siones pues los individuos se encuentran sometidos a una cons-

tante e importante presi6n, dándose en ocasiones como resultado, 

el que los miembros reaccionen unos contra otros en forma vio-

lenta, cuando se rompan los limites de la tolerancia individual. 

La norma rigida en el caso del liberado, provoca que se r~ 

duzca nuevamente la sensaci6n de encontrarse bajo el contra ab

soluto en sus actos cotidianos; por lo que no es raro encontrar 

que este tipo de sujetos proyecten todos sus sentimientos de i~ 

dignaci6n hacia figuras que representen autoridad y como un me

canismo de defensa tratará siempre de evitarlo, incluso dentro 

de su propio núcleo familiar, lo que impide se integre totalme~ 

te a ella. 

Normas Flexibles.- Son todas aquellas que si bien siendo -

firmes y claras, bien definidas y raci~ 

nales, permiten variaciones de acuerdo 

con las circunstancias. 
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Se considera que este tipo de normas son las que se obser

van en familias integradas y organizadas, donde se forman indi

viduos sanos y productivos, por lo que son el ideal a adoptar -

en cualquier tipo de familia y m§xime en aquella en donde se d~ 

seen integrar plenamente al liberado y contribuir a la recuper~ 

ci6n de su auto-estima. 

Normas Ca6ticas.- Se dice que éstas son ca6ticas cuando -

hay cambios bruscos e irregulares en el 

modo de control, es decir, inconsisten-

cia en las normas establecidas. 

Esta es la que en teoria se afirma ser la situaci6n mSs 

frecuente por la que delinqui6 el liberado, puesto que no le 

permiti6 tener un patr6n de conducta regular y establecido de -

lo que son las conductas socialmente aceptables. Para el libe

rado esto resulta angustiante, pues en el caso de que la norma 

continue presentándose en su núcleo familiar, al tratar de int~ 

grarse continuarS careciendo de un modelo o patrón de conducta 

positivo. 

Normas Laxas.- son aquellas que implican la ausencia de P!!. 

trones de conducta efectivos. 

En este tipo de norma, el cumplimiento o incumplimiento no 

implica sanci6n alguna, por lo que el individuo se siente y las 
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s.i_ente indiferente. 

Para el liberado puede constituir un aspecto doloroso, ya 

que afecta su ya dañada autoestima, al sentirse ignorado. Aho

ra, para lograr la existencia de 1a familia, es indispensable -

que sea un grupo bien integrado y organizado, consciente de su 

funci6n; de ah! que cada miembro, debe actuar conforme al rol -

que le ha tocado desempeñar, no importa que éste no se cumpla -

en cuanto a su estructura tradicional: padre, madre e hijos. (S} 

Puede entenderse por rol al papel que le corresponde dese~ 

peñar a cada miembro del núcleo, así como las actividades indi~ 

pensables para satisfacer las necesidades de la familia y las -

expectativas de cumplimiento asignadas a cada individuo en par-

ticular. 

Cuando los padres no cumplen con su rol, los jóvenes pue-

den presentar sentimientos de minusval1a y desprecio, aumentan

do su inseguridad personal, puesto que no reconoce en sus prog~ 

nitores ninguna capacidad, ni actitud moral para dirigirlos. 

AdemSs de los roles familiares tradicionales, existen los 

llamados idiosincrSticos, que cumplen generalmente un prop6sito 

(5) Es importante aclarar que el perfil de cada rol difiere de 
acuerdo con la cultura, el status socioecon6mico y la his
toria psicológica familiar de cada uno. 
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din§mico y dan a cada miembro de la_familia, una importante fu~ 

cional, y un scntidci partipcular' de,'I;>res-~rvar el equilibrio famJ:. 

liar~. 

LO~ m§.s-- -irilpottantes roles idiosincráticos manejados y de-

teCtacips' hasta· el momento son: 

"El bueno 11
.- Es aquél miembro que no expresa sentimientos 

negativos hacia ningún otro y tiende a compl~ 

cer cualquier expectativa manifiesta de la f~ 

milia. 

11 El malo".- Es la persona que actúa o se expresa en forma 

negativa y nunca complace las expectativas de 

los demás; este rol generalmente se adjudica 

al miembro de la familia que estuvo recluído. 

Cabe mencionar que el atribuir en forma perro~ 

nente este tipo de rol limita al liberado to-

dos los intentos por cambiar sus actitudes en 

forma positiva, pues prevalece el estigma de 

la reclusión en el mismo núcleo familiar. 

"El provocador".- Es aquel que estimula intencionalmente -

el surgimiento de sentimientos negativos en -

los demás mediante bromas pesadas, burlas, --

provocaciones directas, etc. Las cuales pue-
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den estar dirigidas hacia la experiencia de -

la rec~usi6n del liberado. 

"El pacificador".- Es aquél que trata de calmar o tranqui

lizar los sentimientos negativos que surgen -

cuando algún miembro tiene problemas con los 

dem~s. 

"El enfermo". - Generalmente se comporta y habla como el -

más débil, achacoso y los demSs lo tratan ªº.!!. 

forme a esta imagen. A menudo obtiene ganan

cias secundarias importantes: cuando el libe

rado desempeña este rol puede, con ello auto

marginarse y liberarse de responsabilidades. 

11 La Victima".- Es el miembro de la familia que sirve gene

ralmente como receptor de los sentimientos -

agresivos que se generan; los asume, y ayuda 

as1 a mantener la unidad familiar, corno cual

quier otro rol ideosincr~tico, puede.asignar

sele en distintos momentos de la vida fami- -

liar1 el miembro que adopta este rol obtiene 

también importantes ganancias secundarias. 

Esta forma de clasificar los roles familiares se entiende 

que es Unicamente con fines de explicaci6n teórica ya que en --
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realidad pueden ser adoptados en forma alternada por distintos 

miembros, en diferentes circunstancias exceptuando el caso de -

los llamados roles tradicionales, (padre y madre) en los que se 

considera que una familia integrada y organizada siempre manti~ 

ne bajo su poder el manejo de autoridad (sin delegarla d ningGn 

otro miembro) . 

Se entiende por manejo de autoridad "al poder que ejerce -

una persona para establecer las normas, pautas de conducta dec! 

sienes importantes que se consideran las rn&s convenientes para 

que se consideren las m&s convenientes para el sistema fami- -

liar•. <Gl 

En el·caso del liberado, es importante evitar confrontaci2 

nes con quien o quienes ejerzan el manejo de autoridad, por el 

contrario, si se le permite que participe a través de sus ideas 

u opiniones en la toma de decisiones (sin dejar que se imponga 

o se exagere en la sobre valoraci6n de la misma) se le har§ se~ 

tir que su participaci6n como parte del sistema familiar es im-

portante, sin embargo, cuando el liberado se integra a su pro--

pia familia, es fundamental que su pareja comparta con él, el -

poder, tanto en la crianza de los hijos como en la toma de deci 

(6) Rafael Velasco Fern&ndez. Alcoholismo Visi6n Integral. 
Ed. Trillas. México, 1988. pág. 377. 
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siones. instrumentales.(?) 

Ahora bien, ya sea que el liberado hijo de familia, o pa-

dre de familia en el núcleo al que pertenezca, debe propiciar -

la capacidad de tomar decisiones personales en forma responsa-

ble e independiente; si se logra desarrollar dicha capacidad de 

conducirse en forma responsable, ante sus propias decisiones, -

estaremos en el extremo opuesto de la dependencia, que es la ª.!!. 

tonornta. 

Otro elemento en la familia que es transmitido·desde la -

primera infancia, en todos los individuos y es lo que nos perm! 

te como personas y como grupo familiar estar en concordancia 

con la sociedad y al mismo tiempo imprimir un sello propio a lo 

que referimos; son los valores. 

Por valores de la familia, entendemos a sus aspiraciones,-

su anhelo de obtener determinadas adquisiciones, de una amplia 

gama que va desde las ventajas materiales, ya sean objetos, bi~ 

nes o inmuebles {también llamadas instrumentales) o las venta--

jas sociales (de status o reconocimiento), morales, corporales, 

hasta los valores familiares (determinado número de hijos) , la 

relaci6n afectiva con los parientes, los valores derivados del 

conocimiento, de lo artístico, de lo deportivo, etc. 

(7) Se considera toma de decisiones instrumentales a todas - -
aquellas que se refieren a aspectos u objetos materiales. 
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Estos valores es lo que la f~milia utiliza para manejar 

sus impulsos y mantener conductas o modelos adecuados con res-

pecto a lo bueno (lo deseable y aceptable) y lo malo (lo no de

seable) de obtener. 

D~ aht que según los valores, ser§n el grado de relevancia 

que le den los miembros de la familia a los eventos importantes 

de la vida familiar. en el caso por ejemplo de una familia do~ 

de el valor fundamental gire entorno a la superaci6n de 11 sta-

tus" la privaci6n de la libertad de algún miembro será trascen

dental al grado de llegar a su desintegración. 

Otro aspecto importante a considerar, es el principal ant~ 

cedente histórico de nuestra naci6n, la conquista española; la 

cual gener6 cambios significativos, en la estructura y forma- -

ci6n familiar y en las actitudes parentales hacia los hijos, 

mismos que determinaron una nueva modalidad caracteriol6gica 

prevaleciente hasta el momento. 

La actitud del invasor frente al pueblo conquistado, fue -

el de sometimiento y violaci6n hacia la mujer mexicana; ella no 

compartió el goce sexual con el compañero ocasional, obviamente 

por la violencia ejercida sobre ella, no compartió tampoco con 

el español habitación, comida, bienes materiales, status de los 

hijos, aspectos esenciales en la vida cotidiana. 
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Los hombres también sufrieron perturbaciones por la con- -

quista1 el mexicano careció de un buen modelo de padre y no lo 

tuvo desde que el conquistador fue el padre que abandon6; que -

no enseñ6 ternura, afecto y respeto por la compañera. 11 El hom

bre no seduce con caricias y suavidad, el hombre viola a la mu

jer, como su propia madre fue violada y la abandonada como su -

madre fue abandonada". (B) 

Generalmente, esta conducta va unida a otra, frustrante y 

ego1sta en todos los 6rdenes de la vida -por parte del varón- -

actuando conforme a su identificaci6n ancestral con el padre -

que no tuvo, sino al que imagin6; demanda y exige1 su necesidad 

de amor es desmesurada, tan desmesurada como fue su carencia; -

no tiene la capacidad de alcanzar plena satisfacción, de ah1 

que se sienta permanentemente defraudado y por tal motivo su a~ 

titud perenne es hostil y siente que lo merece todo. 

El machismo es una de las principales características del 

mexicano, se determina por una alta incidencia de alcoholismo; 

el recurso frecuente de la violencia lo emplea para ocultar su 

inseguridad, posee poca capacidad de planear el futuro, experi-

menta sentimientos de regisnaci6n, creencia en la superioridad 

masculina, pasividad, inseguridad e irresponsabilidad, a través 

(8) Dolores Sandoval de M. El Mexicano, Psicodinámica de sus 
relaciones familiares. 3ra. edici6n. Ed. Villacaña. Mé
xico. 1990. pág. 25. 
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de la cual, el individuo asume una conducta contradictoria, en 

la que tiene mfis presente sus derechos que sus obligaciones. 

Las actitudes machistas de discriminaci6n sexual, las apre!! 

de y reproduce fundamentalmente en el interior de la familia, -

por hermanos, hermanas y la madre misma, quien en forma injusta 

obliga a las hijas o hermanas a que como sirvientas atiendan al 

hermano. 

La imagen del padre y de la madre, suele estar en muchos -

sentidos, distorsionada en la vida del mexicano. El frecuente 

recelo de los hijos varones frente a su padre, y después, la -

imitaci6n que hace de él en su vida adulta, reproduce genera- -

ci6n tras generaci6n, una din§mica negativa. 

"El mexicano actúa con violencia ostantando su capacidad· -

de dominio gusta reñir por cualquier motivo y frecuentemente -

abandona a su familia, no s6lo en forma definitiva, sino tam- -

bién por la distancia argumentando razones de trabajo, lo que -

hace que convivan poco con su esposa e hijos, por lo cual no -

existe intercomunicación".< 9 ) 

De ahí la vinculaci6n de las características culturales 

con el tipo de delitos cometidos por tal concepto: 

(9) Ibidem. pfig. 26. 
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Como aprendii5 a ejercer su poder ante quien considera dé-

bil (violaci6n) • Ante el menor motivo, sin llegar al entendi-

miento o el di&logo, agrede para demostrar su hombrta y ocultar 

su inseguridad, (lesiones). Prefiere sin realizar· su propio e~ 

fuerzo, tomar lo que desea por considerar que le debiera perte-

necer (robo) • 

En lo anterior encontramos que tanto el hombre como la mu-

jer repiten la relacii5n primaria (bajo la carencia de un padre 

que proteja, brinde apoyo y seguridad) tal vacío en la etapa de 

la infancia, repercute en la edad adulta, quedando un punto de 

fijacii5n en dicha etapa defectuosa, sin que le permita un desa-

rrollo normal. Es así que "para el desarrollo integral del ni

ño, hacen falta tanto la madre como el padre. En el caso de -

nuestro pa!s, nos encontramos con que a partir de la conquista 

ha sido muy evidente, constante y consciente la falta de padre 

en la familia, lo que es de graves consecuencias para el desa-

rrollo infantil 11 • ( lO) 

En base a lo anterior, debemos puntualizar que en el desa-

rrollo y crecimiento del individuo, coincide y depende de la --

evoluci6n en la organizaci6n e integraci6n familiar; por lo que 

una familia organizada, es aquella donde cada integrante desem

peña una funci6n y una tarea espec!fica, es decir; cada activi-

(10) Ibidem. plig. 28. 



155 

dad familiar es desempeñada por un 11 titular 11 por nombrarlo de -

alguna manera, a quien por medio de la comunicaci6n interna, se 

le ha señalado las normas y funciones que debe desempeñar, re-

sultando que le son acordes al individuo, en sus propias expec

tativas y por ende, las realiza. Existe paralelamente la fami

lia in.tegrada en donde todos los miembros que la forman, se en

cuentran presentes (padre, madre e hijos) aunque existen tam- -

bi~n casos en que por motivos laborales, algún miembro se aleja 

temporalmente del núcleo, sin embargo, a pesar de ello persiste 

la comunicación y el sentido de pertenencia que sirve de unión 

para compartir las mismas normas, valores, creencias y de manera 

solidaria y espontSnea, contribuyen a la satisfacci6n de necesi 

dades o a la soluci6n de problemas que afectan al núcleo. La -

familia desintegrada y organizada, es aquella en la cual a pe-

sar de que no se encuentran presentes todos sus miembros, ya 

sea por abando110 .= 1?uert.'e de alguno de ellos, tales roles se 

cumplen según sus necesidades; es decir, se puede duplicar los 

roles logr§.ndose el objetivo principal (la defensa de la vida,

ya sea de la familia o del individuo). 

La problem§.tica se inicia cuando la familia carece de alg.!:!_ 

na de estas caracter1sticas, presentándose la familia integrada 

pero desorganizada, en la que "a pesar de que se encuentran to

dos los miembros {padre, madre e hijos) no se cumplen los roles 

familiares establecidos, ni tampoco las expectativas son alean-



156 

zadasº. ( ll) 

Lo que impide que se cumpla con la satisfacci6n de las ne-

cesidades familiares. 

Por último existe la familia desintegrada y desorganizada, 

que es la que al haber perdido a alguno de sus miembros no ha -

podido mantener el equilibrio interno, así como tampoco ha lo-

grado satisfacer las necesidades debido, entre otras cosas, a -

que los roles más elementales no cumplen las expectativas esen

ciales; impera por lo tanto el descontrol, el individualismo, -

la apatía; se encuentra deteriorado significativamente el sent! 

do de pertenencia, las normas laxas propician que la comunica-

ci6n sea instrumental, así como los valores únicamente se enfo-

can a la sobrevivencia. 

Se ha detectado, que existe un considerable grupo de espe-

cialistas en la criminalidad, que afirman que uno de los facto-

res que propician la conducta delictiva, es la inadecuada form~ 

ci6n por parte de la familia, en donde recae en mayor porpor- -

ci6n, estos dos Gltimos grupos familiares, es decir la familia 

integrada pero desorganizada y la desintregrada y desorganizada. 

Generalmente al delincuente se le considera un ser inadap-

(11) Joseph Pérez. Terapia Familiar en Trabajo Social. 2da. -
Ed. México 1986, p§g. 72. 
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tado, porque en su hogar no tuvo los elementos afectivos y mat~ 

riales necesarios para hacer una vida normal en sociedad, parte 

de su problema se encuentra fundado en su infancia, donde fue -

victima de los errores de los padres y de un largo proceso de -

aban~ono emocional y material. 

En el momento que un individuo ingresa a una prisi6n, se -

amenaza la integraci6n de su familia; la substituci6n de él co

rno jefe de familia, como esposo o como hijo, producen en él 

preocupaci6n y angustia, por el descuido de sus hijos, esposa o 

padres1 el hogar queda desintegrado o deaorganizado, lo que ha

ce que en él se forme un nuevo estilo de vida en prisi6n. 

Cuando el liberado experimenta su egreso de la prisi6n de

ber~ nuevamente aprender a vivir, tendr~ que adaptarse a su me

dio familiar, el cual posiblemente no acepte su situaci6n legal, 

dado que el rechazo social m§s común que experimenta el libera

do, comienza en muchas ocasiones en la misma familia, en donde 

su ardua labor por recuperar su autoridad y rol -si es cabeza -

de familia lo confronta a que en este §mbito, sentimental y - -

afectivamente se perdieron sus vinculas; o por lo menos est&n -

deteriorados. 

Para su familia significa en un primer momento, la carga -

del desprestigio social, por lo tanto la reacci6n m~s inmediata, 

es el de criticarlo y rechazarlo: por ejemplo, los amigos huyen 
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y desconfian de él y de su familia, limit&ndolo y neg&ndole una 

segunda oportunidad para modificar su conducta anterior. Dicha 

situaci6n es conflictiva, debido a que aunque haya tenido un --

tratamiento en prisi6n, el reencuentro con su familia y medio -

social, lo ubican como un ser desconocido, casi extraño, en doE 

de el ciclo vital de una familia continuó sin él su cauce, por 

lo que al intentar integrarse, el desajuste de su personalidad 

se acentaa aan rn§s, lo cual se manifiesta a través de su inseg~ 

riad y desesperación, que limitan y deforman la posibilidad de 

integrarse socialmente. 

Una vez entendida la importancia de la familia, podemos d~ 

cir que la relación entre el liberado y ésta es unidireccional¡ 

porque si bien es cierto que la conducta del liberado, dañ6 o -

afect6 a la familia, a su vez ésta tambi~n lo afect6 y dañ6 en 

el desarrollo de su problem~tica. Es por ello que tanto puede 

hacer en un sentido positivo de ayuda, como en el sentido nega

tivo, de rechazo. 

3.5.2 Nivel Educativo. 

ºLa educación del Hombre se lleva a cabo en la sociedad11 (l) 

y el fen6meno social de la educaci6n, está determinando por la 

organizaci6n socio-econ6rnica y politica de la sociedad, as1 ca-

(l) Sprin L.F. Conferencia 1 Métodos de Investiqaci6n Pedaq6qi 
ca. México. Ed. Quinto Sol. 1990. p&g. 9 
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rno de la esencia social y biol6gica del individuo, en su desa-

rrollo como personalidad. Desde esta perspectiva, se atribuye 

a la educaci6n, la funci6n de socializar, sin distinci6n, a to

dos los individuos y prepararlos para la vida en sociedad; con

ciliar estas obligaciones de manera simult§nea, exige toda una 

coordinaci6n de esfuerzos y aspiraciones. Para alcanzarlo, el 

hombre crea lo que se llama Instituci6n Escolar; es decir, la -

Escuela, como unmedio de control social para dirigir a los j6v~ 

nes educandos, como respuesta organizada a las necesidades con

juntas de los miembros de la sociedad. 

La escuela es la instituci6n social que integra prop6sitos 

racionales, series de normas que regulan a múltiples activida-

des interrelacionadas y a conjuntos de personas, utilizando un 

determinado aparato intelectual y recursos materiales; por ello, 

si el hombre ha podido sobrevivir, salvaguardando su salud físi 

ca y mental, se debe a los conocimientos transmitidos de gener~ 

ci6n en generación; esto es por el efecto de una educación que 

de hecho significa la acci6n y efecto de una determinada influe~ 

cia directa y sistemática que se realiza sobre el desenvolví- -

miento general del hombre; por lo tanto la evolución de la so-

ciedad está en íntima relaci6n con el desarrollo de la educa- -

ci6n. La escuela recopila, organiza y transmite la herencia de 

conocimientos universales del hombre, así como la Identidad Na

cional que conforma el carácter social. 
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Particularmente en esta investigación, se debe entender -

por grado o Nivel Educativo, los años de Instrucci6n recibida, 

y se recurrirá a uno u otro término, dándole el mismo sentido 

(ya sea el de nivel educativo o instrucci6n). La escuela y la 

educaci6n que en ella se imparten, cumplen múltiples funciones 

en la sociedad: económicas, políticas, ideológicas, culturales 

y de reproducci6n ideológica; pero también constituye un eleme~ 

to eficaz para contribuir a la liberación de los pueblos en la 

medida en que el proceso educativo implica también un proceso -

de concientizaci6n sobre la realidad histórica en que viven los 

individuos. 

En el caso de México, el Art. 3°. Constitucional, estable

ce los fines de la educaci6n y las caractertsticas que debe as!!_ 

mir. 

La gratituidad y obligatoriedad, que tiene el estado de i~ 

partir educaci6n a sus ciudadanos, está incluida en el mandato 

constitucional y deberá procurar también, la formación integral 

del individuo, combatir la ignorancia, los prejuicios y el fana 

~· Sin embargo, la educaci6n en México, refleja con media

na claridad, las caracteristicas y contradicciones del sistema 

socio-econ6mico y politice, cuya resultante se aprecia en los ce.!! 

flictos de las conductas antisociales, que se observan cuando -

se vislumbra a la delincuencia en los Qltimos años, como uno de 
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los primeros problemas del orden público. 

¿Para qué ir a la escuela? La importancia de acudir a la -

escuela, se fundamenta en que en ella se aprende a vivir, se ª-ª 
quieren instrumentos necesarios para hacer uso de su capacidad 

de reflexi6n, se prepara para la vida a fin de enfrentar los r.!:. 

tos que ésta plantea, de modo que pueda alcanzar la madurez in-

telectual y emocional que permite enfrentar las vicisitudes que 

surgen en la convivencia diaria y se pueden resolver satiefact~ 

riarnente, las disyuntivas entre la vida y la muerte en sus dif~ 

rentes formas: droga, salud, contaminaci6n, preservaci6n ecol6-

gica, Delincuencia, etc. 

Pocos·problernas de indole social que afectan al niño, al -

adolescente, al joven o al adulto, pueden estudiarse actualmen

te sin antes analizar a la escuela: el anSlisis de Distribuci6n 

de la Instrucci6n Escolarizada, del onceavo Censo de Poblaci6n 

y Vivienda 1990, nos permite destacar en forma representativa,

las condiciones sociales de nuestro pais; en donde la poblaci6n 

en edad para recibir enseñanza y poseedora de cierto grado de -

instrucci6n escolar, se distribuye en tres capas:< 2 > 

l.- Sin instrucci6n escolar: Comprende al analfabetismo y 

(2) La referencia del Nivel Promedio de Escolaridad alcanzado 
por la poblaci6n, estS en relaci6n con el promedio aritmé
tico¡ un valor de la moda o una posici6n de la mediana. 
Con lo anterior, se pretende vertir una aproximaci6n. 
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al analfabetismo funcional~ en donde la aptitud de la lectura y 

la e~critura fueron adquiridos por medio ajeno al escolarizado. 

El porcentaje censal de esta capa, comprende al 12.4% de la po

blaci6n nacional. 

2.- 1 6 2 •.• 6 6 años de InstrucciOn: Que comprende a la 

educaci6n b~sica, as1 como el abandono de la instrucci6n esca--

lar. El porcentaje comprende, al 78.22% de la poblaci6n nacio

nal. 

3.- La Poblaci6n con algún grado de instrucci6n Post-prim~ 

ria: Desglosando esta Ültima, tenemos a los sectores sociales 

privilegiados, con el siguiente porcentaje:(J) 

Secundaria 

Terminal con Secundaria 

Prepa. o Vocacional 

Terminal con Prepa. 

Profesional Superior 

T 

5.18% 

l. 29% 

1.33% 

0.11% 

1.47% 

9.38% 

La distribuci6n cuantitativa mostrada en el histograma de 

Oistribuci6n de la Escolaridad, por sí solo no es suficiente p~ 

ra explicar los resultados obtenidos, por lo que se pueden pun-

(3) Ver Anexo 2: Histograma "Distribuci6n de Escolaridad". 
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tualizar algunos aspectos de car~cter cualitativo, a partir de 

los cuales, se explica el fenómeno delincuencia!, as1 como el -

aspecto que limita la (integración) Reincorporación Social del 

Liberado. Por otro lado, se observa la forma exclusivista que 

adopta este fenómeno social, en el que únicamente queda encami

nado a. la atención de sectores privilegiados y por lo tanto, r~ 

ducidos. 

Partiendo del supuesto, de que existen igualdad de oportu

nidades de instrucción para toda la población, se evidencia la 

desigualdad, al existir una gran parte de la población sin nin

gún grado de i.nstrucción, en contraste con la reducida parte de 

la población que asiste a la escuela, de 1 a 18 ~ñas cursados;

resultando con ello totalmente beneficiados. En el caso de la 

distribuci6n de la escolaridad, este fen6meno tiene su raz6n de 

ser, en relación con la vida social de la población. 

El hecho de poseer un determinado nivel de instrucci6n, -

queda dPterminado por la pertenencia a un sector de la población 

definido, por condiciones especificas de carácter social, econ6 

mico y educativo; y este último aspecto, actúa en interrelación 

con otros elementos presentes en el complejo de relaciones lla

madas delincuencia y reincorporación social (integración so- -

cial). 

Asi entonces, queda establecido que en nuestra sociedad a~ 
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tual, existe una marginaci6n latente y manifiesta, en cuanto a 

la obtenci6n de la instrucci6n; y esta marginaci6n, ha limitado 

la asimilaci5n de patrones de comportamiento sociales, minima--

mente aceptables. Tomando en cuenta adem&s, de que para que di 

cha poblaci6n de marginados pueda obtener recursos econ6micos -

que le.permitan satisfacer sus necesidades básicas y subsistir, 

requiere de contar con una fuente laboral, sin embargo; por las 

condiciones de México actualmente {cierre de industrias y la P2 

sibilidad de que el Tratado de Libre Comercio, permita la aper

tura comercial de mejor y más bajo costo y la imposibilidad de 

la pequeña industria de competir) un gran grupo de la poblaci6n 

se encuentra como Ejército Industrial de Reserva, y como "la --

ocupaci6n se encuentra determinada por el nivel de instruc- - -

ci6n"( 4 ) donde la poblaci6n marginada queda fuera nuevamente 

del grupo social, haciéndose patente que no tiene cabida, en el 

sistema productivo y donde si desea elevar su nivel educativo,

requerir~ a su vez de recursos econ6micos para la obtenci6n de 

un nivel de instrucci6n superior, generándose entonces, un cír

culo vicioso dificil de optular: la ocupaci6n y el ingreso son 

causas que actúan sobre el proceso de adquisición de la instru~ 

ci6n; en este concepto, se puede adoptar una conclusión prove-

niente de un an§lisis deductivo de car§cter circular: 

(4) Universidad Pedagógica Nacional "La Estructura Social y la 
Distribución de la Escolaridad en México". Departamento -
de Investigaciones. 1989. pág. 21. 
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Mayor o Menor ! Grado Escolar \ 

Mayor o Menor Ocupaci6n 
Ingreso Mayor o Menor 

~rada 

Con lo anterior, observamos que no es incongruente que la 

"posici6n econ6mica de los padres, independientemente de la ap-

titud del individuo, fija un límite a las oportunidades para -

educarse" (S) ya que la limitaci6n econ6mica hará por s1 misma,

sentir sus efectos, por lo tanto, el aprovechamiento deja en el 

educando mucho que desear, es decir; pensamos en aquellos libe-

radas, que en su infancia hayan sido victimas de una mala ali-

mentaci6n, carencia de vestido; que habit6 una vivienda misera-

ble y con hacinamiento, salud deficiente y que su estado· recep

tivo sin duda se vio disminuido para educarse. no negarnos que 

existan otros individuos que lograron superar todas estas adve~ 

sidades, llegando incluso a niveles educativos superiores, y a 

los que se considera el reducido grupo de privilegiados, pero -

desgraciadamente, tales casos podemos -de acuerdo a la distrib~ 

ci6n de la escolaridad- considerar como excepciones. Para este 

reducido grupo, el nivel de instrucci6n represent6 un recurso -

social, para el desarrollo de su personalidad y un medio por el 

cual, emergieron de la pobreza y la ignorancia, para pasar a 

otro: el del reconocimiento social y la estabilidad laboral y -

(5) Towle c •. El Trabajo Social y las Necesidades Humanas B§si 
~· MéXico. Ed. Prensa Médica Mexicana. 1989. p§g. 7. 
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econ6mica. 

Para el liberado, este reducido grupo le hace sentir que -

la educación est~ al alcance de todos, incluso para ~l, y por -

lo tanto al no haber realizado sus aspiraciones educativas, im

plica que es un fracasado; tal frustración, crean en €1 actitu

des de amarga rcbeld1a, su capacidad mental busca un escape de~ 

tructivo ªcuando no se puede crear, se puede destruir". (G) 

Las caracter1sticas disfuncionales, en relación con la - -

ineptitud escolar y el problema emocional, se traducen en tran~ 

tornos emocionales de cierta gravedad (rechazo, golpes y aband2 

no) que pueden ser causas importantes en la aparición de probl~ 

mas de aprendizaje. El fracaso escolar, especialmente la repr2 

baci6n de materias, producen en los padres y maestros una reac

ci6n de dureza y malestar, motivo por el cual se pierde en el -

niño buena parte de su autoestima, cayendo en un circulo de - -

agresi6n, frustraci6n y castigo. 

Por otro lado, es una verdad comprobada que nadie puede -

dar lo que no tiene, ni enseñar lo que no sabe, en este sentido, 

lo que se pretende enfatizar, es que si los padres no han sido 

capacitados, ni preparados para ejercer su elevada misi6n educ~ 

tiva, es difícil esperar buenos resultados, en la funci6n so- -

(6) Ibidem. p&g. 7. 
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cial que le corresponde a la familia, y como ya se mencion6 en 

el punto anterior, la familia mexicana está integrada por una -

estructura alrededor de la madre asexuRda y padre ausente; don-

de este último, no participa en los problemas pedag6gicos de --

crecimiento y crianza de los hijos, "el hombre mexicano crece -

carente de un padre que le brinde una estructuraºI?) tal caren-

cia lo motiva a buscarla en aspectos formales externos, que no 

ha podido incorporar en su interioridad, como es la escuela. 

Asi es como el modo de vida y el tipo de relaciones en el 

interior de cada familia y el marco cultural prevaleciente, re-

percuten directamente en el aprovechamiento escolar. Si a lo -

anterior le sumamos que al encontrarse al margen de la instruc

ci6n escolarizada, se refuerza esa falta de identificación; 11 1!. 

mitar~ la capacidad de imaginaci6n, creatividad, iniciativa; se 

pierde tambi~n la oportunidad de usar su capacidad crítica, an_e 

11tica e imaginativa, para recrear el conocimiento y convertir 

su proceso de formación intelectual en elementos que le permi -

tan resolver los problemas cotidianos en forma positiva". (B) 

La falta de instrucci6n el el liberado repercute en la in-

{7) Yolanda Wilhelm Contreras. El Trabajo Social en la Farni-
lia y los problemas de los hijos. México. Ed. Centro de 
Estudios Sociales y Económicos de México. 1996. p~g. 132. 

(8) Ampa~o Ru1z del Castillo. Crisis, Educaci6n y Poder en 
México. México. Ed. Plaza y Valdez. 2a. edición. 1991. 
p&g. 54. 
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capacidad para establecer relaciones y sentimientos positivos, 

incapacidad para conceptualizar o planificar sus aspiraciones y 

beneficiarse de la experiencia pasada, o de estar motivado por 

una meta futura, es decir; actGa de acuerdo con las circunstan-

cias inmediatas sin pensar en las consecuencias de lo que ello 

irnplic~1 mantiene conductas repetitivas, ya que no son modific~ 

das en base a la experiencia desgraciada; las reacciones inme-

diatas a los estimulas, produce comportamientos no organizados, 

s61o se realizan por la búsqueda de la gratificaci6n inmediata. 

La falta de preparaci6n significa que el individuo no pue-

de desempeñar un trabajo especifico. Acompaña a esta imprepar~ 

ci6n del individuo, un sentimiento de minusvalía intelectual, -

indisciplina, inconstancia e inestabilidad. 

11 Los liberados que se ocupan en actividades no calificadas, 

como las de mozo, vendedor de mercancías en vía pública, carga-

dar, barrendero, sirviente, etc., frecuentemente cambian de tr~ 

bajo, ya que su aspiración no corresponde a aquello que puede -

alcanzar en virtud de que carecen de preparaci6n. Esto hace -

que se aproximen nuevamente a la delincuencia". (9 J 

Es importante tomar en cuenta además, al liberado que al -

estar recluido, le interesa superar su nivel educativo de anal-

(9) Leandro Azuara Pérez. Sociología. México. Ed. Porrúa. 
1983. p§g. 304. 
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fabetismo y se muestra interesado en culminar su educaci6n pri

maria, secundaria o preparatoria, así como en participar en ac

tividades culturales y educativas; su integraci6n social se da

r~ en una forma mSs inmediata, al tener mayores oportunidades -

de encontrar una fuente laboral, mejor remunerada (ganando con 

ello en forma conjunta, la racionalización y modificaci6n de la 

conducta delictiva} mientras que él o los liberados, que son i~ 

capaces de satisfacer por sí mismos sus necesidades m~s elemen

tales, de superar la pereza a la que estuvieron acostumbrados, 

a vivir en medio de corrupción y comodidad (comprada), los edu

can para adquirir bienestar y en ocasiones lujos con el menor 

esfuerzo; pierden todo coraje o mejor entendido, aspiraciones -

positivas, lo que muestra que los presos, en lugar de reformar

se, aprenden en las c§rceles, nuevas técnicas delictivas; coop.!:, 

ran entre st y el contacto recíproco, les.hace fortalecer un e~ 

píritu de venganza contra la sociedad; convirti€ndose en una 

carga para la sociedad, porque consideran que el estado estS 

obligado a mantenerlos y resulta adem§s una grave dificultad, -

el brindarles alternativas laborales que, consideren satisfaga 

sus necesidades; de ah1 que este aspecto constituya una limit~~ 

te más, en este complejo proceso de la reincorporaci6n social. 

3.5.3 Medio Social. 

En todas las regiones, en la historia y en la misma mito12 

gía, est§n registradas una cantidad innumerable de cr1menes o -
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delitos que no se terminar1an de enlistar en un solo volumen, -

ya' que la historia del crimen, es la historia misma de la huma

nidad, desde su creaci6n. (l) 

Segtín afirma Emilio Durkheim en "Las Reglas del M~todo So-

ciol6gico 11 "El crimen no se observa s6lo en la mayor!a de las -

sociedades de tal o cual especie, sino en todas las sociedades 

de todo tipo". <2 > Cambia sus formas en su devenir; los actos -

criminosos no son siempre los mismos y generalizados universal

mente. En todas las sociedades, los cambios de la naturaleza -

de la criminalidad, aumenta en la medida en que ~sta se hace -

m§s compleja; en donde se precisan mayores instrumentos de re-

presi6n social, es decir; cuando fracasan otras institucíones -

socializadoras como la familia, la religi6n, la escuela, etc.,-

la c&rcel se convierte en otro medio del control estatal. 

Con las afirmaciones anteriores, no se pretende clasificar 

al crimen "entre los fen6menos de sociologta normal", es decir; 

esto no significa que sea un fen6meno inevitable, debido a la -

incorregible e imperfectible conducta humana, significa por el 

contrario, que constituye una parte integrante de toda la soci~ 

dad sana y en evoluci6n; sin el crimen, la sociedad permanece--

(1) Seg~n la Biblia, desde la creaci6n de la humanidad, se re
gistra la infracci6n de Adán y Eva por comer el fruto pro
hibido (el primer relato del hombre); fuera del para1so se 
registra el homicidio de Catn que mata a su.hermano Abel. 

(2) Edmundo Buentello y Villa. Revista Crirninalia. M§xico. 
Academia de Ciencias Penales. Ano XXXII, Marzo 1966. p&g. 
220. 
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ria est&tica, inmutable y sin evolucionar; debemos considerar -

tambi~n que el crimen, abre el camino de los cambios {revoluci~ 

nes armadas, por ejemplo) ya que ahora los comportamientos tom~ 

dos como faltas, seguramente mañana no ser~n vistos con igual -

reprobación. 

11 El crimen es normal, porque una sociedad sin él es compl~ 

tamente imposible". (J) Para que una sociedad funcione ºnormal-

mente, debe de existir una conexi6n con los procesos de transm! 

si6n de costumbres, creencias prácticas en sociedad de tipo tr~ 

dicional; con el proceso de adaptaci6n del individuo al contex

to social o conjuntamente a la forma de control social. Sin e~ 

bargo, como toda sociedad no puede permanecer estática, para 

que funcione, debe estar abierta al cambio; las modificaciones 

o transformaciones van acordes con las instituciones que las --

acompañan, así como las normas o valores predominantes en ese -

momento en la sociedad. Después de la instalaci6n de un nuevo 

régimen, se da la creación de instituciones de difusión para la 

aceptaci6n de las mismas y las conductas deben de adaptarse y -

ser compatibles con ellas; es decir, que para que se preserve,-

debe de darse la absorción de los nuevos cánones. 

En el caso de las sociedades complejas y hetergéneas, exi~ 

ten para algunos individuos normas y legislaciones que procla--

(3) Ibidem. pág. 220. 
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man para ellos principios de diftcial realizaci6n, en las que -

su conducta no encuadra con el promedio aceptable dado en una -

comunidad, en un ambiente determinado y en un tipo especial de 

evoluci6n humana, que establece lo exigible para ese promedio -

de ciudadanos, en ese tiempo, en esa época y en esas condicio-

nes especificas; y cuando se encuentra al margen de lo anterior, 

es decir; cuando a lo que se considera como delito se presenta 

a la sociedad, ésta se solidariza para atacarlo, y depende de -

que tanto afecte a los individuos los valores o las institucio

nes de la comunidad, ser~ la magnitud de la reacci6n, ya que -

cuando m~s enérgica la sociedad y el gobierno, mayor es el re-

chazo a esa conducta, canalizando la reacción de un esquema de 

administración de justicia. 

Las instituciones de retenci6n y custodia, donde la priva

ci6n de la libertad, se identifica con el aislamiento social -

m§s absoluto, cumplen tres funciones sociales: 

l.- La Privativa.- Para aislar a quienes violan la legali

dad. 

2.- De Limieza Social y Seguridad Ciudadana.- Para la traQ 

quilidad del ciudadano, que se ve libre del individuo 

peligroso. 

3.- Orden Moral y Legal.- Ante los que transgredan los lí

mites de la tolerancia establecida, al aislarlo, se -

piensa que con ello se mantiene el orden y la sociedad 
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se 01Vida de que existen. 

Pese a lo anterior, las instituciones penales no resuelven 

solas y con sus propios recursos los problemas educativos, lab2 

ralea, culturales y sociales de los internos y no precisamente 

por la escasez presupuestal y el alto costo social (140 mil pe

sos diarios por e/u) sino porque, los internos son de la socie

dad y a ella deber&n regresar algún dia. es necesario recono-

cer las dificultades que se presentean cuando se trata de inte

grar a la sociedad a quienes previamente han sido aislados y -

marginados. 

El liberado se ve envuelto por la sociedad con rechazo, -

por la presi6n y estiqmatizaci6n; entendida esta última, E2!!!9, -

las manifestaciones de los miembros de una sociedad a través de 

signos corporales o verbales de descontento, motivadas por la -

actitud mala o poco habitual de quien lo presenta, con el obje

to de exhibir o etiquetar dicha conducta. Tales impulsos, es-

t§.n motivados adem~s, por el miedo y temor consciente o incon-

sciente, por sentimientos de venganza que se van expresando en 

tales actitudes; pero si a lo anterior, le sumamos la imagen -

que tienen los integrantes de la sociedad de los sistemas, como 

"las c§.rceles son universidades de los delincuentes" es decir; 

que estos sistemas no responden a los requerimientos educativos, 

psicol6gicos, de capacitaci6n y sociales1 la reacci6n se incre

menta. 
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Con lo anterior, lo que se pretende decir, es que mientras 

no se acabe de fondo con la corrupci6n y no se cumpla por lo m~ 

nos con lo que la ley establece, la imagen carcelaria, tradici~ 

nal, se preservarS y repercutirá en la comprensi6n social de --

los problemas delictivos y por ende, en la no aceptación social 

que implica, para el liberado, el retorno a la sociedad; y que 

le resta e impide la posibilidad de integrarse y colaborar con 

su comunidad y por lo consiguiente, con la sociedad y viceversa; 

es decir, participar a la sociedad en su proceso de integraci6n 

del liberado a la misma. 

Mientras tanto, para un individuo, el cumplir una senten-

cia en nuestra sociedad actual, implica un estigma, que no s6lo 

daña lo físico, sino otros aspectos aGn m~s profundos, como lo 

es lo emocional y psicológico. Se enfrenta a situaciones que -

afectan el pensamiento y ponen a prueba la resistencia moral, -

siendo ~eta el soporte m&s importante del individuo. 

"Vivir tras las rejas es duro, pero a veces lo es mfis es-

tar fuera de ellas. la gente lo ve a uno cuando sale, se da la 

vuelta y eso sí se siente muy feo"; <4 ) observamos que el hombre 

necesita fortalecer su capacidad human1stica y ~sta sólo se da 

a través del contacto y cornunicaci6n emocional; que es lo que -

(4) Gaceta "Solidaridad". Articulo: Patronato para la Reincor
poración social por el Empleo en el D.F. M~xico. Año 1, -
No, 17 de diciembre de 1990. p§g, 7. 
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lo vtncula con otros ·seres 'humanos~· 

Para el Liberado, una vez que alcanza la tan ansiada meta: 

la Libertad, no habrS roto todav1a con el mundo de la cárcel; -

su salida se debe a que luch6 y trabaj6 para obtenerla, sin em

bargo, .su situaci6n no será envidiable, debido a que sus posib.!. 

lidades de integrarse socialmente son muy dificiles, porque es 

muy probable que no pueda desempeñar un trabajo en forma regu-

lar, ni tampoco mantener relaciones sociales que se pudieran -

llamar normales. 

Les costará gran trabajo resolver las adversidades que ha

brá de afrontar; estará desconectado de su antiguo circulo de -

amistades -si los tuvo- los cuales llevaron una vida totalmente 

alejada de la problemática por la que estuvo preso y por lo ge

neral, tienen muy poco que ver con él, excepto por simples re-

cuerdos que pudieran compartir. Es conveniente considerar que 

uno de los m~ximos logros alcanzados por la c§rcel, es el de 

aislar al condenado con el mundo exterior, especialmente del 

que formaba parte directamente. 

"Mi estancia all§ entre todos era buena .•• en la cárcel hay 

algunos que merecen que los trate como amigos, cuando me vieron 

mal, no dejaban de ayudarme. Me regalaban cigarros, jab6n, al

gunas medicinas ••• acá afuera, el mundo es muy diferente, estoy 
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en un mundo acabado, como ellos estoy sumido en la miseria"(S) 

Corno persona, el liberado no tiene más posibilidad que re

currir a sus amigos, pero teniendo en cuenta que éstos son los 

que han compartido su vida en los Ultimas años, es decir, ex- -

presid~arios el liberado se ve obligado a formar pequeños gru-

pos de automarginados de la sociedad, viéndose envuelto otra --

vez en la 6rbita de la delincuencia, a través de un proceso que 

él considera de rechazo, por parte de la sociedad y de autode--

fensa de su parte: ºLa verdad creo que estaba yo mejor en la --

c~rcel, porque all~ tenia amigos, ademfis en aquel lugar hay ju

ventud y acá s6lo decrepitud. Los muchachos acá no me toman en 

cuenta". {G) 

Tampoco debemos olvidar que las cárceles, por lo general -

suelen poblarse de individuos procedentes de sectores margina--

dos: a veces de grupos étnicos y culturales, que tienen como --

norma habitual de conducta, el transgredir la ley; por lo tanto, 

el individuo st encuentra un ambiente que los acoge, porque no 

ha sido otro más que ese el que han vivido y entonces, la deno-

minada reincorporación social, st se produce, pero no en la so-

ciedad, con mayúsculas, sino en los grupos donde su forma de ªE 

(5) Nuñez y Gonz~lez. Los Presos. Colección los Marginados. 
Barcelona. Ed. Poprensa. 1990. pág. 79. 

(6) Francisco Sierra Almeida. Gaceta IMSS Solidaridad. Testi
monio 11 Cuidado con la conciencia". México 1991, pág. 16. 
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tuar pasada y futura, est~ admitida según las pautas de compor

tamiento que el grupo impone. 

En definitiva, su historia podria resumirse as1: Delinqui6; 

su culpabilidad fue determinada por un universo ajeno a él, no 

por su pequeño mundo donde su conducta se habituaba a las pau-

tas de comportamiento; fue condenado y entr6 en presidio, asi -

pag6 el daño que había hecho; si nunca tuvo los medios para re-

plantear su vida y comprender su situaci6n de marginamiento, 

curnplio la condena y fue puesto en Libertad; ahora se vuelve a 

iniciar el proceso, porque ¿qué otra cosa podr!a hacer?; sin un 

oficio productivo, sin posibilidad real de integraci6n con el -

resto de la sociedad, acabar~ delinquiendo nuevame.nte; el medio 

social no lo acepta. 

3.5.4 Medio Laboral. 

Se le denomina "Trabajo a todo esfuerzo humano, fisico o -

intelec~.ual, aplicadoa la producci6n u obtenci6n de la riqueza. 

Es la actividad mediante la cual el hombre se proyecta a su al-

rededor corno ser humano y sobrepasa la circunstancial ·de la vi

da11. (l) De ah1 que el trabajo sea expresi6n de la esencia mis-

rna del hombre en cuanto a ser social. 

(1) Ezequiel Ander Egg. Diccionario de Trabajo Social. 3ra. 
Edici6n. Barcelona. Ed. Atenas, l.982. p:íg. 364. 
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Es el empleo el que permite al hombre no sólo asegurar su 

supervivencia y la de los suyos, es también v!a hacia la reali

zaci6n personal. Por otra parte el empleo brinda la oportuni-

dad de contribuir a los fines de la sociedad, permite al indiv.!, 

duo a integrarse plenamente a la misma, así como buscar la pos! 

bilidad de sentirse y medirse ante sus semejantes y compartir -

con ello las labores cotidianas. 

SegGn la Constitución Mexicana, en su artículo 5°. todos -

los mexicanos tenemos derecho a laborar en la profesión, indus

tria y comercio que mejor nos convenga, siempre y cuando sea l! 

cito. 

Adem&s de recibir la justa retribución, salvo el trabajo -

impuesto por la autoridad judicial. 

Al hacer uso de este derecho, encontramos que existen mu-

chas razones por las cuales la gente ama su trabajo¡ a algunas 

personas puede gustarle lo que hacen porque es f&cil o porque -

se encuentran libres de cualquie~ tensi6n o presi6n; otras por

que les ofrece oportunidades de reconocimiento social; mientras 

que para algunos les reditúa satisfacci6n, porque lo que estfin 

haciendo concuerda con sus capacidades y entrenamiento. Por -

ello, el trabajo es en si mismo importante en cuanto que satis

face necesidades; tanto de car§cter individual, como social, s~ 

gún determinada situaci6n laboral. En este sentido, existe un 
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umbral( 2 ) de requisitos minimos para sentir dicha satisfacción 

en las tareas que lleva a cabo; sin embargo, cuando la gente 

siente tal satisfacción, su actitud es positiva, tanto en el 

trabajo, como fuera de ~l. Las situaciones laborales que pro-

porcionan un tipo de recompensa, también suminsitran otros ti-

pos de gratificaciones: como el desarrollar las actividades con 

mayor eficacia y eficiencia; es decir que las personas cuando -

les gusta trabajar en sus ocupaciones desean ejercer más sus P2 

tencialidades. 

En términos de personalidad, el individuo que est§ satisfe 

cho con su trabajo; Re muestra a la sociedad y medio ambiente -

familiar con una mentalidad sana, flexible; adopta una postura 

real acerca de sí mismo y sus metas. Por el contrario, la per

sona que no está satisfecha con su trabajo, se muestra rígida,

inglexible irreal en la selección de sus metas; es incapaz de -

superar los obstáculos ambientales que se le presenten, es des

graciado y no est~ satisfecho tan solo con su empleo, sino con-

sigo mismo, su frustraci6n la lleva y la manifiesta en la menor 

oportunidad a la sociedad. 

En diversas investigaciones(J) el sentido negativo del tr~ 

bajo impide que el individuo desarrolle sus capacidades en far-

(2) Véase glosario de términos. 

(3) Gilmer B. Van Haller. Psicología General. México. Ed. -
Harla. 1984. pág. 217. 
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ma creativa, por el aburrimiento. 

Otro factor digno de tomarse en cuenta, es la inestabili-

dad laboral, en la que el sujeto al cambiar de empleos en forma 

constante, manifiesta -entre otras cosas- su inconformidad, ya 

sea porque el puesto que desempeña en el empleo est& por debajo 

de su nivel educativo o bien, cuando el nivel ocupacional es b~ 

jo; es decir, en el caso de que el individuo carezca de capaci

taci6n o calificación laboral, o porque la comunicación en el -

ambiente laboral no es la adecuada, o suficiente para permitir

le al individuo, desde el punto de vista emocional, alguna sa-

tisfacci6n; ello equivale a lo contrario de ser ignorado, m~xi

me cuando el nivel educativo del individuo es elevado. todo lo 

anterior vale la pena de ser analizado; sobre todo si consider~ 

mas que el grado en el cual una sociedad pueda brindar a sus in 

tegrantes el acceso y oportunidad de emplearse en forma digna y 

bien remunerada, es el criterio básico para determinar su grado 

de desarrollo. 

en base a lo anterior, el desarrollo de México se cncuen-

tra limitado, debido a la incapacidad para crear suficientes e~ 

pleos productivos para los mexicanos, sin embargo, éste es un -

tema tan dificil de abordar, que tal vez por ello no hemos avan 

zado a nivel nacional todo lo que sería deseable. Por el con-

trario, de acuerdo con el último informe técnico de la Comisi6n 

Nacional de los Salarios M1nimos, de diciembre de 1988 a julio 
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de 1991, las empresas Paraestatales se habian reducido de 412 a 

264. dicha disminuci6n, significó el despido parcial o total -

de las empresas que fueron vendidas: Aeroméxico, Mexicana de -

Aviación, Grupo Diesel Nacional, Industrias y Tiendas Conasupo; 

asi como el cierre de la refineria petrolera de Azcapotzalco 

(el 18 de marzo de 1990) quedando liquidados o jubilados m&s de 

5,400 empleados. 

El 17 de octubre de 1991, la Unidad de Desincorporación de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, entreg6 al Grupo -

Alfa, las tres plantas industriales que integraban la División 

de Altos Hornos de México, Industrias Peñoles, Afianzadora Mex,!_ 

cana, Productos Pesqueros Mexicanos( 4 ) y otras rnfis, cuya lista 

tan extensa, permite visualizar la magnitud dramática que se v,! 

ve en este ámbito; si considerarnos adem§s el rezago ocupacional 

que se ha venido acumulando en los filtimos años. 

SegGn el congreso del Trabajo, de la poblaci6n econ6mica-

mente activa, es de 34 millones de personas¡ el 15% se encuen-

tran en el desempleo abierto, lo que equivale a 100 mil perso-

nas sin trabajo y más del 40% a raz6n de 14 millones, aproxima

damente militan en las filas del subempleo. el discurso ofi- -

cial maneja desde luego cifras muy inferiores de la desocupa- -

ci6n abierta (2.3%), lo cierto es que el desempleo y el subem--

(4) Guillermo Correa. Revista Proceso. M€xico. No. 781. 21 -
de octubre de 1991. p&g. 21. 
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pleó, no se ha detenido en lo que va del sexenio, ni siquiera -

con el Programa Nacional de solidaridad. 

Esta poblaci6n de desmpleados, se ha tenido que refugiar -

en la economia informal;(S) es decir, en el mercado subterr&neo. 

El gran tianguis de comercio de cosas que se reproducen en pe--

queña escala, en pequeñas microempresas; es gente que tiene que 

vivir de alqo, pues no tenemos seguro de desempleo como en otros 

paises y no les queda otra que adoptar por la economia infor- -

mal. ( 6 ) 

La prueba de que el desempleo y subempleo afecta a gran --

parte de la poblaci6n son los vendedores ambulantes; por ejem-

ple, en el Distrito Federal, se encuentran en las estaciones de 

metro las verduleras, fruteros, vendedores de papel higiénico; 

los que recorren las oficinas públicas o privadas vendiendo jo-

yas de fantasia, cosméticos, ropa y calzado en abonos: otros 

venden alimentos preparados como pasteles, tortas o realizan ªE 

tividades como: limpiar parabrisas, hacer malabares, magia y 

quienes se ubican en los semáforos de las principales avenidas. 

Existen también personas que arreglan llantas, sacan golpes de 

los coches, se ofrecen de guardianes de autos y pr&cticarnente -

dicen: "le hacemos de todo". 

(5) Véase glorasio de términos. 

(6) Ibídem. p1ig. 21. 
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El sector de la economia informal, experimenta un notable 

crecimiento como alternativa para alcanzar la ca!da del nivel -

de ingresos de la poblaci6n y en caso especial de los trabajad~ 

res que perciben el salario minimo, partiendo de un esquema no 

controlado de doble ocupaci6n. 

Según la Cámara Nacional de la Industria de la Transforma

ci6n (CANACINTRA) de septiembre del año pasado hasta el momento, 

abarca ya 5.7 millones de personas de las cuales, m§s de las -

dos terceras partes, carecen de registro de Hacienda, generando 

con ello: 

1.- Una competencia desleal (al no pagar impuestos) sus -

precios son inferiores al del mercado autorizado (des

plomando con ello al comercio autorizado hasta en 30%). 

2.- El que tampoco haya reinversi6n en la industria para -

generar a su vez nuevos empleos. 

El Instituto Nacional de Geografia Estadística e Inform§ti 

ca (INEGI) señala que como consecuencia de la crisis econ6mica, 

la principal manifestaci6n se expresa en la p~rdida y/o deter-

rioro del poder adquisitivo; la mano de obra adopta por la eco

nom1a informal, la que absorbe desde personal con escaso nivel 

de calificaci6n, hasta individuos con nivel educativo de "Prof.!:. 

sionistas Universitariosº constituyendo por el momento esta op-
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ci6n ºun factor determinante para la estabilidad social 11 • (?) 

Esto filtimo, cobra significado sobre todo si observarnos 

las cifras reales que nos dan la idea mfis exacta de la magnitud 

del problema. Miembros del Instituto de Investigaciones Econ6-

micas ~e la UNAM, han encontrado en trabajos de campo, que el -

minisalario alcanz6 en 1991 uno de los niveles mSs bajos de su 

historia, s6lo comparable con los llamados "años negros" (1949-

1951) más aún del 1° de enero de 1990 a julio de 1991, el poder 

de compra del salario mínimo ha tenido una caída del 16.6%, - -

mientras que los precios se han incrementado en el mismo perio

do en 41%, por lo que se deduce que hasta esta fecha, el sala-

ria necesitaría un aumento del 20% para recuperar el nivel que 

se tenia en 1990. 

Según los especialistas, México se encuentra ubicado con -

uno de los salarios mínimos m~s bajos del mundo y durante el -

pacto (del 16 de diciembre de 1987 al 1° de enero de 1992) el -

precio de la canasta bfisica indispensable para sobrevivir, su-

bi6 de $6.856 a $23.740, esto es m~s del 246% que implica que -

el salario de los trabajadores ya no puede desplomarse más, im

pidiéndole cubrir las necesidades más apremiantes (alimentaci6n, 

vestido y vivienda). El salario minimo actual es de $13.330.00; 

si se considera que el 53% de la población econ6micamente acti-

(7) Ibidem. plig. 21. 
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va, no gana ni el doble de esa cantidad(S) encontramos que la -

sociedad mexicana no s61o enfrenta el reto del desempleo, sino 

la pobreza en la que el gobierno a través del P1an Nacional de 

Desarrollo, aborda en la Erradicaci6n de la Extrema Pobreza, --

que-las mujeres y los j6venes deben ser agentes de cambio, en -

las comunidades rurales y urbanas; su energia, su inquietud y -

su determinaci6n harán posible una participaci6n más amplia y -

efectiva en la lucha contra la pobreza; se buscará la particip~ 

ci6n, junto con la de todos, en cada una de las acciones que se 

emprendan. ( 9 ) 

Estos esfuerzos buscan tarnbi~n aprovechar al máximo los r~ 

cursos disponibles en las propias comunidades: la pregunta en -

este sentido es: si se encuentran en la extrema pobreza, ¿c6mo 

van a utilizar sus propios recursos? y sin embargo p~rrafos po~ 

teriores el Plan Nacional de Desarrollo, contradicen la postu-

ra, ya que el propio gobierno reconoce que "la pobreza casi - -

siempre se retroalimenta"(lO) veremos con lo anterior, que ac--

tualmente el estado Mexicano, pretende desconocer la enorme re~ 

(B) 

(9) 

(10) 

Con el salario minimo alcanzaria para comprar 26.4 lts. de 
leche Conasupo; en 1987 podríamos haber adquirido con lo -
mismo, 67.7 lts. 6 3.8 kg. de huevoi antes lograbamos com
prar 6.9 6 99.2 bolillos cuando hace 5 años se podia com-
prar 210. 

Carlos Salinas de Gortari. Plan Nacional de Desarrollo, 
1989-1994. Poder Ejecutivo Federal. Acuerdo Nacional pa
ra el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida. Erradic~ 
ci6n de la pobreza Extrema. p~g. 127. 

Ibidem. p&g. 127. 
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ponsabilidad en el tamaño de la poblaci6n y en la demanda que -

debe atender. Otro punto importante de abordar, es el tipo de 

reacciones de supervivencia que se han generado ante la políti

ca econ6mica gubernamental; que como ya se señal6, contempla la 

incorporaci6n laboral de las mujeres mexicanas y demás miembros 

de la familia; sin embargo, dicha incorporaci6n sacrifica algu

nas relaciones intrafamiliares tradicionales por otras destina

das a mantener a los hijos en la escuela y alimentarlos. Los -

mayores tienen que trabajar en la calle desde edades tempranas. 

Otra parte de la poblaci6n (debido a su incapacidad para -

laborar} obtier.en -a través de actos ilícitos como robos, asal

tos, etc., recursos econ6micos. en el Distrito Federal, según

cifras de la Asamblea de Representantes, se cometen 4.320 ilic,! 

tos diarios, lo que da un promedio de 3 delitos por minuto. 

LA CONCANACO establece al respecto, que de 50 mil comer- -

cios por lo menos, el 30% fue asaltado el año pasado. 

Los delitos de mayor incidencia, como ya se rnencion6, son 

el robo a repartidores de comestibles y daños contra la salud; 

en el caso del primero, llegaron en agosto del año pasado a - -

1.199,037; la mayoria de los comerciantes se quejan de la situ!!. 

ci6n. Por ello contratan a policias, compran perros guardianes 

y adquieren armas para defenderse y tomar por su propia cuenta 

la justicia. En cuanto a los delitos de daño contra la salud,-
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es común encontrar en la pr§ctica profesional jurídica, a pers2 

nas de extracci6n humilde, que son contratadas para trasladar -

paquetes de enervantes, que aunque desconocen el contenido, el 

pago por esta actividad, les permite sobrevivir por una larga -

temporada; pero si son sorprendidos por la autoridad, se les d~ 

tiene,. mientras que los verdaderos narcotraficantes, producto-

res y comerciadores, se encuentran libres. 

Al remitirnos a fuentes documentales científicos, nos en-

centramos en los estudios criminol6gicos, que una de las causas 

de la violencia individual y criminal, según señalan, se encuen 

tra vinculada a la definici6n socioecon6mica de la personalidad 

del delincuente; por ello, la expresi6n abstracta del delito, -

encuentra en la falta de medios indispensables para satisfacer 

las más apremiantes necesidades de la existencia, la causa de -

dichos actos (delictivos); es decir, que la miseria, la insalu

bridad, el desempleo, el abandono, la promiscuidad, etc., son -

males sociales y vicios morales de una sociedad, que no ha sab! 

do cuidar su propia integridad, ya que es responsabele en gran 

parte de estos tremendos desajustes, que repercuten en las con

diciones sociales y éstas a su vez, en las conductas antisocia

les en su gama de manifestaciones y cuyas consecuencias desemb~ 

carán en la pérdida de la libertad. 

Ahora bien, generalmente en condiciones normales, el pro-

blema de empleo a cualquier nivel es difícil, éste se torna aún 
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mfis grave de resolver para el liberado, que al egresar de un 

Centro Penitenciario, después de haber permanecido por un lapso 

de tiempo, se encuentra desorientado, al enfrentarse a su reali 

dad social; carente de recursos econ6micos, tanto individuales 

como familiares(ll) sin fuente laboral, sin capacitaci6n, sin -

instru~ci6n o con bajo nivel de escolaridad, pues la mayoría de 

estas personas, cuentan con primaria incompleta, lo que les im

pide reincorporarse al mercado de trabajo. 

Es importante puntualizar que aunque estuvieron recluídos, 

realizaron determinadas labores para subsistir, éstas son mera-

mente manuales y, como ya se analizó en el primer capítulo, la 

capacitación -cuando se da- en elrnejor de los casos, no va en -

funci6n a la demanda laboral y en otros se carece de la prácti

ca, ya que la mayoría de los talleres penitenciarios no funcio-

nan. 

Otro de los problemas al que se enfrenta el liberado para 

la obtenci6n de un empleo, es la carta de antecedentes no pena

les; aunque cabe aclarar que el 15 de marzo de 1990, se public6 

en el Diario Oficial de la Federaci6n, que las instituciones --

que se encargaban de extender este documento, dejarían de pro--

porcionarlo, pero aún así, se tiene acceso a dicha informaci6n, 

{11) Debido al alto costo por la corrupción carcelaria, en su 
privaci6n de la libertad; la familia generalmente se desh~ 
ce de sus pertenencias y se puede afirmar que no hay fort~ 
nas pequeñas en este ámbito. 
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en base al Acuerdo A/10/90 en el que el Procurador de Justicia 

del D.F., gira instrucciones a la Direcci6n General de Procesos 

para que en los casos que sea pertinente se extiendan las car-

tas antecedentes penales y datos en ellos registrados.< 12 ) 

Los empresarios m~s h~biles, emplean otras formas para de

tectar a los liberados y segregarlos, al no otorgarles una fucE 

te laboral y ello a través de la investigaci6n en la solicitud 

de empleo; en la que el interesado deber§ señalar con dorniel- -

lios y tel6fonos, su historia laboral y en especial, recomenda-

cienes de su Qltirno empleo y al no poder justificarlo plename~ 

te, evidencia su lamentable experiencia en reclusi6n. 

Existe otra poblaci6n, poco atendida, pero cuaya pro~lemá

tica es aUn más severa y compleja, como lo es la llamada Terce

ra Edad; debido al concepto erróneo de considerar que la vejez 

se caracteriza por el declinar de la agilidad f!sica y mental,-

impide recordar que el envejecimiento es un proceso biol6gico -

continuo, progresivo, individual; que obedece a las leyes uni--

versales, que se inicia antes del nacimiento, con determinadas 

variables y que dependen de un sin nUmero de factores de tipo -

racial, genético, hereditario, sociocultural, etc. Por otra -

parte, ¿con qué criterio y en relaci6n a qué se determina que -

(12) Ma. soledad Alarcón Montiel. Las Repercuciones Laborales 
y Familiares en la Etapa Post-Liberacional de la Mujer en 
la Fundación Mexicana para la Reintegración Social, A.C. 
Tesis. México. UNAM_ENTS, 1990. pág. 45. 
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una persona es vieja? Un trabajador a los 45 años, en determi

nadas condiciones, ve cercana su jubilaci6n, pero si pretende-

mas conseguirle un empleo, resulta verdaderamente dificil para 

su edad, sin tomar en cuenta para su selecci6n; su capacidad, -

madurez, responsabilidad, experiencia y vitalidad; Gnicamente -

se le catalogar~ como viejo y por supuesto sin proporcionarle -

el empleo. 

cuando un individuo queda reclu!do a una edad m§s o menos 

productiva y egresa despu~s de haber cumplido la sentencia; ese 

tiempo que transcurre en el interior del pena~, se va una etapa 

de su vida y se enfrenta a otra distinta y sin duda m&s difícil, 

por el confinamiento en que permaneci6. A lo anterior se suma 

la marginaci6n, rechazo y condena de la sociedad por su conduc

ta anterior, esto impide obtener la oportunidad de integrarse -

como ente social. en respuesta a ello, en los liberados se ge

neran conductas de rebelión, hostilidad, agresi6n o vicio, ya -

que ello repercute en su autoestima, porque a pesar de que po-

seen experiencia, ésta no es utilizada y sin embargo, desea ob

tener la seguridad que le proporciona un empleo para mitigar su 

sentimiento de soledad, abandono, entre otros. 

Aún es más dificil su inserción a la sociedad¡ cuando acu

de al Patronato para la Reincorporaci6n Social por el Empleo a 

solicitar asistencia para obtener una fuente laboral, es envia

do a otra bolsa de trabajo, a iniciar una serie de trSmites, --
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culminaOdo finalmente en que 112. fue satisfecha su petici6n. 

En el patronato, dentro de la cartera de empresas privadas 

con las cuales se ha logrado mantener coordinaci6n (llamadas -

fuentes directas de empleo) para brindar espacios para los lib~ 

radas, se encuentran: 

- Dos empresas dedicadas a la producci6n de refrescos emb~ 

tellados. 

- Dos empresas de vigilancia para industrias, comercios, -

oficinas y unidades habitacionales. 

- Dos constructoras de inmuebles. 

- Dos empresas dedicadas a la fabricaci6n de ropa. 

- Tres empresas dedicadas a la limpieza de oficinas, comeE 

cios y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo M~ 

tro. 

- Una empresa repartidora del Diario Oficial de la Federa

ci6n. 

- Dos empresas panificadoras. 

- Dos empresas que requieren de personal con estudios a n! 

vel superior, en el ramo hospitalario y la abogacía. 

Existen también otras cinco Bo.lsas de Trabajo, llamadas -

fuentes indirectas de empleo; con las que el patronato mantiene 

coordinaci6n a fin de que apoyen en la colocaci6n laboral de 

los liberados (beneficiarios del patronato) cuando se carece de 
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fuentes de empleo directas con el.puesto o vacante reqUerido. 

La mayoria de las empresas que brindan trabajo a los libe

rados proporcionan, o el salario minimo o un poco superior a ~~ 

te: situaci6n que lejos de motivar al sujeto para que se inte-

gre a la sociedad, lo limitan, adem~s de que las opciones que -

se le brindan en términos generales no cumplen con sus expecta

tivas econ6micas y lejos de ser un medio de inteqraci6n social, 

se convierte en un elemento coadyuvante para la reincidencia de-

lictiva. 

Con lo anterior, no pretendemos en forma alguna haber rea

lizado un an~lisis exhaustivo del problema, s6lo esperarnos ha-

ber planteado uno de los factores que intervienen en la génesis 

de la delincuencia, siendo €ste un obst~culo palpable para el -

liberado en su integraci6n social; de ah1 que la bOsqueda de al 

ternativas que permitan garantizar a los liberados la posibili

dad de obtener un empleo digno, bien remunerado y acorde con -

sus necesidades, radica entonces en un reto fundamental de la -

acci6n gubernamental, a través del patronato para la Reincorpo

raci6n social por el Empleo en el Distrito Federal. 



CAPITULO IV 

INVESTIGACION DE CAMPO 

4.1 Justificaci6n. 

Desde que el hombre habita la tierra, est&n presentes en -

§1 siempre tres instintos: conservaci6n, reproducci6n y defensa: 

siendo estas fuerzas las que han permitido su desarrollo. Es -

decir, que el hombre al permanecer aislado, era mSs vulnerable 

para enfrentar dichas fuerzas, por lo que establece v1nculos, -

surgiendo con ellos, los grupos sociales (tribu, familia, etc.) 

en los que se unifican las fuerzas para satisfac~r sus necesid~ 

des. 

Como producto de la convivencia humana, surgen las costum

bres, las normas de conducta y las leyes; el delincuente, el d~ 

lito y los procedimientos para sancionarlos. 

Los procedimientos penales en un principio, fueron en extremo -

informales y han adquirido gran complejidad con el paso del - -

tiempo, al amparo de concepciones respetuosas del ser humano, -

el que atribuye y reconoce derechos inviolables. De esta preo

cupaci6n por rodear de garanttas al individuo, han sobrevenido 

en teor1a la defensa de sus garanttas individuales. En este -

mismo sentido, la ley nos ordena readaptar a quienes rompen las 
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nOrmas de ia ~onvivencia.humana, con.el fin de que.el individuo 

regrese al seno de la sociedad, después de la depuraci6n de su 

conducta. 

Es por ello, que nos parece de vital importancia profundi

zar en el conocimiento de la naturaleza humana, ya que son múl

tiples las facetas de la delincuencia y muchas también las ca-

ras de los delincuentes. Para quien ha tenido el int~r~s de e~ 

tudiarles, se ha enfrentado a aspectos, fisonomias, temperamen

tos y tipos de personalidad diferentes. no obstante lo ante- -

rior, para el profesionista, en este caso el Trabajador Social 

que se desarrolla en este Smbito, le resulta necesario vencer -

estas peculiaridades de personalidad, para penetrar en la esen

cia del fen5meno y actuar en base a 61, eficazmente. 

Al respecto, consideramos que la Investigaci6n realizada -

en el Patronato para la Reincorporaci6n social Por el Empleo en 

el Distrito Federal, permite a nuestra profesi6n, investigar en 

los individuos externados, las limitantes para su reinserci6n; 

en la Instituci6n Reincorporadora y en su nUclco familiar y so

cial, siendo importante abordar la prevenci6n secundaria del d~ 

lito, a través de la versi6n actual de los hechos delictivos a~ 

teriores, ya sin la presi6n del momento emocional al que se en

frenta cuando se halla privado de la libertad y sin la asesor1a 

del abogado defensor, por un lado, y por otro, ante la flexibi

lidad o inflexibilidad del juez, al aplicar la ley. 
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De ah1 que los elementos por investigar en cada caso, de-

termina la actitud psicol6gica del hombre y la peligrosidad, si 

existe o subsiste, conocer si prevalecen sentimientos de venga~ 

za hacia las personas, un grupo o la misma sociedad. 

Conocer los daños ocasionados en la personalidad del indi

viduo por la prisi6n, y si a pesar de ello existe la posibili-

dad de reincorporarse productivamente a la sociedad. 

Una vez conocida la compleja problemática a la que se en-

frentará, lo más indicado sería brindarle alternativas que le ~ 

permitirán reincorporarse (para nosotros integrarse) a la soci~ 

dad, evitando posibles reincidencias. 

4.2 Planteamiento del Problema. 

Loa actos delictivos o antisociales, han existido desde 

que el hombre habita la tierra y lucha por su sobrevivencia. 

En este sentido, la conciencia hist6rica de dichos actos,

est~n 1ntimamente ligados a las caractertsticas de cada pueblo 

y a las necesidades de cada época: de aht que se haya consider~ 

do un mismo comportamiento humano.clasificado como delictuoso -

en mayor o menor medida, según la cultura que se analice. 

Refiriéndonos concretamente a nuestro pa1s, se considera -
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en términos generales a la pena "como un tratamiento que el E~ 

tado impone al sujeto que ha cometido una acci6n antisocial o -

que representa un peligro para la sociedad, por tal motivo, ti~ 

ne como objetivo la tutela juridica de los bienes, basSndose en 

la justicia regulada por la ley 11 • (l) 

Un modo de aproximación a la problem§tica es la investiga

ción de las principales causas que motivan el incumplimiento de 

dichas normas y sus repercusiones sociales, ya que si se prete~ 

de definir las causas m§s significativas, implica considerar a 

cada delincuente con una amplia gama de características prove-

nientes de §mbitos familiares diferentes y su historia social -

especifica. 

Ante esta complejidad de factores, existen algunas tenden

cias te6ricas que tratan de enfocar el problema a partir de una 

o varias posibles causas, interpretando la realidad como una s! 

tuaci6n multicausal compleja, entre los que se determina: 

- La problem~tica en el nncleo familiar. 

- El nivel socioecon6mico de las familias mexicanas. 

La dificultad surge cuando se intenta saber como interac-

tnan los diversos factores y cual de ellos tiene mayor importa~ 

(l) Ma. Laura Ortega Garc1a. La Problem~tica Familiar como 
causa del Delito. Tesis. M~xico. UNAM-ENTS, 1974. p~g.1-3. 
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cia. 

En estudios recientes, se ha dicho que los mexicanos •y al 

parecer se ha comprobado- ºsomos personas sumamente violentas,

que no dominamos nuestras emociones 11
(
2 ) y por lo mismo, los de

litos ~ás frecuentes nacen de la misma violencia y agresividad 

mal controlada; homicidio, lesiones, violaci6n y asalto, por -

ejemplo. 

Sin embargo, si analizamos detenidamente dicha informaci6n, 

encontramos que si el nivel educativo de un gran nGmero de de-

lincuentes es b&sico o medio básico inconcluso, es en gran med! 

da fruto de la oportunidad y medios que le den al individuo pa-

ra que desarrolle sus capacidades, ya que la mayor!a de los su

jetos que delinquen, por desgracia no han tenido acceso a di- -

chas medios, por pertenecer a capas socioecon6micas bajas. 

En este mismo sentido, existe tal vez una relación clara -

entre el nivel educativo y la capacidad para defenderse de las 

influencias negativas externas, ya que el individuo carecería -

de los suficientes elementos intelectuales para oponerse a - --

ellas y por lo tanto, las posibilidades de modificar su entorno 

creativamente, se reducirían considerablemente. 

(2) Sergio Garc1a Ramírez. Manual de Introducción a las Cien
cias Penales. México. Secretaría de Gobernación. 1976. -
p!ig. 201-202. 
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Lo que tratamos de puntualizar con lo anterior, es que en

tre los analfabetas y los que poseen una insuficiente instruc-

ci6n educativa, se genera un campo propicio para el surgi~iento 

de acciones punibles, y dadas las condiciones econ6micas actua

les a las que se enQ:'enta nuestro país, la mayor parte de la P.2 

blaci6n no logra concluir el grado de instrucci6n primaria, de 

tal forma que, se destaca un mayor índice de criminalidad, en -

la que predomina el elemento irracional en muchos de los deli-

tos; pareciendo en ocasiones, no existir ningGn motivo que jus

tifique dichas conductas. 

Para efecto de la presente Inve5tigaci6n, consideramos que 

las instituciones educativas no son Gnicamente las escuelas o -

centros formales de cultura, sino también otros medios informa

les, tales como: 

- La Familia¡ la cual inicia el proceso educativo y socia

lizador, ya que transmite afectos, valores morales, religiosos, 

pol1ticos, estéticos y normas que son necesarias para la forma

ci6n integral del niño. De ahi que si la familia falla en di-

cha socialización, el error repercutirá en la sociedad. 

- La Calle, la pandilla, el cine y los grupos con el que 

el individuo interactúe, cumple también funciones educativas, -

mismas que por su importancia serán tornadas en cuenta. 
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El someter a un individuo a un proceso consignatario por -

un acto u omisi6n juridicamente sancionado, es sin duda signif! 

cativo para su definici6n como delincuente, ya que se le estig

matiza corno tal, y al ser juzgado, puede optar, consciente o i~ 

conscientemente por la desvalorizaci6n de s! mismo, al ver como 

socialmente lo consideran; ello implica un precio psicol6gico -

muy alto, as1 como someterse a un reajuste mental, familiar y -

ambiental, sintiéndose victima de la sociedad que lo repudia. 

Al respecto, se ha dicho y con justa raz6n, que la pena se 

compurga cuando el interno es liberado: ya que si bien, la rnar

ginaci6n es sin6nimo de las prisiones, la estigmatizaci6n es s! 

n6nimo de los liberados, dado que entre los problemas m~s" fre-

cuentes a los que se enfrentar~n, se encuentran: la Desintegra

ci6n Familiar, el Rechazo Familiar, la carencia de Fuentes de -

Trabajo, por la falta de Capacitaci6n, o bien, por la no acept~ 

ción para desempeñarlo debido a sus antecedentes penales, que -

aunque ya no se otorgan en forma directa, s1 se tiene acceso a 

dicha información y se toman en cuenta aún para proporcionarles 

empleo. 

En contraposici6n a las leyes existentes que tienden a lo

grar la Reincorporación Social del Liberado, encontramos que é~ 

te se enfrenta a problemas psicol6gicos, econ5micos, familiares 

y de valores, ya que la sociedad sigue consider~ndolo un delin

cuente; etiquet&ndolo y tratSndolo como si aún no hubiese curn--
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plido su sentencia con la sociedad, y pese a ello, lee.reincor

porará realmente a la sociedad?. 

4.3 Objetivos. 

Objetivo General: Conocer los factores-~qué .iiTipiden :ia rei.!!. 

corpora_ción social en el D.F., Intra-Institucionales (Patrona-

to} y Extra-Institucionales. 

Objetivos Especificas: 

Conocer los aspectos familiares que impiden la reincorpor~ 

ci6n social. 

Conocer los factores socio-econ6micos que impiden la rein

corporaci6n social. 

Conocer los factores laborales que impiden la reincorpora

ci6n social. 

4. 4 Bip6tesis. 

lra. La familia desintegrada y desorganizada es causa bfisi 

ca de la conducta delictiva de los sujetos y de ella (familia)

depende su reincorporación social. 

2da. Si el individuo, al ser liberado, sufre de estigmati

zaci6n, entonces, ésta ser& un factor que limite su reincorpor~ 

ci6n a la sociedad. 

3ra. A menor nivel educativo (o de instrucci6n escolar} m~ 

yor serfi la dificultad de colocarse en un empleo que le permita 
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cubrir sus necesidades básicas para reincorporarse socialmente, 

y las posibilidades de reincidir aumentarán. 

Variables 

HIPOTESIS l 

HIPOTESIS 

Va~±able Independiente: Familia Desintegrada y/o 

Desorganizada. 

Variable Dependiente: Conducta Delictiva. 

Variable Independiente: Reincorporaci6n Social. 

Variable Dependiente: Estigmatizaci6n. 

HIPOTESIS 

Variable Independiente: Empleo 

Variable Dependiente: Nivel Educativo 

4.5 Metodolog!a de la Investigaci6n. 

La presente investigación se realizó con los benaf iciarios 
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del patronato para la reincorporación social por el empleo en -

el Distrito Federal. Su realizaci6n se efectuó en cuatro eta-

pas: 

1°.- Introducción a aspectos prácticos y en forma simultá

nea la investigación teórica; especialmente en esta etapa (de -

construcción y estructuración teórica) se utilizó la técnica de 

investigación documental, con fuentes bibliográficas y hemero-

gráficas, la información recopilada y analizada, a través de fi 
chas bibliográficas y de contenido, además del registro sistem! 

tico de la observación directa sobre los beneficiarios y su pr~ 

blemática por medio del Diario de Campo permitió estructurar lo 

que se considera el cuerpo de la investigación, que para tal 

efecto se tomó de guía al método deductivo que permitió anali-

zar y comparar las observaciones efectuadas en la investigación 

teórica, con la información de los antecedentes e información -

relacionada con la presente investigación. 

Es importante señalar que la investigación abarcó los pun

tos de vista de compañeros Trabajadores Sociales de laUNAM-ENTS 

{a nivel licenciatura) que realizaron su Servicio Social en la 

Institución (Patronato) y que constituyen en la investigaci6n -

una fuente testimonial {como egresados a nivel licenciatura) -

por lo que se consultaron sus archivos personales, siendo pro-

porcionados por ellos mismos, con lo que se pretende garantizar 

en este &mbito la mayor objetividad. 
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2°.- Estructuración e implementaci6n del Instrumento Mane-

jada. 

Las hip6tesis fueron descompuestas en categortas de las -

cuales se obtuvieron indicadores, mismos que fueron definidos; 

el análisis de los elementos y términos de cada definición ·sir

vieron para elaborar preguntas que abarcan los aspectos a inve~ 

tigar, de igual manera, cada definición permitió establecer lí

mites a los indicadores convertidos en preguntas. (l) 

3°.- Aplicación de Instrumento. Con el objeto de obtener 

un conocimiento en profundidad, a la realidad del liberado; el 

instrumento con el cual se recabaron aquellos elementos dayace~ 

tes, determinantes y conformantes de dicha realidad, fue plane~ 

do y operativizado de manera tal, que permitiese; por un lado -

conocer la historia del sujeto, contada por él mismo, lejos de 

su medio social y por otro lado, esa misma historia contada por 

la familia y el propio liberado dentro de su núcleo familiar-f! 

sico y su ámbito social. De tal manera, que en una primera in~ 

tancia, la aplicación del instrumento ocurri6 en la instituci6n 

(Patronato). 

En una segunda instancia en el domicilio del liberado; sin 

embargo, la informaci6n captada a trav~s de estos dos medios 

( 1) V~ase Anexo 1. 
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presentaba en ocasiones diversas contradicciones, ,tomando en 

cuenta que cada ámbito interpretaba la mis~a ~·eali'aa~·,VÍ.vid.a en 

forma diferente a un mismo hecho o acontecimientoJ sin'embargo 

con la contrastaci6n se destac6 hechos objetivos, referidos en 

forma diferente pero existentes. 

4°.- Análisis e interpretaci6n de resultados: En esta et~ 

pa se procedió a vaciar los resultados clasificándolos y arde--

nándolos, es decir tabulándolos para posteriormente tratarlos -

mediante métodos estadísticos que finalmente se encuentran re--

presentados en las gráficas. 

Es importante enfatizar finalmente, que en base a los re-

sultados cualitativos y cuantitativos obtenidos, que estoS sir

vieron de base para elaborar la propuesta operativa de interve~ 

ci6n profesional. 

4.6 Diseño del Instrumento. 

Para la presente investigación se elaboró un Formato de E~ 

tudio social, como Guia de Entrevista a fin de contemplar los -

aspectos Integrales de cada sujeto de investigación, según los 

propios niveles de intervención del trabajo social (caso, grupo 

y comunidad) • 

En el primer apartado se aborda los Datos Generales del b~ 
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neficiario que permiten en =arma especifica ubicar al sujeto 

con sus caracter!sticas mSs importantes, seguidas por el &mbito 

familiar; en cuanto a la extensión de la familia, el lugar que

ocupa en la misma, para determinar con ello como esta estructu

ra impuls6 o limitó las oportundiades de subsistencia y desarr2 

llo personal, para posteriormente ubicarlo como parte integran

te de una comunidad (Delegación Pol1tica, Lugar de Origen). 

En el siguiente apartado se aborda la situación socio-eco

n6mica tanto del beneficiario como de su familia en cuanto a -

los servicios pGblicos, medio ambiente criminol6gico, tenencia 

de la vivienda, hacinamiento, aspectos nutrícionales y de ali-

mentaci6n, que en su conjunto plasman la conjugación de facto-

res que motivaron en primera instancia al sujeto a delinquir y 

en segundo que lo limitan para el proceso de Reincorporación s2 

cial; indica adem~s el lugar que ocupa el sujeto en la sociedad, 

y los recursos que dispone. 

En el tercer apartado se aborda la dinámica familiar, as-

pectas de integraci6n y desintegración familiar, el manejo de -

la autoridad, el establecimiento y cumplimiento de Normas; en -

ambos aspectos quedan contempladas las variables de la primera 

hipótesis aunque también quedan contenidas las variables de la 

segunda hipótesis, en cuanto a los cambios observados en la di

námica familiar y en su comunidad a partir de la Reincorpora- -

ci6n del beneficiario. 
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se' aborda también el aspecto laboral del beneficiario en -

lo referente a su ocupaci6n, actividades que desempeña, sus ex

pectativas (laborales) el rechazo en este limbito como consecuen 

cia de su reclusi6n y las limitantes a las que se enfrenta para 

la consecuci5n de fuentes· laborales. 

en este apartado es necesario enfatizar que se contempla -

otra variable de la tercera hipótesis en la investigaci6n; mie!! 

tras que la última queda contenida en el primer apartado de la 

presente Guia. 

En el Gltimo rubro referente a toxicomanías se contempla -

el uso de substancias t6xicas, la frecuencia y el tipo de éstas, 

y por último las observaciones en donde se abordan aspectos que 

no quedaron contenidos en los rubros anteriores asi como el 

diagnóstico que retoma elementos referidos en forma autobiográ

fica por los mismos sujetos. 

La guia del estudio contiene preguntas tanto abiertas, en 

los casos en que precisa conocer la problemática más cercana e~ 

pec1fica y espontánea del liberado sin inducir de antemano al -

entrevistado, contienen además preguntas cerradas en donde la -

opci6n de respuestas es limitada y en que éstas s6lo pueden ser 

contestadas por una de las opciones. 

Es as1 como la guia del estudio social se compone de lo --
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que se _d~nomina ~~todo~~gic~m~n~~·.ººm? 11_guia de. preguntas mix-

tas11. (l) 

A'. continuacil5n se prese~ta· la re-fer ida guia Para el estu-

dio social. 

(1) Susana Hernández Michel. Lecciones sobre MetodoloQia de 
las Ciencias Sociales. UNAM 2a. Edlci6n. M~xico 1990.p.183. 



208 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

INVESTIGACION DE CAMPO 

ESTUDIO SOCIAL 

A) DATOS GENERALES: 

l.- NOMBRE·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

2.- EDAD·~~~~~~~~~~~~~~~~SEXO.~~~~~~~~~~~~~ 
3.- CALIDAD DELINCUENCIAL: PRIMODELINCUENTE 

MULTIREINCIDENTE 

REINCIDENTE ( ) 

3.1.- DELITO(S)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
4.- ESTADO O CONDICION CIVIL: 

SOLTERO ( ) CASADO ( ) UNION LIBRE ( ) VIUDO ( ) 

SEPARADO ( ) DIVORCIADO 

5.- LUGAR DE ORIGEN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
6.- NIVEL DE INSTRUCCION ESCOLAR (ESPECIFICAR SI CONCLUYO O NO) 

7.- DELEGACION POLITICA O MUNICIPIO·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8.- ESTRUCTURA FAMILIAR (DISTINGUIR AL SUJETO DE INVESTIGACION) 

NOMBRE EDAD PARENTESCO ECO.CIVIL OCUPACION ESCOLARIDAD 



B) SITUACION SOCIO-ECONOMICA 

9.- TIPO DE ZONA 

209 

RESIDENCIAL ( UNIDAD HABITACIONAL ( ) 

10.- ¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CUENTA? 

ESCUELA 

DRENAJE 

TRANSPORTE 

HOSPITAL 

BIBLIOTECA 

AGUA POTABLE 

PAVIMENTACION 

ENERGIA ELECTRICA( 

TELE FONO 

DEPORTIVO 

11.- ¿EXISTEN EN ESTA COLONIA? (CENTROS PARASOCIALES) 

CABARET ( ) CANTINA ( ) 

BILLAR () PULQUERIA ( ) 

12.- EL LUGAR DONDE HABITA ES: (TIPO DE VIVIENDA) 

CASA SOLA ( ) 

DEPARTAMENTO ( ) 

VECINDAD ( ) 

CHOZA ( ) 

MARGINADA ( ) 

13.- EL LUGAR DONDE HABITA ES: (TENENCIA DE LA VIVIENDA) 

PROPIO ( ) RENTADO ( PRESTADO ( ) 

14.- SU VIVIENDA CONSTA DE: 

RECAMARA ( ) COCINA ( ) BAf;iO SALA ( ) COMEDOR ( ) 

TOTAL DE CUARTOS·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
15.- ¿CONSIDERA UD. QUE LA DISTRIBUCION DE LA VIVIENDA ES ADECUADA A 

SUS NECESIDADES? 

SI ( ) NO ( ) 

OBSERVACIONES: 

HACINAMIENTO ( ) HACINAMIENTO Y PROMISCUIDAD ( ) 

16.- ¿CONSIDERA QUE LA ALIMENTACION DE UD. Y SU FAMILIA ES?: 

SUFICIENTE ( ) INSUFICIENTE ( ) ESCASA ( 
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C) DINAMICA FAMILIAR 

17 • ·- DE LA FAMILIA ORIGINAL, EXISTE ACTUALMENTE ALGUN MIEMBRO QUE SE 

ENCUENTRE AUSENTE? 
SI () NO () ¿QUIEN? ___________________ _ 

¿POR QUE?-----------------------------
16. - CUANDO SE PRESENTA ALGUN PROBLEMA ¿QUIEN LO RESUELVE? 

19.- ¿EXISTEN REGLAS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LA FAMILIA? 

SI ( NO ( ) 

20.- EN CASO DE QUE LA REGLA NO SE CUMPLA ¿ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA 

SE CAS1.'IGA? 

SI ( ) NO ( ) 

21.- EN CASO DE QUE SE APLIQUE CASTIGO ¿QUIEN LO HACE? 

LA MADRE DEL BENEFICIARIO LOS HERMANOS DEL BENEFICIARIO 

EL PADRE DEL BENEFICIARIO 

BENEFICIARIO Y SU ESPOSA 

OBSERVACIONES: 

TIPO DE FAMILIA: INTEGRADA 

ORGANIZADA 

LA ESPOSA DEL BENEFICIARIO 

NADIE ( ) 

DESINTEGRADA 

DESORGANIZADA 

22.- ¿EXISTIO ALGUN CAMBIO A PARTIR DE LA INCORPORACION DEL LIBERADO 

A LA MISMA?--------------------------~ 

23.- ¿EN SU CALLE Y COLONIA DONDE HABITA SE ENTERARON DE SU RECLUSION? 

SI ( ) NO ( ) 

24.- AL SALIR DE RECLUSION ¿COMO LO RECIBIERON Y TRATARON SUS VECINOS? 

ACEPTADO ( ) RECHAZADO ( ) 

25. - ACTUALMENTE ¿TIENE EMPLEO? SI ( ) NO ( ) 

EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA INDICAR POR QUE. 
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EN CASO DE RESPUESTA POSITIVA INDIQUE LA LABOR QUE DESEMPEílA. 

26.- EL EMPLEO QUE TIENE ¿SE LO PROPORCIONO EL PATRONATO? 

SI ( ) NO ( ) 

27.- EN CASO DE SER AFIRMATIVO, ¿EL EMPLEO ES LO QUE UD. DESEABA? 

SI ( ) NO ( ) 

28.- EL EMPLEO QUE ACTUALMENTE TIENE ¿LE PERMITE CUBRIR SUS NECESIDADES 

ECONOMICAS? 

SI ( NO ( ) 

29.- EN EL EMPLEO QUE SE DESEMPEílA ¿CONOCEN QUE UD. ESTUVO RECLUIDO? 

SI ( NO ( ) 

30.- DESPUES DE SU RECLUSION, ¿HA SIDO RECHAZADO EN LOS EMPLEOS O HA 

TENIDO QUE ABANDONARLOS A CAUSA DE ELLO? 

,SI ( ) NO ( ) 

31.- AL SOLICITAR UN EMPLEO ¿CUBRE UD. LOS REQUISITOS QUE LE PIDEN? 

(EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA INDICAR CUALES NO CUBRE) 

SI ( ) NO ( ) 

¿CUALES?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

32.- ¿QUE SUELDO LE OFRECEN EN LOS EMPLEOS A LOS CUALES HA SOLICITADO 

LA VACANTE? 

MENOS DEL SUELDO MINIMO ( ) EL SUELDO MINIMO ( ) 

MAS DEL SUELDO MINIMO ( ) 
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D) TOXICOMANIAS 

33.- ¿UTILIZA UD. ALGUN TIPO DE TOXICO? 

SI ( ) NO ( ) 

FRECUENCIA: 

OCASIONALMENTE ( ) 

TIPO: ' 

ALCOHOL ( ) 

O B S E R V A C I O N E S: 

HABITUALMENTE ( ) 

OTRO TIPO DE DROGA ( ) 
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4.7 Selecci6n de· la Muestra. 

Para llevar a cabo la InveBtigaci6n de Campo, se estable

ci6 corno universo de trabajo, a la poblaci6n inscrita al Patr~ 

nato por primera vez; teni~ndose como criterio de inclusi6n a 

sujet9s (imputables) reci€n egresados de los diferentes Cen- -

tres de Readaptaci6n Social, de la Penitenciaría del D.F. y de 

la Colonia Penal Islas Marias; que radicaran en el área metro

politana y que no existiera en la Instituci6n (Patronato) apeE 

tura de registro (expediente). El criterio anterior permiti6 

a quien suscribe, observar desde la obtenci6n de su libertad a 

los sujetos que conforman el universo de la poblaci6n investi

gada. 

Se fij6 un lapso de tiempo del reclutamiento de los suje

tos que se presentaron a la institución a partir del mes de j~ 

nio hasta el mes de noviembre de 1990, ya que quien suscribe -

fue aceptada para laborar durante ese periodo de tiempo. 

En base a los referidos criterios, se obtuvo un Universo 

de trabajo de 470 sujetos inscritos por primera vez de junio a 

noviembre de 1990, tom§ndose al azar 50 de ellos como muestra 

representativa. Es importante señalar que la población compre!! 

de Qnicamente a sujetos del sexo masculino; tomgndose en cuen

ta al an~lisis previo de los registros de inscripción de la -

Institución. 
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4.8 Recolecci6n de Datos. 

La recolecci6n de Datos en la investigaci6n, se efectu6,

a través de la Guía de Estudio Social; instrumento aplicado -

por el investigador, siendo primeramente aplicada una guía pi

loto gracias a la cual se pudo desechar preguntas innecesarias 

e incorporar aquellas que si lo eran, as1 como conocer la fac

tibilidad y precisi6n del instrumento y posteriormente se pro

cedi6 a realizar los ajustes necesarios para la aplicaci6n de

finitiva; tanto en la instituci6n como en el domicilio de los 

beneficiarios de toda la muestra. 
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4.9 Anfi1isis e Interpretaci6n de Datos. 

GRAFICA NO. l EDAD 
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La Gráfica l muestra las edades de los beneficiarios suje

tos a atenci6n del patronato; oscilan en mayor proporci6n de -

los 23 a los 27 años; edades en donde se destacan como etapas -

productivas, y donde adem5s el impacto de la reclusi6n constit~ 

ye una experiencia m&s dramfitica, dado que es precisamente en -

estas ~tapas donde el individuo trata de asumir su independen-

cia y libertad; de ahí que el antecedente de la rcclusi6n lo -

marca como un fracaso en este proceso. En otros individuos que 

no han experimentado la pérdida de su libertad adquieren los 

elementos que les permiten sobrevivir en el medio social, en 

contraste con la situación específica del liberado -por la re-

clusi6n e inexperiencia- al r.etornar a este medio puede -sino -

realiza una previa reflexi6n- volver a emplear actitudes dife-

rentes a su contexto social. 
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GRAFICA NO. 2 CALIDAD DELINCUENCIAL 

Primodelincuente 74% 

Reincidente 20% 

Mul tireincidente 6% 

TOTAL 100% 
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Gr~fica 2: El 74% de los beneficiarios que acuden a solic! 

tar los servicios de la Institución, tienen como Calidad Delin

cuencial la de ser primodelincuentes; aspecto sin duda positivo, 

dado el bajo nivel de Contaminaci6n Crimin6gena adquirida en r~ 

alusión y junto con ella, de la experiencia para obtener por me 

dios ilícitos satisfactores a sus necesidades. Casos en los -

que se encuentran los reincidentes y multireincidentes, de ahí 

que sean ellos en menor proporción (20% y 6%) respectivamente -

los que a pesar de su basta experiencia en este sentido solici

tan el apoyo de la institución, recurriendo a ésta corno última 

opción. 

Es importante enfatizar que las categorías Reincidente y -

Multireincidente, encierran en si mismas, la incapacidad de la 

instituci6n reincorporadora en su objetivo, puesto que los ind! 

viduos reincidentes y multireincidentes, primero tuvieron que -

ser primodelincuentes, que al no contar con el apoyo instituci~ 

nal (esto se refuerza por el bajo porcentaje obtenido en la 

muestra de las dos categor!as) no encontr6 la soluci6n a su pr~ 

blem~tica, alejSndose del tratamiento y cayendo en la reinciden 

cia: de primodelincuente a reincidente o multireincidente. 
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GRAFICA NO. 3 TIPOS DE DELITOS (Comisi6n de un solo Delito) 
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Gr~fica 3: La gr&fica de barras representa.los tipos de D~ 

litos por una sola comisi6n englobados en el 86% de la muestra; 

se observa que el delito predominante de la poblaci6n investig~ 

da, es el robo, y en menor proporción, pero no por ello menos -

importantes, resaltan los delitos de Homicidio, contra la Salud, 

violac~6n, Lesiones y Despojo, que reafirman los aspectos te6ri 

cos de la investigaci6n; donde se señala que el mexicano actúa 

socialmente con violencia, ostentando su capacidad de dominio; 

de ah1 que los delitos cometidos respondan, entre otras cosas a 

las características culturales; donde el robo debe interpretar

se por la necesidad de poseer, lo que considera le debiera per

tenecer, sin realizar su propio esfuerzo como un medio para ad

quirirlo. 

Ante esto, la poblaci6n que acude al Patronato pr~senta e~ 

racter1sticas peculiares que deben de tomarse en cuenta en la -

realizaci6n de gestiones laborales, asistenciales o de capacit~ 

ción. 
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GRAFIA NO. 3.1 TIPOS DE DELITOS 

(Comisi6n de 2 y 3 Delit.os Simultáneos) 
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2% 

Violación 2% 
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Homicidio,Robo y Lesiones 2% 

TOTAL 14% 
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La Gráfica 3.1: Complementa a la gr§fica anterior, la pre

sente gr!fica circular; que representa al 14% restante de la -

muestra y que destaca, al tipo de delito, por dos o tres comi-

siones simultáneas, distribuidos homogeneamente en un 2%, reve

la que el delito constante resulta ser el Robo, y que para lle

varlo a cabo, se emplea el uso de la violencia física (lesiones 

y portaci6n de arma) bajo el efecto de t6xicos; es decir; el r_Q 

bo puede implicar, como elemento coadyuvante la comisi6n de 

otros delitos en forma simultánea, complicando la situaci6n ju

rtdica del sujeto 
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GRAFICA NO. 4 ESTADO CIVIL 
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Gráfica 4: En la gr!fica. circular, visualmente la mayor -

proporci6n de individuos de la muestra, están representados por 

el 34% con estado o condici6n civil de solteros; es decir rigu

rosamente quienes nunca han establecido vínculos para formar su 

propia familia, por lo que son considerados hijos de familia1 -

sin em~argo, al análisis en profundidad de la gr§fica muestra -

que realmente el grueso de la población investigada se ha des-

prendido del núcleo familiar primario, para establecerse como -

sujetos independientes mediante vinculas matrimoniales, consti

tuidos legalmente (casados 26%) o morales (uni6n libre 24%) o -

bien han sufrido la pérdida de su pareja: ya sea por defunción 

(2%) o por conflictos diversos, al extremo de motivar la separ~ 

ci6n de la pareja, temporal o definitivamente (14%). Con lo a~ 

terior, se observa el denominador comUn que presentan tales co~ 

diciones o Estado Civil del liberado, implica la obligaci6n de 

sostener moral o econ6micamente a sus familias, porque las con

secuencias de su reclusi6n, se hacen extensivas a su esposa e -

hijos, que en la mayor1a de los casos dependen de ellos¡ siendo 

por lo tanto, victimas indirectas, en primer instancia de su r~ 

clusión: y en segunda instancia, del Proceso de Rcincorporaci6n 

Social. De ahí que el compromiso y labor del patronato debe h~ 

cerse extensivo a la familia. 
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GRAFICA.NO. 5 LUGAR DE ORIGEN 

Distrito Federal 76% 
Entidades Feaerativas24% 
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Gráfica 5: La gráfica circular representa al Distrito Fed~ 

ral como la entidad de origen que concentra al mayor nGmero de 

individuos solicitantes de los servicios de la Instituci6n con 

una proporci6n del 76% y de la mayor posibilidad de reincorpor_! 

ci6n, ya que al establecerse la Institución en la capital de la 

RepGblica, deja de antemano fuera del alcance a otros sujetos -

de atención que radican en otros estados del interior. 

Socialmente resulta que el habitante del Distrito Federal 

(al ser ésta la ciudad m~s poblada) tiene por necesidad que de

sarrollar mayores actitudes y aptitudes que le permitan la so-~ 

brevivencia cotidiana, dado el alto nivel de competitividad y -

las escasas oportunidades de desarrollo. Fen6rneno que se vé r~ 

flejado en·el indice tan elevado de criminalidad. 

En segundo término, se observa que los inmigrantes que 11~ 

gan a esta ciudad, provienen de los estados de la repGblica con 

mayor carencia econ6mica. (Edo. de México, Hidalgo, Oaxaca, Y~ 

catán, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Michoacán). 
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cGRAFIA NO. 6 NIVEL DE INSTRUCCION ESCOLAR 
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La Gráfica 6: De barras destaca al nivel de Instrucci6n 

Primaria completa con el 42% e incompleta con el 22% como la m~ 

yor preponderancia en la muestra; la suma de ambas constituye -

el 64%, lo anterior comprueba la tesis de que la estructura de 

nuestro pais, existe una gran desproporci6n en cuanto al nivel 

b&sico. (primaria) de escolaridad alcanzado por el grueso de la 

poblaci6n; en contraste con el sector privilegiado y minUsculo 

que recibe los beneficios que brinda al haber obtenido el nivel 

educativo Medio superior. Por lo que las posibilidades del li

berado para colocarse en un empleo estable y justamente remune

rado disminuyen (tomando en cuenta la crisis econ6mica que det~ 

riera el poder adquisitivo) en la que el salario m1nimo no sa-

tisface las necesidades individuales m&xime las de una familia, 

con lo cual se reproduce el circulo en el que el menor grado e~ 

colar conlleva a ocupaciones menorrnente remuneradas y por lo 

tanto a ingresos menores que en el caso del liberado, impide el 

que adquiera un nivel escolar mayor, tanto de él como de sus h! 

jos y/o familiares¡ siendo ~ste, el grupo m§s susceptible de 

reincidir. 
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La gráfica 7: muestra la incidencia crimin6gena mfis alta -

concentrada en un 32% en la Delegaci6n Política Gustavo A. Mad~ 

ro; precedida por la Delegaci6n Cuauhtérnoc, con un 18%. Siendo 

estas zonas las de mayor demanda de servicios a la Instituci6n 

y que al mismo tiempo, presenta también estadísticamente, el m~ 

yor porcentaje de Centros Parasociales existentes, lo que repr~ 

senta el contar y tener al alcance, ambientes que preservan y -

propician las condiciones crimin6genas. 
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Gr~fica 8: El análisis estad1stico de la Estructura Fami-

liar revela, en primer instancia, que lo que representa el uni

verso de la muestra, son las familias numerosas; especif icamen

te, la de 7 integrantes¡ seguida en igual proporci6n las de 5 y 

6 integrantes; y aún en un porcentaje significativo, las fami-

lias d~ 8 integrantes, lo que explica comparativamente que su -

nivel de Instrucción escolar no es uniforme para cada uno de ~-. 

los integrantes. Retomando en este ámbito elementos del aspec

to te6rico, precisamos que una parte considerable de la inadap

tación del liberado se debe a que en su hogar carece de los el~ 

mentas afectivos y materiales indispensables para su desarrollo 

social, esto originado por el que se tenga que-compartir con C-ª. 

da uno de los miembros de la familia: la atenci6n, el cuidado, 

el espacio, el alimento, el vestido, etc. Siendo ésta adern~s -

la causa de que se incorporen en edades tempranas al aparato -

productivo o el subempleo. 
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GRAFICA 8.1 LUGAR QUE OCUPA EL LIBERADO EN LA ESTRUCTURA 

FAMILIAR 
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Gr~fica 8.1: En la estructura familiar, en la mayor!a de -

los casos el beneficiario (liberado) funge como jefe de familia; 

por lo que su nivel de responsabilidades y necesidades, requie

re de mayores ingresos econ6micos y, para obtenerlo, existen -

dos alternativas: 

La primera contar con un nivel educativo profesional o por 

lo menos de una capacitaci6n laboral especifica o¡ en segundo -

lugar optar por la obtenci6n de ganancias ilicitas (reinciden-

cia) o de subempleo, en donde este último -tan prolífico actual 

mente- obliga al liberado a desarrollar mecanismo de autodefen

sa necesarios para su sobrevivencia, aunque a veces sean perju

diciales a la sociedad. 
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GRAFICA NO. 9 TIPO DE ZONA 
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Gr~fica 9: El tipo de zona prevaleciente donde habita el -

liberado es de tipo popular, en contraste con un reducido por-

centaje de tipo residencial. 

Con lo anterior, se reafirman las características socio- -

económicas lirnitantes para el liberado en su reincorporación SQ 

cial, m~xime cuando se encuentran en zonas marginadas, cuyas s! 

tuaciones se agudizan en extremo. 

La gráfica presenta una estrecha relaci6n con la residen-

cia por delegación politica de los liberados que acuden al pa-

tronato, puesto que las delegaciones representativas correspon

den a las zonas populares donde por lo menos existe un centro -

tipificado corno para-social que esta a su alcance. 
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GRAFICA NO. 10 CARENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
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Gr&fica 10; Se aprecia visualmente que en la mitad de los 

casos investigados, el lugar donde habita el liberado carece de 

Biblioteca pública; es decir ello les impide interesarse por la 

lectura y el estudio; significativo resulta también la carencia 

de Deportivos, lo que constituye una situaci6n grave; puesto 

que la mayoría de los liberados, pueden ser considerados por su 

edad corno gente joven y en esta etapa de la vida se hace necea~ 

rio e imprescindible la canalizaci6n de la energía y potencial, 

hacia la actividad deportiva que permite el esparcimiento y un 

escape sano a las tensiones y presiones cotidianas. 

De igual manera la carencia de hospitales representa un -

problema social-comunitario; pues la atenci6n médico-hospitala

ria significa no s6lo la cura, sino también la prevenci6n de p~ 

tologias tanto médicas como sociales (alcoholismo y drogadic- -

ci6n principalmente) que constituyen un severo obst~culo para -

la reincorporaci6n social del individuo. 
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GRAFICA NO. 11 CENTROS PARASOCIALES 
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Gr§.fi·ca 11: En relaci6n a la existencia de Centros Para-s.Q_ 

ciales cercanos al domicilio del liberado, encontramos que el -

50% no cuenta con ningGn centro; sin embargo, el restante 50% -

(la otra mitad de la muestra) si cuenta con todos; es decir, -

una mitad no tiene el riesgo de la influencia nociva de estos -

centro~ y puede que no sean elementos contrarios a su reincorpQ 

raci6n social y la otra mitad, si se ubica en el riesgo de la -

influencia nociva, que indudablemente han, primero, contribuido 

al delito por el cual s~ recluy6, y segundo; osbtaculiza el tr~ 

bajo de reincorporaci6n social del liberado. 

Considerando además, que según la gráfica anterior a ésta, 

un importante porcentaje carece de otros servicios que promue-

van la cultura o le brinden alternativas de establecer vínculos 

positivos con su comunidad, mediante el deporte; se restringe -

considerablemente las posibilidades de reincorporaci6n social,

tomando en cuenta que se dispone de más centros nocivos que re

creativos o cultural~s. 
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GRAFICA NO. 12 TIPO DE VIVIENDA 
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Gr&fica 12: El tipo de vivienda mayoritario donde habitan 

los liberados estudiados, corresponde a casa sola, es decir; en 

su mayoria los individuos refieren habitar un inmueble que no -

se comparte con personas ajenas a la familia¡ sin embargo, esta 

característica de la muestra mantiene una estrecha relación con 

la pregunta sobre la tenencia de la vivienda, en la cual.se ob

serva que la correspondiente mayoría de liberados habitan una -

vivienda prestada. 

Continuando con el tipo de vivienda, la poblaci6n en proc~ 

so de reincorporaci6n y en segundo lugar de importancia, habi-

tan en un 18% en vecindad¡ conviven con personas muchas veces -

ajenas a la familia y por lo tanto, tienen la posibilidad de i~ 

fluir o se~ influido, tanto positiva, como negativamente en los 

aspectos sociales. 

El filtimo lugar lo ocupa en un 16%, el departamento, cuya 

caracter1stica urbanista es la reducci6n de espacios, que puede 

obligar al sujeto, a la bfisqueda de espacios mfis amplios en que 

moverse y necesarios en su vidaJ que tal vez ocasiona asociaci2 

nes sociales positivas o negativas. 
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GRAFICA NO. 13 TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Prestada 

Propia 

Rentada 

58% 

58% 
18% 

24% 

TOTAL 100% 



244 

Gr&fica 13: Como anteriormente se observ6, la mayoría de -

los liberados habitan una vivienda prestada; por lo que se pue

de entender literalmente como parte de la protecci6n familiar y 

dependencia de un individuo, que siendo hijo o hermano del due

ño del inmueble, queda por el parentesco, exonerado de algGn P!!. 

go fij~, convirtiéndose s6lo en ocasiones, en una contribuci6n. 

En segundo lugar de importancia, la vivienda rentada con -

un 24%, nos indica la posible carencia econ6mica del liberado y 

su dificultad para lograr un patrimonio propio. finalmente, el 

18% de individuos, son dueños del inmueble que habitan y que 

por lo menos, se encontrar~n estables al respecto, aunque no 

sea ni la mit.ad de la muestra, es decir un reducido porcentaje. 
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GRAFICA N0.·14 NUMERO DE CUARTOS DE LA VIVIENDA 

DEL LIBERADO 
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Gr§fica 14: El ntimero de cuartos en la vivienda que ocupa 

el liberado, corresponde en mayor proporci6n de 3 a 4 cuartos, 

precedida de 1 a 2 cuartos; mientras que una minúscula propor -

ci6n disponen de a 11 cuartos. 

La gr&fica circular complementaria destaca que el 50% de -

los liberados investigados viven en hacinamiento lo que implica 

consecuentemente la invasión del espacio vital del individuo 

asi como la falta de intimidad y privacidad entre otras. 

Si sumamos el porcentaje de hacinamiento, y el de hacina-

miento y promiscuidad, se obtienen un 68%; proporci6n alarmante 

que indica que el grueso de la muestra, vive en condiciones in~ 

decuadas, por lo que su reincorporaci6n social se encuentra se

riamente restringida, mfixime si se tiene presente la conocida -

situaci6n de hacinamiento que vivi6 el liberado durante su re-

clusi6n, las mismas condiciones que se vuelve a repetir en su -

hogar. 
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GRAFICA NO. 15 CONDICIONES ALIMENTICIAS 
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El análisis de la gráfica 15: Indica que la mayor!a de in

dividuos observan una alimentaci6n insuficiente; es decir, la -

calidad, la cantidad y la frecuencia de los alimentos ingeridos 

por el liberado y su familia no satisface totalmente su necesi

dad; situaci6n que también hace patente la carencia econ6mica -

del li~erado, además de constituir una dificultad al proceso de 

reincorporaci6n social; pues si la persona no se alimenta ade-

cuadamente, no obtiene la energ1a necesaria para trabajar, est~ 

diar o capacitarse. 
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GRAFICA NO. 16 INTEGRACION FAMlLIAR 

43,; 

Si oxistcn Miembros 

Ausentes 46 % 

No existen Miembros 

5 2',~ Ausentes 52% 

TOTAL 100% 

GRAFICA 16.l MOTIVOS DE LA AUSENCIA DE ALGUN MIEMBRO DE 
LA FAMILIA. DISTRIBUCION DEL 46% 

9 

16% 
7 "u ... u w 

o "' e:"' 
"' o. o o 

6 -~ u" o 
w w '" "' .a 

10% 10% 
... 

'O "' 
o 

w ~ 'O 

5 ~ -~(U "'"' w "' 
1! w e: u"' o"' 'O 

... e: ~~:::! e:"' 0.•" o 
4 'O "''º w o "'u 

"' "''" w u "' o. "'e: e: 
p.. p.. u 'O" ""' w o 

e: "' .... """' "'" 'O w 
.-<•O ........ "'w .... u e: ... 
W•" w w '""' w "'"' 'O u "'"' u 6% w"' .a"' 

e: e:"' 'O e: """" "'" "'"' w..., o 
'" .... '" ... "' ... "'u 
u w u..., ""' u"' 4% c:P e: o .., o 
w <l) e: 
"' ... "' ... w"' 
"o "o "'"' ""o. ""o. "'" -<.O 

AUSENCIA y ABANDONO 



250 

En esta gr~fica se vislumbra, que un poco más de la mitad 

de familias de los liberados se encuentran Integradas; sin em-

bargo, existe un nfimero considerable de familias Desintegradas, 

que se presentan en la gráfica 16.1, en donde el motivo princi

pal de ello, lo constituye en un 16% (del universo de 48% en -

los que si existen miembros ausentes) la ausencia de la esposa 

a consecuencia de la reclusión del liberado; así mismo destaca 

la ausencia de la figura paterna en un 10% por defunci6n y en -

porcentaje similar, por abandono debido a la existencia de otra 

relaci6n de parejaJ es importante enfatizar que la suma de am-

bos, constituye el 20% del universo del 48%. 

Consecutivamente, se presenta la ausencia de la esposa e -

hijos en un. 6%; es decir, ~ue la familia del liberado se desin

tegra debido a su reclusi6n; en mayor porcentaje se refiere al 

abandono de ambos padres ya sea por defunci6n o por el estable

cimiento de otra relaci6n y s61o en el 2% se observa el abando

no de la madre a causa de otra relaci6n. 
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El.an~lisis de los porcentajes, destaca la figura materna 

como la promotora de sobreprotección al interior del nGcleo, ya 

que al facilitar con su participación la resolución de los pro

blemas evita a sus integrantes la autoafirmación, seguridad y -

responsabilidad; se observa además, el establecimiento de alía~ 

zas entre la madre y hermanos del liberado, en la que a pesar -

de compartir la responsabilidad, ésta sigue siendo el eje del -

poder. 

Existe otra figura femenina que adopta en forma similar -

las caracteristicas de la madre, tanto sociales como emociona-

les: nos referimos a la Esposa del Liberado, quien ocupa en se

gundo lugar, el porcentaje en la resolución de problemas del nQ 

cleo y en tercer lugar de importancia, tenemos al liberado como 

el miembro que resuelve los problemas. En contraste existe, en 

una proporci6n minGscula de familiares que intervienen en la r~ 

soluci6n de problemas: el padre del liberado; que sin duda alg~ 

na resalta la ausencia de la figura materna. Por último pode-

mas mencionar que en relaci6n a la reincorporaci6n social; que 

el liberado en las decisiones de su vida, no resuelve, ni deci

de por s1 mismo; sino que siempre se encuentra influenciado y -

apoyado b&sicamente por la figura femenina (madre o esposa) y -

que si ésta desaparece por algún motivo, el liberado recurre a 

otros familiares no tan v1nculados en parentesco. 

Te6ricamente, para que se considere una familia Organizada, 
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es necesario que ~l m~~ej_~.,_d~ .. ~u,~ori~ad se ejerza y comparta 

con la pareja, evitan.do recaiga Gnicamente en una persona .. 
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GRAFICA NO. 18 ORGANIZACION FAMILIAR 

60% 

40% 

No Existen Reglas 60% 
Si Existen Reglas 40% 

TOTAL 100% 
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La grSfica circular, indica al 60% de los liberados en cu

yos hogares no existen reglas por las que se establezcan las -

normas sociales de conducta, mientras que en el 40% de los ca-

sos, si existen tales reglas. 

Como ya se mencion6 en capitulas anteriores a la presenta

ci6n de estos datos, la existencia de reglas o normas de condu~ 

ta, permite el desempeño de roles especificas, la ubicaci6n del 

ser humano en la sociedad, el cumplimiento deactividadesconcr~ 

tas y la limitación para otras; habla de la organización inter

na de la familia; sin embargo, al observar que la mayor propor

ción de las familias de los liberados carecen de ella, nos indi 

ca la falla también organizativa; por lo que el proceso de rein 

corporaci6n social del liberado, carece de parámetros para est~ 

blecer 11mites en su comportamiento, elementos positivos de ac

titudes s6lidas, aceptadas socialmente; por lo tanto e1 libera

do en funci6n de lo anterior, se desenvuelve anárquicamente en 

sociedad. 
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GRAFICA NO. 19 SANCION AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

40% 

No se Castigan las Reglas 60% 
Si se Castigan las Reglas 40% 

TOTAL 100% 
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La rcpresentaci6n gráfica sobre el ejercicio de la aplica

ci6n de castigos por la infracci6n de reglas establecidas en el 

nOcleo familiar, indica al 60% de los liberados en cuyas fami-

lias no se castigan las reglas, mientras que en el 40% sí se -

castigan. 

La estrecha relaci6n existe entre la presencia del establ~ 

cimiento de reglas y su sanci6n o no, reafirma el concepto so-

bre la desorganización en el núcleo familiar del liberado, pue~ 

to que carece de un modelo o patrón de conducta positiva que le 

sirva de referencia para conducirse en la sociedad. Esta pro-

porci6n nos remite además de que el liberado delinquió debido a 

la carencia de las reglas en su hogar, ya que cu~ndo infringió 

una de €stas fuera de su núcleo, si se le castigó. Durante el 

lapso en el que permaneci6 recluido, se le oblig6 por la fuerza 

a cumplir los reglamentos; cuando egresó, la familia, al preten 

der ayudarlo no le exige el cumplimiento de tales reglas, ade-

más de que éste se niega a cumplirlas ya que se acostumbr6 a -

que éstas deben ser impuestas por la fuerza, tal situaci6n obs

truye el proceso de reincorporación, puesto que se negará y no 

aceptará la vigilancia o supervisi6n sobre él en el trabajo o -

capacitación. 
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GRAFICA NO. 20 DINAMICA FAMILIAR: NORMAS DE CONDUCTA 

60% 

Nadie Castiga 60% 

Los Hermanos 4% 

E1 Padre 4% 

E1 Beneficiario 6% 

La Madre B% 

La Esposa 12% 
La Esposa y el 

Beneficiario 6% 

TOTAL 100% 
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Se aprecia que la mayoría de los casos, no hay integrante 

que castiga, reforz~ndose el concepto de Desorganización Fami-

liar, pues la corrección de conductas antisociales en los libe

rados es inexistente, las experiencias y acciones negativas son 

asimiladas como "mala suerte", 11 mala imparticHin de justicia 11 
,

etc., y no como una transgresión a límites establecidos. Esto 

refuerza lo referido anteriormente sobre la obstrucción del pr~ 

ceso de reincorporación social, ya que el liberado cuando in- -

fringía reglas no era castigado y cuando se le castigó (reclu-

sión) fue en forma violenta y forzosa, por lo que a su retorno 

rechaza las figuras de autoridad. 

Por otro lado, la gr&fica muestra que cuando se castiga, -

el integrante encargado de hacerlo, nuevamente es la figura fe

menina; es decir, la madre o la esposa, relegando al padre del 

liberado a la minima proporci6n; el 6% correspondiente al libe

rado, refiere los casos en que éste fue abandonado por su pare

ja y es cabeza de familia. 
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GRAFICA NO. 21 OBSERVACIONES: TIPO DE FAMILIA 

2% 

Desorganizada y Desintegrada 46% 

Integrada y Desorganizada 24% 

Integrada y Organizada 28% 

Desintegrada y Organizada 2% 

TOTAL 100% 
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Realizando un anfilisis paralelo a la estructura familiar,

la grfifica circular indica que el 46% de las familias de la - -

muestra, se encuentran Desintegradas y Desorganizadas, el 24% -

es Integrada y Desorganizada, en un 28% Integrada y Organizada, 

y el minúsculo 2% Desintegrada y Organizada. Lo anterior nos -

confirma la primer hipótesis planteada en la presente investig~ 

ci6n, ya que las variables a demostrar, giraron en torno a la -

desintegraci6n y/o desorganización familiar, como los factores 

inmediatos que motivaron: cronológicamente en primer instancia, 

el delito, e impiden el proceso de reincorporaci6n social en s~ 

gunda instancia, tal como se concibe actualmente (véase cuarto 

Modelo de Reincorporación Social) . Se considera importante pu~ 

tualizar, que la ausencia de algún miembro se considera como D~ 

sintegraci6n Familiar en mayor porcentaje, no logra organizarse, 

por lo tanto constituye un desajuste para cada uno de sus miem

br~s; mientras que un escaso porcentaje, logra, a pesar de la -

ausencia de algún integrante, mantener a los restantes organiz~ 

dos y cohesionados, ello implica que los primeros, aunque mayo

ritarios, tengan más limitantcs para que el liberado se reincoE 

pare socialmente. Existe otra relación entre integración y or

ganización familiar; en donde contrariamente a lo anterior, el 

desface indica que la integración permite la mayor posibilidad 

de que se logre organizar al grupo familiar; ahora bien, la - -

existencia de la integración, no garantiza por si sola que un -

grupo funcione y se organice plenamente, ya que existe un por-

centaje considerable en que a pesar de que sus miembros están -
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integrados, no han logrado establecer los elementos que le.per

mitan funcionar arm5nica y equilibradarnente. 
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La gráfica de barras representa los cam~ios ocurridos en -

la familia, a partir del egreso del liberado de su reclusi6n y 

su inserci6n al núcleo familiar. 

Como podemos observar, el cambio m§s representativo en la 

muestr~, lo constituye la acentuación en la carencia econ6mica, 

motivada entre otras causas por la extorsión de la que fueron -

objeto durante la reclusión del liberado, éste y sus familiares1 

situaci6n problemática al proceso de reincorporación, pues por 

esa misma carencia econ6mica, fue recluido y puede volver a seE 

lo, adem5s de que quien realiza el trabajo de reincorporaci6n,

o sea el Patronato, no ofrece el apoyo necesario para la obten

ción de recursos económicos que satisfagan dichas carencias. 

En segundo orden de importancia, se tiene la uni6n familiar, d~ 

da a partir del egreso de la reclusi6n, que constituye por lo -

menos una esperanza de integraci6n social; puesto que se subsa

na uno de los elementos nocivos como la desintegraci6n y desor

ganizaci6n familiar. 

Otro de los cambios observados en la estructura familiar,

sumados conjuntamente, son el abandono y rechazo al liberado y 

trato despectivo, lo que indica la marca estigmatizante de la -

propia familia hacia él; el sentimiento de devaluaci6n, las - -

muestras de aparente sentimiento de superioridad y la carencia 

econ6mica, muestran el daño causado a la personalidad, autoesti 

ma y grados de autocastigo y destrucci6n. Los problemas de co~ 
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ducta y aprendizaje de la familia y otras alteraciones, indican 

el impacto: primero de la reclusi6n, posteriormente la inser- -

ci6n no planificada a su ámbito que los daña y altera, lo cual 

perjudica a su vez al liberado como integrante de la misma. 

Finalmente, los liberados manifestaron que sus nftcleos no 

existió ningún cambio; lo cual puede resultar una situación am

bigua: si cuando el liberado delinqui6 la familia se encontraba 

equilibrada, no existe ningan problema y este aspecto resulta -

positivo, pero si la familia se encontraba desajustada o con- -

flictuada y a su retorno prevalecen las mismas condiciones, se 

tiene el mismo efecto, pues las causas permanecen presentes y -

se niega totalmente con ello la Reincorporaci6n Social. 
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GRAFICA NO. 23 ESTIGMATIZACION EN EL LUGAR DE RESIDENCIA 

BO% 

Se Enteraron 80% 

No Enteraron 20% 

TOTAL 100% 
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La mayor proporci6n del conocimiento de' los vecinos sobre 

la reclusi6n del liberado, nos indica el nivel de estigmatiza-

ción sobre él y su familia por su entorno social; que se mani-

fiesta por el rechazo que sufren en su calle, colonia o comuni

dad, donde habitan, desarrollándose mecanismos de autodefensa -

m5s violentos, en forma externa que lo pueden llevar incluso a 

cometer nuevamente delitos por este género~ Pues este conoci-

miento por parte de los vecinos sobre su reclusi6n, es tomado -

como un antecedente social criminol6gico que predispone a su 02 

munidad en contra de él y los suyos. 

Por otro lado, la proporción que no se entera de la reclu

sión del liberado, se debe principalmente a que la propia fami

lia, con el prop6sito de protegerse y protegerlo de reacciones 

sociales, argumenta su temporal ausencia por motivos laborales 

o enfermedades. 
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GRAFICA NO. 24_ ACEPTACION SOCIAL EN SU COMUNIDAD 

Rechazado 

cambio de Domicilio a 

Consecuencia del Re-

40% 

chazo en su comunidad 12% 

Aceptado 12% 

Aceptado sólo en el 

Medio Crimin6geno 14% 

No se enteraron de 

su Reclusión 20% 

TOTAL 100% 
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Tenemos a la mayor proporci6n ·captada (42%) en donde el r!':_ 

chazo se hace patente abiertamente, provocando sentimientos de 

inferioridad (daño a su autoestima) inseguridad, actitudes de-

fensivas ante cualquier situaci6n, que finalmente en algún me-

mento se manifestará en forma violenta y agresiva: si la socie

dad re~haza al liberado, el liberado rechaza a la sociedad y e~ 

te rechazo del liberado hacia el exterior, restringe la probabi 

lidad de reincorporación social. De igual manera, el rechazo -

de la sociedad hacia el liberado, lo ubica en una disyuntiva; -

pues por un lado sólo es aceptado en el medio criminógeno a su 

alcance (14%) o para eludirlo, optará por el cambio de domici-

lio (12%); pero si se queda en el medio crimon6geno, reincide y 

se anula su reincorporación social; si decide cambiarse de domi 

cilio, se enfrenta al problema de la carencia econ6mica, que en 

el mejor de los casos y para superarla, deber& iniciar de cero. 

Finalmente, una mtnima parte (12%1 es aceptado por su coro~ 

nidad, situaci6n sin duda positiva y deseable, ya que coadyuva 

al proceso de reincorporación social. 



... 

D
e
se

m
p

le
a
d

o
s 

V
e
n

d
e
d

o
r 

A
m

b
u

la
n

te
 

C
a
rp

in
te

ro
 

~
 

o 
f
-
-
-
-
-
,
~
"
 

A
lb

a
ñ

il
 

C
h

o
fe

r 

;;; 

~
 

~
 

E
m

p
le

d
o

 
d

e
 

R
e
s
ta

u
ra

n
te

 

In
te

n
d

e
n

te
 

~
 

P
in

to
r 

d
e
 

C
a
sa

s 

~
 

A
lm

a
c
e
n

is
ta

 

N
 

O
b

re
ro

 
.. N

 
A

rc
h

iv
is

ta
 

.. N
 

E
le

c
tr

ic
is

ta
 

.. ~
 

M
ec

án
ic

o
 

N
 

M
e
n

sa
je

ro
 

.. :~
 

A
g

e
n

te
 

d
e
 

V
e
n

ta
s O
L
~
 

~
 

~
 

~
 

o 
N

 
... 

N
 

G
'l 

"' .. 
¡;;: "' H

 n :.- "' f' N
 "' ~ .. H
 <
 

H
 ~ f;: "' o ~ 



271 

La gran mayor1a de liberados del universo poblacional de -

la muestra, ubica al desempleo como la situación laboral obser

vada en el momento de la investigaci6ni la realidad del libera

do, es el desempleo, secuela de la estigmatizaci6n social; el -

área en la cual la estigmatizaci6n no penetra, es el comercio -

ambulante, atractiva opción que permite el anonimato y la libeE 

tad de movimiento y acción, sin ser controlado por un jefe inm~ 

diato que represente para él la autoridad; le permite eludir el 

contacto cotidiano con compañeros, que le recuerdan la forzosa 

convivencia de la prisión, a la cual durante 11 x" tiempo fue vi

vida dolorosamente y que pudiese reproducirse en la fábrica o -

centro laboral. 

La gr§fica muestra también que el liberado, elige aquellos 

empleos regidos por la ley de la oferta y la demanda o fuerza -

laboral.por oficio, en donde él mismo establezca las condicio-

nes para trabajar {tiempo, rernuneraci6n econ6mica, etc.) tal es 

el caso de las ocupaciones corno carpinter!a, albañiler!a, pint~ 

ra, electricidad, mecánica, etc., que no requieren un nivel de 

instrucción escolar elevado, dado que se tuvieron (los libera-

dos) que incorporar rápidamente al mercado de trabajo y que ta~ 

poco exigen espacios cerrados, ni referencias o antecedentes l~ 

borales. 
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GRAFICA NO. 25.l CAUSAS DE DESEMPLEO 

Por Antecedentes 

Penales 31% 

Por su Adicción a 
Tóxicos 23% 

Por su Edad 15% 

Por su Bajo Nivel 

Educativo 31% 

TOTAL 100% 
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En la representaci6n gr~fica puede observarse, que dos PºE 

centajes -mayoritarios ambos- coinciden: Uno, se refiere a la -

causa de Desempleo por contar los liberados con antecedentes p~ 

nales; es decir, el hecho de haber permanecido recluído, sigue 

siendo una raz6n de peso para no emplear a un liberado y, esto 

repres~nta el objetivo principal del Patronato: el reincorporar 

socialmente a la persona a base del empleo, sin embargo, hasta 

el momento su acci6n no ha logrado abatir el estigma de la re-

clusi6n, y no lo ha hecho porque la reincorporaci6n social no -

depende únicamente del Empleo, sino de otros factores socio-fa

miliares que el Patronato no toma en cuenta. 

Otro, se refiere al desempleo causado por el bajo nivel 

educativo que presentan los liberados; de ello, se conoce la e~ 

trecha relaci6n entre: el grado escolar, mayor o menor que con

duce a una ocupaci6n mayor o menormente remunerada y ésta a su 

vez, a un ingreso económico mayor o menor. En el caso de los -

liberados que son beneficiarios del Patronato, su bajo nivel -

educativo los conduce a la ocupaci6n menormente remunerada, de

terminando su también menor ingreso econ6mico. A pesar de ello, 

el Patronato continúa con su política asistencial de Rcincorpo

raci6n social por el Empleo, aunque éste, no sea el elemento d~ 

terminante en el desarrollo socio-econ6mico de un liberado. 

En menor proporción, se encuentran los casos en que el li

berado se encuentra desempleado a causa de su adicci6n a T6xi--
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ces; problema complejo y de dificil soluci6n, del cual se puede 

afirmar, convierte al individuo en un ser inestable, inseguro,

dependiente y a quien s6lo le interesa el reunir lo suficiente 

para asegurar su d6sis, que frecuentemente consume incluso, en 

el empleo que le fue gestionado por el Patronato; por lo que se 

puede demostrar, que el solo empleo, no reincorpora ni rehabil! 

ta socialmente. 

Finalmente, la menor proporción est§ situada, como causa -

de Desempleo, en la Edad de los liberados; esto quiere decir, -

que a partir de los 35 6 40 años, dejan de ser requeridos en -

fuentes laborales; si a lo anterior se suma, sus antecedentes -

penales, o su bajo nivel educativo, los liberados que presentan 

uan edad mayor a los 35 años, realmente presentan una problem~

tica econ6mica dificil, y para ellos, el patronato, no ha impl~ 

mentado alguna soluci5n. 
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GRAFICA NO. 26 EMPLEOS PROPORCIONADOS MEDIANTE 

EL PATRONATO 

72')(, 

No por el Patronato 72% 

Empleados a través del 

Patronato:No era lo 

que Deseaban 2% 

Desempleados 26% 

TOTAL 100% 

2% 
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La grfifica revela la relaci6n existente con la anterior; -

en la cual se observ6 que los liberados se desempeñan en ofi- -

cios independientes donde perciben m~s salario mínimo como rem~ 

neraci6n econ6mica; y que no requieren de la intervenci6n del -

Patronato para su obtenci6n; por lo que la gran mayoría (72%} -

no se emplea por acción de la instituci6n; además de que el Pa

tronato proporciona, según su cartera laboral, empleos como: -

obreros e intendentes, s6lamente, en donde se percibe el sala-

ria mínimo oficial, teniéndose en ello al 2% de la muestra como 

gestiones realizadas por el Patronato, o empleos obtenidos a -

trav~s de él, con la característica de que el empleo obtenido -

no era el que deseaba el liberado. 

El 26% restante, se encuentra desempleado debido a que su 

principal problema no radica en la obtención propiamente de un 

empleo, sino en trastornos psicosociales no detectados ni aten

didos (incluso por el Patronato) y que le impiden desempeñarse 

laboralmente; y por otra parte de los desempleados, se encuen-

tra en esa condición, porque las gestiones realizadas por la -

instituci6n no fructificaron. 

La representaci6n gr&fica muestra claramente que el Patro

nato para la Reincorporaci6n Social por el Empleo en el D.F., -

no logra su objetivo principal: El proporcionar empleo a quie-

nes egresan de un centro de reclusi5n. 
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GRAFICA NO. 27 SATISFACCION DE NECESIDADES ECONOMICAS 

POR MEDIO DEL EMPLEO ACTUAL 

No Cubre sus Nece

sidades Económicas 44% 

Si Cubre susNece

sidades Económicas 30% 

Desempleados 26% 

TOTAL 100% 
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Por la grfifica apreciamos, los severos problemas econ6mi-

cos al que se enfrenta el individuo al obtener su libertad, y -

cuando logra ubicarse en un empleo, sigue prevaleciendo tal si

tuaci6n, pues la mayoria afirma que su empleo actual no cubre -

su necesidad económica, aspecto desmotivante para él, pues el -

ser generalmente el jefe de familia y por más esfuerzos labora

les que realice, no logra alcanzar una solvencia económica; lo 

grave es cuando las presioneo lo induzcan a obtener por medios 

r~pidos e iltcitos la solución a su problem§tica, alimentando -

el círculo de la reincidencia. 

En segundo lugar, la proporción ubica a los individuos, -

quienes la remuneración económica percibida si cubre su necesi

dad monetaria; ya que su ubicación en el grupo familiar corres

ponde como hijos de familia y su actual actividad laboral es el 

subempleo. Se observa también la constante de desempleados, 

quedando la incognita de la forma en que resuelven su problema 

econ6mico. 
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GRAFICA NO. 28 ACEPTACION LABORAL 

Desconocen en su 

Empleo que estuvo 

Recluido 6B% 

Conocen su Situa-

ción Jurídica 6% 

Desempleados 26% 

TOTAL 100% 
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La interpretaci6n de esta grSfica revela el temor del lib~ 

rada a ser rechazado en un empleo al hacerles saber de su recl~ 

si6n, pues la mayor1a ha mantenido oculta tal experiencia; en -

esta misma proporci6n, se encuentran contenidos aquellos líber~ 

dos quienes su actividad laboral la realizan en forma indepen-

diente. a lo que se considera como subempleados. 

Contrariamente a lo anterior, s6lo una mínima proporci6n -

refiere que en su empleo, conocen acerca de su situaci6n juríd! 

ca, sin que ello les ocasione problemas con sus superiores. 

Este margen, se puede considerar afortunado, al encontrar 

peronas que apoyen su proceso de reincorporaci6n social otorgS~ 

dales la oportunidad de superaci6n: adquirir confianza y elevar 

su autoestima. 

El porcentaje restante lo constituye la constante de los -

desempleados, situaci6n referida y analizada anteriormente, que 

no deja de ser preocupante. 
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GRAFICA:NO. 29 ESTIGMA EN LOS EMPLEOS OBTENIDOS 

Y/O SOLICITADOS 
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GRAFICA NO. 29 OBSERVACIONES SOBRE EL ESTIGMA DISTRIBUCION 
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tecedentes No hantenido 
prob.ni por ello han 
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TO'l'AL 100% 



282 

Las proporciones contenidas en la gr&fica plasman, en for

ma terminante la negativa manifestada por los empresarios en -

los empleos solicitados por el liberado; negSndole de antemano 

la oportunidad de integrarse productivamente; ahora bien, exis

ten también los casos en que el individuo logra obtener el em-

pleo, m&s sin embargo, no logra conservarlo; debido a los pro-

blernas suscitados con sus compañeros, al enterarse de la situa

ci6n jur1dica. 

En el extremo opuesto, se ubica a la proporci6n (18%) que 

manifest6 haber sido aceptado sin mayores investigaciones o re

ferencias. A fin de ser mSs precisos en la informaci6n, consi

deramos pertinente mostrar en la grSfica circular que compleme~ 

ta al último porcentaje (18%) y en el cual se observa al 12% de 

las personas que laboran en oficios independientes, donde no se 

requieren referencias anteriores; y a un 6% de personas que a -

pesar del conocimiento de sus antecedentes no han tenido que -

abandonar el empleo por ello. 



283 

GRAFICA NO. 30 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER EMPLEADO 

No Cubre 
Requisitos 72% 

Si Cubre 
Requisitos 28% 
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En primer término, observamos en la gr~fica circular, que 

aquellos liberados que si cubren los requisitos soli~itados en 

un empleo, son aquellos que poseen mayor nivel de instrucción -

escolar, as1 como su documentaci6n completa en regla. La pro-~ 

porción restante, manifiesta no cubrir con los requisitos soli

citado~. 

Debido a la diversidad de causas por las cuales no lo cu-

bren, se elabor6 la gr~fica de barras complementaria, en donde 

un 21% se encuentra en el l~mite mayor de edad, poseen bajo ni

vel educativo y carecen de capacitaci6n; estos aspectos impiden 

la obtención de un empleo l1cito. En un 18% presentan baja es

colaridad y falta de capacitaci6n, lo cual a pesar de la propoE 

ci6n bastante considerable, este grupo puede solucionar la pro

blemática haciendo un esfuerzo por recibir instrucción y capaci 

tarse. en un 10% se observa que difiere poco de la anterior, -

par la falta de capacitación, además de la carencia de documen

taci6n personal; en forma similar se presenta la barra siguien

te que también muestra en un 10% a la falta de capacitaci6n, b~ 

ja escolaridad y toxicomanías, esta última característica repr~ 

scnta un serio problema de salud, siendo entendible su no acep

tación en los empleos dado que no s6lo pone en peligro su vida, 

sino también la de los demás. 

Un 6% no cubre el requisito de carecer de antecedentes pe

nales, lo que confirma la existencia de la estigmatizaci6n so-

cial. 
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El 4% posee como inconVeni~~t~· ei. ,~~~rb' ni~~l:iá~~· ·i~~t~~c- -

ci6n escolar, y por lil~irno., u~·:·:~~ p;:~·~~·~~·· ~~~~·~-~~ani~~. 
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GRAFICA NO. 31 SUELDOS OFRECIDOS EN VACANTES SOLICITADAS 

EN FORMA INDEPENDIENTE AL PATRONATO 

84% 

Sueldo Mínimo 84% 

Más del sueldo 

Mínimo 8% 

Menos del Sueldo 

Mínimo 8% 

TOTAL 100% 
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El que a la gran rnayor!a de los liberados se les ofrezca-· -

el sueldo minimo, implica una marginaci6n social que los deja -

fuera: primero de satisfacer sus necesidades b§sicas (como ali

mentaci6n, vestido y vivienda), en segunda instancia, de incre

mentar el nivel educativo personal y familiar o de capacitaci6n 

laboral, restringe la preservaci6n de salud, de él y los suyos, 

obliga a que más miembros de su familia se incorporen en edades 

tempranas a actividades productivas y como se ha observado el -

predominio de la familia numerosa, así corno el que el liberado 

generalmente sea jefe de familia, lo presiona a la búsqueda de 

otra entrada econ6mica que puede ser en forma ilícita o en el -

subempleo. 

Por ot·ro lado, la proporci6n en la cual se ofrece menos -

del sueldo mínimo, hace reiterativa la constante de la estigma

tización ya que implica la infravaloraci6n de la situaci6n jur! 

dica del liberado, buscando la situaci6n provechosa para los em 
pleadores. 

En reducida proporci6n, se encuentran aquellos liberados a 

quienes se les ofrece más del sueldo mínimo, aspecto positivo -

para ellos; debido a que cuentan con mayores recursos a su fa-

ver; como mayor nivel educativo, capacitaci6n específica y exp~ 

riencia laboral. 
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GRAFICA NO. 32 UTILIZACION DE TOXICOS 
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La gran mayor!a de sujetos en la muestra, presentan la pr2 

blemática de la adicci6n toxicol6gica, en la que se contempla en 

forma diferenciada la substancia utilizada, en la gráfica circ~ 

lar complementaria; teniendo al 28% de los liberados que utili

zan el alcohol, el 12% Gnicamente droga (ya sea sintética o na

tural} y el 6% restante con la combinaci6n de ambas, es decir·;

de alcohol y droga. 

La toxiconomia en el liberado, responde a una forma mani-

fiesta y nociva de los conflictos a los que se enfrenta; toda -

vez que la adicci6n puede ser adquirida en forma impuesta duran 

te la reclusi6n, o como una forma de evadir la realidad. 

El 28% que manifes.t6 no hacer uso de substancia alguna, i!!. 

dica cierta estabilidad emocional; estabilidad relativa, pues -

nada garantiza que su respuesta sea vertdica o falsa, o bien, -

que en algUn momento determinado, utilice alguna de ellas por -

las razones anteriormente señaladas, y por filtimo, la propor- -

ci6n considerable del 26% que no contest6 la pregunta, nos obl! 

ga a sospechar que si utiliza alguna substancia, pero que no lo 

acepta o lo oculta. La toxicomanta, representa tal vez la lim! 

tante secundaria por orden de importancia, a la reincorporaci6n 

social del liberado, pues lo aparta de la realidad, a la vez -

que gradualmente mina su salud y destruye sus potencialidades -

pstquicas y ftsicas. 



CAPITULO V 

PROPUESTA OPERATIVA DE INTERVENCION PROFESIONAL 

DEL LICENCIADO EN TRABllJO SOCIAL 

De acuerdo a los resultados de la investigaci6n realizada 

recientemente por el Departamento de Investigaciones de la ENTS, 

UNAM a cargo de la Lic. Etna Meave Partida, en México existen -

hasta el momento consideradas seis áreas de acción básicas o de 

intervenci6n del Trabajo Social y una de reciente aparici6n, 

ellas son: 

Trabajo Social en el área de la Salud. 

Trabajo Social en el área de la Educación. 

Trabajo Social Asistencial y de Bienestar Social. 

Trabajo Social en el Trabajo de comunidad. 

Trabajo Social en el área Criminolígica ~ Penitenciaria. 

Trabajo Social en el área de la Industria o la Empresa. 

Trabajo Social en el área de la Investigaci6n. 

Según lo investigado hasta el momento on cada una de estas 

áreas se lo conocen con diferentes nombres y algunas incluso se 

han ampliado formando nuevos campos de acción. 

Centr~ndonos particularmente a el Trabajo Social en el - -

~rea penitenciaria y criminológica, hasta el momento existen --
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" ••• algunos t~rminos utilizados en esta ~rea desde sus inicios, 

as1 como los elementos que lo han sustentado: 

i Trabajo Social en la orientaci6n de menores. 

ii Trabajo Social legal-protecci6n al menor. 

iii Trabajo Social Penal. 

iv Trabajo Social Penitenciario. 

v Trabajo Social en Instituciones de Prevenci6n, tutela y Reha

bilitaci6n de menores. 

vi El Crimen, la Delincuencia y los Servicios Correccionales. 

vii Trabajo Social en la Readaptaci6n y Rehabilitaci6n Social. 

viii Trabajo Social en la Orientaci6n Juvenil. 

ix Trabajo Social en Agencias del Ministerio Público". (l) 

Es importante enfatizar que tlentro de esta clasificación,-

!!2 est& contemplado hasta el momento, el término utilizado para 

designar el tratamiento post-liberacional de un individuo que -

fue recluido; es decir, el término institucional llamada Rein--

corporaci6n Social. 

Retomando otro aspecto que contempla la Lic. Etna Meave en 

su investigaci6n ºes que, el campo Profesional esta determinado 

por la actuaci6n de trabajo social en su funci6n en: lo indivi

dual, grupal o comunitario; las §reas que lo conforman es donde 

(1) Etna Meave Partida. Cuadernos de Investiqaci6n. Elemen-
tos para el Estudio del Campo Profesional de Trabajo So- -
cial. Escuela Nacional de Trabajo Social. p§g. 9 
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se ha desenvuelto en sus años de existencia como Profesi6n 11
• <2> 

Es decir que "El campo profesional actual comprende un ca.!!. 

junto de prScticas que a la vez conforman métodos especificas -

de trabajo y que constituyen el espacio profesional del Trabajo 

social 11 • (J) 

Siendo rigurosos con la interpretación anterior podemos 

afirmar que la Reincorporación Social a pesar de sus limitacio

nes puede ser considerada como un Smbito más del área Peniten--

ciaria y Criminológica del trabajo Social, dado que desde el --

año de 1938 ha venido desarrollándose como actividad práctica,

con métodos y técnicas; a pesar de que no han sido eficaCes ni 

originadas ·como producto de la misma Reincorporaci6n Social, es 

decir como una actividad ecléptica, ·carente de fundamentaci6n -

filosófica y metodológica. Es así como la investigación reali-

zada en el presente trabajo, hace necesaria y urgente la pro- -

puesta operativa de intervención profesional que a continuación 

se presenta y que es abordada dentro de dos vertientes: 

- La primera enfocada fundamentalmente a la actuación del 

personal que ejerce la profesión en la institución, específica

mente a nivel licenciatura, con el objeto de establecer por 

(2) Ibidem. pág. 

(3) Ibidem. pág. 
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el momento una marcada diferencia entre éste, y el nivel técni

co, ya que se reconoce y admite que para lograrlo plenamente se 

hace necesario otro trabajo de investigación que aborde y pro-

fundice concretamente, sobre el desarrollo profesional en esta 

&rea en la instituci6n; aclarando que éste no ha sido el objet! 

vo de la presente investigación se pone a consideración de - -

otros compañeros trabajadores sociales interesados en el tema. 

- La segunda, se establece para la instituci6n, la estrat~ 

gia como propuesta al proceso de integraci6n social para el ob

jeto de la investigación: el liberado. 

Idealmente el brindar opciones de intervenc~ón profesional 

conlleva al conocimiento profundo de las instituciones y áreas 

que la conforman¡ a la fundamentaci6n normativa (manual de pro

cedimientos, pol1ticas internas, investigaciones, registros es

tad1sticos, etc.} que se encuentran plasmados en documentos im

presos al interior de la misma, pero particularmente para la -

presente investigaci6n, el conocimiento profundo no se obtuvo -

principalmente porque: 

a) Como investigador, no se permite el acceso a la documfl~ 

taci6n requerida. 

b) Como empleado de la instituci6n, la deficiente comunic~ 

ci6n interna entre los niveles directivos, jefaturas de 

departamento y el personal operativo, ocultan la infor-
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maci6n, arlte ·la insegur.idad que les produce el temor a 

la critica. 

Por lo tanto las propuestas, como ya se menciono, surgen -

en base a los elementos disponibles objetivamente, tanto corno -

invest~gador as1 como empleado de la instituci6n y se vierten -

en dos &mbitos: el quehacer y perfil profesional del licenciado 

en Trabdjo Social, y la estrategia como propuesta al proceso de 

integraci6n social de los liberados. 

El licenciado en Trabajo Social tiene como objetivo, con-

tar con la preparaci6n adecuada para: 

- Contribuir al desarrollo del Trabajo Social en México. 

- Proporcionar servicios de asesor1a en Trabajo Social. 

QUEHACER Y PERFIL PROFESIONAL DEL LICENCIADO EN TRABAJO SQ 

CIAL. 

Est~ capacitado para cumplir con las siguientes funciones: 

"Aplicar el proceso de Investigaci6n Cientifica a fin de llegar 

al conocimiento de la realidad social. 

- Proponer alternativas de acci6n a través de un proceso -

metodol6gico para la atenci6n de los problemas sociales. 

- Promover la organizaci6n y participaci6n social. 

- Participar multidisciplinariamente en el proceso admini~ 
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trativo de programas de bienestar social. 

Promover pol!ticas de bienestar tendientes al mejorarnie~ 

to de las condiciones de vida de la poblaci6n". <4 > 

Las funciones del Trabajo Social deben ser tuteladas por -

una normatividad profesional por lo que se propone la aplica- -

ci6n cotidiana y en todo momento de la ETICA PROFESIONAL; pues 

debernos reconocer que el trabajador social juega un papel muy -

importante, individual y colectivamente, de ahi que su conducta 

y el tipo de relaciones que establezca, va a moldear su imagen 

dentro de la institucón y la sociedad. 

La Licenciada Araceli Argueta Morales, en el articulo "La 

Etica en Trabajo Social 11 presentado en la Revista Trabajo So- -

cial ENTS, No. 30 pSg. 37, afirma en cuanto a la Etica del Tra

bajador Social que existen deberes a cumplir en la profesi6n: <5 > 

Deberes para consigo mismo, deberes para con las personas que -

atiende, deberes para con los colegas y deberes para la comuni-

dad y la profesión. 

Deberes del Trabajador Social para consigo mismo. 

"Trabajar por el desarrollo y perfeccionamiento de su --

(4) Silvia Arcini€ga y A!da Valero Ch§vez. Historia del Trabajo 
Social. Antolog!a de Lecturas Básicas. ENTS-UNAM. pág. 50. 

(5) Revista Trabajo Social. Escuela Nacional de Trabajo social 
UNAM. México. No. 30. p§g. 37-41. 
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piopia persona, lo anterior implica conocerse a si mismo, sus -

potencialidades, sus limitaciones y no un mal entendido egoísmo 

en el que lo importante no sean sus logros a toda costa, aun p~ 

sando por encima de los demás, sino con la responsabilidad que 

adquiere para mantenerse en adecuadas condiciones físicas y men 

tales. 

Buscar constantemente el mejor conocimiento, la compren- -

sión y el control de sí mismo, para comprender los deberes y 

evitar así, el afectar las relaciones con ellos". Gracias a lo 

cual se evita que el profesional se sienta sobrevalorado, es d~ 

cir con sentimientos de superioridad o por el contrario de inf~ 

rioridad; teniendo una conciencia real de sí mismo la puede te

ner de la realidad. 

- "Educar la inteligencia, cultiv~ndola para el estudio de 

la verdad"; es indispensable para tal fin la actualizaci6n aca

d~mica, lo que evita el estancamiento y actitudes retrogradas,

que son las características que prevalecen en el personal de la 

instituci6n. 

- No hacer algo que pueda comprometer la dignidad y la in

tegridad personal, pues éstas son condiciones b~sicas 11 J se evi

ta así la corrupción, los tratos especiales por simpatías pers~ 

nales, así como devaluar la imagen del Trabajo Social. 

- En el caso del trabajador Social femenino, su femineidad 
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fineza, pulcritud y delicadeza, no deben de estar por encima de 

s~s atributos profesionales, en donde la apariencia no es rn~s -

importante que la eficiencia y eficacia en el trabajc;i 11
• 

- "El Trabajador Social de sexo masculino, debe afinar el 

sentid~ del tacto en el trato de las personas, debe ser flexi--· 

ble ante las circunstancias y debe saber escuchar para hacerse 

accesible a todo tipo de personas". 

- Deberes para con las Personas. 

El Trabajador Social debe tener presente siempre que su 

primera obligación como profesional es lograr mantener y mane-

jar constantemente el bienestar social del individuo, del grupo 

o de la comunidad a los cuales atiende". 

-
11 Debe colocar siempre la responsabilidad profesional por 

encima de sus objetivos, de sus puntos de vista y de sus inte-

reses personales, con caracter1sticas cgoistas de enriquecimie~ 

to ilícito". 

-
11 Debe actuar sin favoritismo y sin prejuicios, ante cual

quiera que sea el tipo de persona y su problema". 

- "Debe aceptar a la persona tal cual es, incluyendo toda 

forma de comportamiento sin que esto signifique su aprobación -

manteniendo en todo momento el sentido de su dignidad innata y 

de su valor como persona 11
• 
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- ºDebe reconocer y comprender las cualidades únicas de C,! 

da persona y tratar a ésta como un ser humano, con todas sus d~ 

ferencias para obtener su mejor intcgraci6n social" 

- uoebe reconocer la necesidad de las personas para expre

sar sus sentimientos con libertad, incluyendo los que fueran n~ 

gativos, escuch~ndolos sin desalentarlas ni juzgarla por ello y 

llegando, si fuera necesario, hasta estimular dicha expresi5n -

como un recurso conveniente para liberarla de sus tensiones y -

preocupaciones". 

11 No debe de determinar el grado de culpabilidu.d, de ino

cencia o de responsabilidad de la persona, en el origen de sus 

problemas o necesidades, pero sí debe formular y comunicarle de 

la manera m~s adecuada juicios valorativos sobre sus activida-

des, criterios y accionesº. 

-
11 Debe cuidar de no imponer a las personas su propio cri

terio o su escala de valores, sino mSs bien tratar de ampliar -

la capacidad de juicio de las personas informándoles con objet! 

vidad y rigor cientifico"; con ello se impide la introyecci6n -

de dogmas religiosos, el sectarismo y el fanatismo hacia las -

personas a las que dirige la labor profesional. 

- 11 Debe respetar el derecho y la necesidad de las personas 

para elegir por si mismas y para adoptar sus propias decisio--
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nes en el proceso d~ ayuda, toda vez que ha sido orientada con

venientemente y siempre que no se encuentre limitada por su gr~ 

do de capacidad, por normas civiles y morales y por la de la -

instituci6n"; lo anterior implicada al respeto hacia el sujeto 

sintiéndose defraudado por la atenci6n del servicio prestado -

por la instituci6n, decide no acudir a ésta y en consecuencia,

la prSctica ejercida m~s frecuentemente es la de presionarlo an 

su domicilio para asistir nuevamente en contra de su voluntad. 

- "Debe exponer con claridad a la persona la manera en la 

que puede ser ayudada dentro de los alcances, de los objetivos 

y de las normas de la instituci6n, en forma real y verdadera"; 

ya que lo que se ha venido observando en la promoción de servi

cios engañosos y falsos que defraudan y desilucionan las expec

tativas creadas en el sujeto. 

-
11 Debe mantener en secreto toda información que suminis-

tre las personas, utiliz~ndola con responsabilidad y en la med! 

da y en la forma que fuere mSs discreta y con su consentimiento 

en los casos en que deba efectuar consultas con otros profesio

nistas o con otras instituciones para prestarles un servicio m~ 

jor 11 

- Deberes para con la Instituci6n. 

"Comocer exactamente el programa, las normas y los proa~ 

dimientos que han sido establecidos por la instituci6n, respe--
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ttindolos durante el tiempo de su actuaci6n 11 f sin que por ello -

dichos programas, normas y procedimientos impliquen ser inflex,! 

bles y con car&cter religioso. 

- "Debe de responsabilizarse por la calidad y extensi6n de 

los servicios que son proporcionados". 

- "Cooperar lealmente con la insti tuci6n en todo lo que se 

refiere al logro de sus objetivos y en el desarrollo y ejecu- -

ci6n de sus normasº¡: por lo cual la lealtad es hacia la institE_ 

ci6n y no hacia las personas que la dirigén. 

- "Sugerir la conveniencia de mejorar o modificar los ser

vicios, la·organizaci6n del trabajo, la distribuci6n del perso

nal, etc. como resultado de un estudio amplio y profundo, de un 

anSlisis de las posibilidades de lograrlo y de las consecuen- -

cias positivas y negativas que pueden derivarse de todo cambio". 

- ºReconocer que en funci6n de la supervisi6n, para cum- -

plirla con eficacia, debe contar con elementos b&sicos como: el 

conocimiento de la tarea, el de sus derechos, y el del personal 

a su cargo, el saber dirigir y poseer cualidades morales de - -

lealtad, ecuanimidad y honradez 11
• 

La supervisi6n contempla en este ~mbito el No ridiculizar, 

menospreciar o llamar la atenci5n del personal en público o ---
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frente a los dem&s compañeros, costumbre usual dentro de la - -

instituci6n. 

- "Hacer todo lo posible por mantenerse al día en los con~ 

cimientos que requiere su puesto en la Instituci6n 11
; para lo -

cual debe sugerir programas adecuados de capacitaci6n y actuali 

zaci6n, una vez que hayan sido detectadas las necesidades rea-

les del personal, evitando con ello el estancamiento y el temor 

que produce los cambios innovadores. 

- Deberes para con los Colegas y otros Profesionales. 

"Mantenor hacia los colegas una actitud basada en la so

lidaridad que debe caracterizar a las personas de una misma prQ 

fesi6n". 

Esto debe constituir otra diferencia entre el Nivel Licen

cia tura y el Técnico, pues este último en la institución se ca

racteriza por un profundo y constante sentimiento de inferiori

dad que se expresa en politicas de descrédito de las cualidades 

o aptitudes profesionales, rechazo del trabajo ajeno, obstaculi 

zación del trabajo de sus compañeros. 

- "Poner los conocimientos y las experiencias a disposi- -

ci6n de sus colegas cuando éstos lo requieran para su mejor ac

tuación profesional"; siendo éste el principal obstáculo que e~ 

frentó la presente investigación, debido a las restricciones de 



302 

la informaci6n. 

-
11 Respetar el car§.cter espec1difo y los métodos de cual-

quier otra profesi~n que entre en contacto con los individuos, 

siempre y cuando sean cient1ficos". 

-
11 No mostrar una actitud competitiva cuando trabajo en -

equipo". 

- Deberes para con la Comunidad y la Profesi6n. 

"Ser responsables de ayudar y proteger a la comunidad 

contra practicas No éticas de parte de personas o de organiza-

cienes que estén relacionadas cona ctividades de bienestar so-

cial"; esto constituye una barrera protectora contra el secta-

rismo y fanatismo religioso, grupos o partidos pol1ticos y su -

procelitismo. 

- "Contribuir con sus conocimientos, habilidades y expe- -

riencia a los programas de organizaci6n y desarrollo 11
• 

- "Mantener un comportamiento intachable en todo momento y 

en todo lugar, pues debe conservar la buena imagen del Trabajo 

Social en la mente de todas las personas y la sociedad"; ello -

incluye el que No se vea a la Trabajadora Social como la profe

sionista que se presta a las aventuras amorosas. 
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-
11 Preocuparse por hacer constante todo tipo de aportes 

que contribuyan al desarrollo y perfeccionamiento de la profe-

si6n11; el respeto, responsabilidad, la confiabilidad hacia los 

individuos y entre los mismos profesionales, parecen estar olv! 

dados, posiblemente a causa del valor de los mismos. Es impor

tante retomarlos y señalar que dichos principios se han desvir

tuado fundamentalmente en la profesi5n, pero no por ello se de

ja de intentar establecerlos para aplicarlos en la instituci6n, 

no solamente en la er~ctica. 

Los principios éticos en los que se basa el Trabajo Social 

y la importancia dentro de la ética profesional, dependen de -

que se practiquen siempre con rectitud, con dignidad profesio-

nal, con decoro, con pulcritud mental, para ajustarse a las re

glas de la profesi6n. 

En el aspecto organizativo de la profesi6n dentro de la 

instituci6n, se requiere la restructuraci6n de las jefaturas de 

área en lo concerniente al perfil profesional del licenciado en 

Trabajo Social, como titular responsable para garantizar que 

exista un abordaje teórico-metodol6gico y de investigaci6n de -

la problemática y realidad social de lo que es el objetivo pri

mordial de la institución: la asistencia al liberado. 

El nivel técnico de Trabajo Social, desconoce parcialmente 

en la institución, la metodologia del Trabajo Social de Casos, 
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m5xime de lo que~constituye la problem~tica del liberado en to

dos sus contextos. 

Se debe respetar la antiguedad de los jefes de Departamen

to (trabajadoras sociales) quienes han ejercido la profesi6n de 

8 a 15 años, con el prop6sito de aprovechar su ampliá experien

cia pr&ctica en la instituci6n, para lo cual se requiere y exi

ge para su complementaci6n la uctualizaci6n en el &mbito admi-

nistrativo, te6rico-metodológico y de superVisi6n de recursos -

humanos, dirigida en su totalidad a la profesi6n de Trabajo So

cial. 

Se debe establecer en los criterios de reclutamiento·, se-

lecci6n y contrataci6n del personal del &rea operativa (Trabaj~ 

dores Sociales y dem&s personal que atiende al liberado) como -

eaaa m1nima 24 años y rnSxirna 50 nños; ya que a edades inferio-

res son factibles y vulnerables a ser manipulados por el liber~ 

do incluso a ser seducidas e involucradas sentimentalmente. 

El director de la instituci6n debe de frecuentar y estar -

relacionados con los trabajadores de la institución, conoci~nd2 

los personalmente, para no dejarse manipular por lo que otras -

personas le refieran en funci6n de sus intereses. 

se debe evitar continuos cambios y rotaciones de personal 

en lapsos de tiempo corto. 



305 

Como una forma de respeto a las personas que laboran en la 

instituci6n "la manifestaci6n do ideas No debe sor objeto de 

ninguna Inquisici6n Administrativa 11 ya que actitudes contrarias 

violan el articulo 6°. Constitucional y de igual forma No debe -

de Coartar el Derecho de Asociarse pacificamente, con cualquier 

objeto. lícito en donde se incluye la asociaci6n para hacer una 

_petici6n o presentar una protesta sin hacer uso de amenazas o -

intiIDidaci6n, ya que de lo contrario se violan las garantías i~ 

dividuales establecidas en el artículo 9° constitucional. 

5 .1 Estrategia como· Propuesta al Proceso de Integraci.6n Social. 

La estrategia como propuesta al proceso de integraci6n so

cial del liberado deberá partir fundamentalmente de una filoso

fía en que sustentarse y normarse1 para tal efecto debe tomarse 

en cuenta la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexic~ 

nos, cumplida, obligaca y rigurosamente en todo momento, en las 

funciones y actividades. 

Partiendo de la base de que el liberado desde antes de ha

ber perdido su libertad atraviesa por un proceso psicológico 

que se agudiza al estar en reclusión, aun en los caos en que 

realmente sea inocente, el impacto que genera en el individuo -

la p~rdida de la libertad, le produce un desequilibrio psico-s~ 

cial y físico que requiere atenci5n, debemos considerar además 

que cualesquiera que sean las condiciones jurídicas en que se -
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encuentro el liberado, que por el s6lo hecho de ser mexicano, -

segan lo señala la carta magna y el vigente Plan Nacional de D~ 

sarrollo TIENE DERECllO A LA SALUD, "entendida en un sentido am-

plio, la salud no es s6lo la ausencia de enfermedad, sino un e~ 

tadO de completo bienestar f1sico y mental en un contexto ecol2 

gico y social propicio para su sustento y desarrollo. 

La salud descansa en la esfera de prácticamente todas las 

interacciones econ6rnicas sociales y culturales y es con ellas -

un componente sinerg~tico de bienestar social. Así la salud es 

un elemento imprescindible del desarrollo y en una sociedad que 

tiene como principio la justicia y la igualdad social, es un d~ 

recho de todos". (G} 

Por lo que se debe en primer instancia, someterse el Libe

rado a una valoraci6n médica, a un ·tratamiento de apoyo psicol~ 

gico adecuado, y si es necesario prolongado y en forma simultá

nea al proceso de integraci6n social, y una vez que adquiera la 

estabilidad biol6gica y psicol6gica, en forma paralela, debe r~ 

cibir apoyo terapéutico el nUcleo familiar, cuidando de que se 

recupere el 11 ro1 11 que le corresponde al liberado en el interior 

de la misma; que la comunicaci6n sea clara, directa y sin car-

gas de agresi6n; que las normas sean las adecuadas en funci6n -

de los requerimientos, siempre y cuando los conduzca a la homeo2_ 

{6) Carlos Salinas de Gortari. Plan Nacional de Desarrollo 
1989-1994. Poder Ejecutivo Federal. pfig. 104. 
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tasis (véase glosario de términos) contribuyendo con ello a mo

dificar y mejorar la din§.mica familiar nociva, que influy6 en -

la comisi5n del delito y posteriormente a tratar aquellos ele-

mentas que durante la reclusión del Liberado se adoptaron como 

mecanismos de defensa para su supervivencia; considerando ade--

m§.s que la familia es un elemento decisivo en el proceso y lo-

gro de la integración social, pues es una fuente de socializa-

ci6n, educación, referencia de comportamientos a los miembros -

que la integran. 

Tomando como base filosófica el art. 3ro. Constitucional: 

"La educación que imparta el Estado-Federación, Estados, Munic_! 

pies, tender§. a desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentar§ en él a la vez el amor a la Patria,

y la conciencia de la solidaridad internacional en la indepen--

dencia y en la justicia: 

Garantizadas en el art. 24 la Libertad de Creencias, el --

criterio que orientar§ dicha educaci6n se mantendrá por comple

to ajeno a cualquier doctrina religiosa, y basada en los resul

tados del progreso científico, lucharS contra la ignorancia y -

sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios.< 7 > 

(7) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. 
Teocalli. 1988. p~g.3 

*Los subrayados son por Laura Martínez Atilano. 
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"El laicisismo como principio pedagl5gico es fundamental -

puesto que constituye premisa cient1fica y no argumento po11ti

co como se le utiliza en el sentido vulgar"(B) lo que impide 

que se continúe atentando contra la Seguridad Nacional, como lo 

es la adopci6n y difusión de f ilosofias de sectas religiosas 

provenientes del extranjero {E.U.A.) introyectadas al Liberado 

corno forma terapéutica de la llamada "Reincorporaci6n Social 11
• 

Por el contrario, la educación del Liberado debe de brin--

darse en forma tal que le permita -según los objetivos de la -

educaci6n formulados por la UNESCO- articularse sobre tres ba~-

ses: 

- "Aprender a Ser.- El desarrollo de la personalidad con -

su propia escala de valores asumiendo una concepci6n del mundo 

y actuando en consonancia con ello; es el modo principal en que 

se expresa el aprender a ser. 

Aprender a Aprender.- Cada participante es responsable de 

su formación participando activamente, no tanto para recibir -

los resultados de una ciencia sino el participar en el proceso 

de adquisici6n de esa ciencia. 

(8) Adalberto Pliego Galicia. Apuntes sobre Teor1a Pedaq6qica. 
Dirección de Investigaci6n. Uni.versidad Peda96gica Nacio
nal. México, 1990. p~g. 30. 
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Aprender a Hacer~- No se trata de aprender por s6lo cono-

cer especulativamente, ni de conocer por conocer sino de cono-

cer para transformar la realidad, partiendo de los problemas 

que se confrontan en la realidad; la búsqueda de la soluci6n de 

los mismos debe ser siempre una marcha hacia la acci6n, es un -

aprendizaje del saber hacer". (g) 

La educaci6n para el liberado debe dejar de constituir una 

educación para la producci6n, por el contrario debe dirigirse a 

la educaci6n como elemento de desarrollo de la integraci6n so--

cial que permite al hombre desarrollarse conscientemente en el 

&mbito intelectual, éstico, fisico y cultural. 

Partir del hecho de que la educaci6n no debe servir única

mente a la producci6n o al trabajo; por el contrario éste se d~ 

be de combinar con la educaci6n; el trabajo debe ser suficient~ 

mente remunerado como para permitirle, aparte de cubrir sus ne-

cesidades básicas, el acceso real a la cultura, al esparcimien-

to y a la autorealizaci6n personal y familiar; todo ello debe -

de conformar una nueva manera de relacionarse socialmente {dif~ 

rente) logrando que el individuo acepte formar parte de la so-

ciedad y que ésta a su vez lo acepte, aboliéndose el estigma de 

su reclusi6n. 

(9) Ezequiel Ander Egg. Hacia una Metodolog1a Autogestionaria. 
Ed. Humanistas. Buenos Aires. 1983. pág. 123. 
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Para conocer la evoluci6n del proceso que se ha planteado 

como estrategia, éste debe ser evaluado peri6dicamente en cada 

una de las etapas que lo conforman, es decir, en forma indivi-

dual, familiar, educativa, laboral y social, corrigiendo oport~ 

namente las fallas o limitantes que se generen. 

Siendo hasta el momento una falacia la denominada 11 Reincor

poraci6n social", la integraci6n social puede ser una realidad. 
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CONCLUSIONES 

La creaci6n del Estado por el hombre, ha demostrado que ~~ 

te es capaz de transformarse a si mismo y a la naturaleza, el -

Estado Mexicano, para la regulaci6n de la convivencia entre los 

individuos que lo constituyen, legitirniza su intervenci6n cuan

do sus leyes son infringidas y se altera el orden social, a tr~ 

vés del derecho y el sistema penal mexicano; en la teor1a que -

ha sido manejada en la presente investigaci6n, cuatro son los -

prop6sitos del Derecho Penal Mexicano frente al delito: 

a) La pena para retribuir el mal. 

b) Provocar con el ejemplo temor. 

e) Expiar la culpa 

d) Readaptar, rehabilitar o corregir, para reincorporar al 

delincuente 

Te6ricamente se utiliza el castigo por su eficacia para -

prevenir y rehabilitar, sin embargo, en la realidad se castiga 

para aplicar sufrimiento: f1sico moral y social. 

El sufrimiento vivenciado y conocido en la prisi6n, genera 

en el sujeto que lo vive un profundo sentimiento de resentimie,!l 

to y venganza que lo lleva consigo al alcanzar la libertad. 

La regulaci6n existente de la convivencia social, por par-
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te del.Estado, se operacionaliza a trav~s de las po11ticas so-

ciales1 por la pol1tica social penitenciaria, emitida y aplica

da por el Estado Mexicano, no va dirigida a atacar la ra1z de -

los factores que inducen al delito (desigual distribución de la 

riqueza, de la educaci6n y en general de las oportundiades de -

desarrollo personal y familiar) m§s bien se encamina, una vez -

que se produce éste a institucionalizarlo junto con la victima, 

el victimario y sus secuelas; creando, ampliando, reformando, -

iniciando, instrucciones, etc., para su 11 atenci6n 11 y 11 soluci6n 11
: 

por ejemplo, en el Ministerio Público se ordena agilizar trámi

tes, se crean agencias especializadas en delitos sexuales, etc. 

se amplían Reclusorios Preventivos, se crea la Comisi6n Nacio-

nal de Derechos Humanos, se aplica el Programa Nacional de Sol! 

daridad Penitenciaria; se cambia el nombre al Patronato de Asi~ 

tencia para la Reincorporaci6n Social, que pasa a ser Patronato 

para la Reincorporaci6n Social por el Empleo en el D.F., y se -

modifica su reglamento; es decir, el delito se filtra, se redu

ce y mediatiza a través de planes, programas, expedientes y ce.! 

das; desgraciadamente, el Sistema Penal Mexicano olvida que el 

delito lo porta el hombre, el ser humano, el compatriota mexic~ 

no y éste, se atora en cada paso, en cada diligencia, en cada -

careo; se desubica, degrada, envilece y corrompe mientras dura 

su proceso y cumple su condena; pierde valores, aptitudes y ha

bilidades; las ganas de vivir y la fe en el hombre y en su aut2 

confianza; en la cárcel, según la Ley de Normas Mínimas, se - -

aplica un tratamiento de readaptaci6n social en base al trabajo 
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la capacitación laboral y la educaci6n; pero resulta que - -

realmente el individuo durante su reclusión no trabaj6, no reci 

bi6 capacitación laboral y no fue educado, por lo que no se rea 

dapt6 y as1 con profundos traumas, transtornados, adicciones -

toxicológicas, habiendo perdido a la familia por abandono, oh-

tiene ~a libertad: afuera la espera la sociedad, los cambios -

que se operaron durante su reclusión y que no conoce, y la aut2 

ridad, ya sin uniforme, representadas por la Dirección General 

de Prevención y Readaptación Social y por el Patronato para la 

Reincorporaci6n Social por el Empleo en el D.F., pues si no se 

readaptó, se espera que afuera se reincorpore. 

El Patronato, la institución reincorporadora, se encuentra 

actualmente dirigida por un profesionista del Srea de las cien-

cias exactas y no sociales o human1sticas, por ello, aplica 

en sus políticas acpectos de su formación, al pretender en for

ma unificada que todos los liberados se reincorporen socialmen

te en un lapso de seis meses (¿acaso la reclusi6n fue para to-

dos de seis meses?) sin respetar su individualidad, además de -

ser tecnócrata, presenta el inconveniente de pretender nculcar 

y difundir su sentido religioso-sectarista y como contrasentido 

adopta pfacticas y actitudes represivas, elitistas, hacia el -

personal que labora en la institución. 

Se hace patente que al no lograr las metas que les son re

queridas, las autojustifican argum~ntando que la 11 reincorpora--
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ci6n'Social es una deciei6n solamente del liberado", sin perca

tarse hasta el momento, que la falacia de la reincorporaci6n s~ 

cial se sustenta en la falta de personal especializado, con co

nocimientos y ética profesional¡ el actual trabajo del Patrona

to, parte del concepto distorsionado de la reincorporaci6n so-

cial, pues lo que se hace realmente es reproducir, regresar a -

las mismas condiciones por las cuales el sujeto delinqui6: se -

regresa a lo mismo y no transforma la realidad. 

Sobre un erroneo concepto, el trabajo de Reincorporaci6n -

Social se realiza sin sustentaci6n teórica que permita poseer -

un marco de referencia social, polttico y econ6mico que permita 

dirigir las acciones, la toma de decisiones, elaborar planes y 

programas factibles, que surjan de la realidad y que anule el 

pragmatismo inútil. El enfoque superficial, los ha llevado a -

realizar acciones pragmáticas, en donde la cantidad sustituye a 

la calidad en un mundo de papel, la presentaci6n a la esencia y 

el contenido. Tal incongruencia de lo que acontece en la reali 

dad y lo que se pretende decir que esa realidad diga, como el -

concepto de reincorporación social, de la administración actual 

del Patronato, habla del trabajo para satisfacer las necesida-

des del sujeto, para otorgarle su papel en la sociedad que per

dió, al delinquir y habla de su estabilidad econ6mica, sin em-

bargo la realidad difiere de lo anterior, según se detectó.en -

los resultados que se presentan en la investigación de campo: -

los factores limitantes de la reincorporación social, entendida 
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ésta desde un punto de vista m~s integral, se encuentran intim~ 

mente relacionados con la familia, el nivel educativo, el medio 

social y el medio laboral, determinados por la carencia e ines

tabilidad econ6mica. 

Con lo anterior, vemos que es el mismo Patronato, el que -

limita al liberado en este procesar al reducir a un solo aspe-

pecto importante (el funbito laboral) realizando acciones que se 

destinen Gnicamente a tal fin (el que el liberado se encuentre 

trabajando). 

Partiendo de la base de que la educaci6n permite al sujeto 

entre otras cosas, lograr una organizaci6n individual, se dete~ 

t6 que esta organizaci6n, que se debi6 de haber inculcado en la 

familia, no se obtuvo, debido precisamente a la desorganizaci6n 

familiar; se requiri6 haber continuado en la escuela; sin embaE 

go, los resultados demuestran que los liberados adolecen de in~ 

trucci6n escolar y ésta no permiti6 que el individuo se desarr~ 

llara y, cuando fue privado de su libertad, y ya en reclusi6n, 

tampoco se le 11 educ6" ni se le brind6 11 capacitaci6n laboral". -

Cuando egresa y acude al Patronato, ~ste tampoco se preocupa de 

ese aspecto y así, el individuo continGa a lo largo de su vida 

sin poder acceder a una fuente laboral que le permita cubrir m! 
nimamente con sus necesidades b§sicas. Tomando en cuenta de -

que se trata b§.sicamente de una poblaci6n joven que presenta en 

la mayoría de los casos la calidad delincuencia! de primodelin-
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cuentes, que habitan en zonas altamente crimin6genas de tipo P2 

pular y marginales y con carencias de servicios públicos neces~ 

rios, la mayor1a provenientes de núcleos familiares nuffierosos y 

desintegrados; motivados por el abandono de la esposa e hijos, 

a consecuencia de la reclusi6n, a la ausencia del padre, ya sea 

por defunci6n o por el inicio de otra relación¡ es por esto que 

la madre y en otros casos la esposa, es quien le resuelve sus -

problemas al liberado, propiciándole sobreprotecci6n; en lo que 

respecta a las condiciones de su vivienda, destaca el hacina- -

miento, su bajo nivel econ6mico incide en su alimentaci6n, ya -

que se considera a ~sta como insuficiente en cantidad y frecuen 

cia; presentan problemas de farmacodependencia corno una forma -

de evadirla realidad, pues el Patronato no les proporciona el -

empleo y cuando lo hace no es el que esperaba o que en realidad 

necesitaba, por lo que se encuentra, o bien desempleado o dedi

cado al comercio ambulante, demostrSndose así la ineficacia del 

Patronato en la consecución de su objetivo primordial: el Em- -

pleo. 

Es así como concluimos que en el trabajo de Reincorpora- -

ci6n, se trata de formar lo que falló en formación, trata de 

educar lo que no se educó; pero si el Patronato no forma, no 

educa, no induce al cambio de actitudes y de conductas, si no -

rescata y fortalece valores, normas, roles y comunicación en la 

familia del liberado y sobre todo en éste, la Reincorporaci6n -

Social como tal NO EXISTEJ ES UNA FALACIA que se disfraza en el 
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paleativo. 

Sin embar.go, la verdadera INTEGRACION SOCIAL PUEDE SER UNA 

REALIDAD. 



GLOSARIO DE TERMINOS 

Aprchensi6n.- Coger, asir, agarrar, atrapar. 

Ciclo Vital de la Familia.- Se llama así a las etapas de la vi

da familiar que var!an de acuerdo al ciclo de De

sarrollo Vital Humano que varía, según la ºedad -

familiar", todo ello obedece al propio ciclo vi-

tal que va siguiendo la familia en su cronologia 

de vida. 

Din:imica Familiar.- Es un conjunto de fuerzas positivas y nega

tiVas que afectan o influyen en el comportamiento 

de cada miembro de la familia, haciendo que esta 

unidad funcione bien o mal. 

Economta Subterr&nea o Economía Informal.- Conjunto de activid~ 

des que se caracterizan por producir con trabaja

dores con bajo nivel de calificaci6n, en condici~ 

nes precarias y especialmente por no existir rela 

cienes laborales normales, ni registros adminis-

trativos; incluye a la venta en vía pública de ªE 

t!culos sin contar con registros autorizados, ni 

erogar insumos econ6micos por concepto de impues

tos. 

Ente Humano.- Del lat1n "Ens, entis": ser, el que es o existe. 

Hacinamiento.- Ocupaci6n por un número de personas en un lugar 

que excede la capacidad funcional del mismo. 
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Romeost~sis.- Proceso biol6gico y psico16gico autorreguladores, 

que mantienen en equilibrio al organismo. Estado 

al que tendemos siempre y que pudiera denominarse 

"ideal". 

Modelo.- Es una representaci6n simb6lica de un sector de -

la realidad, corresponde a un conjunto de abstra~ 

cienes simplificadas y cuyo esquema representa -

los atributos, elementos o etapas de un objeto, o 

situaci6n que se pretende estudiar. El Modelo -

permita simplificar la complejidad del mundo real, 

mediante el uso del lenguaje simb61ico. 

Multireincidente.- Calidad delincuencia!, en donde el individuo 

cornete mfis de tres delitos, ya sean gen~ricos y/o 

espec1ficos. 

Optulando.- Romper, roturar, interrumpir la continuidad de a! 

go. 

Primodelincuente.- Calidad delincuencia! en la que el sujeto c~ 

mete por vez primera un delito. 

Promiscuidad.- Convivencia heterogéneo que se produce entre un 

grupo de personas que son incompatibles entre si 

y que se realiza en un mismo espacio funcional. 

Reincidente.- Calidad delincuencia! en donde el sujeto, desput!s 

de haber nido procesado y sentenciado, comete nu~ 

vamente un delito, genérico o específico. 

Umbral.- Es ia intensidad m~s débil de un estímulo que pu~ 

de ser detectado. 
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Se dan predominantemente en relaci6n ante uno mi!!, 

rno, en cuanto que define juicios y actitudes que 

hacen referencia a objetos de aprecio y reconoci

miento, y gu1an lo que uno quiere o no quiere, lo 

que aprecia o desecha de aquello por lo que uno e_!! 

tá dispuesto a dar y darse. En un segundo momento 

salen al exterior como orientadores de una rela-

ci6n, usando algún mensaje que consolida su dimeg 

si6n social. Los valores son la fuerza motriz de 

las actividades y decisiones. 



OBJETIVO llIPOTESIS 

Conocer los as ILa familia De
pectos famili:! sintegrada y/o 
res que impi-- Desorganizada 
den la Reincor ¡es causa b&si
poraci6n So- :: ca de la con-
cial ducta delicti-

va de los suj~ 
tos y de ella 
(familia) de-
pender& su Rein 
corporacilin s2 
cial, 

VARIABLES 

Independiente: 
-Fam. Desinte
grada y/o Desor 
ganizada. -

Dependiente: 
-conducta oe-
licti va. 

CATEGORIAS 

Familia Desin
tegrada. 

Familia Desor
ganizada 

Conocer los 
factores 
socio-econ6 
micos ':Iue -
impiden la 
Reincorpora
ci6n Social. 

Si el indivi--1Independiente: \Estigma: 
!auo, al ser li Reincorporaci6n - Social 
lberado sufre - Social - Laboral 
de estigmatiza Dependiente: 

1ci6n, entonceS Estigmatiza-
lliste ser& un - ci6n. 

Conocer los 
fnctores labo 
rales que im": 
piden la Rei!! 

factor que li-
;mi te su rein--
corporaci6n a 
la sociedad. 

IA menor nivel !Independiente: 
educativo (o Empleo. 
de instrucci6n) 
lmayor ser& la Dependiente: 
dificultad de Nivel Educati-
colocarse en vo. 
un empleo que 
le permita cu-
brir sus nece
sidades bbicas 
para reincorpo
rarse sociallllen 
te y las posibl' 
lidades de rein 
cidencia awnen~ 
tarSn. 

Empleo 

Nivel Educati-

tNDICAooRES O. PREGUNTAS 
NSTRUMENTO 

-Ausencia de 
algGn miembro 
de la familia, 

!Preguntas 8 
17. 

-Comunicacilin 
indirecta y/o 
con cargas de 
agresi6n. 

'

reguntas 
8, 19, 20, 
1 y observa
iones de pre 
unta 22. -

Manejo de auto-
ridad no estable, 
cido fil comparti1 
do. 

-Nomas r!9idas 
o laxas. 

-Roles ideosin--1 
crliticos. 

Rechazo: 
- De la comuni

dad 
- De la familia 
- En empleos. 

reguntas 
2, 23, 24, 
5,29y30. 

. . . 

contar con em
pleo. 

reguntas 6, 
~s. 2e, Jl y J2, 

Años cursados 
de inatrucci6n 
escolar. 

ANEXO l 
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