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1 NTRDDUCC ION 

El ser: humano conside1-adf"J c:omo un ente social se 
ha pesarrollado dentro de una serie de normas y valores que 
indican el tipo de patrones que debe seguir. Cuando es 
violada algLtna de estas norm~s al individuo es sancionado de 
acuerdo a lo establecido en la ley penal. Es as.í. como e:<isten 
lugares para castigar o reprimil- el delito, como son las 
c:árceles.las penitenc:iarias o los hny llamados Centros de 
Prevención y Reddapt~ción Social (C.P.R.5', esto refleja sin 
duda un conflicto social como lo:;; problemas ec:onomicos, el 
desempleo, la desintegración y violencia intrafamiliar, las 
drogas y la ma1-ginación soci""l, entre otl-o~ desarrollo 
biopsicosocial induciéndolo a su ve= a una respuesta airada, 
cuando no violenta y a la busqL1eda de soluciones al margen 
de la ley. 

Sin embargo, se ha 
internamiento no coadyuva 
comportamiento individual ni 
el contrario la margin~, 

antisocial y desadaptado. 

visto que l~ sanción mediante el 
a una readaptación en el 

social de la persona, sino por 
recha=a y se~ala como un ser 

Es por esto que se requiere de una ardua tarea 
multidisciplinaria y constante pai-a inco1-pora1- a éste 
individuo a su medio social y familiar. 

Se ha visto que a ti-avés del tiempo la 
participación del psicólogo en el ambiente penitenciario 
para lograr este fin. ha sido lenta y retardada y en el 
mejor de los ca'::'.os ha sido sólo parcial, lo cual refleja un 
escaso conocimiento de la personalidad del individuo con una 
conflictiva antisocial así como la causa de su 
conducta. 

Por ello, es indispensable dar un 
preciso y cercano a la realidad, respecto 
limitaciones que ha tenido el psicólogo a 
ejercicio profesional. 

enfoque lo más 
a los logros y 
lo largo de su 

En el presente reporte de trabajo se describirá y 
analizará el papel de psicólogo en el C.P.R.S 11 Lic. Juan 
Fernández Abarrán 11 ~ Tlalnepantla, perteneciente a la 
Dirección de Prevención y Read~patación Social de Estado de 
México; para el cual desarrollamos lV capítulos .. 

En el capítulo se exponen los antecedentes de 
los Centros Penitenciarios, una breve reseña histórica desde 
la época precolonial hasta la actualidad, acerca de la 
estructura, manejo y sanción aplicada a los presos manejando 
los limites y alcances que han tenido ·estas instituciones y 
el momento en que fue incorporado el trabajo psicológic,o. 
Actividad que se e:<pone de manera más específica en el 
capitulo 11, donde inicialmente aborda el origen y la 
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creac:ión del C.P.R.S. que en este momento nos ocupa. 
posteriormente hay una descripción de 1,:1 estructura y 
organi::ac:ión donde el área de psicología estcl conformada ya 
como un departamento, particip~ndo de manera llena en el 
trabajo inter y multidisciplinario dentro de la Di1-ección de 
Prevención y Readaptación Social. 

En los capítulos rest.=\ntes desc1-ibimos y 
analizamos el papel de psicólogo , sus actividades y los 
problemas que enfrenta, lo cual pudo conocerse a través de la 
Práctica Profesional hecha durante el periodo de septiembre 
de 1989 a septiembre de 1990 en esa institución. 

Fihalmente presentamos una serie de 
consideraciones y alternativas respecto al trabajo 
psicológico realizado en ese lugar. 



CAPITULO 

A. ANTECEDENTES DE LOS CENTROS DE RECLUS!ON EN MEX!CO 

Dentro de la sociedad existe un cuerpo de leyes que 
deben cumplirse por todos los miembros que la componen ; 
sin embargo hay individuos que por diferentes circunstancias 
incurren en la violación de dichas leyes, unas veces 
premeditadamente y otras culposamente; es alli dondee aplican 
sanciones dependiendo:del delito y de las agravantes cómo se 
haya cometido. Las prisiones o penitenciarias son 
instituciones donde se paga el delito con la privación de la 
libertad del individuo • Este es uno de los medios a los que 
el hombre siempre ha recurrido para poner limite a la 
delincLtencia mediante el castigo físico y moral del interno. 

Sin embargo los alcances obtenidos son pocos, con 
esta.intervención no han logrado mucho, el maltrato hacia los 
internos y el ambiente carcelario represiva provocan mayor 
hostilidad y agresión en su población. Es asi como lejos de 
terminar con la delincuencia el sistema penitenciario 
enfrenta una serie de situaciones desventajosas que hacen 
más difícil la readaptación de las personas que infringen 
la ley, siendo esta una de las mayores preocupaciones. 

Pues bien para conocer mejor este problema es 
necesario saber el origen y el desarrollo de los centros de 
reclusión por esa consideramos importante abordar en este 
capitulo los siguientes temas: 

Antecedentes de los Centros de Reclusión. 
Evolución y Desarrollo de los Centros de Reclusión 
La psicología dentro de los Centros de Reclusión. 

1. MEXICO PRECOLONIAL 

En Mé:üca durante la época precolombina, las 
cárceles sólo servían como medio para mantener seguros a los 
delincuentes durante su internamiento; es decir, mientras era 
decidida la pena a cumplir; que consistían fundamentalmente 
en penas infamantes, corporales, de destierro y de muerte. 

Los aztecas, mayas, tarascos fueron los 
principales pueblos que destacaron en la época precortesiana. 
debido al dominio militar que estableció en casi la totalidad 
de los reinos de la altiplanicie mexicana. 

a.- LOS AZTECAS: son considerados originarios de 



Aztlán, región que actualmente es conocida como California 
y Nueva México. La ley azteca es conside1-ada como brutal ya 
que desde la infancia todo individuo debia seguir una 
conducta social correcta, oues el que violaba ley sLtfría 
severas ccósecuencias como los azotes. 

11 En les reinos a:?tecas fueron estimados como hechos 
delictivos principalmente;el aborte.el abi1so de confianza y 
la alcahuetería .•• ''1 

La esclavitud, penas infamantes y corporales, el 
destierre, la confiscación de bienes, las multas, la prisión 
y la pena de mL1erte fueron castigos que se aplicaban de 
acuerdo al tipo de delito cometido. 

"La prisión fue en general entendida como lugar de 
custodia hasta em momento de la aplicación de la pena, o como 
forma de castigo. 11 2 

El derecho azteca es testimonio de severidad 
social, de una concepción pura de la vida, y de una notable 
cohesión politica, que imperaba en aquella sociedad; una 
regularización juridica penal, cuyo ejemplo es la Legislación 
de Texcoco la cual, gracias al emperador N2zahualcóyotl, 
logró integrarse. en una estructura legal que fue un buen 
ejemplo para los pueblos circunvecinos. 

En esa época crearon tres cárceles: 

i.-El Teilpiloyan. E1-a una prisión menos rígida; 
sin pena de muerte. 

ii.-El Cauhcalli. Cárcel para del!tos graves y se 
aplicaba la pena capital. 

iii.-El Malcalli. Cárcel especial para los cautivos 
de gue1ra se les obsequiaba comida y bebida abundante. 

b.- CULTURA MAYAi Pueblo que se instaló en la Península de 
Yt.icatán, donde creó una de las más espléndidas culturas de la 
América Prehispánica. 

Los mayas, al igual que los aztecas, más que 
concebir la pena como regeneración o readaptación, pi-atendían 
curar el espíritu; purificándolo por medio de la sanción. En 
el caso de la sentencia de muerte, ésta no era cumplida de 
inmediato, ya que el reo debía ser acompañado de peregrinos 
al cenote sagrado de Chichen-Itzá donde era arrojado desde lo 
alto de la cima o bien, era sacrificado a los dioses. 

En esta cultura, la comisión de un dellto ofendía 
lo mismo al estado que a los dioses, de ahí la amplitud de la 
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pena y la sevei-idad del castigo. La muerte solía aplicarse 
de una ffianer:a bá"rbara, por ejemplo aplastándole la cabeza 
con . una~ pi.edra . que dejaban caer desde cierta al tura o 
sacándole las .visce1·as por el ámbligo, los lugares de 
re.clLÍsión· .c:onsiSt.ian grande~ jaulas de made1-a, e:<puestas al 
aire libr .. e y pintadas con sombríos colores, adecuados al 
suplicio_ ·que aguardaban al preso. 

··--· . 
·c.- CULTURA TARASCA: 
·Estado de Michc.!\ctm. 

Pueblo histórico, 
Los tara~cos se 

prehispánico del 
extendieron hacia 

Zacatecas, Colima y al lago de Chapa la. 

11 En esta cultura, e:-dstió el echuantaconcuaro (días 
de fiesta>, el vigésimo día el sacerdote mayor <petamuti> 
inter1ogaba a los acus.:idos que estaban en las cárceles 
espe1ando ese día, enseguida dictaba su sentencia, cuando el 
sacerdote mayor se encontraba c\nte un delincuente primario y 
el delito era le·.1e, sólo amonestaban en público al 
delincuente, en caso de reincidencia, atendiendo al delito 
cometido se le dictaba una sentencia, para la cual era 
necesario recluirlo y así asegurar el cumplimiento de esta 11 .3 

Los tarascos como 
con las creencias de que las 
de muerte cubrían en alguna 
causado. 

las demás culturas continuaban 
sanciones co1-porales y la pena 

manera el daño concomitante 

11 Los principales delitos y penas coi-respondientes 
entre los tarascos eran los sigLtientes: Para robo, muerte 
ejecutada en público, al igual que para la desobediencia a 
los mandatos del rey; al que practicaba la hechicería le 
cortaba la boca con cuchillo y lo arrastraban hasta causarle 
la mue1-te, y si un hombre pe1-teneciente al cuerpo de 
funcionarios cometía alguno de los delitos anteriores se le 
desterraba pe1-diendo st.1s bienes e insígnias y a su mujer se 
obligaba a andar desnuda".4 

2. MEX I ca DURANTE LA COLON 1 .~. 

la Colonia en la Nueva España, el 
encuentra base importante en las 

que la cárcel pi:1blica debe ser el 
los presos; no autorizándose a 
de prisión que pudiera constituir 

régimen penitencia~io 

partida~ donde declara 
lugar de reclusión de 
particulares tener puestos 
cá1-celes privadas. 

En un principio la prisión no era lugar para pagar 
la pena sino para rC?tener al infractc1- ·Y evita1· su fuga, más 
tarde usaron los copos y cadenas en las leyes y 
disposiciones, quedando escritos algunos principios que a·ún 
hoy son 'onsiderado5 fundamentales, como la separación de 
homb1-es y muje1-es en diferentes reclusorios y la e:üstencia 
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de libros de registro de los presos. 

En aquel la época las prisiones no eran sostenidas 
por el rey o el Estado Colonial, cada preso debía proveerse 
de su propia subsistencia y, además pagar de1-echo de 
carc~laje para el sueldo de los custodios. 

Estas eran las condiciones que en materia 
periitenciaria prevalecieron en la Nueva España antes de la 

publicación de las leyes de Indias, de los Reinos de las 
Indias en 1680, y que posteriormente rigieron a la 
colonia. Fueron las pf·ime1-as que aquí en Mé:<ic:o 1-egularon la 
cuestión inherente a la defensoría de oficio. En estas leyes 
autori:::aban e:<presamente la prisión desde la época virreynal, 
con el fin de asegürar al procesado. En la recuperación de 
estas leyes hubo disposiciones en el sentido de estimular la 
construcción de cárceles en t.odas las ciudades, procurando el 
buen trato a los presos,orohibiendo que los carceleros 
utilicen a los indios y traten con los presos. 

Pero se sabe que la verdadera norma durante la 
colonia fue "cbedézca:.e pero no se cumpla". Donde 
inquisidores y clérigos torturaban y explotaban c.. los indios. 
5 

3. DE LA !NQUISICION A LA EDIFICACION DE LECUMBERRI 

En la Nueva España, el tribunal de la inquisición 
fue establecido el 2 de Noviembre de 1571 e instalado 
apartir del día 4 por orden del Rey de España,Felipe 111. 

La casa que ocupó el Santo Oficio desde 15?1 fue 
adquirida para propiedad de la inquisición, posteriormente, 
fueron hechas algunas modificaciones. 

La finalidad del t;-ibunal de la inquisición se 
caracterizaba por el secreto, lo que hacia imposible la 
defensa del acusado pues éste nunca c:onocia la identidad del 
denunciante, y de los testigos, o el po1- qué de la acusación, 
la denuncia podía ser de un anónimo o de c:ulquier persona que 
fuera dign·a de fe o no, y los testigos resultaban parciales 

, con gran frecLlencia; ya que la c:onfesión como el testimonio, 
podían ser obtenidos haciendo uso del tormento y las personas 
qÜe ejecutaban al sentenciado u se encargaban de hacerlo 
confesar aparecían siempre con el rostro cubierto. 

Durante este ti-ibunal se pe1-mití=i el tormento pa1-a 
obtener la confesión del acL1sado 'l la revelación de los 
nombres de sus cómplices,. utilizando como penas: la 
penitencia, el paseo p~tbl ico con el Sambenito, la Prisión y 
la muerte en la hoguera que debía ser ejecutada por las 
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aütoridades civiles. Cuando sentenciaban al preso en la 
hogi..tera y· en última momento se arrepentía le ahorcaban y 
aplicaban el garrote para después quemarlo hasta reducir su 
cue1-po a cenizas, coma un acto oiadoso. 

Durante el siglo XIX üpa1-ec:en cái-c:eles como la de 
San Juan de Ulúa, Perote y ~lgunas p1-isianes famosas ubicadas 
en la ciudad de Mé::ico como la cárcel de Belén; la Real de 
Corte ubicada en lo que actualmente es el Palacio Nacional; la 
de Santiago Tlatelolco, que por muchos aAos fuera la prisión 
Militar de México, la de la Có1-doba, encontrada en lo que 
actualmente e5 la avenida Juárez,a la altura de Baldaras; 
además de las cárceles de la Santa Inquisición: la Pe1-petua, 
la Secreta y la Ropería que tuvie1-on su correspondiente 
normatividad. En 1820, el gobierno me:dcano elaboró un 
reglamento tomando en cuenta a la legislación procedente 
de la córte de Cadiz) en el que disponían el trabajo de los 
presos como obligatorio y precisaban las causas 
indispens~bles para ingresar a la prisión, este reglamento 
permaneció en vigor hasta 1848. 

Si recordamos la legislación del código de 18?1, o 
mejor conocido como el de 11 Martínez de Castroº encaentramos 
un reglamento basado en estímulos y sanciones en la libertad 
preparatoria~ en la retención de un fondo de reserva y la 
incomunicación. Todo ello basado en la buena conducta y el 
aislamiento; pero la miseria, la corrupción y la enfermedad 
frustan las buenas intenciones de readaptación planteadas 
en el código mencionado. 

A partir de 1860 practicaron en nuestro país el 
traslado penal de 1-ateros y vagos a Yucatán, para que 
trabajaran en las fincas henequeneras y; en 1894 eran 
b-asladados al Val le Nacional los sentenciados por robo para 
su empleo en el cultivo del tabaco. De esta manera empezaron 
a utilizarse las Islas Marías, entonces abandonadas para 
fines de colo11i=:ación penal y que en cierto modo 
reemplazaba o disminuía la pena de muerte. Pero no es sino 
hasta 19(15 c:uando inicia la regulac:ión jurídica de la Islas 
Marías *' las cuales desde entonces habían sido destinadas 
al establec:imiento de una c:olonia penintenciaria. 6 

* La c:olonia penal de las Islas Marías está ubicada a 20 ks. 
dP las costas de Nayarit en el archipi~lago formado por tres 
islas: Ma1-.ia Magdalena, María Cleofas, María Madre y 'un 
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En 1900 fue inagurado la penitenciaría de Distrito 
Federal <Lecumbe1-ri) para la cual fueron elaborados 
reglamentos q ue permanecieron vigentes por muchos a~os, al'.tn 
despué~ de la revolución de 1910 **· 

Hasta el niom~nto h~mos descrito algunos de los 
ac:ontec:imientos más relevantes que presentan las diferentes 
fo1-mas de establecer el orden social, las c:Ltales corresponden 
a la esc:tructui·a económica, política, social y cultural de 
esos momentos. Fueron detectados pocos avances, ya que hasta 
finales del siglo XIX vienen arrastrando sólo proyectos 
ambiciosos para mejorar el ambiente carcelario y brindar 
trato más humanitario al pi-eso. 

El sigla XX podría ser muy prometedor ya que 
después de la tercera década, Mé:~ic:o es caracterizado poi- un 
dinamismo en el sistema penitenciario, donde se contempla el 
esfuerzo del gobierno y de los profesionales interesados por 
crear verdaderas condiciones y programas que favorezcan la 
readaptación del delincuente. Y pese a todos los obstáculos 
enf1-entados. La década de los setenta logra el máximo 
desarrollo. 

B. EVOLUCION Y DESARROLLO DEL SISTEMA PENITENCIARIO !PERIODOS 
PRESIDENCIALES DEL SIGLO XX). 

En el régimen de Plutarco El!as Calles (1924-1928), 
el sistema de Readaptación Social comienza a tomar 
características claras en lo que respecta a la pena de 
prisión, cuando s~ enuncian las ideas de regeneración de los 
delincuentes y protección de los menores infractores. 

* islote. En el estatuto de las Islas Marías publicado en 
1939 estimaban a las Islas Marías como una colonia Federal a 
fin de que puedan cumplir la pena de prisión reos federales o 
de orden común que determine la Secretaría de Gobernación y 
donde se planteaba como propósito general~ despertar en la 
conciencia de los reClusos el sentimiento de solidaridad 
humana a base de un trabajo 01ganizado. En este sistema de 
colonización se combina la política de desembarazo con la 
ocupación y utilización del criminal para el bien público y 
ben~ficio propio del condenado. 

** LP.cumberri inicia su construcción en 1885 y es inagurado 
en 1900, en este momento representaba.la gran esperanza para 
los penitenc:iaristas y juristas que luchaban por el respeto y 
la dignidad del ser humano, sin embargo llegó a convertirse 
en la "lacr,:\ 11 má:; inconcebible que en materia de prisiones se 
haya tenidow 
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Durante este se:<enio de Cal les es p1-omulgada en 
1928, la ley sobre previsión social de ld delincuencia 
infantil en el Distrito Federal. ordenando se integi·e 3.l 
tribunal un maestro normalista, Lln psicólogo y Lln médico; 
existiendo así., un Departamento Técnico para la práctica del 
estudio social. Se cumplió también la Jurisdicción del 
Tribunal para la atención de niños abandonados, para poder 
satisfacer sus necesidades elementales y darles la educación 
necesaria para que pudieran ser Ciudadanos Libres. Se 
expedió el Reglamento del Tribunal para menores de la 
localidad en el que se precisaban las secciones, para la 
práctica de los e:<ámenes de personalidad y regulD.ba el 
funcionamiento de la casa de observación, en la que 
permanecían los meno1-es. En lo 1-e1ativo a los adultos 
delincuentes, el presidente Calles pensaba en la regeneración 
de éstos mediante la uti 1 i::ación del trabajo remunerado como 
estimulo para que al recuperar la libertad lograra la 
obtención de un fondo económico. 

En ese entonces, las Islas Marías representaban el 
medio ideal para la readaptación por el trabajo debido al 
ambiente libre, además, podian desembarazarse de la carga 
presupuesta! que las Islas Marias representaban. Por ello, se 
pensó en estimular las actividades productivas en ese 
penal, sin embargo también se utilizó la Colonia como lugar 
de segregación para presos rebeldes y viciosos. 

En el estatuto de las Islas Marias publicado en 
1939 destinaba a las Islas como una Colonia Federal a fin de 
que reos federales o de orden común pudieran cumplir la pena 
de prisión. 

Durante el Gobierno de Portes Gil (1928-1930) entró 
en vigor el Código de Almará:: con el c1-iterio de Defpnsa 
Social que justifica plenamente la intervención del Estado 
para defender los intereses de la sociedad mediante el 
aislamiento de los elementos que ocasionan daño a ésta o la 
ponen en peligro dadas sus características personales, 
surgiendo así la individualización de la pena. 

Para intervenir en las determinaciones 
indispensables se creó el organismo denominado Consejo 
Supremo y Prevención Social, que seria el responsable de la 
ejecución de las sentencias penales. 

En el periodo de Pascual 01-tí::: Rubio < 1930-1932) se 
real~za una total revisión de la Legislación Penal vigente~ 
dando como resultado la promulgación de un nuevo Código Penal 
que entra en vigor en 1931. 7 

Del 24 de Noviembre al 3 de Diciembre de 1932 
celebró el Primer Congl~eso Nacional Penitenciario donde 
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abordaro11 los siguientes t~m8s: 

Condiciones actuales de los Establecimientos 
Penitenciarios en la Rep~1blic:a desde el punto de vista local, 
selección y distribución· de los internos. Reglamento dentro 
de las p\-isiones, medios de tratamiento con los internos y 
las condiciones necesarias para la Readaptación de éstos, el 
problema sexual, to:·:icomanías y tráfico de drogas denb-o de 
las prisiones e importancia de la e:<pedición de un Código 
sobre la aplicación de la pena. 8 

Asimismo. bajo esta presidencia de Drtiz Rubio fue 
mQdificado el nomb\-e de Consejo Supremo y se convierte en el 
Departamento de Prevención Social. 

Se proc:U\-aron Cambios de impo1-tancia en el medio 
penitenciario,ampliando ·tas fuentes de trabajo para los inteP 
nos y la ense~anza no formal para el aprendizaje práctico de 
cosas útiles. 

También promovieron los traslados a las Islas 
Marias pal-a fines de un mejor ti-atamiento, pensando en la 
posibilidad de que lan familias de los reos también fueran 
trasladadas a las Islas para apoyar su Readaptación. El 
Departamento de Prevención Social promueve que los cabios 
propuestos para dichos luga1-es fueran también aplicados en 
los penales de la Ciudad de Mé:cico. 

En el pe1-iodo de Abelardo L. Rodríguez ( 1932-1934>. 
En este gobierno el Departamento de Prevención Social procuró 
cumplir con la individualización penitenciaria, practicando 
los Estudios de Personalid~d e intentando investigar las 
causas del delito pa1-a decidi1- el tratamiento adecuado. Con 
lo que respecta al desarrollo de psicólogo en el ámbito 
penitenciario este es un momento de gran trascendencia pues 
queda estipulada s1.\ participación en un nivel directo de 
descripción de los rasgos de personalidad del delincuente ·y 
de la elaboración de un diagnóstico y del tratamiento 
psicológico. 

Además debido a que el presidente Abclardo 
L. flod1-1gue= ~e inte1-es6 en la mayoría de los Sistemas 
Penitenciarios d~ México, envió una comisión a Europa para 
enterai-se del manejo d?. prisiones y de las entonces modernas 
aspiraciones penitenciarias llevadas acabo en aquel 
continente. Esto con la finalidad de actualizar 
retroalimentar el trabajo penitenciario tanto a nivel 
estructLU-al como a nivel internacional. 

Un inc1-emento crítico de la p.oblación penitenciaria 
produjo que los internos carecieran de una ocupación por lo 
que el primer mandatario <Abelardo L.RodrÍguez> giró 
instrucciones de sensibili~ar a los jueces y al personal de 
prisiones en el trato humanitario y racional para lograr ·los 
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fines de readaptación. 

Durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas 
C 1934-1940), se oretendió la unificación de la legislación 
penal que regia en cada Estado de la República Me:ücana. En 
su plan se:~enal planteaba la c:t-eación de una policía 
preventiva,el fomento de las instituciones de beneficiencia y 
la organización de campa~as para prevenir la prostitución y 
la mendicidad en el aspecto penitenciario. 

En materia de delicuencia de menares procuró es
tablecer algunos reglamentos institucionales de servicios 
médicos. Por lo qL1e corresponde a los adultos a medida de 
prevención fueron recluidos los vendedores (e:·:pendedores) de 
pulque sin licencia, las prostitutas, los raterillos y 
afeminados y a los golpeadores_ de mujeres. 

En el interior de la penitenciaria queda 
establecida una delegación, responsable de prácticas de 
estudios necesarios para la individuali=ación penitenciaria 
prestando servicios de orientación legal y consulta de reos, 
promoviendo por primera vez la visita conyugal a los internos 
sentenciados. 

Durante este periodo en la penitencia\-ia~ según 
testimonias,> había alrededor de 2500 internos mujeres y 
hombres, procesados y sentenciados, primodel incuentes y 
habituales, enfermos y sanos, jóvenes y niños, autores de los 
más variados delitos, vivienda en la más absoluta 
promiscuidad, sin posibilidades de clasificación, algunos sin 
trabajo más que para una mínima parte, suciedad, abuso, 
inmundicia en lo~ t6rminos que podlan aplicarse a esta cárcel 
abyecta en la que campeaba la corrupción (los internos que 
pagaban podían pasarla.. bien dentro del medio e inclusive 
podían salir por la noche y regresar a recluirse por la 
ma~ana en sus "habitaciones">. 

Durante el Cardenismo prevaleció el caos 
penitenciario sin clasificación, sin trabajo, sin 
tratamiento, sin seguridad y sin normatividad. 

Manuel Avila Camacho ( 1940-1946). En este se:.-enio 
se realizó el Primer Congreso de Prevención Social cuyos 
objetivos giraron en torno a la unificación de los métodos de 
prevención, así como para promover la creación de 
tribunales pa\·a menores en todas las entidades. Asimismo el 
presidente Avila Camacho e:<pidió una Ley Orgánica y Normas de 
Procedimientos de los Tribunales de Menores y sus 
Instituciones Auxiliares. Con el lo queda prescrita la 
investigación de las condiciones físicas y morales del menor 
y su internamiento al resultado del estudio de personalidad . 

. TfSJS CON 
FALLA LE ORIGEN 
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En la administración de Avila Camacho es creado el 
Departamento de Prevención Tutelar para la aprehensión y 
vigilancia de los menores, obteniédose el apoyo de l~ 
Secretaria de Salubridad y Asistencia Pública cuando en el 
caso de menores que requer í.an protección asistencial .. o bien,, 
prestaba apoyo a la Secretaria de Educación Pública cuando 
los profesores tenían problemas con menores por desorden de 
conducta. 

En el aspecto de los adultos el Departamento de 
Prevención Social de Gobernación logró que admitieran en las 
entidades federativas algunos lineamientos para hacer cumplir 
el Art. 18 Constitucional,* buscando su organización bajo el 
régimen de trabajo. 

Se instituyó como obligatorio el estudio médico 
social como base para la individualización del tratamiento 
penitenciario. 

Miguel Alemán (1946-1952).El gobierno alemanista 
sigue en gran parte con los lineamientos del periodo anterior 
en materia penitenciaria. Buscaba acelerar la práctica de los 
Estudios de Personalidad al ingreso de los menores, en virtud 
de que su lentitud en la práctica ocasionaba sobrepoblación 
en los centros de observación y como consecuencia la fuga de 
los internos, que hi=o aumentar el número de guardias. 
Empiezan a practicar los estudios médicos, psiquiátricos y 
sociales. 

Adolfo Ruiz Cortinez (1952-1958). Durante este 
sexenio hubo interesantes avances en el aspecto social 
reflejado en el medio penitenciario. 

Es constituida la Penitenciaria de Santa Martha 
Acatitla para descongestionar Lecumberri. Se instala una 
Delegación del Departamento en la Cárcel de Mujeres y se 
acentúa la industrialización y la explotación agrícola en las 
!Glas Maria5. También es celebrado el Segundo Congreso 
Nacional realizado el 26 de noviembre de 1952, los puntos 
centrales a tratar en éste fueron: la prisión, sus medios y 
sus fines; sistemas penitenciarios y su organización; 
biolopologia .criminal; i-esocialización de los delincuentes; 
el servicio médico y social en las penitenciarias ; 
establecmientos en relación con su arquitectura la sociedad 
y los presos y sistemas penitenciarios para internos 
militares. 

*supremo del sistema Penitenciario Me:dcano en el plano 
Juridico,que a nivel general ordena las garantías que deben 
otorgarse a todo individuo sujeto a investigación Q proceso 
penal. 
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Adolfo López Matees (1958-1964). En este periodo 
crea el Patronato de reos liberados, pt-evisto desde 1934. Se 
modifica la estructura de funcioneü del Departamento de 
Prevención Social. Sin embargo en el aspecto de justicia 
de menores no se encuentran cambios. 

En la cárcel preventiva de la Ciudad de Mé:<ico, 
Palacio de Lecumberr i, la situación no mejora a pesar de haber 
disminuido de manera importante la población; siguen dándose 
hechos sangrü:mtos en su interio1+, ti·áfico de d1·ogas 
corrupción, abusos y ociosidad. 

El gobierno del Lic. Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) 
es un periodo en el que el Depai-tamento de Prevención Social 
amplió su acción en el Area de su competencia en: ejecución 
de sentencias penales, tratamiento de menores y el gobierno 
de la colonia penal de las Islas Marias. 

En esta época empiezan a p1-esentarse los primeros 
adelantos en la Reforma Penitenciaria de los años ?O s 
Tamaul ipas, Tabasco y el Estado de Mé:<ico constituyen las 
primeras penitenciarids funcionales lográndose 
el establecimiento de e<:cuelas, talleres y servicio médico en 
varias prisiones. 

El aspecto administrativo es transformado en la 
Dil-ección General de los Tribunales para Menores, sección que 
atendía los asuntos de menores referentes a prevención 
social. Algunas Entidades promulgaron su legislación de 
menores infractores, coma Aguascalinetes, Sinaloa, Michoacán, 
Estado de Mé;:ico y Guanajuato. E:. precisamentt? en el Estado 
de México donde logran por primera vez un sólido desarrollo 
de actividades penales y penitenciarias en un organizado 
manejo de politica criminal que, aunada a la construcción de 
una prisión con todas las previsiones necesarias para 
practicar una moderna readaptación, logran dar muestra de la 
factibilidad de un buen program3 penitenciario. 

En 1969 celebraron el TercE~1· Congreso Penitenciario 
que logra sensibilizar más sobre la ejemplaridad del Centro 
de Readaptación Social del Estado de Mé:~ico y, la necesidad 
de realiza1· cuestiones semej,:mtes en todos los Estados, 
tomando como metas: la individuali~aci6n del tratamiento, del 
trabajo pluridisciplinario; el sistema progresivo técnico; 
los régimenes de semilibertad y remisión parcial de la: 
penas. 

Todos los avances presentados en este periodo 
sirven de sustento para la formidable reforma penitenciaria 
que ha de tener lugar en la siguiente etapa presidencial. 

Luis Echeverría Alvarez (1970-1976). En febrero de 
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1971 inicia la e:·:nedic:iór., de la ley que establece las. 
Normus Mínim~~ sobre la Re3daptaci6n Social del sentenciado 
basada en las reglas mínimas para el tratamiento y 
reh""tbi!itación de los delincuentes formuladas por las 
Naciont::>c; Unidas. 

En este sexenio se inicia, especialmente en el 
Estado de Mé:<ico, una Refm-ma Penitenciaria y comienzan sus 
cambios ron la promulgación de la Ley de Normas Mínimas que 
c:oinprende los di fe1-enles aspectos de tratamiento progresivo 
técnico, donde tiene un gran peso todas las áreas técnicas 
como: Medicina y Psiquiatría~ Trabajo Social, Educativa y 
Psicología. Mencionando también los fines de la pena de 
prisión, señalando las características generales que ha de 
tenei- el personal de prisiones, el tratamiento 
preliberacional y de asistencia a liberados. También 
establece un sistema premial consistente en la posibilidad de 
remitir un dia de sentencia de prisión por cada dos días de 
trabajo, para el reconocimiento de los cuales debe tomarse 
en cuenta la educación y todos los signos que hagan presumir 
la adaptación y cierta seguridad respecto a su conducta 
futura, poi- parte de los benff iciados de este p1-emio. 
Contiene además algunos articulas y "las normas generales a 
las que se debería sujeta1- el trabajo, la eduC:ación, las 
relaciones externas y la disciplina de los internos". 

De manera paralela a esto~ hacen reformas en los 
Códigos Penal Federal de Procedimientos Penales y de 
P1-ocedimienlos en ·el Distrito -¡ Tcn-ítorías Fedci-.:il~~, p.J.r.J. 
darles a estas leyes enfoques de la readaptación social. 

Estados 
En 1975 logran sensibilizar 

de la Repl'.tbl ica para que 
penitenciarias. 

a la mayoría de los 
promulguen sus leyes 

En esta etapa se creó el Instituto de Capacitación 
de Personal Penitenciario (que funcionó en el Distrito 
Federal para preparar al personal que de?empeñaría los cargos 
de custodia en las nuevas instituciones). 

Celebran en Morelia el Cuarto Congreso Nacional 
Penitenciario qLle tenía coma propósito otorgar la continuidad 
de los encuentros en los anteriores Congresos. 

En el Ou.intrJ Congreso Nacional Penitenciario, E4 y 
25 de octubre de 1974 en Hermosi l lo, Son., se abordaron los 
siguientes temas: preparación de personal penitenciario, 
integración y funcionami8nto de los Congresos Técnicos 
Interdisciplinarios, trabajo penitenciario, sistema 
progresivo, educación penitenciaria, régimen °de 
preliberoción, remisión de la pena, arquitectura 
penitenciaria y sistemas penitenciarias integrales de'los 
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estados .. 

Desde entonces nace un espíritLt moderni;:ador que 
permite la Cl!aC:ión del Instituto Nacional de Ciencias Penales 
l!NACIPE>. 

Estas reformas de los ?ü · s redujo no sólo las 
modificaciones legislativas y la creación de nuevas normas 
sino que orientaron su acción, también al asoec:to material, 
se construyeron nuevas reclusorios con un ambiente 
arquitectónico adecuado a las metas del sistema progresivo 
técnico. 

Se pusieron al servicio nueve prisiones ubicadas en 
los estados de Sonora, Sinaloa~ Aguasc:alientes, Hidalgo, 
OaMaca, Baja California Sur, Quintana Roó y Coahuila. En el 
Distrito Federal modificaron tres reclusorios preventivos: 
el reclusorio Norte, el Oriente y el Sur, todo ello con la 
finalidad de abandonar pa1-a siempre Lecumberri. Entre este 
programa construyeron también el Hospital de Rec:lusorios 
Tepepan, donde estaban los delicuentes enfermos mentales que 
requerían de tratamiento médic:o, sin embargo, al poco tiempo 
de inagurarse , fue considerado como poco productivo y lo·:"l 
enfermos mentales regresaron a las cárceles a ser atendidos 
por las áreas médicas de la institución, con toda la 
problemática que esto conlleva. 

En cuanto al 
elaboraron la ley que 
Menores lnf1-actores del 

sistema 
crea los 
Distr ita 

tribunales de menores para acentuar 

de menores infractores 
Consejos Tutelares para 

Federal, suprimiendo los 
los aspectos tutelares. 

Los dias 2? al 29 de octubre de 1976, se llevó a 
cabo el Se:<to Cong1-eso Nacional Penitenciario, donde 
abordaron los siguientes puntos: técnica~ de trabajo 
sociocriminólogic:o, técnicas de estudios interdisciplinarios 
de personalidad reglamentos interiores de los reclusorios, 
sistemas para la aplicación de beneficios legales ( libe1-tad 
preparatoria y remisión parcial de la pena, teoría y 
aplicación del régimen preliberacional y función del personal 
parainédico). 

José López Partil lo { 1976-1982) ~ en este periodo determinan 
funciones específicas en cuanto a la Readaptación por· parte 
de la Secretaría de Gobernación en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, asi como el reglamento 
de dicha Secretaría que preside la responsabilidad de la 
ejecución de las sentencias en materia federal y local para 
el Distrito Federal resposabili=ada por la ley de la 
Prevención y Readaptación delicuencial, procediendo a la 
clausura del edificio de la cárcel Preventiva de la Ciudad de 
MQ;<J.co (Lecumberri) para c:onverti1-se en el A1~chivo Gene1-al de 
la Nación. 
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Se,continúa en la construr:ción de reclLlsorios al 
interio1-; de Reipública. 

El INACIPE tiene un 
publicacionP-s de 105 trabajos 
Manzanera, García Ramirez, Pi~a 
Hilda Ma~chiori,entr~ otros. 

énfasis especial por las 
de Ou.::.ró;: Cuarón ~ Rodríguez 

y Palacios, Sánchez Galindo e 

Miguel de la Madrid Hurtado <1982-1988), mientras 
la situación económica se volvía un problema, los robos, la 
carestía y la falta de ingresos y de oportunidades de trab~jo 
orillaron a las personas a acto5 ilegales;al parecer la 
crisis económica se convertía en un prete:~to que justificaba 
la delincuencia. 

La década de los BO's tuvo para el penitenc:iarismo 
un triste signo. Pocos avances y muchos retrocesos. La 
violencia se hi;:O latente en las cárceles; sin embargo, en el 
ámbito penal legislativo las reformas de 1983 del Código 
penal otorgan a la autoridad judicial la potestad de aplicar 
sustitutos como el tratamiento en libertad, semi-libertad, 
jornadas de trabajo en favor de la comunidad para no imponer 
prisión penal bn?ve, inútil y contrap1-oducente, que antes no 
podía utilizar o qLte eran válidos sólo en la condena 
condicional y la conmutación de la pen~. 

Las 1-eformas aludidas incorporan nuevas formas de 
regulación con una óptica más moderna quedando como medidas 
punitivas; internamiento, tratamiento en libertad de 
inimpututables y adictos, decomiso y pérdida de los 
instrumentos del delito y de los productos de este (previsión 
ampliada en el derecho del 2 de D~ciembre de 1985 ). 

-El tratamiento en libertad (preliberación del 
interno).Pena aplicable en sustitución de la prisión cuando 
la aplicable sea menor de 3 a~os. 

-El inte1-namiento de inimputables lleva en sí la 
aplicación de medidas laboru.les educativas y cu1-ativas baja 
la vigilancia y cuidado de la autoridnd. 

-Semi-libertad.Alternancia de periodos de privación 
de la libertad; 

1) Salida fin de semana 
2) Salida diurna y reclusión nocturna 
3) Extnrnamiento durant~ la semana de trabajo o 

educativa con reclusión el fín de semana. 

La Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social plantó una efica:: labor de apoyo económico para la 
contrucción de áreas de seguridad más altas dentro de los 
recluso1-ios que durante la década de los 80 's enfrentaron Lina 
de las más graves crisis.Los movimientos violentos aumentaron 
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dando como resultado un saldo sangriento de Directores ele 
prisión asesinados, motines sofocados con lujo de crueldad. 
fugas masivas e individuales que permitieron ver los niveleS 
de corrupción. Obteniendo un crecimiento poblacional que en 
1990 e><cede del 10% con una sobrepoblación promedio del 56 X 
que, comparada con la de Diciembre de 1988. nos da una 
sobrepoblación en importante aumenta la cual e=ta 
distribuida desigualmente entre las 4'•4 InstitL1ciones 
existentes. 

En el Diagnóstico que guarda la Ejecución Penal en 
Mé:<ico realizada en el INACIPE en 1990, se dice que; "El peso 
de la sobrepoblación, improvisación y esca.se~ presupuesta! 
impiden la cabal aplicación de las reformas penales 
penitenciarias por ser el estudio 'r' el diagnóstico 
insuficiente; el tratamiento no es totalmente efectivo ni 
individualizado y la reintegración social incompleta" .9 

Camacho Coronel, expresa que "Los problemas de la 
ejecución penal derivan de la sobrepoblación que sufren 
las prisiones, la falta de seguridad, bifurcación de 
competencias, instalaciones inadecuadas, personal no idóneo 
sistemas con precaria aplicación, postinstituc:ión 
endeble, inadecuado tratamiento a enfermos mentales y 
presupuesto ineficiente''.10 

La Secretaría de Gobernación implementó una campaña 
de Despresuri=ación de sentenciados a través de la que se 
intentó disminltir la sobrepoblac:ión. Aquí el departamento de 
psicología cumplió un papel importante ya que realizaba 
estudios de personalidad y trabajos multidisciplinarios 
para que los internos obtuvieran: lro. la individL1alización 
de la pena y fueran sentenciados y 2do. para que obtuvieran 
así la prelibertad, de acuerdo a lo que establece la Ley de 
Normas Mínimas. 

También enfatizó en los estudios pertinentes para 
conocer y apresurar el beneficio de prelibertad, cOn los 
internos que estuvieran en posibilidad de obtenei-lo; por 
ejemplo; ancianos, indígenas~ campesinos, enfermos, mujeres, 
y jóvenes de mínima peligrosidad y todos los que por su baja 
situación económica no tuvie1-an la posibilidad de tramitar su 
externamiento,a pesar de estar en condiciones legales de 
obtenerla. 

Aprovechando el Programa Nacional de Solidaridad 
<PRONASOL), estimularon la creación de un fondo para el pago 
de Fianzas y repai-ac:ión del daño, que no puedan ser cubiertr:s 
por los sentenciados e:<tramadamente pob1-es. 

La Judicatura resuelve los casos retrasados que 
puedan significar la absolución o la Lih~rtad Causional; esto 
lleva a agili=ar la práctica de Estudios de Personalidad que 
permitan conocer los datos indispenables para las acciones 
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citada!5. 

Desafr:n-tunad.:i.mente la crisis económica por la que 
ñtravieza el paí~, a partir de la década de los SO's origina 
un retroceso. Los rec1L1so1·ios están sobrepoblados Y. la 
delincuencia dP.ntro y fuera de estos aumenta 
considerablemente; hasta el momento este problema es un 
verdadero reto, los mecanismos para aborda lo son 
diversos, por ahora nos enfocaremos sólo al trabajo que 
realiza el psicólogo. ¿Por qué es importante su 
participación en los Centros de Reclusión? ¿En qué momento 
interviene y de qué medios se vale para contribuir en la 
readaptación social del interno;> 

Para el desarrollo de 
pasaremos al siguiente punto. 

estos planteamientos 

C. LA PSICOLOGJA DENTRO DE LOS CENTROS DE RECLUSION. 

La psicologia, inicia su historia al lado de la 
medicina y la psiquiatría y al conocer su desarrollo en el 
sistema penitenciario vemos que esto no es la e:.:cepción. 

Cuando se legali=a la entrada del médic:o a las 
cárceleo:; para atender a- los prisione1-os enfermos, comienzan a 
plantearse algunos problemas referentes al estado psíquico de 
.los detenidos debido a las enfermedades y las c:ondicion~s de 
internamiento; señalándose entre Pst~~ los efectos y las 
dificultades originadas poi- el aisl~miento en la celda~ como 
factor que pone en peligro el bienestar fisic:o y moral. 

Asimismo, el ambiente penitenciario significa un 
serio factor c:rimin6geno para los que tienen la desgracia de 
caer en prisión, pues ejerce en el rec:luso ciertas 
influencias negativas que poco a poco van desviando su 
conducta. incitándolo a la rebeldía y hostilidad~ es 
frec:uent~ que este opresiva sistema lo lleva a romper los 
reglamentos del penal. 

IJentro de li\ prisión, es creada una sociedad 
anormal l lámesele medio subcultural o como se quiera, lo 
cierto es que es un lugar donde adoptan en mayor o menor 
gt-ado costumbres, ideas~ vocabulario actitudes y todo un 
conjunto de conduc:tas carcela1-ias que limitan en gran medida 
el desai-i-111 ln del interno. A pa1-ti1- del momento de la 
separaci~n dE.• fami 1 iares y amigos es ajeno a su medio 
habitual , y es for::ada a convivir c:on sujetos que violaron 
las leyes en mayo1- escala, además ~e que se le somete a 
cambios biológicos. 

Tadavia e~taban lejos de brindar un tratamiento 



clinico y psicoterapéutico del detenido. Fue hasta 1928 
cu .. '\ndo es ·promulgada una ley sobre previsión social de la 
delincuencia infantil en el Oist1-ito Federal, ordenando que 
un maest¡-o normalista, un psicólogo y un médico fueran 
integ1-a.dos al tribunal. e:<istiendo así: un Departamento 
Técnico pa1·a la práctica del estudio social. Cuando el 
psic_ólogo se intog1wa a este trabajo interdisciplinario lo 
hace en la línea de la descripción y el análisis de la 
personalidad del delincuente. Por ello la psicología, 
c:r iminal trata de a ver igua1-, conocer qué es lo que induce a 
un sujeto a delinqui1-, qué significado tiene esa conducta 
para él, porqué la idea de castigo no le atemoriz~ y le hace 
renunciar a sus conductas criminales. 11 

Los psicólogos realizan el estudio del delincuente 
a nivel psiquíco y con una metodología específica, en donde 
los objetos de estudio son los seres humanos reales y 
concretos, cuya person~lidad esta funcionalmente 
correlacionada con la estructura total de su organización 
social. 

Con el estudio de personalidad del delincuente se 
pretende llegar al psicodiagnóstico del individuo, preveer un 
pronóstico ;' considerar el tratamiento adecuado para su 
readaptación, a través de Ltna labor terapéutica integral.12 

Andre Gille, refie1-e que en la evolución histórica 
de las investigaciones sobre la personalidact c·riminal, la 
mayoría de las ocasiones el estlldio de esta se sitúa en Lm 
momento cualquiera, y que el esl:Ltdio di: per~onalidad debería 
reali~arse durante la fase entera de la investigación 
judict.al, en las investigaciones preliminares de la policia, 
desde la instrucción de diligencias hasta el momento de 
proceso, du1-ante la celebración del Juicio y en la aplicación 
y ejecución de la pena. Dicha aprc:<imación permitiría 
ulterio1-mente hacer estudios más precisos de la evaluación y 
eficacia del tratamiento, y según Di Tullía. El exámen de la 
personalidad del detenido debería hace1-se en los siguientes 
casos. 11 En primer lugar cuando el detenido se haya declarado 
culpable de crímenes graves, cuando tenga antecedentes 
mórbidos, agudos o crónicos capaces de influenciar directa o 
indirectamente las condiciones psíquicas en el momento en que 
fue cometido el delito, cuando los delitos del arrestado sean 
di f íc:ilmente comprensibles, cuando el detenido presente 
problemas psíquicos más o menos graves en la espera del 
proceso; y en los reincidentesº. 13 

Si este estudio o examen del individuo en la 
dinámica de la ~cción ccmetlda fuera completo y profundo se 
podrían extraer elementos útiles para una individualización 
cuantitativa y cualitativa del. tratamiento penal 
penitenciario y de la aproximación clínica y 
psicoterapéutica. 

1rt T~:-cr-1·1 -
l..J u \,, ~ 

FALLA CE CR{GEN 
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No obstante en la práctica Judicial, el peritaje se 
limita a las e:<igencias impuestas por la ley en vigor y el 
estudio no se realiza exhaustivamente; en ocasiones por la 
falta de expertos calificados, o por la falta de t-ecursas 
materiales e incluso por responder a situacione$ políticas. 

El diagnóstico tiene como objetivo conocer quién es 
el individuo que llega a una institución penitenciaria. Puede 
ser individual, grupal e institucional. 

En el diagnóstico individual pretende conocer los 
múltiples y complejos aspectos de la personalidad del 
delincuente apoyándose para ello en las siguientes técnicas: 

- Historia 
sujeto, comprende la 
familiar, haciendo 
delictiva. 

Clínica. Es la historia personal del 
evolución, su historia, el contexto 

especial referencia a la conducta 

- Pruebas de Inteligencia. Las pruebas mentales 
permiten canoce1- la capacidad intelectual que posee el 
individuo. Las que utili=:an más frecuente en el ámbito 
penitenciario son: Pierre, Raven y Dominas. 

- Prueb~s Proyectivas. Son técnicas significativas 
en el diagnóstico de una problemática delincuencial, ya que 
permite·, mediante dibujos o frases, la proyección de los 
conflictos del delincuente, explo1-ando los aspectos no 
cognitivos de la pe1~sonalidad. Las pruebas que se utili;?:an 
son: Test de Apercepción Temática <TAT), La Figura Humana O(. 
Machover>, Test de Completa.miento de Frases <Sacks> y Dibujo 
de Casa, Arbol y Persona <HTP>, entre otros. 

Diagnóstico Grupal: veces es necesario conocer 
las caracteristicas de un grupo especial dentro del penal. 
Por ejemplo los que trabajan en un determinado taller o 
dormitorio (dentro de la institución) y les aplican la 
batería de pruebas antes mencionada pero de manera grupal. 

Diagnóstico Institucional: se refiere al 
conocimiento de las caracteristicas psicológicas que presenta 
la institución o la organización. Comprende una tarea con 
todos los niveles de la cárcel- Las técnicas que se utilizan 
son la entrevista individual. oruebas colectivas y análisis 
de la comunicación. . 

Tratamiento: En cuanto al tratamiento penitenciario 
marcamos que este tiene como finalidad modificar, atenuar la 
agresividad del individuo antisocial, hacer conscientes 
aspectos inconscientes de conductas patológicas, 
sensibilizarlo en su afectividad, favo1-ecer sus relaciones 
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interpersonales, lograr la canali;:a.ción de sus impulsos a. 
cosas productivas y verbalizar su problemática.14 

Para lo anterior la asesoría u orientación que dé 
el psicólogo puede ser de índole individual, de pareja,· 
familiar o grupal, apoyándos~ para la realización de esta 
terapia en ap1-oximaciones o enfoques teóricos, 
psicoanaliticos, sociales. conductuales o gestálticos, entre 
otros. 
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CAPITULO I I 

A. SURGIMIENTO DEL CENTRO DE PREVENCION V READAPTACION 
SOCIAL. "LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN" 

En este Capitulo se aborda de manera general cómo 
surge el Centro de Prevención y Readaptación Social "Juan 
Fernández Albarrán"; cuáles son los principales problemas a 
los que se enfrenta; con qué servicios cuenta; qué áreas 
apoyan al interno y sus funciones; así como los problemas más 
frecuentes a los que se enfrentan dichas áreasª 

1. ANTECEDENTES 

El Estado de México cuenta actualmente con 18 
Centros de Prevención y Readaptación Social siendo éstos 
Val le de Bravo, El Oro, Otumba, Cha leo, Cuautitlán, 
Ixtlahuaca, Lerma, Almoloya de Juárez, Tenancingo del Valle 
Tenancingo, Temascaltepec, Sultepec, Zumpango, Nezahualcóyotl 
Norte, Ne::ahuacóyotl Sur, Jilotepec, Te:<coco y Tlalnepantla. 
Todos el los ubicados en los Val les 
Toluca-Cuautitlán- Texcoco. 

Sabemos que Valle de Bravo empezó a funcionar desde 
1899, El Oro 1910 y Oh1mb~ e.n 1925 de cuatro centros 
desconocemos la fecha cuando empezaron a funcionar: 
Tenancingo, Jilotepec, Lerma y Zumpango. El resto de los 
centros inicia su trabajo después de 1960 siendo los más 
recientes Te:<e:oc:o y Tlalnepantla. 

Todos los centros construidos antes de 1965 estaban 
en condiciones sumamente precarias, sólo contaban con área de 
visita familiar, con sección para la educación y área para 
técnicosCTrabajo Social, Pedagogía, Medicina y Psicologia>, 
el lugar donde dormian los internos eran galeras y no 
contaban con secciones para trabajo ni para recibir algón 
tratamiento. 

En 1967 construyen en Toluca,el Centro de Almoloya 
de Juárez, siendo éste hasta el momento el ónice centro que 
cuenta con mayor capacidad para albergar gente y con Un 
equipo moderno para realizar un verdadero trabajo 
penitenciario, los centres tjue siguieron construyendo en el 
Estado de México, como es el caso. de Sultepec,· Te:<coco y 
Tlalnepantla sólo trataron de aproximarse sin lograrlo. 

El Centro de Tlalnepantla al igu•l que el de 
Te:·:coco es construido c:on c:apacidad para 415 personas, cuenta 
can áreas de visita familiar e íntima, las habitaciones son 
celdas, hay secciones para trabajo, para educación y para 
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personal técnico. Este centro es muy peculiar por sus 
c:aracterí.stic:as y problemas que enfrentan como se verán a 
c:ont inuación. 

El Centro Preventivo y de Readaptación Social ''Lic 
Juan Fernande:: Alba.1~rán 11 o mejor conocido como "El Reclusorio 
Barrientos 11

, está ubicado en h1 Av. Ejército del Trabajo S/N 
San Pedro Barriéntos Municipio de Tlalnepantla. fue 
inaugur·ado el 15 de Ene1-o 1984 poi~ el Gobernador 
Constitucional del Estado de Mé:<ic:o, Lic: Alfredo del Mazo 
González, fungiendo como Director de Prevención y 
Read~ptac:ión Social del Gobierno del Estado de Mé:cico el Lic. 
Pedro Armando Gómez Nuñez. El nombre de la Institución se 
impone en honor al humanista Lic. Juan Fernández Albarrán 
quien hace algunos años iniciara la Reforma Penitenciaria en 
nuestra entidad. 

Este Centro Preventivo fue construido por la 
necesidad impe1-ante de contar con un lugar adecuado y 
funcional para llevar a cabo la Readaptación Social; esta 
iniciativa forma parte del programa de renovación 
penitenciaria que tuvo su auge du1·ante el periodo 
presidencial de LLtis E. Cheverr ía donde s~ pretendía 
recuperar al delincuente mediante la Readaptación Soc:iBl, 

aportación plausible de las reformas que se hjcieron durante 
este sexenio. Así este Centro se construye por el interés 
que el Estado de México cifra en el levant?mÍeiii~o· de 
estrttc:turas con-ec:ionales, además de ser una medida 
resolutiva para los problemas de sobrepoblación que se 
presentñban en otros centros penitenciarios como era el caso 
de la cárcel de Tlalnepantla, ubicada en aquel entonces, en 
cal le Val larta. tl.<o. 51 junto al Palacio Municipal de 
Tlalnepantla. 

Es importante puntualizar que el Municipio de 
Tlalnepantla se sitL1a geográficamente en el centro del Estado 
de México con las siguientes límites; al Norte T•..1ltitlán, al 
Noreste Coacalco, al Noroeste Cuautitlán Izcalli, al Sur el 
Distrito Federal y Naucalpan de Juaré~, al Este Ecatepec de 
Morelos y al Oeste Ati::apán de Zaragoza. 

Porqué hacer mención de esto. Porque en la zona 
poblacional donde se encuenta el centro que en este momento 
nos ocupa esta creciendo desmesuradamente, las tasas de 
inmig1antes son sumamente elevadas, oues por le común los 
habitantes de esta región san criyinarios de otras entidades 
federativas a Estados de la República. Esto ha traido graves 
problemas tanto económicos como socialeS ya que en su mayoría 
se forman colonias suburbanas, cinturones de miseria con 
bajos recursos económicos y con escasos o nulos serviÓOs 
pt:tblicos. situación que hace más probabl~ el de.sa-rollo de. la 

delincueiic; a. 1[ S l ~;-·cTl~ 

~'ALLA LE OR1GEN 
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Por tal motivo, el Reclusorio Barrientos se vuelve 
m4s problemático por su reducido espacio, pues tiene que 
&bsorber a toda la población que ha cometido algún delito y 
h~ sido consignado. 

La capacidad de albergue para la que había sido 
creado este Centro, era de 415 internos (365 hombi·es y 50 
mujeres). Empezó a funcionar durante los dos primeros meses 
can el reclutamiento de personal técnico y administrativo, 
actividad que termina hasta el 17 de Marzo de 1984. ·En 
Abril del mismo año ingresan los primeros internos y son 
recibidos los primeros traslados provenientes de la cárcel o 
p•nitenciaria de Tlalnepantla; desgraciadamente se abusó de 
esta medida y poco a poco el "Reclusorio Barrientos" iba 
rebasando su cupo. En dos meses el Centro tenia ya 700 
internos. En el mismo año en que se inauguro hubo la primer 
fuga, lo cual demuestra las carentes medidas de seguridad y 
las con~ecuencias de la sobrepoblación; en 1985 rebasó a los 
900 internos y en 1986 a los 1000, teniendo una 
sobrepoblación de 240.96Y.. En Diciembre de 1988 se tenían 
1381 internosJ el Centro se encontraba sobrepoblado 
(332.75%), en 1989 iba en aumento, la población ascendía a 
1575 internos lo cual era preocupante, el 11Reclusorio 
Barrientos se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo que 
podía estallar en cualquier momento, los problemas de 
hacinamiento aumentaban considerablemente, la falta de 
servicios pó.blicos y de condiciones salubres era cad.'.i. vez 
mayor; entre los mismos internos dándose la disputa por el 
espacio físico, psicológico gener~ndose entre ellos la 
agresión, la corrupción, los robos,el narcotráfico y el deseo 
de salir de aquel infierno caracterizado por la insegw-idad y 
la depresión propia del ambiente carcelario. 

Después de estudiar el problema, la Dirección de 
Preven~iOn y Readaptación Social empezó a tomar medidas de 
solución, primero - promoviendo la atención a personas 
sentenciadas para que pudieran ser e;<ternadas a través del 
Consejo Técnico Iterdisciplinario y segundo- promoviendo los 
traslados de internos sentenciados a disposición del poder 
Ejecutivo que pudieran cumplir su sentencia en otro Centro de 
Prevención. Esto dio cumplimiento, pero desgraciadamente la 
problemática continuaba y en Noviembro de 1990 se contaba con 
1721 internos, sobrepoblado <414.7~) y a principios .de 1991 
se llegan a tener hasta 1823 internos, sob1-epoblado en un 
439.27% <esta ha sido la cantidad máxima de poblaciOn que se 
ha tenido a lo largo de la historia del Centro), ya que con 
los traslados de emergencia hechos en Junio del mismo a~o la 
población disminuyó a 1601,. En este mes también dio inició el 
programa de Despresurización con internos procesados cuyo 
objetivo era agilizar la individualización de la pena a 
través de estudios periciales que realizaban los psicólogos y 
eran enviados a los ocho dife1-entes ju:.gado <anexos al 
centro>, esto permitía dar cierre al proceso, el cual pod!a 
concluir con una sentencia; hecho que facilitaría su traslado 
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o daría la posibilidad de exte1·narlo yil sea a través de una 
fianza, conmutando la pena, pagando una multa o en calidad 
absolutoria. Con este procedimiento se logra reducir la 
población. En Septiembre del mismo año se tenían 1561 
internos y en Octubre 1366, población actual. 

Va desde 1985 el "Recluso1-io Barrientos 11 se 
consideraba un centro inoperante por la cantidad de población 
que albergaba, la irregularidad del terreno donde estaba 
construido que favorecía la comunicación de los internos con 
el exterior, y la zona conurbada donde geográficamente se 
situaba ya que absorbía en gran medida a la gente que 
delinquía o infringl.a la ley por algún motivo. 

Acutalmente el Centro Qe Prevención y Readaptación 
Social ºLic. Juan Fern.Andez AlbarrJ.nº es caracterizado como 
el más problemático de los 18 Centros de Prevención del 
Estado de Mé:dco, por las medidas de seguridad tan 
ineficientes, ya que es el centro de donde más internos se 
han fugado por los problemas de sobrepoblación, los resagos 
de procesos judiciales y por las carencias de recursos tanto 
economices como humanos para atender y lograr la readapt.aciÓh 
de toda la población de internos, que además es fluctuante. 

Finalmente, cabe señalar que como consecuencia de 
toda e.sta problem~tica en este Centro de Prevención, es nece· 
sario para un mejor desarrollo de funciones, el cambio 
constante de Directores, los cuales a través de su historia 
han sido los siguientes: 

La Dirección la inicia el Lic. Octavio Rocha 
Rubio desd; su inauguración hasta el mes de Mar=o de 1984. 

La Lic.Ma. de los Angeles Pliego Velazco que 
permanece como Directora hasta Agosto de 1986 momento en que 
se hace cargo; 

El Lic. Arturo Uga!de Meneces hasta Diciembre de 
1987. 

El Líe.Carlos García Torres, pérffianeci6 del 2 
al 7 de Diciembre de ese mismo año. 

El Lic.Faustino García Astudillo,dirigió de 
Diciembre de 1987 a Mayo de 1989. 

- El Lic. Guillermo Hernández, estuvo de Mayo de 
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1989 Noviembre de 1990. 

- El Lic. Gustavo Vázque= García, de Noviembre de 
1990 Agosto de 1991. 

Antes de iniciar el siguiente punto, cabe señalar, que 
la Dirección de Prevención y Readaptación Social, como se 
cita en el Art.10 de la Ley de EjecL1ción de Penas Privativas 
y Restrictivas de la Libertad de Estado de México, tiene como 
función, en fracción I •• crear, organizar, dirigir y 
administrar los Centros Preventivos y de Readpatación Social 
del Estado de Mét<ico" y en fracción I I l " 
intercambiar, trasladar, custcdia1-, vigilar y tratar a toda 
persona que fuere privada de SLl libertad por arden de los 
tribunales del Estado o Autoridad competente". 

En el Art. 11 de la misma Ley ref ie1·e que 11 la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social cuenta con un 
Consejo Técnico Iterdisciplinario, cor1 funciones consultivas 
necesarias para la aplicación individual del sistema 
progresivo técnico, la ejecución de medidas preliberacionales 
,la concesión de la remisión parcial de la pena,la libertad 
condicional y las demás que establesca la ley", Este consejo 
está integrado por los titulares o representantes de las 
áreas directivas, laboral, técnica y de custodia de la 
Di1·ección de F'revencion y Readaptación Social y de los 
centros que fotman el sistema. Estos integrantes tienen 
derecho a voz y voto de lo 4ue ~e e;.\ponga du1-ante al 
Consejo. El consejo se lleva a cabo en Toluca en sesiones 
ordinarias semanaimente o extraordinarias cada ve:: que se 
convoca para ello por la Dirección de Prevención. 

Aparte de este Consejo Técnico, en cada Cent1-o se 
realiza también un Consejo Interno, dirigido "por el Director 
o Subdirector del mismo y conformado poi- un representante de 
Secretaria General, jefe de vigilancia, área laboral y 
coordinadores y/o pe1-sonal de las áreas 
Médica, Psicológica, Psiquiátrica, Pedagógica y de Trabajo 
Social, cabe mencionar, que dichas á1-eas técnicas estL•dian al 
delincuente y proponen a través de un diagnóstico el 
tratamiento propio pa1·a readaptarlo u tilizando actividades 
laborales y educativas. Estas son las únicas áreas de la 
institución o reclusorio que dependen directamente de la 
DireCción de Prevención y Readpatación Social como se verá a 
continuación en la descripción del Organigrama del Centro 
~ 11 Lic. Juan Fernández Albarrán 11 
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B. ORGANIGRAMA 

DEL C.P.R.S. "LIC. JUAN FERNANDEZ llLBARRAN" 

DIREXX:ION 

SUB-DIREl:x:ION 

ALMINISTRACION 

JEFE DE PERSONAL 

1 1 
1 lll\CTIIDSCOPIA 1 1 SISTEW\S DE CXMP!1l'O 

1 
OFIC. 

r SRIA.GENIBAL 1 PRELIBERAIJOS 

ARE/IS TEOUCAS: JEFA'IURA: 

MEDICINA 
,_ 

PSICOLCGIA ~ cx:MANDANl'E 
PEDAGIXIA 
TRABAJO SOCIAL JEFES DE 'IURNO 
CRIMIOOLCGIA 

rmc:ION ~:m'ffiRACION 1 JUZGAOOS 

C. JERARQUIZACION 'i F\JNCIONl\MIEml'.l. 

~ DIREXX::ICN; El Director tiene caro funciones principales; go -
bernar las ár~as administriitivas con base a la ley y progranas que establg_ 
ce la Dirección de Prevención y Readaptación Social, senalando las siguien 
~. -

- Representar al Centro en los actos oficiales y ante toda clase 
de autoridades y personas en el exterior. 

- Establecer, controlar y mantener el orden, la tranquilidad y -
seguridad en el Centro 

- Supervisar, coordinar con los responsables de las 
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ár-e~s .~el ~umpi~"!i~n,_to del tratamiento técnico en todas sus 

fases~ .~,~~.·- A~:~f~~> la qistribuc:ión interna del trabajo Y 
es.cucha f._ laS _ l?P_ini'?nes de 1-·tas á1weas sub' al ternas. 

·,-. -~,~~~·-F'~~~si'dir el Consejo Intc:ffno lnterdisciplinar io. 

, _: .. -:. :-~-º>--.Vigilar que R todo interno le realicen un 
Expediente;. et i"nico Criminol6gic:o. 

- G~idar el régimen disciplinario y el control que 
~stiml:lle ,.e.~~ ·.~entido de responsabilidad de los internos. 

,.. Promover,organizar y administrar el trabajo en 
conjunto con idustria penitenciaria. 

, - V:_igi lar en control 
en actividad~!f' de artesanlas, 
cada inter:·n~p-~_1.:"ª la remisión 
del tratamte!l~.º ;. 

del m'.1mera de días trabaJados 
educativas o intelectuales de 

parcial de la pena y duración 

- Velar por la progresividad del tratamiento.de los 
internos en base al Consejo Técnica Intedisciplinario. 

- Cl.Jidar .que las ordenas de la autoridad Judicial y 
de la Di1-ección d~ Prevención se cumplan. 

'!'. . . 
- Formular solicitudes para revocación de 

libertades. 

Imponer sanciones disciplinari8s y dar estimules 
a internos. 

-· Informar a la Dirección de Prevención sobre el 
desarrollo de Centro,cambios o medidas tomadas. 

Cuidar que los Estudios de Pe1-sonalidad sean 
ralizados en Psicología y enviados al juez. 

Ordenar la relación de Estudios Socioeconómicos 
pa1-a la reducción de la caución. 

Desarrol la1- todas las funciones, disposiciones 
polí.ticas que diga la ley e informar a la Dirección d.e 
Prevención a Social . 

Todo el personal de vigilancia, como el de las 
áreas técnicas <Medicina, Ps.icología, Pedagogía, y Trabajo 
Socia 1) laboi-al, jurídico, y administrativo quedará. sujeto a 
la autoridad del Director de quien recibirán ordenes • 

En ausencia de éste el encargado de todas e~tas 
funciones será el Subdirector del Centro. 
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DEPARTAMENTO DE ADM!N!STRAC!ON.-Esta integrado por 
7 persC'.'na.s: 

-Un Lic.en Administración de empresas 
-Dos Secretarias 
-Un au:dliar inmediato del administrador. 
-Dos au:<iliares que tienen conoc:imientos de 

contaduria. 

-Un encargado, auxiliar de mantenimiento(con 
estudios de elecb-icidad) el cual a SLI vez es au::iliado po1-
el trabajo de internos que desempe~an en el área de Servicios 
Generales C l larnada así dentro de la Institución, por ser el 
lugar donde están las calderas, el combustible, la cámara de 
refrige1-ac:ión, la lavander.í.a, la sisterna de agua, el control 
de la energía eléctrica, la tortillería; aquí preparan los 
alimentos y guarda todo el mate1-ial de mantenimiento>. 

Este Departamento tiene como función 
administrar, manejar los recursos materiales, financieros y 
humanos que hay dentro de la Institución. 

Las actividades 
cumplimiento al mismo son; 

que 

-Ampliación 
Institución. 

material y 

se realizan para dar 

mantenimiento de la 

-Comprar el material y 
o lugares de la Instituci.ón 

canalizarlo hacia las área5 
que estén deteriorados y 

necesiten una reparacjñn. 

-Realizar los balances y Estados Financieros de 
los gastos. 

-Distribuir el material de oficina y aseo para 
todas las áreas en general. 

-Hacer el pago de nóminas al personal que labora en 
la Institución. 

-Controlar junto con 
disb-.ibución de los alimentos para 
técnico administrativo. 

Servicio Médico la 
los internos y personal 

-Supervisar, administrar y controlar las tres 
tiendas que existen el la Institución, las cuales son 
trabajadas por internos que tienen experiencia o conocimiento 
en el comercio, administración o contaduría (la participación 
de los internos en esta actividad dependerá de su 
clas.ific:ac:ión criminológica tomando en cuenta su delito y su 
comportamiento durante el internamiento). 

-Tener c:onocimir:rnto de que no haya cai-enc:iaS ni 

THJS CON 
FALLA DE OR¡GEN 



fallas en la energía eléctrica, 
todos los recursos materiales 
funcionamiento • 
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el ~ombustible, el agua y en 
necesai-ios ··para el buen 

-Proporcionar material de curación y equipo médico 
a este Departamento • 

. Cabe ser;alar, que el Departamento de Administración 
eS;tá susbsidiado por la Dirección de Prevención y 
Readaptación Social en un SOY. pa1-a gastos (además de paga1-
directamente los gastos de gas y teléfono) que se recuperan 
cada mes sin ser una cantidad fija. El otro 20X lo 
proporcionan las ganancias de las tiendas que hay dentro de 
la Institución. 

Los problemas a los que se enfrenta este 
Departamento son las fallas mecánicas en las instalaciones de 
los edificias,en la cámara de refrigeración,en la caldera; es 
muy importante checa1- que se E"ncuenti-en en buenas condiciones 
pues de no ser así no podrían prepararse los alimentos, entre 
otras cosas. También presentan problemas labo1-ales c:on los 
custodios, por ejemplo; cuando llegan a cometer un acto 
ilícito les levantan un acta administrativa. Con los internos 
hay quejas por el tipo de alimentación , la falta de agua, 
las condiciones de los dormitorios, etc. 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA PENITENCIARIA 

De acuerdo a la ley de Normas Mínimas y Restrictivas 
de la Libertad para el interno, el trabajo es una de las 
actividades que coadyuvan a su sostenimiento de acuerdo a la 
percepción que reciban por la actividad desempet\ada. 

De esta remuneración asignada a cada interno les 
dan el SOY. para sus dependientes económicos, el 10X para la 
reparación del daño, el otro 10 Y. para el sostenimiento del 
interno en el Centro y un 10X para fondo de ahorro, y el 20X 
restante es para pagar gastos menores del interno. 

En la Institución se cuenta con 5 talleres. 

1.-Pelotas 

2.Varios: -GLtantes 
-Etiquetas 
-Fibra 

3.-Castura: 
-Etiquetas 

4.-Maquila: Etiqueta 
-Guante 
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-Estampas 
(en sección mujeres) 

5.-Ganc:hos(para colgar ropa) 

A los internos que trabajan en les talleres les 
pagan por destajo y los sueldos son muy bajos. Los problemas 
que enfrenta este Departamento son; los internos no cubren la 
producción que las empresas particulares solicitan, además 
que al material que estas proporcionan se les dan un mal 
uso de parte de los internos. 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL ,-Esta compuesto por dos 
personas, el jefe de pe1-scnal y una sec1-etaria. 

Su función es mantener el control~ asi como al tas y 
bajas de todo el personal que labora en el Centro. 

Sus actividades más comunes son: 

- Elaboración 
recomendac:iOn. 

de cartas laborales, de 

-E:<pedir credenciales provisionales de Control de 
pago y asistencia de todo el personal. 

_Tramitación de pagos. 

-Programación de vacaciones del personal 
administrativo y de cL1stodia,e:<clusivamente, los periodos 
vacacionales de las áreas técnicas son programados por la 
Dirección de Prevención. 

-Elaboración de tarjetas para checar asistencia 

-Hacer los cambios de categorías por ecalafón para 
personal administrativo y de custodia. 

-Elaboración del 
inasistencias injustificadas 
técnicas. 

reporte de 
del personal 

retardos e 
de las áreas 

-Llenar las formatos para la afilicación a FONACDT. 

-Elaboración de cartas laborales, de recomendación 
y de· ingresas de todo el personal. 

-Expedir 
identificación al 
oficiales. 

credenciales provisionales 
personal, mientras les entregan 

de 
las 

-Apoyar en la captL1ra y selección de personal 
custodia, informando LI orientando a éstos aspirantes respecto 
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a los trámites que deben hacer. 

-Llevar el control de· los pi-esta.dores de servicio 
social en todas las áreas técnicas y entregarles 
credencial- provisional de identificación. 

-Elaborar 
administrativas. 

las cartas de renuncia y actas 

-Recibir la documentación para la afiliación al 
Issemym. 

-Llenar los formatos pa1-a la afiliación a FONACOT. 

-Elaborar auditorías mensulamente junto con el 
personal de la Dirección de Prt~ven_ción y Readaptación Social. 

Los problemas a los que se enfrenta este 
Departamneto es el descontento y reclamo del personal tanto 
técnico, como administrativo y de custodia por el retraso en 
pagos, trámites '>' descuentos injustificados y en ocasiones 
fricciones con la Dirección de Prevención por no reportar 
oportunamente las bajas del personal. 

DEPARTAMENTO DE DACTILOSCOPIA. En esta área 
tr'abajan dos personas, las cuales tienen un nivel académico 
medio superior y cuentan con conocimientos de dactiloscopia, 
en ocasiones son au:<iliadas por algún interno en la actividad 
de mecanografía. 

Este Departamento es llamado también oficina de 
identificación. 

El trabajo consiste en tomar huellas digitales de 
la mano derecha a todas las personas que ingresan a este 
Centro {independientemente de si tienen o no~ dictado el acto 
de formal prisión), además de tomarles su media filiación 
pa1-a la cual necesitan fotografías de su perfil facial. 

Los datos o información obtenida en este 
Departamento van directamente a la Dirección de Servicios 
Periciales del Estado de Mé:dco para cuando se desée saber 
sobre los antecedentes penales de esa persona. 

Dentro de la institución el personal atiende un 
p1-omedio de 23 internos diarios. 

En 
obstáculos. 

el desarrollo del trabajo 

Cabe aclarar que este Departamento 
de la institución sino de la Procuraduría 
Mé:<ic:o. 

...-----··_,.··--------
Tf~IS C~N 

FALLA DE ORlGEN 

no reportan 

no depende 
del Estad9 de 
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SECRETARIA GENERAL-. El articL1lo 34, 37 y 38 de la 
Ley de Normas Mínimas, menciona la importancia y necesidad de 
reali:::ar un expediente pe1-sonal de cada interno el cual en 
un término de 72 ho1-as puede quetla1· destruido o procedet
segl'.'m sea el caso. Si esto sucede se convierte en un 
expediente clínico criminológico que contiene las siguientes 
áreas; !. Conducta, II. Médica, III. Area Psicológica, IV. 
Area Educativa, V. Area Ocupacional, VI. Area de Trabajo 
Social, VII. Preliberados, VII. Juridico Llevando asimismo 
un libro de gobierno para regjstro y control del personal 
interno. Siendo estas algunas de las actividades realizadas 
por Secretaria General. 

El departamento de Secretaria General esta 
integrado por 7 sec:retarias donde una es la encargada. 

La func:ión de este departamento es de recibir y 
registrar a los internos de nuevo ingreso y abrir el 
eHpediente c:linico c:riminológico, el cual consta de oficio de· 
consignac:ión, cfic:io de comunicado al C. Juez, oficio de 
detención, oficio de auto de formal prisión, ficha 
sinaléc:tic:a ( c:ontine datos gene1-ales, huellas 
dactilares, fotografías con su número de registro, 
etc:.), oficio de sentencia,oficio de apelación,oficio de 
sentencia de segunda instancia, oficio de notificación a 
disposición del ejecutivo <donde las á1·eas técnicas pueden 
intervenir directamente con el interno para que pueda 
adquirir algún beneficio), oficio de amparo contra la 
sentencia, benéfico de prelibertad, reporte de las áreas 
técnicas. Se integra a este expediente todas y cada una de 
las actividades institucionales que el procesado realiza a lo 
largo de su inte1-namiento. 

Asimismo dan fechas de audiencia a los internos, 
orientándolos en c:uanto a al desarrollo de su proceso 
juridic:o, les informan si pueden obtener su libertad a través 
de una fianza, conmutación o multa, o si están a tiempo de 
recibir el beneíic:io de prelibertad. 

Para saber el tipo de beneficio que pueden 
obtener, se revisa el e:~pediente tomando ens;uenta la f ic:ha de 
ident i f ic:ac:ión donde aparecen datos genel4 ales, tipo de 
delito, antecedentes juridic:os~ criminólógic:os, psicológicos, 
educativas, médicos y psiquiátl-icos. 

Entre otras actividades registran a los internos en 
1 ibros para lleva•- un cómputo de ingreSos y egresos, asimismo 
para verificar que procesados tienen licenciados particular·es 
y a quién se le puede asignar de oficio. 

H~iS C' N 
FALLA fE CR.GEN 
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A los problemas que se enfrentan son: desde espacio 
hasta canalizar y detectar adecuadamente los casos de 
internos que cuentan con amparo, o alguna ot1-a modalidad que 
pueda perjudicar al encargado del área <oficio de 
consignación, oficio de comunicado al jue~, de detención o de 
auto de formal prisión). 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA. Los centros contarán 
permanentemente con los elementos necesarios para presta,- a 
los internos asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, 
velando asi, por la salud física y mental de la población 
interna. 

Asimismo, permitirán a médicos ajenos a la 
institución realizar su exámen médico, si así lo requiere el 
inte1-no, haciéndose responsab 1 e de posib 1 es consecuenc::ia.s. 
Esto con base a los artículos 90 y 91 de la ley anali~ada. 

El ~rea médica está integrada por 15 personas de 
donde hay 7 médicos generales¡, 5 enfermeras, 1 psiquiátra, 1 
odontólogo y 1 secretaria. 

Cabe aclarar que el área técnica de medicina 
funciona de manera independiente al área de psiquiatría y 
odontológica, y las funciones que realiza son las siguientes: 

Medicina Preventiva 

- Programas de vacunación 
- Desparacitación 
- Pláticas dirigidas 
- Programas de detección 
- Fumigaciones 
- Visitas a áreas 

Medicina Asistencial 

- Consulta externa 

Medicina General 

- Primer nivel hospital 

Captación de Consulta 

- Registro de pacientes 

Entre otras actividades, se encuentran las urgentes 
dentro del Departamento, como traslados a l.tnidades de tercer 
nivel, que significa trasladar internos delicados a 
hospitales especiales como el Centro Médico u Hospital 
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General, o a segundo nivel ginec:o-obstetricia, pediatría y 
básicas cuando llegan mal o se desarrolla ahí la enfermedad. 

Los recursos con ·1os que cuentan son: dos 
consultorios para medicina general, un consultorio para 
coordinación de medicina, un consultorio dental <con el 
material básico y rayas X>, un cubiculo para almacen de 
medicamento (farmacia), un c:ubic:ulo de Rayos X <aparato rayas 
X semiautomático>, un cubículo de revelado <cuarto obscuro), 
un cuarto de hospital (con cuatro camas), un baño para 
pacientes, un cubículo ~éptic:a (material contaminado, gasas, 
vendas, etc.), c:uati·o máquinas de escribir. un consultorio en 
sección mujeres (inició su función en Septiembre 1991). 

El principal problema que enfrenta este 
Departamento es la falta de espacio, debido a que no existe 
una área específica para tratamiento de pacientes 
psiquiátricos ni de infectocontagiosos, de los cuales éstos 
últimos se aislan en sección de segregados (áreas de castigo> 
o en cubículos de visita íntima. Denotándose así la falta de 
recursos económicos, ya que tampoco e:dste la dotación de 
medicamentos adecuados para la población, así como ~a 
ausencia de equipo de curación. 

Entre otras cosas la captación de ingresos na 
es total debido a la falta de personal capacitado y de 
presupuesto. Cabe aclarar que el medicamento y un equipo de 
Rayos X de odontología fue donado por el Club Rotarios y 
otras dependencias con las cuales tiene contacto el 
Ccordinado1- de Medicina. 

DEPARTAMENTO DE JEFATURA. - EstC! Dapa1-tamcmto cuenta 
con 21Ó elementos de custodia, dividido en 3 turnos de 24 
horas laborables por 48 de descanso, cada grupo contiene 55 
elementos hombres y 10 mujeres con un grado de escolaridad 
de primaria completa y sin e:~perienc:ia en la milicia. 

El objetivo principal de esta área es resguardar la 
seguridad de todo individuo qul? esta dentro de la 
institución, háblese de directivos, personal administrativo, 
visitantes, incluyendo el propio personal de custodia. 

Les rangos o jeraquias que 
durante el desarrollo del trabajo 
capacidades,destrezas en particular. 
siguiente: 

tienen son obtenidas 
según hab i 1 idades 
El Orden es el 

- Jefe de vigilancia (comandante> 
- Subjefe de vigilancia 
- Jefe de turno 
- Segunde jefe de turno 
- Supervisores de áreas 
- Custodios 

Algunos de los problemas a los que tiene esta área 
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es .J.l narcotráfico, i-ii~as, robos, etc:. c:on los ~nternos; y 
con lo que respecta al personal de custodia el desacato a 
las normas y ordenes establecidas. indisciplina, ausentismo 
\específicamente en la etapa dec:emb1~ina>, siendo la población 
fluctuante, cuando ésto sucede los elementos de seguridad 
póblic:a y polic:i~;municipal auxilian a la Institución. 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPUTO.- Esta 
compuesto por dos pe1-sonas, Las funciones que cumple este 
Depa1~tamento es llevar el cómputo existende de la población 
en general <trabajadores, administrativos y custodios) y de 
la población interna realizando un listado de esta óltima 
donde aparece dormitorio, expediente, nombre, delito, causa y 
juzgado. 

Esto con la finalidad de llevar un cont1-ol de la 
población existente y así mismo pode1- solicitar al interno al 
área correspondiente, como puede ser: trabajo socii\l, 
medicina, entre otras actividades realiza listas de ingresos 
y egresos, carnet para prelibe1-ados, c1-edenciales para 
Trabajo Social, c1-edencialtas para el Departamento de 
Personal, diplomas, estadísticas y otros. 

Los recursos con los que cuenta este Departam~nto 
son dos computadoras y 2 impresoras. 

A los problemas que enfrenta constantemente 
son: la falta de material, de energía eléctrica, de 
iluminación, ventilación y espacio, sin olvidar la poca 
colaboración y consideración del Departamento de Jefatura 
con ~sta área, ya qLle e:-dsten ocasiones donde hacen cambios 
de dormitorio y no dan aviso a este Departamento, y por ello 
no modifica oportunBmente la lista de población. 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA.- De acuerdo a los 
artículos 62, 63 y 66 de la misma ley la Educación es un 
factor primordial para la readaptación, debido a que se 
consideran dentro de este régimen actividades civicas, 
sociales, artísticas, físicas y de higiene; entre otras, que 
son reforzadas constantemente en los di fe1-entes programas de 
primaria, secundaria y preparatoria, teniendo como objetivo 
reiterar el tratamiento institucional. 

Este Departamento cuanta con 9 elementos, los 
cuales tienen escolaridad medio superior y una e:<periencia de 
5 años; esta área cuenta con una coordinadora, la cual 
asesora y supe1-visa las actividades de su equipo dQ trabajo. 

El objetivo primordial de 1 Departamento es inculca1-
hábitos de estudio para reforzar mediante estos valor.es 
sociales, morales y ·familiares, para que sea capaz de 
respeta1- dichas normas y lograr mediante esto una convivencia 
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social ,-.·~~~o se ve apO)'ado mediante p1-ug1-amas elaborados en 
la -_SEP_,_:_ los cuales. son modificados por la coordinadora, 
dependiendo de-. las necesidades de la población interna. 

Asimismo realizan actividades deportivas <torneos 
de . .futbol¡ volibol, basquetbol, etc.), recreativas (torneos 
de.ajedrez, de dominó o juego~ de mesa>, culturales (grupos 

__ de=redacción, de danza, relato autobiográfico, pastc:;relas, 
etc-.). Esto en cie1-tas oc:asiones, también es posible llevarlo 
a cabo, gracias a instituciones independientes o 
gube1-namentales que apoyan con grupos musicales o teatrales. 

El Departamento de F·edagogía cuanta con 4 salones 
en dos horarios de 9 a 12 hr. (etapas de alfabetización y 
primaria.> y de 3 a 6 pm. (secundaria y preparatoria). Cada 
aula con 50 alumnos y en la sección mujeres sólo hay un 
salón, la población total es de 506 alumnos. 

Los problemas que enf1-enta esta área son: la falla 
de recursos económicos y humanos, debido a que existe un 
espacio limitado, no e:<iste una adecu&da dotación de material 
y falta de personal docente. Otro problema es la poca 
colaboración del Departamento de vigilancia para permitir el 
acceso a clases a los internos, debido a que los dejan salir 
tarde y las clases inician con 30 o 40 minutos de reti-aso, 
esto sucede por cuestiones de seguridad. 

Cabe aclara1- que otro de los motivos por lós cuales 
el 1-endimiento escolar es inadecuado, es la mala alimentación 
y las tensiones ·y/o precupacicnes que tienen en relación a 
su situación jurídica, económica, familiar y de 
internamiento, entre otras. 

DEPARTAMENTO DE PSICDLDGIA.-Esta compuesto por ocho 
psicólogos con una e:<periencia de 1 a 5 años en el ámbito 
penitenciario, este departamento cuenta con una coordinadora 
que supervi=a las ~ctividades del equipo de trabajo. 

El objetivo principal de este departamento es 
apoyar y 01-ienta1- al interno psicológicamente. 

Algunas de las actividades que realiza el psic:óscn; 
son: 

-Entrevistas iniciales a inte1~nos procesados y 
sentenciados. 

-Aplicac:ión,calificación 
pruebas psicológicas. 

e interpretación de 

-Realización y envío de Estudios Periciales 
<Estudios de Personalidad) al juzgado que los sol~cite. 

TFSIS CON 
Fi\Li,,~ ! E CR:GEN 
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-Asistencia 
Interdisciplinario. 

a Consejo Técnico e Interno 

-Hace entrevistas de seguimiento a sentenciados y 
preliberados. 

El principal problema al que enfrenta este 
Departamento es la limitante de espacio y de recU1-sos humanos 
y materiales, debido a las caracterí.sticas del C.P.R.S 
"Lic.Juan Fernández Albarrán". 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL.- Este Departamento 
lo componen 8 trabajadoras Sociales y un secretario, su nivel 
de estudios es técnico o superior y este trbajo lo han 
adquirido a través del Servicio Social. 

Cuentan con 3 cubículos y tienen 5 archiveroz, los 
gastos que se hacen en el Departamento, incluyendo la 
papelería, son subsidiados por la Dirección de prevención y 
Readaptación social. 

El objetiva primordial de este 
establecer una relación entre el interno y su 
y lograr su readaptación social, dentro 
multidisciplinario, para ello realiza 
actividades: 

Departamento es 
medio e:{terior, 
de un trabajo 
las siguientes 

Atender a toda la población de internos tanto 
procesados como sentenciados de delito común y fede\-al, 
aunque a estos últimos les da sólo tratamiento, su caso no es 
anali=ado en Consejo interdisciplinario, pues de esto se 
encarga la Federal; también atienden a preliberados y 
libertos condicionales. 

Con la población de internos procesados realizan un 
registro social de ingreso, esto a través de una entrevista 
donde recaban los datos generales del interno, después 
abren una hoja de evolución para darle seguimiento y 
orientarlos en cuanto a los derechos y obligaciones que tiene 
dentro de la institución, (se le informa del beneficio de 
visita familiar y conyugal>. Si el interno lo solicita le 
avisa a su familia sobre su detención o internamiento, ya sea 
a través de via telefónica, telegrama, correspondencia o 
visita domiciliaria; también si requiere de algún otro 
servicio como psicologia, medicina o pedagogía le canaliza a 
estas áreas. 

Con el interno sentenciado el trabajador social 
real iza un tratamiento interdiscipl inario readaptator ia en 
cuatro etapas: 
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Primer Etapa: Realizan el estudio social del 

interno, investigan sobre las redes de apqyo que tiene en el 
exterior, conocen la dinámica del délito por versión del 
interno, valoran el área familiar para detectar posibles 
conflictos y valora la ~ituaclón general del interno dentro 
de la institución. Empieza a conocer el estado 
victimológico. 

En esta etapa logran la Segunda Etapa: 
participación directa de 
readaptatorio del interno, y 
del tratamiento victimológico. 

la familia en el proceso 
llevan a c~bo la intervención 

Tercera Etapa; Consolidan las relaciones 
interno-familia y planean las condiciones socio-familiares 
para el externamiento. Buscan posible tutela, núcleo de 
reiserc:ión, trabajo en el exterior, manera de solucionar y 
atenuar el problema victimológico en caso de que haya 
sentimientos de venganza, en caso de que este problema este 
latente hacen un cambio de domicilio con la familia del 
interno y firman cartas de mutuo respeto. 

Cuarta Etapa; Actualizan y refuerzan las relaciones 
inter-f ami liares, evalUan los 1-esu l ta dos del tratamiento 
instaurado y reunen y valoran los elementos fLtndamentales 
para el externamiento, es decir confirman la tutela, el 
núcleo de reinserciór. por quién estará integrado y e 
domicilio del mismo, ld propuesta de trabajo que existe en el 
e:"terior y se informa respecto al problema vic:timológico si 
está atenuado, descartado o se desconoce. 

El procedimiento a seguir con los internos que 
obtienen el beneficio de prel ibertad ( prel iberadas·) a través 
del Consejo Técnico Interdisciplinario, es el de realizar las 
acciones de seguimiento sociológico determinadas en dicha 
Consejo, que por le. general tienen la modalidad semanal, 
quincen~.l o mensual · (como es el caso de los libertos 
condicionales), también realizan visitas de ·supervisión 
externa: al núcleo familiar, a la tutelar, al trabajo y en 
algunas ocasiones a la víctima, a igual que visitas de 
incumplimiento cuando el pi-e liberado deja de asistir a sus 
firmas en la modalidad indicada. 

Cabe seRalar que para hacer el trabajo de campo las 
trabajado1~as sociales distribuyen SLts actividades en los 16 
Distritros judiciales del Estado de Mé:<ico, los 31 estados de 
la Repóblica y el Distrito Federal. Las ~onas de trabajo las 
dividen entre cada trabajadora social, y son las siguientes: 

Zona 1: Tlalnepantla, Cuautitlán l::calli, 
Cuautitlán de Romero Rubio y Tultitlán. 

Zona 2: Ecatepec, Otumba, Tecama, 



Coac:alco. 

, ~oi:ia ,-,,3;.r:>:i~t~·~to. Federal y Chal ce 

:Zóna -4;·)Jaucalp~n, 
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- :Zona _5 ; -Villa Nic:olas Romero,Hui:<quilucan 

Por otro 'lado dentro de la Institución el 
Departa~erito de· Trabajo Social lleva a cabo ; 

-Programas de regulari=ación del Estado Civil de 
los lf!ternos y su familia, co~o los registros y matrimonios. 

-Estudios Soc:ioeconómicos a través de una 
tf--amitación de paliza de internos que alcancen fianza y 
además sean de escasos 1-ec:ursos económicos 

-Organización de eventos cultura les a recreativos 
como conferencias y pláticas, obras de teatro y eventos 
musicales. 

-Trámite y elabo1-ación de credenciales .:\ familiares 
que van de visita 

-Trámite para visita íntima o conyugal. 

Las limitantes que enfrenta este depat-tamento es 
el área reducida de trabaja y el p1-ablema de sobrepablac:ión 
de internos, esto obstaculiza el tratamiento y ha.ce que 
cubran sólo las nec:esidades prioritarias. 

DEPARTAMENTO DE CRI\1INDLOG!A.- Está compuesto poi
un c:riminólogo el c:ual tiene la Lic. en Odontología y 
maestría en Criminología, su función en la Institución es 
hacer el estudia c:i-iminoló.gic:o del interno para obtener el 
diagnóstico de peligrosidad y establec:er la ubicación o 
c:lasificación del mismo. Este estudia integ1-a conocimientos 
del área de medicina, psicología, tt-abajo social, vigilanc:ia 
y educ:ativa para obtener el diagnóstico-pronóstic:o y 
planeamiento del ti-atamiento. 

La c:lasificación del interno es un elemento más que 
contribuye en la readaptación, pues lleva a cabo un 
tratamiento progresivo penitenciario donde la disc:iplina y la 
rigidez está establecida de mane1-a gradual, es decir, hay 
internos ubicado$°· en doimitorios donde es menos rígida por el 
comportamiento o la evolución positiva que observan en ellos. 
Para realizar la c:la!:iificacion el cr.iminólogo recaba datos 
entre todos los inte1~nos de edad, grado de escolaridad, 
estado civil, delito, reincidencia y conductas parasociales 

.·• 
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(alcoholismo y farmac:odependencia)y asigna a cada una de 
estas categorías una numeración; 

Escolaridad; - Analfabeta 0-5 
- Primaria = 10 
- Secundaria = 8 
- Preparatoria =6 
- Profesional = 4 

Edad; 30 años = 10 
31-40 B 
41-50 = 6 
51-60 = 4 
60 años • • • = 2 

Delito; Homicidio clasificado= 1'• 
Violación Tumultuaria =12 
Sec:uestro,Robo de Infante 11 
Robo con Violencia 9 
Homicidio Simple = 9 
Violación = 6 
e.Salud = 6 
Artic:ulo 200 = 1 
••• entre otros. 

Reincidencia Criminológica 10 
Reincidencia Jurídica 10 

Conductas Parasociales; Por cada una de las conductas 
de alcoholismo, farmuc:odependencia, consumo de marihuana o 
inhalación de solventes aumenta 2 puntos. 

La clasificación de peligrosidad se obtiene 
haciendo la sumatoria de las categorías descritas. 

Actualmente la población de internos está ubicada 
en 6 dormitorios segón su peligrosidad. 

Dormitorio 
menores de edad, 
homosexuales. 

Dormitorio 
tendencia a la baja 

Dormitorio 

Dormitorio 
tendencia a la alta. 

Dormitorio 

Dormitorio 

1.- Internos de Pelig1-osidad baja y 
seniles, pacientes psiquiátricos y 

e.- Internos de peligrosidad media c:on 

3.- Internos de peligrosidad media. 

4.- Internos de peligrosidad media c:on 

5.- Internos de peligrosidad alta. 

6.- Se ubican a toda:. la mujeres. 
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Cabe se~alar que este centro de prevención es el 
único· en el Estado de México que cuenta con un criminólogo 
desde 1987, fue necesaria integrarlo al trabajo inter y 
multidisciplinario de la institución por los problemas de 
sobrepoblación presentados. 

DEPARTAMENTO DE PRELIBERADOS.-La ley de Ejecución 
de Penas señala en el Art. 104 11 El tratamiento 
preliberac:ional tiene por objeto la reinc:orporac:ión social 
del interno", así como proporcionar información, orientación 
y apoyo terapéutico para una mejor integración social. 

El Departamento de F'reliberadas cuenta con dos 
personas encargadas de llevar el control de los libertos, de 
libertad c:ondicional, fuero c:omt:tn y preliberados; los cuales 
firman semanal, quincenal o mensualmente y se envía reporte 
mensual a la Dirección de P1-evención. 

Las actividades que realiza esta área son: 

-Llevar el control de la asistencia de los 
preliberados de fuero común y federal. 

-Informar a las áreas técnicas del incumplimiento" 
de las presentaciones de los preliberados. 

-Realizar actas informativ.as por incumplimiento del 
preliberado y se envían a la Dirección de Prevención y 
Readaptación Social. 

-Revisar los expedientes jurídicos para enviar a la 
Dirección de Prevención las propuestas de ampliación o 
revocación del beneficio. 

Diariamente llevar un control de presentaciones en 
un libro de registro, el cual se actualiza semanalmente. 

-Entregar a los preliberados carnets donde vienen 
registradas las áreas técnicas medicina, trabajo social, 
psicología y educativa. Apartados donde cada técnico anotará 
fecha y firma de seguimiento realizado al preliberado 

El problema más común en esta área es la falta de 
espacio. 

Después de haber analizado las 
fLtnciones, instalaciones y problemas que enfrenta esta 
Institución, concluimos que desde la ubicación geográfica del 
centro, la sobrepoblación a la que se enfrenta, la limitante 
de espacio, así como la falta de rec,ursos humanos, hace de 
este Centro un luga\· conflictivo y de dificil manejo tanto 
administrativo como terapéutico. Detectándose la imperiosa 



necesidad de mejores ··instalaciones 
coma eConómiCoS •· 
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y recursos tanto humanos 

·JUZGADOS.- Están Anexos al ·C.P.R.S Tlalnepantla hay 
6 juz.gados Y c:add ·uno de. ellos tiene la siguiente estructura: 

~Poder Judicial 

-Defensoría de Oficio 

-Procuraduría General de Justicia 

El pode1- judicial consta de un juez (por juzgado), 
3 secretarias de acuerdes, un notificadcr y 6 oficiales 
mecanógrafos. 

La defensoría de oficio cuenta con 2 abogados 
titulados <por juzgado), 2 au:<iliares mecanógrafos y 2 
pasantes en Derecho ( mer i ter ios) .. 

La Procuraduria General de Justicia tiene 3 
ministerios públicos uno por cada secretaría de acuerdos. 

La oficilía de partes comunes donde llegan todas 
las c:onsignac:iones de la Procu1-aduría General de Justicia, 
por medio de computadoras asignan a cada juzgado los casos. 

La función principal de los juzgados es dictar 
resolucjones jurídicas a toda persona interna en el Centro de 
Prevenc:5ón. 

Los problemas que enfrenta los juzgados son las 
discusiones constantes con los familiars de los internos, los 
cuales presionan para que exista una adecuado manejo del 
casa. 

FUNOACION DE REINTEGRAC!ON SOCIAL. El objetivo 
principal de esta área es apoyar a la gente inte1·na procesada 
de bajos recursos económicas para la obtención de su 
libertad. 

Las actividades que real iza son: 

-Asesoría jur l.dica y apoyo en de tensas de 
procesados que por primera vez se encuentren detenidos, que 
sean de escasos recursos económicos y cuenten con un defenso1· 
de oficio. 

-A las personas que están en libertad se les 
orientación, seguimiento labo1·al y social (bolsa de trabajo), 
asesoría y canalización a centros de rehabilitación a los que 

TESIS CON 
FALLA rE ORlGEN 



presentan problemas de alcoholismo y drogadicc:i6"19• 

-Hacer la b-amitación de fianzas y traslados al 
tutelar en colaboración con el C.P.R.S. 

Para que un interno pueda ser apoyado por esta 
Fundación de Reintegración Social debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

-s~r de bajos recursos económic~s y durante el 
proceso tener un defensor de oficio por no poder pagar un 
abogado particular. 

-No 
(reincidente). 

haber sido sentenciado anteriormente 

-Tener un delito menor y amplia posibilidad de 
reintegración social •• 



50 

CAPITULO I 11 

A. EL PAPEL DEL PSICOL0130 

A lo largo de estos capitules se ha podido observar 
la trascendencia que ha tenido el papel del psicólogo y a su 
ve~ la lenta evolución en los centros penitem:iarios, por lo 
que en eSte capitulo abordaremos de manera especifica las 
actividades que el psicólogo realiza dentro del Centro de 
Prevención y Readaptación Social, 11 Lic. Juan Fernández 
Albarrán 11 para poder hacer un análisis profundo de esta 
actividad y plantear alternativas. 

1. ACTIVIDADES BASICAS: 

a. LA ENTREVISTA PSICOLOGICA.- Será la actividad que inicie 
el expediente clínico psicológico del interno, deberá 
realiza1se independientemente de la clasificación jurídico 
legal; ésto es tanto a internos procesados como 
sentenciados. Siendo la primer información para tal 
expediente. La entrevista deberá reali~arse en original para 
la dirección y copia para el e:<pediente psicológico del 
interno (ver formato en anexo 1 ). 

La entrevista psicológica <entrevista inicial>, 
contiene; 

Ficha de Identificación: 

-Nombre del Centro en el cual se realiza la 
entrevista. 

- Fecha ( dia, mes y año ) 
- Nombre Completo del interno 
- Apodo o sobre nombre 
- Se:<o. 
- Estado Civil 
- Fecha y Lugar de Nacimiento. 
- Nivel de escolaridad 
- Domicilio 
- Ocupación 
- Religión 
- Sintuac:ión Jurídica 
- Delito 
- Fecha de Ingreso 
- Antecedentes Jurídicos. 

Versión del Delito; 
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Aquí registran los datos que el interno aporte 
respecto a la versión del delito o la forma cómo se vió 
involucrado en éste. Anotando comple~etariamente la aceptación 
o negación del delito. 

Móviles; 

Anotan los atenuantes o agravantes que haya habido 
en la comisión del delito; provocación, defensa propia, 
defensa de 11na familia o aquella situación en que la familia 
se quiere deshacer de la persona, Detectar las motivaciones 
psíquicas que pudieron desencadenar el i l !cito; tensión, 
ansiedad, frustración, impotencia, ambivalencia, tóxicos, 
disociación, pánico, etc. As! como las tendencias 
sociopáticas y en algunos de los casos psicopatológicas y/o 
psicopáticas; compulsiones, impulsos agresivos,hostilidad, 
pasionales entre otros. Estos móviles pueden clasificarse en; 
instintivos (en defensa de la vida) 
pasionales, imprudenciales o intelectuales cuando el delito 
es cometido con alebcsia y ventaja. 

Antecedentes Clín.ico-Psicológicas: 

En este rubro abordan las área? familiar, laboral, 
sexual y social del interno. 

En el área familiar marcan con una 11 X11 si su 
familia 01-iginal o actual es o está completa, incompleta, 
integrada o deseintegrada. 

En el área laboral 
inestable. 

señalan si es estable 

En el área sexual anotan su preferencia; 
heterosexual, bisexual u homose:<ual, para detectar si hay 
conflicto en esta área. 

Area Social, marcan el tipo de relación que 
establece con su medio social; relaciones escasas, 
abundantes, con involLtcramiento · afectivo o superficial, 
conflictivas o estables~ 

Factores Psico-Criminológicos. <En este apartado 
indagan: 

-Participación en el Delito; Primaria, secundaria o 
accesa1~ ia. 

-Delito; Doloso, Culposo e Imprudencia!. 

-Conciencia Delictiva; Negación, Aceptación 
Conciente, Aceptñción Inconciente. 

-Peligrosidad; Alta, Media o Baja (impresión 
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diagnóstica> 

. Inteligencia: Deficiencia,Normal o Alta. 
(impresión diagnóstica>. 

-Salud Mental; Normal o Anormal. 

-Delincuente;Habitual,Primario o Reincidente, 

-Reincidencia; Probable, 
Probable (impresión diagnóstica ) 

Muy Probable o Poco 

, -Tcxicomanias; Alcoholismo, Tabaquismo, Mariguana, 
Farmacos, Solventes o Inhalantes, entre otros. En cada uno de 
estos se específica primero si el interno lo consume o no, y 
después se anota la frecuencia y cantidad, aclarando la 
edad en que inició. 

Rasgos sobresalientes de Personalidad: 

En esta área anotan la disposición, participación, 
renuencia, lenguaje, su aspecto físico, tatuajes, cicatrices, 
higiene, etc. 

resaltan los rasgos de 
posee el individuo donde 
y reincidencia. 

Asimismo, se 
personalidad más sobresalientes que 
se verá justificada su peligrosidad 

Cabe aclarar que por lo reducido del espacio para 
otras áreas, se utiliza esta misma para hacer aclaraciones u 
observaciones del Area familiar donde se profundiza 
la información en cuanto a número de hermanos, lugar que 
ocupa en la familia, tipo de relación que establece con todos 
y cada uno de los miembros de su núcleo, su historia personal 
infancia, adolescencia y adultez <Sondeando el aspecto 

laboral y escolar) edad en que estableció su nócleo familiar 
secundario, número de hijos y edades. Finalmente se anota el 
nombre y firma del psicólogo. 

Después de haber realizado la entrevista o 
historia clínica a los internos, el psicólogo procede a la 
aplicación de una bateria de pruebas psicológicas que evalúan 
en el interno diferentes áreas de pe1-sonalidad y que al ser 
calificadas e interpretadas permitirán diagnosticar e 
intervenir psicológicamente si el caso lo requiere. 

b. PRUEBAS PSICOLOGICAS,- Las pruebas psicológicas aplicadas 
a los internos son seleccionadas de acuerda a sus 
características y posibilidades, tanto físicas como 
socioculurales. Las realizan con la finalidad de investigar 
su situación en los aspectos; orgánico, emocional, 
intelectual y psicocriminilógico. Complementan a éstas 
pruebas la autobiograf ia. Cabe aclarar que por c~ja area 
psicológica que se evalúa utilizan como mínimo un instrumento 



o test psicológico. 

A contiÍluación e:<ponemos la bateria 
psicológicas aplicadas a los internos en 
Tlalnepantla. Cada prueba e:<pone su objetivo, 
aplicación y en algunas por conside1-arse 
señalamos brevemente antecedentes teóricos. 

PRUEBAS DE INTELIGENCIA: 

de pruebas 
el C.P.R.S 
el modo de 

impo1-tante 

La bate1-ía de pruebas psicológicas utilizada para 
evaluar el Coeficiente Intelectual (C.l) es la siguiente: 

Test Pierre Gilles Weill.- Esta prueba la aplican a 
internas analfabetas o con nivel de escolaridad primaria. 
Esta compuesta de un cuadernillo de 60 cuadros con figuras 
que están incompletas. Las instrucciones son; "en este 
cuadernillo tiene una serie de figuras incompletas, usted 
deberA acompletarlas correctamente, observando y eligiendo 
una de las oc:ho figuras que está debajo de cada cuadro, 
anotando su elección en una hoja de respuestas 11

• 

Al término de las ejec:uciones del interno, el 
psicológo apoyado de una plantilla, califica la prueba y 
obtiene el punta.je total y después utiliza para obtener el 
Coeficiente Intelectual <C.I> una tabla que marca el rango, 
el percentil, la edad y el año de escolaridad. 

Test de Matrices Progresivas de J. C. Raveh. Esta 
prueba la aplican a todo interno que tiene un nivel de 
escolaridad fiecundaria. Consiste de un cuadernillo con 60 
matriceü (figuras ) incompletas, con seis opciones de 
respuesta debajo de cada matriz. La persona que realiza esta 
prueba d~berá observar la matriz y elegir el número de la 
respuesta que considera corrrecta p~ra posteriormente 
anotarlo en sus hojasde respuestas. 

En esta prueba al igual que la anterim-, obtienen 
el punta.Je de las respuestas correctas y apoyándose de una 
tabla conocen el Coeficiente Intelectual. 

Test de Dominas.- Esta prueba la aplican a internos 
que tienen un nivel de escolaridad medio superior o superior. 
Se compone de un cuadernillo con 48 series de figuras (fichas 
similares a las del juego de dominó) donde la persona deberá 
acompletar las diversas secuencias seg~m la presentación de 
la serie; sus respuestas también son anotadas en una hoja de 
respueptas y el procedimiento para obtener el Coeficiente 
Intelectual es el mismo que el de las dos anteriores prLtebas. 

PRUEBA DE MADURACION: 
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Test Gestáltic:o Visomotor L. Bender.- Prueba que 
fue creada poi- Laureta Bender con base en la hipótesis de la 
clásica teoría de la Gestalt, la cual postula que el campo 
sensorial está lleno de cual id ad es y p1-opiedades que escapan 
de nuestro entendimiento, si se considera a las sensaciones 
como unidades y no como constelaciones de estimulas. 

En esta prLteba se esclarece no sólo la cuestión de 
lo que el individuo percibe, sino del uso que éste hace de su 
percepción. Su técnica permite, una e::presión de factores 
bilógicos y se complementa la percepción con la personalidad 
y sus patrones dinámicos. 

Esta prueba emplea como estimulas 9 figuras que 
obedecen a ciertos principios como; pro:dmidad, continuidad y 
organización geométrica. 

La aplicación consiste en pedirle al interno que 
reproduzca con lápiz, sobre una hoja de papel blanco, los 
estímulos que se le van presentando en tarjetas . 

En la configuración 
de espacio <patrón visual), 
personal sensoriomotor. 

que hace se integran factores 
temporales al ejecutarse y 

La función organizadora y asociativa de esta prueba 
está sujeta a un pi-oceso de maduración y dichas funciones 
pueden o no realizarse <debilidad mental>, deteriorarse 
<organicidad > o sufrir una desorganización <procesos 
psicóticos>. 

Para calificarse, en su análisis cualitativo 
contemplan los siguientes elementos: dificultad de cierre, 
angulaci6n 1 ondulaci6n, perseveración, simplificación, 
fragmentación, rotación, enmarcamiento, conve1~sión, 

amontonamiento, superposición, superposición, elaboración, 
colgamiento, temblor, micropsias y macropsias. 1 

Todas éstos san indicadores 
si la persona tiene dafio orgánico 
mental. 

PRUEBAS PROYECTIVAS: 

que nos permiten saber 
o alguna deficiencia 

Frases Incompletas de Sacks. La prueb~ de frases 
incompletas es una variación del método de asociación de 
palabras, en el que se le pide a la persona que conteste una 
primer palabra y la asocie ante el estímulo de otra. 

Esta prueba fue elaborada por Joseph M, Sacks y 
colaboradoras con el fin de obtener material clínico 
significativo en cuatro áreas representativas de adaptación 
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familia1-, se:-:ual, relaciones interpersonales y concepto de s.í.. 
mismo. A su vez dentro de cada familia incluye tres series 
de actitudes; hacia la madre, el padre y la unidad familiar, 
ca.da una de el las representada por cuatro items de 
acompletamiento de frases como; "pienso que mi padre 1-ara 
vez ••••••••••.••••• 11

, 
11 mi madre rara vez ••••••••••••• 11

, 

"compa1-adas con la mayar:la de las familias, la mia 
es .•••.••. 11 La forma de aplicación puede ser 
autoadministrativa o sea proporcinnando a la persona el 
material escrito pa1-a qLle lo a.complete. En la clínica es 
preferibl~ la aplicación individual, esto es, el psicólcgo 
lee la frase y re9isb-a la respuesta del e:<aminado~ de es.ta 
manera se pueden hac:e1· observaciones adicionales sobre 
eHpresiones verbales, tir~mpo de reacción, entre otros.2 

Test de la Figura Humana de K. Machover. - El dibujo 
de la figura humana es un mensaje y hay que ~.abe1- leer su 
lenguaje. El dibujo es un medio de comunicación 
interpersonal, revela el estado de ánimo, la personalidad y 
la capacidad de estü.blecer contacto con otros. 

El dibujo, la plasmación del esquema corporal, la 
insistencia en algLmas zonas, los rasgos realizados y los 
conflitos creados manifiestan el inconsciente de la 
persona (como se pudo demostrar en algun9s estudios de 
Freud )juntamente con los componentes de su personalidad. 

humana no sólo e:<pre5a 
aptitudes y práticas sino 
total de si mismo sus 
afectivas. 

El dibujo de la figura 
ciertos pensamiento;J sentimientos, 
que proyecta también una imagén 
reacciones emocionales, sus actitudes 

El dibujo de la figura humana puede ser una 
proyección de: 

-La imagen corporal o concepto.de sí mismo 
-Cualidades proyectadas con frecuencia simbólicamente 
-La actitud hacia otra persona en el medio ambiente 
-La imagen del yo ideal 
-Los patrones de hábitos 
-Efectos de circunstancias e:~teriores 
-Tono emocional -expresión del estado de ánimo 
-Actitud hacia la vida y sociedad en general 
-Tensiones eomocionales-conflictos 
-Experiencia o modo organizativa 
-Impulsos 
-Ansiedades 
-Compensaciones 

En el análisis del dibujo deben tenerse 
conocimientos ace1~ca de los dinamismos de la personalidad y 
evitar todo enfoque arbitrario, ingenuo y dogmático sin~ se 
quiere cae1· en la arbitrariedad de un diagnóstico. 
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Esta prueba debido a la facilidad de su 
aplicación~ al poco costo del material y sobretodo al 
contenido psicoanalítico de su interpretac.l.ón, la convierten 
en uno de los elementos más valiosos para el diagnóstico de 
la. personalidad, motivos por los que resulta sumamente 
dificil su interpretación. Se 1-equiere de una e:{periencia y 
práctica que permitan aquilatar su administración .3 

Durante la aplicación enti-egan al interno dos hojas 
blancas y se le pide que dibuje en cada una de estas una 
figura humana de sexo distinto, es decir un hombre y una 
mujer, uno en cada hoja, (se solicitan dos figuras para tener 
mayor confiabilidad>, al mismo tiempo se le pide escriba una 
historia real o imaginaria a cada dibujo. 

Prueba Proyectiva Casa-Arbol-Persona.- Varias 
personas eminentes han contribuido a la investigación sobre 
la forma actual de la prueba H.T.P. <House-Tree-Person> 
incluyendo a Levy, Machcver, Hammer, Goodenough, Buck·, Urban 
y Jolles. Esta prueba ha estado en uso desde finales de los 
años 30's. 

Es cierto, que hay muchas escuelas de pensamiento 
sobre el valor de la H.T.P. como implemento proyectivo, y es 
dif.í.cil estimar el grado de su uso en la profesión. Hay 
muchos que consideran la prueba H. T .P. como muy sensitiva, 
sino más, que la prueba de Rorschach en el trabajo de 
escudriñar los receso~ internos psicológicos de la mente 
humana. 

El interés del psicólogo clínico en los dibujos de 
la casa, del árbol y de la persona <Test H.T.P.) consiste en 
la posibilidad de observar la imágen interna qLte el examinado 
tiene de si mismo y de su ambiente; qué cosas considera 
importantes, cuáles destaca y cuáles deshecha. 

La casa, el árbol y la pe1-sona son conceptos de 
gran potencia simbólica que se saturan de las experiencias 
emocionales e ideacionales ligadas al desarrollo de la 
personal id ad, las que luego se proyectan cuando esos 
conceptos son dibujados. 

Administración de la Prueba.- Se le pide a la 
persona que dibuje a lápi:::, en hoja de papel blanco del mismo 
tamaño las temas g1-áficos: Primero la casa, luego el árbol y 
por último la persona. 

Pedirle a la persona que dibuje una casa, un árbol 
y una pen-sona constituye una estructuración ambigua; ya que 
aunque al examinado se le dice que debe dibujar una casa, .un 
árbol y una persona, no se le ac 1 ara qué tipo de casa, árbol 
o persona debe representar. Es decir que como el examinador 
no da ningún indicio la respuesta surge del interior'del 
individuo, sea lo referente al tamaño, tipo, presentación del 



árbo}, o al sexo, expresión 
raza, tama~o, vestimenta, 
persona. 
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facial, postura corporal, edad, 
presentación o acción de la 

Estos dibujos proyectivos de la casa, el árbol y la 
persona ofrecen información que permite estimar por lo menos 
aproximadamente y a veces de un modo más específico, las 
áreas conflictivas de la persona, el tipo y la adecuación de 
sus operaciones adaptativas. Esto~ dibujos permiten al 
psicólogo hacer un análisis psicológico individual que le 
ayuda a descubrir la parte oscura de la personalidad interna 
del examinado.4 

Para su interpretación al igual que el Test de la 
Figura Humana, re'quie1-en de un amplio conocimiento sobre las 
teorías de la personalidad. 

Test de Apercepción Temática T.A.T>, El T. A. T 
fue concebido por H. A Murray coma test proyectivo de la 
personalidad, y ~e utj liza para e:<plorar la forma en que se 
~efleja la dinámica de la personalidad del individuo en su 
experiencia subjetiva, y cuales son las ideas y conflictos 
que maneja con los medios que le ofrece su inteligencia y la 
estructura de su personalidad. 

Las respuestas de las personas al T.A.T al igual 
que la ideación cotidiana, no constituyen necesariamente el 
material esencial de la vida de esta persona, es más bien, el 
material adicional al que se hace presente en la conciencia 
cuando se les confronta con diferentes situaciones. En la 
vida diaria , podemos inferir los problemas, preocupaciuones 
de una persona por las ideas que nos comunica; igual ocurre 
con la aplicación del T.A.T., sin embargo, no debe olvidar 
que las historias de la prueba al igual que las 
comunicaciones de todos los días, muestran la mayoría de las 
veces cómo el individuo elude, evade, niega o e::pre·sa sólo 
indirectamente sus contenidos ideacianales esenciales. 

El uso efic~= de este test, reposa en el 
conocimiento claro de la p1-emisa de qL1e no existe una 
percepción, esta es~ una distorción de la realidad 
determinada por las experiencias previas de la persona. Toda 
conducta presente obedece a un aprendizaje del pasada y en la 
medida que la persona haya superado etapas anteriores la 
percepción será más objetiva, pero el grada que se-halla 
visto afectado reflejará o 11 p1-oyecta1~á 11 su conflictiva en el 
relato que elabora en relación a la lámina.5 

La prueba consiste en presentarse al interno en 
forma sucesiva, una colección de láminas que 1-ep1-aduc:en 
escenas dramáticas, pidiendole a este que haga relato sob1-e 
le que piensa que sucede en la escena de la lamina. El 
material par sus contarnos imprecisos, su impresión difusa o 
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su tema inexplicito, es lo suficientemente ambiguo como para 
provocar la proyeción de la realidad intima de esta persona a 
través de sus estructuraciones perceptuales y descripciones 

maníacas e imaginativas y en una variedad suficiente como 
para averiguar qué situaciones y relaciones sugieren a la 
pers~na temores, deseos, dificultades, necesidades y 
presiones fundamentales en la dintimica subyacente de SLI 
personalidad. 

El test consta de 30 láminas 11 generales", algunas 
son espec:ificamente para hombres y otras corresponden a 
mujeres, las láminas 12 y 13 tienen además una variante para 
ni~os y ni~as. Esto quiere decir que en el momento de la 
aplicación, el psicólogo debe escoger de las 30 láminas eo 
que contendrán t~nto láminas generales como láminas 
especificas dado el sexo del interno y su edad. 

Las figuras que representan las 
diversos contenidos ideacionales por ejemplo; 

-Agresiones; láminas 8, H12, M17. 
-Peligro y Temor; láminas H17, H19, 
-Se:<Ualidad; láminas 4, 10 y 13 
-Tendencias Depresivas: láminas 3, 

M12, M15 y M20. 
-Relaciones de Padre-Hijo: 
s, 6, ?, a, 12, 15. 

láminas tienen 

11, 14, y 15 

H13 H17, H18, 

láminas 1, 

En la técnica de interpretación no existen reglas 
rigidas para el cómputo. En los relatos deben tomar en cuenta 
diversos aspectos, tanto formales como de contenido para 
finalmente integrar ambos. El psicólogo debe tener amplios 
conocimientos de las teorías de la personalidad y en especial 
de la teoría psicoanalítica para interpretar la dinámica y el 
simbolismo de los relatos. 

Test de los Colores <test de Luscher).- Los colores 
de la naturale=a tienen una gran influencia sobre el hombre, 
y esta influencia está relac:ionada íntimamente con su 
constitución física y psicológic:a que ha de recibir el 
impacto de los colores naturales, le guste o no. 

En este caso, la preferencia por un calor y el 
rechazo de otro significan algo muy determinante, y reflejan 
un estado mental o de equilibrio glandular o bien de las dos 
cosas. 

Es necesario estudiar la influencia constante de 
los c:clores de la naturale;:a sobre el hombre para 
entender, cómo se produce dicha asociación por qué esta 
relación es universal y por qué existe independientemente de 
raza, seKo a ambiente social. 

Cada c:olor en esta prueba, ha sido escogido por su 
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significado psicológico y fisiológico, es decir, por su 
estructura. Este significado es de carácter general aplicable 
en toda el mundo: para jóvenes y adultos, hombres y 
mujeres, personas instruidas o analfabetas sean o no 
daltónicas. 

Esta prueba contiene B colores. 

Significado 01·iginal de los Colores Primarios; 

1.- A:ul: tranquilidad, pasividad 
2.- Verde: defensa 
3.- Rojo <naranja): energía; atacar, conquistar 

(este color y el verde son autónomos, autorreguladores y 
están bajo el control de la persona) 

4 - Amarillo:~ · esperan::a, 
azúl son heterónomos se imponen 
día-amarillo. 

Colores Au:·dliares: 

actividad<este color y al 
desde fuera, noche-azúl, 

5.- Violeta:comprensión intuitiva, sensibilidad, 
inmadurez, estado mágico. 

6.- Marrón:sensitivo y sensual 
?.- Negro: la nada,la extinción la oposición,el 

final, renuncia, abandono. 
O.- Gris: neutralidad. 

Los experimentos realizados, demuestran que los 
colores tienen efecto estimulante en el sistema nervioso 
<aumentan presión, aceleran respiración, ritmo cardiaco, 
etc:). 

El sistema nervioso central se puede considerar 
como el responsable de aquellas funciones fisicas y 
sensoriales que se dan en el umbral de la conciencia. 

El sistema nervioso autónomo, cuida principalmente 
de las funciones que se dan por debajo del umbral, actuan de 
modo automático. 

Instrucciones de Admistración: Colocan las 8 
tarjetas de colores frente al interno y se indica: "observe 
detenidamente los colores, no trate de relacionarlos con otra 
cosa, vealos e;<clusivamente como colores y elija cual de 
ellos le gusta más". Se aparta la tarjeta elegida con el 
color hacia abajp en una fila y volviendo a preguntar 11 

entre los colores que quedan ¿cuál le gusta más , y así 
sucesivamente con todos. Anotando los números de st 1 

elección. 

En la segunda aplicación de colores dan las mi~mas 
insti~uccioneo:i se~alando que no··debe hacer ningl'."m esfuerzo por 
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recordar o repetir su primer 
elegir el color que le gusta en sí 
números de esta segunda selección 
registrados. 

elección, simplemente 
mismo. Se anotan los 
debajo de los ya 

La interpretación de esta prueba está basada en la 
función que es la actividad subjetiva hacia el color y la 
cual varia de una persona a otra. 

Significado de los 
preferencia o la ubicación: 

ocho 

- Gran pref~rencia: signo + 
- Preferencia: signo x 
- Indiferencia: signo~ 
- Aversión: signo -

colores, 

Primer lugar: "dirección hacia" + 
Segundo lugar: ºobjetivo actual 11 + 

segi:tn la 

Tercer y cuarto lugar: "estado actual de las 
cosas" ;{ 
Quinto y seNto lugar: ºindiferencia'' 
Séptimo y octavo lugar; "apartarse de" -

Para obtener conclusiones más profundas y 
especificas hay que ver el significado "estructural 11 de las 
colores, anali:?ar la combinación que el interno hace de los 
colores básicos y sus agrupaciones. Debiendo preferir· los 
colores básicos que representan las necesidades 
fundamentales: satisfacción, afecto, ~utoafirmación, actuar y 
tener éxit.o, preveer y aspir.:tr. La preferencia de los colores 
auKiliares acromáticos revela una actitud negativa hacia la 
vida,6 
PRUEBAS DE P~RSDNALIDAD: 

Inventario Multifásico de la Personalidad de 
Minnesota CM.M.P.I>.-Consiste de 566 enunciados afirmativos 
de autoreferencia. La persona que resuelve la prueba responde 
a cada afirmación como verdadera si se aplica a si misma y 
como falsa si considera que no es aplicable a si misma. 

Las respuestas del individuo se califican de manera 
objetiva ya sea manualmente o can un equipo de cómputo. Los 
procedimientos de calificación producen puntuaciones para 
tres escalas de valide:? y 10 escalas clínicas básicas o de 
personalidad. 

La escala l es llamada escala de mentira, fue 
diseñada para detectar un intento ingenuo y no sofisticado de 
presentarse a si mismo de manera muy favorabJe. 

La escala F sirve para detectar individuos que 
enfocan la tarea de resolver la prueba en forma diferente de 
la que intentan los autores de la misma. 
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La escala K para identifiCar la defensividad 
clinic:a, ~ambi~.n "fue .~sada para desarrollar un factor de 
corrección para algu.nas -~e iaS esc:al-as cllnicas. 

1.-Hipo-condriasis <Hs> 
2.-Depresión (0) 
3.-Histeria <H> 
4,-Desviación Piscopátic:a <Dp) 
5.-Masculinidad Feminidad <Mf> 
6.-Paranoia <Pa> 
7.-Psicastenia CPt> 
8.-Esquizofrenia <Es> 
9.-Hipomanía CMa> 

10.-Introversión Social (Is) 

Para calificar algunas de estas escalas existen 
normas disponibles que se presentan por separado para hombres 
y mL\jeres. Las puntuaciones T <media =SO ) se utilizan para 
construir un perfil en una hoja estándar. 

Los puntajes crudos para las escalas L, F, K y para 
las 10 escalas clínicas básicas se obtienen colocando las 
plantillas transpa1~entes sobre la hoja de respuestas del 
interno contando el número de óvalos rellenos que aparecen en 
los cuadros de las plantillas, sólo necesitan una plantilla 
para cada escala, con e:<cepcíón de la escala MF (Masculino 
Femenino) que tienen di fe1-entes puntajes para ambos se:~os. 
Todos las puntajes crudo~ se registran al píe de la hoja de 
respuestas debajo de la~ flechas que aparecen en las 
plantillas de calificación. 

Para ccnstrLtir el perfil trasfieren los puntajes 
crudos de la hoja ds respuesta del interno en los espacios 
apropiados al pie de la forma de perfil, y fundamentalmente 
se intepretan las escalas individuales, gran parte de la 
información relevante para interpretación de los protócolos 
es de naturaleza configurativa. Para calificar esta prueba el 
psicólogo se ap·oya del Manual Mul ti fásico para interpretar 
el M.M.PI. 7 

c. TRATAMIENTO: 

La psicología entendida como habilitación y 
rehabilitación está enfocada a descubr.ir y desarrollar las 
habilidades y capacidades sanas del individuo. 

El psicólogo en su trabajo ter-apeótico con el 
interno realiza toda una fase preliminar para conocimiento 
del caso, en estas incluyen la ent1~evista, las pru~bas 
psicológicas mencionadas anteriormente y la'realización del 



estudio de personalidad 
posteriormente> sondeando 
diagnóstico de tratamiento. 
trastornos de la conducta, 
identidad sexual, por uso 
depresiones, por ansiedad y 
laborales, circunstanciales 
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s!ntesis <que se describirá 
el problema y se elabora un 

El diagnóstico podría caer en 
trastornos mentales orgánicos. de 
de sustancias tóHicas, afecti~os, 
otros, como problemas conyugales, 
o problemas interpersonales. 

Las terapias individuales más comunes que manejan 
los psicólogos son la de asesor Ía ~ or ientac:ión, apoyo 
conductual 1 de inducción, de sensibilización, de 
concientización, de relajamiento, de confrontación u 
ocupacional. E:üsten algunos internos que no presentan 
problemática significativa y sólo les dan seguimiento para 
tener actualizado su e:<pediente, por otro, lado se encuentran 
internos que muestran escasa o nula disposición para el 
trabajo terapéutico, pues han establecido su propia 
estructura de normas y valores sociales y les es difícil 
hacer cambios, plantearse metas y reiniciar su desarrollo de 
vida. Para obtener avances ante este problema es necesario 
saber que en el terreno institucional el trabajo conjunto es 
impresindible, por eso el psicólogo debe entender que para 
llegar al conocimiento de la causalidad de una conducta 
realizará un análisis multifactorial de determinantes, por lo 
que no puede trabajar aisladamente, ni soslayar otras 
especialidades. 

Toda esta labor es apoyada por la Dirección de 
Prevención y Readaptación Social, capacitando y asesorando al 
psicólogo en el Centro donde labora, para realizar objetiva, 
adecuada y efectivamente tanto la selección de instrumentos 
de evaluación, estudio, valoración y seguimiento, como la 
selección de lo~ diferente~ tipos d~ tratamiento psicológico 
acordes a la necesidad de los casos contando con seminarios, 
cursos y relaciones interinstitucionales a fin de lograr este 
propósito. 

Debido a lo inadecuado que resulta el trabajo 
terapéutico dentro de los C.P.R.S es necesar-io 1-eiterar la 
importancia de la ética profesional ya que, durante la 
intervención con el interno se obtienen datos 
personales, familiares y jurídicos que si bien alguna 
información tiene que ser e:<puesta ante el trabajo 
interdisciplinario se puede tener la confidencialidad de otra 
que ea única y exclusiva para el trabajo que el psicólogo 
realizará con el interno a lo largo de la terapia. 

De acuerdo al código penal en el art. 
210 "establece que se multará o sancionará con prisión a 
aquella persona que sin justa causa, con perjuicio de alguien 
y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado 
revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha 
recibido 11 
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En el a1-t. 211 " establec:e quea la sant:ión será de 
uno a cinco años de prisión y multa o suspensión de 
profesión; en su casn de dos meses a un año, cuando la 
revslac:ión punible se hecha par persona que preste servicios 
profesionales o técnicos o por funcionario o empleado 
pUblico." 

Estos artículos enfatizan la responsabi 1 id ad que 
tienen el profesionista, en este caso el psicólogo, durante 
su ejercicio, >'ª que por falta de ética pueden ocasionarse 
situaciones dañin.:\s para el beneficiuio Cel interno), por la 
falta de confidencialidad en la información que éste 
proporciona. Es dec:i1- que a partir de la revelación de algún 
secreto personal o algt.'.m dato Llnic:o y exclusivo del 
tratamiento psicológico pueda generar un conflicto individual 
familiar o con alguna otra área técnica. 

d. ESTUDIO DE PERSONALIDAD SINTES!S.- En este estudio 
registran toda la información clínica psicológica. Después de 
la interp1-etación e integración del estudio dan un 
diagnóstico y pronóstico para determinar el tratamiento que 
podría funcionar en el caso individual de acuerdo a los 
rasgos característicos de personalidad, potencialidades y 
probabilidad de rehabilitación del interno; en términos de 
readaptación social, familiar e individual. 

A este estudio le han agregado el calificativo de 
"síntesis" ya que contiene el conjunto de datos relevantes y 
significativos de los diferentes aspectos que integran el 
estudio psicológico. Es importante señalar que en sí no 
puede ser un estudio de personalidad sino el resumen y 
reporte de la información psicológica, criminológica y 
clínica del interno. 

Este estudio también puede y debe funcionar como 
estudio pericial, mismo que con toda objetividad puede ser 
enviado al C. Jue= correspondiente en los casos en que lo 
solicite; por tanto es importante que se actualice cada 6 o 
12 meses conside1-ando las pruebas psicológicas y la 
estrategia clínica a utili~ar en el caso. 

El estudio de personalidad síntesis <ver formato en 
anexo 2) está dividido de la siguiente manera: 

- Ficha de identificación 
- Motivo de estudio 
- Factores psicocriminológicos 
- Conclusiones y sugeren~ias 

- La ficha de identificación es donde se anotan 
todos y cada una de los datos generales del interno, asi como 
su actual sentencia, delito y tiempo de reclusión. · 

- Motivo de estudio. Hacen el señalamiento·con 



base en la internalización 1 o bien 
sido solicitado por algün tribunal 
ejemplo la Dirección. 
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en el caso de que haya 
o alguna otra área, la 

Dentro de este rubro entran las pruebas 
psicológicas las cuales marcan con una X. Las aplican de 
acuerdo a las características psicológicas, culturales, 
sociales y escolares del estudiado. 

Asimismo, d~scriben el aspecto físico y la 
disposición del interno durante la entrevista, haciendo 
aclaración del lengLtaje y actitud en general <nerviosismo, 
alteración, cansancio o ali~o personal). 

Exámen Mental. En esta sección anotan el 
coeficiente intelectual, la capacidad analítico-sintética, 
ubicación espacio-temporal, así coma posible daño orgánico 
cerebral. 

Historia Clínica. Describen brevemente las 
dificultades y los síntomas principales del paciente por 
ejemplo, deficiencias en la adaptación y datos acerca del 
inicio delictiva. Esta breve descripción es una primera 
orientación ya que el verdadero contenido del problema se 
complementa con información adicional, coma la relación con 
sus padres, hermanos o parientes, así como su historia 
personal donde describen el desarrollo y la visisitudes del 
paciente, poniendo énfasis en sus insuficiencias de 
adaptación y en las e:<periencias precipitadas del problema; 
esta historia personal la dividen en infancia, niñez, 
adolescencia y situación actual en la vida adulta, 
consideando su evolución en sLt área laboral, escolar y 
social. 

Dinámica de Personalidad.· Con base en el resultado 
y datos enconti~ados en la interpretación e integración de la.s 
pruebas psicológicas, señalando el tipo de estructura de 
personalidad; clasificación; tendencias sintomatológicas; 
reacciones; estado de ansiedad; estada neurótica; delirio 
conversiones; conflictos psicodinámicos; control de impulsos; 
fijaciones; regresiones; conflictos familiares~ sociales, 
tse:<Ltales; sentimientos de culpa, etc. Todo esto encaminado a 
describir el tipo de personalidad con el que está tratando. 

- Factores psicocriminológicos. E:~aminan el móvil 
del .crimen y el desenlace de motivaciones racionales e 
irracionales que llevan a realizar el delito. Considerando 
para esto las conductas antisociale~ y parasociales con las 
que cuenta el individuo, para que asimismo detecten su 
peligrosidad, la que estará clasificada como alta, media y 
baja. La peligrosidad es la tendencia imprevisible de 
infringir o correr el riesgo de cometer actos perjudiciales o 
destructivos involucrando a terceros o bien a si mismo 

TESIS CON 
FALLA rn OtGEN 
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c"usando un .daíltCJ. f .í.sico grave o per juicioso psicológico 
durable. 

La conducta peligrosa implica no solamente la 
violac.ión de normas sociales que son impuestas mediante 
sanciones penales, sino un dat;o físico o psicológico grave a 
personas o una destrucción substancial de propiedad. 

Ahora bien, a partir de que detectan la 
peligrosidad se puede derivar cómo es el control de impulso y 
de agresividad del individuo y qué probabilidad existe, con 
base en su 1-eincidencia a la comisión de otro acto delictivo. 

- Conclusiones y sugerencias. En esta área anotan 
la 1-esef;a de todo el estudio anali::ado anteriormente, 
manejando un diagnóstico, pronóstico y tratamiento. En donde 
el diagnóstico esta1-á basado en el carácter y sus relaciones 
dinámicas, energéticas y estructurales del interno as.í. como 
variables de personalidad, defensas, control, capacidad de 
insight, deseo de cambio, etc. El pronóstico estará en 
términos d~ readaptación social, en tanto que social y 
psicológicamente el iriterno 1-ecupere su capacidad· productiva, 
económica, intelectual y mor¿¡l ~ además, en términos de 
evaluación se anotará favorable, desfavorable, bLteno, malo, 
reservado, etc. El tratamiento se dará a partir de las 
circunstancias de edad, delito, sintomatologia, patologia, 
ajuste y desajuste de pe1-sonalidad. Seleccionando el método 
terapeútico a juicio del psicólogo, adecu3do al caso. 

e. ESTUDIO PERICIAL (ES1UDIO DE PERSONALIDAD).- El estudio 
de personalidad o pericial es solicitado al Departamento de 
Psicologia por el C. Juez del Distrito a través de un oficio. 
Con este estudio se lleva a cabo la individualización de la 
pena, es decir, los psicólogos estudian las características 
de personalidad del delincuente, ·que junto con otras 
investigaciones periciales, permiten dar cierre al proceso 
del interno y con ello el dictamen de una sentencia o la 
obtención de su libertad si ésta es absolutoria. 

La reali=ación de este estudio conlleva una gran 
responsabilidad para el ti-abajo psicológico por la magnitud o 
trascendencia que se le confiere jurídicamente, ya que 
contribuye a la determinación de una sentencia. 

Este estudio consiste en: 

- Ficha de identificación~ Anotan el nombre del 
interno, edad, estado civil, grado de escolaridad, domicilio, 
ocupación, delito por el cual se encuentra interno, situaci:ón 
jurídica <procesado interno o procesado en libertad 
condicional> y antecedentes pe~ales, si los hay. En la parte 
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superior de esta ficha se anota el núme1-o de e:{pediente, de 
oficio y el ni:1mero de juzgado al que será enviado. 

- Versión del delito. Desci~iben la versión que el 
interno dá de la situación delictiva que cometió o en la cual 
se involucró. 

- Psicoc:rimínogénesis.- En este punto detec·tan 
los posibles móviles que originaron el delito, como pueden 
ser emocionales, intelectuales e imprudenciales. 

- Antecedentes familiares.- Dividen la historia 
del interno en infancia, adolescencia y adultez, describiendo 
el desarrollo psicosac:ia.l en las diferentes etapas, haciendo 
énfasis en aquellas en las cuales hayan manifestado conductas 
tendientes a la delincuencia, discriminando situaciones 
desencadenantes en la comisión del delito y la conformación 
del grupo o grupos a los que pertenece. Describe también el 
clima psicológico de la familia, cómo percibe las figuras 
parentales y las de los hermanos, así como todas aquellas 
figuras significativas en el marco familiar. Indagan las 
relaciones con la familia secundaria si se ha formado, 
exploran el área sexual e in1c10 de sus relaciones de 
noviazgo, asi como la utilización de su tiempo libre. 

- Area Educativa.- Describen la trayectoria 
escolar, aprovechamiento académico, problemas con comp~~eros 
y profesores, años reprobados, deserciones, cursos 
extra escolares hasta llegar al último grado de estudios que 
cursó, indagando sobre el motivo de su interrupción o de su 
no continuación. 

- Area Laboral.- Destacan la edad de inició en 
esta área, la descripción de todos sus empleos hasta antes de 
su detención contemplando tipo de empleo, duración, motivo de 
despido o renuncia, las temporadas de inactividad (si las 
hubo), lo mismo si e~:istieron problemas con compañeros de 
trabajo. 

- Toxicomanías.- Señalan el tipo de tóxico que 
consume, independientemente del tiempo o de la frecuencia con 
que lo ha hecho, háblese de alcóhol, tabaco, mariguana, 
fármacos o inhalación de solventes, siendo éstos los tó:<icos 
más comunes; pero encontrándose también la cocaína, el peyote 
y los hongos. 

- Actitud frente a la entrevista.- Anotan las 
condiciones de nigiene y alifio que presenta el interno a 
reali;:ar el estudio de personalidad, sLt disposición y 
cooperación ante las actividades requeridas, la manipulación 
y iiU nivel de contaminación social, es decil- qué tanto ha 
sido influido por su medio ambiente en cuanto a la vagancia 
la malvivencia, el uso de drogas, de lenguaje con 11 cal6 11 y la 
afición hacia los tatuajes. 
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Inteligencia.- Especifican su coeficiente 
inte1ectual <CI), ~u capacidad de análisis y síntesis así 
como su ubicación espacio-temporal, atención, percepción, 
membria, tipo de pen~amiento l su lenguaje. También detectan 
si existe daño orgánico o cerebral. 

Dinámica de personalidad.- Describen las 
caracteristicas de personalidad del interno, tratando de 
descub,-11- los puntos débiles de su emotividad, detección de 
miedos, angustias o necesidades. Sentimientos reprimidos y 
hostilidad hacia sí mismo o hacia los demás (especificando 
qué pe1-sona), así como las situaciones que producen en el 
individuo estas conductas. Uso de mecanismos compensatorio y 
de defensa, nivel de auto-crítica y hetera-critica. Exploran 
la visión que el inte1-no cree que los demás tienen de él 
(detectando fantasía, autoestima, exhibicionismo, 
egcc:enti-ismo, agresividad). Si consideran también la 
capacidad de comprensión y concientización que tiene respecto 
al problema delictivo, asi como la actitud que tiene hacia él 
mismo (Sentimientos de culpa o de indiferencia>. Plantean la 
actitud hacia las figuras de autoridad, la visión del interno 
hacia las reglas y normas morales y sociales establecidas en 
la escuela, la familia a el grupo social al que pertenece. 

- Conclusiones.- En este último punto anotan los 
resultados obtenidos en el estudio, determinando el 
diagnóstico, el pronóstico en términos de peligrosidad y 
reincidencia y el tipo de tratamiento. 

Y finalmente anotan la fecha y firma del psicólogo 
que lo realizó. 

f. VALORAC!OI~ PS!COLOG!CA PARA CONSEJO TECNICO 
INTERDISCIPLINARIO.- Esta actividad se hace cuando se evalúa 
por primera vez al interno en Consejo, los psicólgos 
describen la evolución cronológica, reportando los rasgos de 
personalidad sobresalientes y evidentes, así como la 
evolución y asimilación del tratamiento, fundamentándose en 
el diagnóstico y pronóstico, haciendo especialºénfasis en 
las p1-obabilidades recuperables. Por otra, parte en cuanto a 
los resultado..::, del examen mental observan la capacidad de 
juicio, análi3is y sintésis, el nivel logrado de conciencia 
de sí mismo y de la relación que guarda tanto con su 
resor.ialización como con la sitLtación del delito, señalando 
el progreso en el ti-atamiento, o bien su retroceso o 
resistencia al cambio. 

Describimos a continuación las caracteristicas y 
especificaciones de esta .:i.ctivid,:;d: 

Coeficiente intelectual~ A partir de l'os 
instrumentos psicamétr icos utilizados y el rendimiento del 
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interno a la psic:ometría se detecta el nivel intelectual 
considerando el exámen mental, haciendo énfasis en la 
dotación de la capacidad natural de la persona. En relación 
al término medio se hacen tales señalamientos. Los rasgos de 
personalidad deberán ser aquellos que describan la estructura 
caracterológica evidente, identificable y que en sí misma 
defina al sujeto en cuestión. 

- Tratamiento psicológico evolución. Se especifica 
el tipo de tratamiento aplicado al interno por parte de esta 
área , asi como la evolución que ha tenido en el curso de 
dicho tratamiento; para que con base en esta evolución sea 
propuesto para el beneficio de prelibertad. 

- Beneficio y/o Tratamiento que se propone. Con base 
a la evolución hacen la propuesta, consider·ando además las 
posibilidades de readaptación emocional y psíquica, la 
adaptación al medio social y laboral. Sin olvidar la 
conciencia que el interno ha hecho de su proceder delictivo 
anticipando las consecuencias de los propios actos. 

- Justificación de la Propuesta. El beneficio se 
otorga o niega dependiendo de la evolución durante SLl 

internamiento, teniendo en cuenta que uno de los propósitos 
es la prevención del delito. (ver formato en anexo 3 > 

Cabe aclarar que para la obtención del beneficio de 
prelibertad el interno debe cubrir con tres etapas de 
tratamiento psicológico, las cuales tienen como fin al idad ir 
evaluando los alcances y/o limitaciones que ha obtenido el 
interno a lo largo de su institucionalización. A continuación 
describimos estas etapas: 

Primera Etapa. Aqu~los psicólogos anotan la 
actitud, disposición o renuencia que tuvo el interno 
durante el primer contacto con el psicólogo. Reportando 
también su involucramiento en actividades institucionales 
(área laboral, escolar y social>, así como su actitud ante el 
trabajo de tipo psicológico. 

Segunda Etapa. Aquí ya existe un conocimiento del 
interno y se puede intervenir de manera directa en las áreas 
de conflicto y confrontar las limitantes con las que cuenta. 

Tercera Etapa. Es el resumen de la primera 
<conocimiento) y segunda <intervención) donde se registra el 
resultado final. 

g. SEBUIMIENTD A PRELIBERADDS; Después de haber sido 
presentado y aprobado el caso del interno en el Consejo 
Técnico Interdisciplinario, donde cada una de las áreas 
técnicas (Medicina, Psicología, T1·abajo Social y Pedagogía.) 
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junto con Industria Penitenciaria y Jefatura, aprueban que el 
interno cuenta con las elementos suficientes para gozar de 
este beneficio de prelib~rtad. Una vez externado deberá 
presentase .Jl Centro .a fi1·mar en la oficina de preliberados y 
a recibir segufrñíento de parte de las ár.eas técnicas, esto lo 
hará segón la modalidad que le indique el ConseJo Técnico, la 
cual puede ser una de las siguientes: reclusiones los fines 
de semana, entre semana; presentaciones semanales, 
quincenal12s o mensuales. El cambio de modalidad e:; de manera 
gradual. <Los que tienen la modalidad mensual ya no les 
llaman preliberadns sino 1 ibert.os condicionales, pues ya les 
han dado la remisión parcial de la pena. 

La presentación puntual del interno al Centro en el 
día señalado es muy importante para mantener el beneficio y 
de igual manera el cumplimiento de las indicaciones dadas 
pues hay algunos preliberados a los que se les condiciona a 
asistir al grupo de alcóholicos anónimos y de integració.n 
juvenil por haber cometido el delito bajo el efecto de algún 
tó:<ico. 

En caso de e:<istir problemática en el área 
familiar, en la relación de pareja o en el área laboral si el 
Psicólogo y el trabajador social considera pertinente 
programan una visita domici 1 iar ia para sondear áreas de 
conflicto y dar tratamiento. 

Cuando al interno le otorgan la prelibertad y hace 
su primer presentación. el psicólogo hace uso del formato de 
seguimiento de prelibertad, en el cual se anota; 

- Ficha de Identificación. aqLti especifican el 
beneficio del que goza el interno. asi como la fecha de 
a.cuerdo del consejo técnico interdisc.iplinario. 

- Preguntan al interno lo que realizó a su salida, 
tratando de averiguar el lado vivencia! y la experiencia 
individual del preliberado en relación a su ajuste e 
interacción con la familia o grupo social, 

- Señalan si el preliberado ha c~mbiado su lugar de 
residencia o continúa viviendo en la misma población y en el 
mismo domicilio 

- Cómo es la relación con la víctima especificando 
la ausencia o presencia de conflictos significativos~ 

- La adaptación familiar y ajuste social relatando 
las e::periencias del preliberado, la manera cómo ha sido 
recibido por su núcleo primario, secundario si 
existe, vecinas, comunidad y compañeros de trabajo. 

Ajuste Laboral y estabiliad en términos de 
pronóstico. 
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y .. 
Para posteriores presentaciones hacen las 

anotaciones pertinentes al caso reportándose en hoja de 
evolución (la cual se describirá más adelante ). 

El caso del preliberado se revalora cada tres o 
sei's meses, asi como, la ampliación de sus presentaciones o 
revocación del beneficio,en caso de incumplimiento se hace a 
través del Consejo Técnico Interdisciplinario. (ver formato 
en ane:<o 4). 

h. HOJA DE EVOLUCION: La importancia de la hoja estriba en 
que es el instrumento que da la pauta del conocimiento 
actualizado del interno. Debiendo anotar, posterior al 
reporte, el nombre del psicólogo que lo realiza, su firma y 
fecha. Esta hoja de evolución debe estar siempre colocada 
como carátula del expediente clínico psicológico, esto con la 
finalidad de facilitar rápidamente la inspección de la 
secuencia evolutiva en cualquier sentido del interno. Se 
registra qué tanto los reportes de conducta, observaciones 
adicionales dentro y fuera del tratamiento, seguiffiiento del 
caso y actividades que el psicólogo considere importantes de 
anotar. Refiriéndose efectivamente al ámbito psicológico 
funcional, adaptativo vivencial, social· y al ajuste o 
desajuste psíquica a conside1·ar en el interno. 

Cabe aclarar que aqui mismo registran los 
seguimientos de prelibertad cuando el interno ha adquirido 
este beneficio. 

2. OTRAS ACTIVIDADES: 

a. Selección PerSonal.-Cuando aumenta la deserción del 
personal custodia, la Dirección de Prevención Social solicita 
al Departamento de Psicología apoyo en esta actividad con la 
selección de personal • 

Para el lo., los psicólogos realizan con el aspirante 
la enti-evista inicial, donde indagan: datos personales, 
antecedentes penales, cómo se enteró del empleo, si viene 
recomendado y poi- quién, e:<ploran área familiar, social, 
escblar, sexual, laboral tratando de rescatar en esta área la 
estabilidad, los conflictos· laborales, situaciones de 
despido, motivo de renunc~a, tiempo que lleva como 
desempleado y si tiene e:{per1encia en el trabajo que está 
solicitando, explorando conocimiento y· manejo de armas.Otras 
de las áreas que se explora es la de toxicomanías, esta es 
muy importante ya que si detectan consumo en algún tóxicO y 
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además cuenta con tatuajes es motivo de rechazo aunque no 
haya conflicto en las áreas mencionadas. 

Por otro lado, también selecciónan internos para 
que colaboren como estafetas en las áreas técnicas. El 
trabajo consiste en ir a las celdas o dormitorios por otros 
internos y llevc:lrlos a las áreas que los soliciten. 

El perfil a cubrir por el interno que trabaje como 
estafeta es: no tener causa o delito por daños contra la 
salud, que no sean reincidentes, y presentar un adecuado 
control de impulsos y en general un comportamiento sin 
conflictos en la institución. 

Normalmente este trabajo de estafetas, en otros 
Centros de Prevención es realizado por el personal de 
custodia, debido a la scbrepoblación con la que trabaja, el 
C.P.R.S.''Lic. Juan Fernánde~ Albarrán', este crea sus 
propias fuentes de apoyo y una es la colaboración de los 
internos. 

a. VISITA A LAS AREAS; De manera regular, los psicólogos 
hacen visitas a los dormitorios o celdas de los internos, con 
la finalidad de explicarles la función que tiene el psicólogo 
dentro de la institución, pues por lo general la población 
interna, sobre todo la de primer ingreso, desconoce el apoyo 
que el Departamento de Psicología les puede brindar siendo 
éste tan necesario durante los estados depresivos. 

Durante la visita les preguntan a los internos 
sobre sus necesidades e inquietudes y se les canaliza a las 
áreas que puedan cubrir sus demandas, por ejemplo si el 
procesado desea enterar a su familia de su internamiento }' 
no lo ha logrado, se le toman sus datas personales y se le 
pasan al Departamento de Trabaja Social para que éste busque 
el media de apoyarlo. 
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CAPITULO IV 

A. EL TRABAJO REAL! ZAUO POR LOS PS!COLOGOS, EN EL PERIODO DE 
SEPTIEMBRE DE 1989 A SEPTIEMBRE DE 1990. • 

En este capitulo se1-án abordadas de manera 
especifica las actividades reali=adas durante un año en el 
C.P.R.S. · 1'Lic. Juan Fernánde= Albarrán, periodo comprendido 
entre Septiembre de 1989 y SeptiembrP de 1990. 

Aquí se mencionarán los alcances y limitaciones 
obtenidos a lo largo de la práctica, así como la5 actividades 
más cotidianas que se desarrol la1-on durante este trabajo, 
tales como: curso de capacitación, captación de gente, 
entrevista inicial, entrevista de seguimiento a sentenciados 
y preliberados, aplicación de psicometria, calificación e 
integración de pruebas psicométricas, estudio de personalidad 
síntesis; siendo estas las más comunes, no descartando las 
actividades esporádicas como los cursos impartidos cada mes 
por la Dirección de Prevención y Readaptación Social, las 
visitas a las áreas (dormitorios), los estudios periciales y 
la asistencia a Consejo Interno. Todas y cada una de las 
activiades realizadas eran repm-tadas mensualmente y se 
enviaban a la D.P.R.S. 

De esta manera intentamos dar a conocer lo que hace 
un psicólogo en los Centros Penitenciarios del Estado de 
México, e~pec.í.ficamente en el Centro que n~s ocupa. 

1. CURSO DE CAPAC!TAC!ON. 

La capacitación inició el 9 de Septiembre de 1989 
y fue impartida por los psicólogos del Centro • 

Como primer punto nos p1-oporcionaron la referencia 
de todos los departamentos o áreas técnicas existentes, tales 
como : 

~Departameto de Odontología 

-Depa1-tamento. de Medicina 

-Departamento de Psiquiatría 

-Departamento de Psicolog:La 

-Depc.u-tamento de Trabajo Soci,al 

-Departamento de Pedagogía. 

-Departamento de Criminología 
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El Departamento de Psicolog:ia estaba compuesto por 
las sigui.entes personas: 

-Psic. Claudia P. Alonso Rodríguez 

-Psic. Ma. del Carmen Chávez Barcia 

-Psic. José A. Yañez sanchez 

-Psic:. Diana Cedi l lo Márquez 

-Psic:. Rosa Ma. Moreno Cordero 

-Psic:. Víctor Orozco Barduiio 

-Psic. Marco A. Bonzález Estrada. 

El horario de trabajo era de lunes a sábado d~ 8 a 
15 hrs. cubriendo guardias en días festivos. 

Como segundo punto, nos expusieron de manera 
general la forma de distribución. de la población de 
internos, así. como algunas da las intervenciones de las áreas 
técnicas, la oc:up.:l.ci6n de 19s internos, los beneficios que 
pueden adquirir según su comportamiento, además de las 
sugerencias y recomendacion~s que debían tenerse pcr lo 
deficado del 
trabajo. 

Area de varones, una población de 1400 internos 
dividida en diferentes secciones que son, Indiciados (les ~ue 
permanecen un tiempo no mayor de 72 horas, los cuales no 
quedan formalmente pi~esos) y procesados >I, I 1 y l I I los que 
son evaluados y entrevistados por el criminólogo el que hace 
la clasificación en las diferentes secciones, por ejemplo: 

Procesados I.- Internos primodelincuentes sin 
antecedentes penales que ingresaron por delitos menores. 

Procesados II. Internos con peligrosidad baja y 
media. 

Procesados 1I1.- Internos reincidentes, 
conflictivos y que están consignados por delitos graves, 
considerados de alta, peligrosidad. 

E:<iste una sección··. de mujeres con una población 
aproximada de 60 personas, la mayoria 'acusadas por robo a. cas'°' 
habitación, lesiones, rapto de menores y otros. 

Ahora bien, nos hicieron la aclaración que tanto en 
sección de v~rones como de ·mujeres existe una clasifiCación 
jurídica conformada de la siguiente mnnera: 
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Indiciados: No existe formal prisión. 

Procesados: Desde tres meses hasta dos años en 
proceso. 

Sentenciados: Que han recibido su condena 
meses hasta 40 a~os, pena máxima. 

desde 

Preliberadcs: Gente que go:a de prelibertad después 
de haber cumplido las tres quintas partes de su sentencia en 
internamiento y el resto en prelibertad, firmando semanal, 
quincenal o mensualmente en la Institución. 

Durante el curso nos mencionaon el tipo de 
actividades que realiza el ir1terno dentro de la Institución 
por ejemplo, artesanías, actividades en talleres de 
pelotas, costura, carpintería, maquila y asistencia a la 
escuela y al grupo de Alcóholicos Anónimos. 

También nos informaron cuáles son los días de 
visita y quiénes son los más indicados para entrar. A su ve= 
mencionaron que en ciertas ocasiones e:dsten actividades 
culturales y recreativas para la población interna 
organizadas por las áreas téncnicas. 

Fini\lmente, abordaron las funciones .y problemas a 
las cuales se enfrenta el Psicólogo, planteando las 
principales actividades que son: 

Entrevista Inicial a 
sentenciados. 

indiciados. procesados y 

Aplicación, calificación e integración de pruebas 
psicométricas. 

EstuOios de personalidad a personas en libertad 
provisional, preliberados e internos. 

Revi.sión de e::pedientes juridi.cos. 

Terapias de orientación, apoyo y urgentes que 
pueden ser individual y grupal. 

Estudios de selección que pueden ser a 
custodios, secret~rias, ~nfermeras y personal administrativo. 

Evaluación de internos y preliberados para proponer 
el Consejo Técnico Interdisciplinario, realizando la misma 
evaluación con batería de pruebas psicométricas. 

Entrevistas de seguimiento sentenciados, 
preliberados y de libertad condicPnal. 
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Vi$itas a las áreas de indiciados~ 

Canalización ·de internos a las diferentes áreas 
técnicas dependiendo de sus necesidades, por ejemplo se 
c~nali=a al área médica a aquellas personas que desde su 
ingreso requieren de dicha atención por llegar golpeados o 
por alglln tipo de enfE:~rmedad o infer:ción desarrollada a lo 
largo del inte1-namiento. A partir de que el doctor detecta el 
padecimiento de la persona lo envía a servic):, de odontología 
o psiquiati-L:\, en donde también se le hace una valoración. 
curacióri o tratamiento, si as.i. lo requiere. Al igual se puede 
envia1- a Trabajo Social si el interno manifiesta que sus 
familiares no tienen conocimiento de su situación jurídica y 
desea comunica1-se, o bien, cuando quiere t1-amitar su visita 
familiar o conyugal; si en determinado momento la persona 
sentenciada desea casarse o 1-egistrar a sus hijos también son 
atendidos poi- esta área. Al área educativa se canalizan 
internos que desean asistir a la escuela o que en su defecto 
deban cubrir esta área como un requisito para obtener algún 
beneficio. A Sec1-etaría General son enviados aquellos 
internos carentes de información respecto a su situación 
jurídica, o para saber cómo se encuentran sus antecedentes 
penales Csi es que los hay>, si ha sido sentenciado, si está 
ejecuto1-iado <a disposición de las áreas técnicas), si ya 
llegó su amparo o apelación, entre otras. 

Después de la e:<plicac:ión de las canalizaciones, 
nos hablaron de la sección de indiciados, lugar a donde 
llegan lo:::; internos de nuevo ingreso, p~r;:;onas que en su 
mayoría están deprimidas, angustiadas, ansiosas, confundidas 
y con pensamientos suicidas. En esta área es donde 
semanalmente el Departamento de Psicología realiza visitas 
y las internos conocen las funciones que tiene el psicólogo; 
allí se pasa una carpeta donde los internos pueden anataarse 
si desean se1· atendidos por aquel departamento. 

Una vez captada la genle, las psicólogos proceden 
a llamarla y efectúan una enti·evista inicial, donde se anotan 
los datos generales, la versión del delito, los aspectos 
fami 1 iares y personales como: to;<icomanías, tatuajes, 
cicatrices, antecedentes penales. Lo cual es significativo 
para detectar la peligrosidad, la participación y la 
reincidencia o bien, qué tipo de terapia se le dará si es que 
lo amerita. Las psicólogos aclararon que la entrevista la 
aplican tanto a internos procesados como a sentenciados, con 
la única diferencia que a estos últimos sí se les abre un 
e::pediente con batería de pruebas psicológicas, las cuales 
son: 

De Inteligencia Pierre - Analfabetas 
Primaria Completa 

Raven - Secundaria 
Dominas.- Bachillerato 
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Licenciatura 

Detectando .el :;_l;;o~fiCient.e~ Intelectual. 

Proyectivos 

:_ .. ).'· Bender: · • -
",,, 11;11,P. I.-

Da~o Cerebral 
Aspecto emocional 
Impulsividad, 
Agresividad, 
Problemas visuales 
Patologías. 

a 

H.T.P. - Dibujo de Casa, Arbol 
Persona. 
Dibujo de un animal. 

Machover.- Dibujo de dos figuras 
humanns. 

Sacks - Completar 60 frases in-
completas. 

Identificando con éstos sus emociones, 
sentimientos, identidad, problemas se:<Uales, etc. 

Después de la aplicación se hace una calificación e 
interpretación para obtener un diagnóstico y tratamiento, 
justificando con base en sus rasgos de personalidad, 
peligrosidad y reincidencia pues, cuando el juzgado solicita 
el estudio de personalidad del interno es de vital 
importancia argumentar adecuadamente estos términos a fin 
de que aquel contribuya para la individualización de la pena. 

Los psicólogos argumentan que un estudio pericial 
es un documento sumamente delicado por los aspectos que se 
manejan como diagnóstico de personalidad, peligrosidad y 
reincidencia. En ese momento se trata de sensibilizar a los 
prestadores de servicio, de lo delicado que resulta trabajar 
en una institución de éste tipo. Los psicólogos mencionan 
ventajas y desvent~jas según su experiencia en estos centros. 

A todos los prestadores de servicio social de nuevo 
ingreso, nos hicieron incapié del extremo cuidada que debe 
tenerse con la conducta manipuladora de los internos (que 
puede ser desde chantaje, seducción o utilización para su 
prop~o fin), por lo que recomiendan que siempre se les hable 
de Usted, marcando un margen de re~peto. 

Finalmente nas abo\-daron el tema de las 
preliberados, los que son externados por las mismas áreas 
técnicag¡ después de haber sido analizado su caso en el 
Consejo Técnico lnterdisciplinario. E:<plicando las 
modalidades existentes, como l3s reclusiones: diurnas y 
salidas nocturnas, nocturnas y salidas diurnas, los fines de 
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s~mana y salida entre semana; o bién, se presentaban a 
firmar semanalmente con requisito obligatorio de seguimiento 
de todas las áreas, <medicina, ti-abajo ~oc:ial ~ psicologia y 
el libro de custodia). 

Si su evolución es positiva·se amplia el beneficia· 
presentándose quincenal o mensualmente, no sin antes ser 
analizado su caso en Consejo T.I. 

2. ASESORIAS. 

Después de haber recibido la capacitación la 
coodinadora de Departamento de Psicologia, del Centro que nos 
ocupa, asignó a cada uno de nosotros, prestadores de servicio 
social, el psicólogo que hab1-ia de revisar nuestro trabajo 
durante el tiempo que durar!a la práctica profesional, se 
p1~ac:edi6 entonces a definir la forma de revfsión. 

El objetivo principal de las asesorías fue como 
hasta la fecha lo sido, que el psicólogo oriente, dirija 
y retroalimente el trabajo que previamente programó y 
asignó al prestador de servicio social, las 
observaciones, correcciones y críticas se hacían y hacen 
directamente al prestador en el momento de la discusión o 
eiposición a la actividad. 

En acuerdo con el asesor nos fue asignada la primer 
hora de trabajo es decir, de 8 9 am. para resolver las 
dudas e inquietudes enfrentadas, dejando abierta la 
posibilidad de consultar a éste en cualquier otro momento si 
surgia algo imprevisto. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRACTICA. 

Después de haber recibido la capacitación y una vez 
iniciadas las asi;.sor ias los prestadores de sel-vicio 
recibieron un instructivo que contenía las actividades a 
realizar con los inte1-nos. Este instructivo fue elaborado 
por la Dirección de Prevención y Readaptación Social y 
contiene los siguientes puntos; 

Entrevista Psicológica 
Factores del Delito 
Estudio de Personalidad Síntesis 
Historia Clínica 
Hoja de Evolución 
Valoración psicológica para Consejo Técnico 



Interdisciplinario ( C.T.I.) 
Revaloraci6n Psicológica para C.T.I. 
Seguimiento en prelibertad 
Reporte de Actividades diarias. 
Reporte de Actividades Mensuales 
Bibliograjía. 
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Este instructivo explica de manera detallada todas 
y cada una de las actividades qLle debe realiza¡- el 
psicólogo, marcando el tipo de formatos e:<istentes, cuántos 
rubros los componen, qué significa cada uno, la forma de 
llenarlos, etc. 

Después de haber leído el instructivo, 
consultábamos al asesor las dudas sobre lo revisado. Una vez 
aclaradas iniciábamos la actividad de captación de gente que 
seria entrevistada, para lo que era necesario conocer los 
siguientes instrumentos: lista de población interna, relación 
de ingresos y egresos y carpeta o libro de registro .. 

El primero consiste en un listado del total de 
internos que e:<isten en el centro de prevención donde 
aparecen los siguientes datos: 

- Dormitorio 
- No. de Expediente 
- Nombre del interno 
- No. de Causa 
- Delito 
- Juzgado 
- Fecha dP. Ingreso. 

Estas listas 5irven para detectar en qué dorm~·torio 
está el interno pa1-a poder solicitarlo, cuál es su número de 
expediente y causa para anotarlo en la entrevista y enviarla 
a secretaría general, a fin de ane:<arla en su expediente 
crimonológico. 

Cabe aclarar que la información que aparece en esta 
lista de población sirve pa1-a confrontar al interno, pues 
algunas veces son manipuladores, no quieren dar a conocer 
sus delitos o antecedentes; es entonces cuando recurrimos 
a esta lista para corroborar la información; ayudando de 
esta manera a obtener datos veraces. Uno de los principales 
problemas que enfrenta el departamento de psicología es que 
el área de cómputo no env!a oportunamente esta lista de 
población por limitaciones de la misma institución. 

La lista de Ingresos y Egresos también es 
enviada por el departamento de cómputo del centro, en esta 
relación damos a conocer qué personas son de nuevo ing1~eso y 
~uáles salieron en la fecha indicada. Esta lista debe girar 
diariamente. Contiene los siguientes datos: 

- Dormitorio 
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- Edad del interne 
- Estado Civil 
- Fecha de Ingreso 
- No. de E:<pediente 
- Nombre del interno 
- Delito 
- No. de Causa 
- Juzgado 
- No. de Causa Fede1-al 
- Sentencia 
- Fecha de libertad 
- Motivo. (libertad provicional, bajo causión. 

traslado, absuelto~ etc.) 

Esta relación permite conocer los mismo datos de la 
lista de población general, c:on _alguna? va1-iantes po1-
ejemplo, esta lista detecta a los sentenciados que han sido 
trasladados a algün otro Centro Preventivo, conociendo el 
lugar y la fecha de traslado, o bien, cuando ta gente es 
e:<ternada sabemos la modalidad de su eg1-eso. Es así que esta 
relación la Lttilizamos para actualizar la carpeta o libro de 
registro, caneciendo rtía a día qué población ingresa y cuánta ' 
egresa. 

En la carpeta o libro de registro anotamos los 
datos necesarios de todos los internos como aparecen en la 
lista general de población. Con la única diferencia del rubro 
donde marcábamos el nombre del psicólogo que lo atendió y la 
actividad realizadd con el interno. Llevando así un 
control de la gente atendida por el depurtamento de 
psicología. Procediendo de esta manera a realizar una 
relación de aquellos que aún no había sido atendidos e 
iniciar con una entrevista. 

Es así, que cada uno de los prestadores de servicio 
realizábamos un~Slistas para solicitar a los internos~ 
empezar a entrevistarlos. 

SEGUIMIENTO A PRELIBERADDS 

Entre otras actividades reali=ábamos seguimiento 
a preliberados. Esta tarea consistía en atender a personas 
que se p1-~sentaban en el e:<terior a firmar semanal, quincenal 
o mensualmente según el acuerdo de Consejo Técnico. A parti1· 
de que los preliberadas realizaban su presentación al Centro, 
i·as ál·eas técnicas <Trabajo Social, Medicina, Psicología y en 
algunas ocasiones Pedagogía) atendían a los preliberados en 
el e:~terior, para iniciar o contin.uar el seguimiento de 
caso, el cual consistia en recabar información acerca de las 
áreas familiar, social y laboi-al sondeando los aspectos más 
sobresalientes a lo largo de su e:<ternamiento. 

Algunos tópicos c:on los que se aborda al 
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preli~er~~o ·cUB.ndo se presenta por primera ocasión son: 

¿Cuál es su nombre completo ?(cuando es la primera 
vez). 

¿Cada cuándo se presenta a firmar? Cen el caso de 
que· haya sido eHternado de otro centro) • 

¿Tiene indicaciones especiales de asistir a 
grupo de Alcohólicos Anónimos Y/o Centros de lnteg1·ación 
Juvenil.? 

Si su respuesta era positiva se le preguntaba 
frecuencia, horario y lugar, pidiéndo asi mismo un 
comprobante (carnet o propaganda) del grupo al que asiste. 

St la respuesta era negativa pro~edíamos a abordar 
temas familiares: 

¿ Con quién vive ? 
¿ Ouién es su tutela ? 
¿ Cómo es la relación con sus padres y hermanos,c7 
¿Cómo es la relación con su espdsa e hijos7(si es 

que los hay). 
¿ Existe o e:<istió algLtn problema con la familia 

apartir de su e:<ternamiento •? 

victima. ? 

vecinos. ? 

¿ A tenido algún problema o encuentro con la 

¿ Qué tipo de actividades realiza el fin de semana ? 
¿ Tiene algún grupo de amigos ? 
¿ A consumido bebidas alcóholicas o tóxicas 
¿ Se ha enfrentado algún conflicto con amigos o 

¿ En qué trabaja ? 
¿ Cómo consiguió el trabajo.7 
¿ Existe un problema en su área laboral con sus 

compa~eros o de tipo económico ? 
¿ Conoce su patrón la situación jurídica por la que 

usted pasó ? 
¿ Hubo algún problema a partir de esto ? 

Toda esta información 
evolución, donde anotábamos la 
preliberado y nombre y firma 
atendido. 

se vierte en la hoja de 
fecha de presentación del 

del psicólogo que lo había 

Durante la práctica se hicieron 145 entrevista de 
seguimiento . 

SEGUIMIENTO A SENTENCIADOS 

Esta actividad consiste en sondear la situación 
jur!dica, emocional e institucional del sentenciado a lo 
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1'3.rgo de su internamiento. Planteábamos el motivo por el cual 
lo solicitaba el departamento. 

Empezábamos a cuestionar al sentenciado con algunas 
de las siguientes preguntas; 

¿Cómo se encuentra su situación jurídica? 

C Con esta pregunta 
o trámit~s Jurídicos como 
proceso, etc:. ) 

el inte1-no p tantea su sentencia 
apelación, amparo, apertura de 

¿Cuáles han sido los resultados del trámite? 

¿Cómo percibe usted su situación jur idica? 

¿Cuenta con apoyo fami 1 Íi\r ? 

¿De quién ? 

¿Lo visitan , cada cuándo? 

¿Quién ? 

Si la 
!iondeabamos el 
era canalizado 
situación real. 
la familia. 

respLtesta del sentenciado era negativa 
motivo de la falta de apoyo familiar y 
a Trabajo Social para que verificara la 
Posteriormente de ameritarlo asesorábamos a 

¿,Cué.l ha sido SLt evolución en la Institución? 

¿Qué actividades realiza aquí? 

¿Asiste a la escuela 

¿Asiste a Alcóholicos Anónimos 

¿Trabaja, en qué? 

Si en las tres preguntas anteriores su respuesta 
fuera negativa se le hace la sugerencia de que son 1~equisitos 
indispensables para obtener la prelibertad y se le invita a 
participar. 

Asimismo a lo largo de la confrontación se detecta 
si acepta conscientemente el acto delictivo y antisocial para 
determinar su evolución. 

En algunas ocasiones anotábamos observaciones de 
todas y cada una de sus conductas o respuestas a lo laigo 
del seguimiento, siendo esto un dato importante para detectar 
su espontaneidad y adaptabilidad social. 
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El seguimiento a sentenciados se inic-ió .a partir de 
Diciembre de 1984 realizando un total ·de '145 entrevistas de 
seguimiento. 

ENTREVISTA INICIAL. 

Esta es una de las actividades más importantes 
reali~ádas en el depapartamento de psicologia debido a que es 
la primer contacto que tene'1'f.Js con el interno. 

Después de la revisión teórica de cómo hacer una 
entrevista y de lcis formatos utilizados para realizarla, se 
formuló una descripción de la dinámica de la primer 
entrevista. 

Primero. Observamos cómo el psicólogo asesor hacia 
sus entrevistas con los internos, cuál era ~u actitud y trato 
hacia ellos, cómo ei<ploraba los tóp.lcos y finalmente la 
forma de cierre a ésta. Al final de la observación al 
prestador del servi.:io social e:(ponía al asesor las dudas e 
inq~ietudes surgidas durante esta actividad. 

Segundo. Realizábamo:. la entrevista al interno en 
compa~ia del asesor, quien sólo intervenía para hacer la 
presentación del prestado1- del servicio y el resto de la 
entrevista la concluía éste. 

La primera entrevista la realizamos con varias 
deficiencias ya que estar por primera vez "frente a un 
delincuente" o "presunto delincuente" no era fácil, provocaba 
cie1~to nerviosismo y rigíde!=, y esto no dejó de ser evidente 
al hacer la toma de datos y rescatar la información, pero 
sobre todo en la manera de dirigirse al interno, el cual 
debería ser "de usted 11 independientemente de la edad; medida 
que planteaban los psicólogos para mantener el respeto y 
marcar los límites de la entrevista. Esta fue una de las 
primeras observaciones que hizo el psicólogo asesor y que 
habíamos que cuidar. 

Otra de las fallas en las que se hi~o hincapié, fue 
en la descripción del delito, la cual llevaba algunos 
apartados de manera te:<tual y otros resumidos, sin que esto 
desvirtuara la información proporcionada por el interno o la 
descripción de los móviles del delito y la clasificación de 
peligrosidad y reincidencia. Para asignar estas 
clasificaciones al interno y llegar a una conclusión 
hac!amos un análisis del caso con el asesor porque de 
antemano sabiamos la responsdbilidad que implicaba esto. 
Conforme seguíamos entrevistando estas deficiencias se fUeron 
superando. 

Esta actividad la llevamos a cabo entre los 
primeros siete meses, entrevistamos a gente de nuevo ingreso, 

TFSIS CCN 
FALLA fE CR'GEN 
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procesado9 y sentenciados. Durante la práctica profesional 
hicimos 318 entrevistas a procesados y 120 a sentenciados. 

PS!COMETRIA GRUPAL 

Cada mes enviabamos al departamento de psicología 
una relación d~ personas sentenciadas a las cuales 
deb.{amos abrirles SLt eHpediente psicológico. 

A partir de que ! legaban las listas de sentenciados 
la coordinadora de Psicología hacia un cómputo de la cantidad 
de pe1-sonas que no han sido atendidas y repartía 
equitativamente un número de internos para cada psicólogo. 

Para agilizar este e:<pediente psicológico, los 
prestadores de servicio, aplicábamos la psicometría 
grupalmente a los internos (con la batería de pruebas 
psicológicas antes mencionadas). Este trabajo era supervisado 
por el asesor. 

Después de que aplicabamos todas las pruebas 
correspondientes las 1-egistrábamos en la carátula del 
expediente para que el psicólogo tuviera conocimiento de la 
alcanzado, quien interpt-etaba e int8graba los resultadas 
arrojados por las pruebas, ayudando también al prestador de 
servicio para que poco a poc:o aprendiera hacer esta 
actividad. 

Se aplicaron 504 pruebas psicológicas. 

CONSEJO INTERNO 

Durante el tiempo que reali~amos la práctica 
tuvimos la oportunidad de asistir a Consejo Interno donde se 
expusieron algunos casos de internos. 

En este Consejo e:.;pl icaron brevemente los rasgos de 
personalidad del interno, justificando su peligrosidad y 
reincidencia, dando finalmente la propuesta del á1-ea de 
psicología respecto a si el interno contaba o no con los 
elementos suficientes para go::ar del beneficio de 
prelibertad. 

VISITA A LAS AREAS <DORMITORIOS> 

Una ve= adquirida la habilidad para realizar las 
entrevistas iniciales 1 aplicar, calificar e interpretar 
pruebas psicológicas nos asignaron otra actividad. Visita a 
las secciones o dormitorios de los internos. éstas las 
haciamos semanalmente con el apoyo del psicólogo asesor y del 
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per.sonal de custodia, como una medida de seguridad. 

La visita a las áreas tenía dos finalidades: 
Primero, informar y dar a conocer a la población de internos 
la función del psicólogo dentro de la institución, 
ejemplificando las circunstancias en las que éste podía 
apoyarlos u orientarlos, y en Segundo, conocer las demandas 
y/e necesidades de la población para darle solución en la 
medida de lo posible. 

La visita podía consistir en una plática o 
simplemente en un recen-ido, dependiendo del área o 
dormitorio que se visitara. 

Las pláticas regularmente las hicimos al área de 
indiciados (hoy dormitorio 1), poi~ ser el lugar donde se 
concentraban los internos de nuevo ingreso que tenian días o 
semanas de haber 1-ecibido el acto de formal prisión, y por lo 
mismo podían estar pasando por etapas depresivas lo que 
los internos llaman "el carcelazo". Momento en donde el 
psicólogo podría brindarles el apoyo y orientación para 
disminuir la ansiedad provocada por la nueva situación. 

Una vez terminando de explicarles los servicios 
el departamento de psicología hacía un listado con los 
nombres de los internos que solicitaban algún servicio o 
hacian alguna demanda, y posteriormente se les mandaba llamar 
para canalizarlos a las diferentes áreas técnicas o darles el 
tratamiento psicológico. Cuando la visita no se hacía en la 
modalidad de plática, se hacía un recorrido por las celdas o 
dormitorios, preguntando a los internos la manera cómo 
ocupaban su tiempo, el número de internos que había en el 
dormitorio (por ser esta una de las temporadas en la que 
estuvo más sobrepobl&do el Centro>,preguntando sobre las 
carencias y los problemas más comunes a los que se 
enfrentaban • 

Durante este recorrido se procedía de la misma 
manera que en la plática, anotando los nomb1-es de los 
internos, para posteriormente vei- la manera de solucionar su 
demanda. 

Al término de esta actividad realizábamos un 
reporte informativo con el nombre y número de personas 
atendidas durante la visita, así como el servicio 
brindado. Este reporte iba dirigido tanto a la coordinadora, 
de Psicología como a la Dirección del C.P.R.S. 

CURSOS. 

La Dirección De Prevención y Readaptación Social a 
través del Departamento de Psicología, promovia una serie de 
cursos o talleres dirigidos a todos los psicólogos que 
trabajaban en cada uno de lo~ 18 Centros de Prevención del 
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Estado de Mé:<ico. 

Esto se hacía c:on la finalidad di: con·t;ribl,.tir en la 
formación profesional del psicólogo y de comPlementar los 
ccnac:imientos e~<puestos en los cursos con la labor 
penitenciaria. 

Durante el tiempo que realizamos la práctica, 
participamos en ros cursos programados durante aquel ano. 

Los cursos a los que se asistjó fueron: 

11 Relaciones Humanas'' impartido del 21 al 83 de 
Febrero de 1990. 

11 Creatividad''. impartido del 12 al 14 de Marzo de 
1990. 

11 Técnicas de Entrevista 
Abril al 3 de Maye de 1990. 

impartido del 30 de 

" Psicoterapia Individual 11 impartido del 6 al 8 de 
Junio de 1990. 

11 Taller de Psicodi-ama " impartido del 18 al 20 de 
Octubre de 1990. 

Cada uno de estos cursos tuvo una duración de 21 
horas y fueron impartidos en el C.P.R.S. 11 Lic. Juan 
Fernández Albarrán", Tl.;ilnepantla ,con e:<cepc:ión del de 
Creatividad que se llevó a c:abo el el C.P.R.S. "Dr. Alfonso 
Ouiroz Cuarón 11

, Te:<coco. 

ESTUDIO DE PERSONALIDAD SINTESIS 

Este esturlio regularmente lo aplic:amos internos 
sentenciados, a los internos p1-oc:esados les llegabamos 
aplicar c:L1ando solicitaban algún estudio especial de la 
DirP.cc.i.ón de P1-evención o cuando se hac:1.a una valoración pa:ra 
estafeta. 

En el estudjo de personalidad síntesis c:onc:entra la 
información más relevante obtenida dLlrante la entrevista 
como; los datos personales (nombre, edad, sexo, edo, civil, 
escolaridad, domicilio, ocupación, situación jurídica, entre 
otros>, las pruebas psicológicas aplicadas, el examen 
mental, la historia clínica. Con tactos estos datos y los 
resultados de la calificación en interpretación de las 
pruebas psicológicas hacen un análisis de los rasgos 'de 
pe1-sonalidad más sobresalientes del interno. Esta es una de 
las partes más importantes del estudio y fue en. su 
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realización tma de las más difíciles, ya que en el 
planteamiento di? la r:linámica de personalidad se fundamenta la 
peligrosidad y la reincidencia del interno. Con la 
asesor.ta, la revisión teórica sobre el manejo y la aplicación 
de las pruebas psicológicas y el apoyo constante del asesor 
pudimos hacer los estudios e:dtosamente. 

Realizado el estudio discutíamos con el asesor y 
dada la retroalimentación hacíamos las correcciones 
pertinentes para despué5 mecanografiarlo y enviar una copia 
al expediente psic:ocriminológico • 

Iniciamos esta actividad a partir de los cuatro 
primeros meses de haber empezado la práctica e hicimos 
durante la mismc 22 estudios de personalidad síntesis. 

El dominio de esta actividad nos permitió 
participar en la reali::ac:ión de estudios periciales para el 
juez , ya que p1-áctic:amente tenian la misma estructura. 
Llegamos a realizar 10 estudio~ mismos que fueron firmados y 
enviados por el asesor al juzgado c:orr:espondiente-

REPORTES 

El trabajo hec:ho diariamente con los internoSlo 
regist1-.1bamos en una 1 ibi-eta donde vaciábamos los siguientes 
datos: fecha en qu~ llamábamos al interno, nombre completo 
del mismo, situación jur ídic:a, actividades y 
observaciones. 

En la situación juridic:a especificamos si el 
interno era sentenciado , procesado o si se trataba de una 
persona que gozaba de algún beneficio como la prelibertad o 

!~tivi~!~:~tadanot~~~~!:io:~l, estaª" habi!ª sid~ec~~~~evis~: 
(inicial o de seguimiento>, integración de estudio de 
personalidad síntesis, aplicación, c:alific:ac:ión e 
interpretación de pn.1ebas p~icológic.as, revisión de estudios 
psic:ocr iminológicos, e:<pedientes , asesorias de parte del 
psicólogo, mecanografía de estudios, asistencia a 
cursos,visita a las áreas o dormitorios, entre otras. En el 
apartado de observaciones se notificaban algunos caracteres o 
conductas parasociales del interno, detectadas durante la 
entrevista. por ejemplo; alcoholismo,. farmacodependencia, 
consumido1-es de mariguana pacientes psiquiátricos o enfermos 
mentales~ homose:<uales, internos menores de 18 años y mayores 
de 60. Esto permitia hacer canalizaciones y llevar un 
cont1-ol estadístico de la población así. como de sus 
características. 

La finalidad de esta libreta era mantener un 
registro y un control diaria de trabajo, para posteriormente 
facilitar la concentración de la información en 3 repor,tes 
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que fueron los siguientes; 

1) Reporte Global de Actividades. En este reporte obteníamos 
específicamente la cantidad total de actividades realizada~ 
con el interno durante el mes. 

2> Reporte de Actividades con Sentenciados.-En este 
anotábamos el nombre del interno 5entenciado, la actividad 
hecha con éste y la fecha de su 1-ealización. 

3) Reporte de Actividades con Preliberados.-Conten!a el 
nombre de la persona en prelibertad,la actividad, ya sea 
ent1·evista de seguimiento o terapia, la evolución 
calificada como positiva o negativa y finalmente 
especificábamos los obstáculos que presentaban en el 
&Mterior. Todos estos informes o reportes mensuales los 
enviabamos cada mes al Departamento de Psicología de la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social. 

CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS 

Después de haber revisado el origen y evolución de 
los centros penitenciarios o lugares de castigo, podemos 
hacer énfasis en la serie de cambios respecto a su concepción 
de estructura y organización que se ha dado a través de los 
a~os modificando el objetivo real del encierro, donde no se 
pretende unicamente sancionar sino coscientizar al individuo 
del da~o causado,esto a partir de su internamiento. De ahi el 
surgimiento de los Centros de Prevención y Readaptación 
Social <C.P.R.S.). 

En el C.P.R.S. Lic. Juan Fernández Albarrán, 
Tlalnepantla, donde realizamos la práctica, trabajan de 
manera inter y multidisciplinaria con el interno. La 
organización del trabajo es por áreas de intervención como: 
Trab~jo Social, Medicina, Pedagogía y Psicología donde todas 
y cad• una de las ár ·as apoyan el trabajo institucional que 
requiere el indiCi!Lo • El papel de psicólogo recobra gran 
importancia durante su ejercicio profesional y laboral ya 
que diariamente enfrenta a la actividad clínica en los 
ámbitos individual y familiar. 

Durante el desarrollo del trabajo, el Psicólogo 
enfrenta el problema de la sobrepoblación. El número de 
internos que atiende cada uno sobrepasa los límites del 
personal que compone el departamento (han llegado a tener 
hasta 101) casos por psicólogo>. No es suficiente con eliminar 
la sobrepoblación, se requiere de sitios donde ejecuten las 
penas privativas de la libertad, de lugares dignos que 
cuenten con un espacio vital y halla privacía; las relaciones 
afectivas; la recreación: el deporte; el trabajo; la 
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educación; el descanso; los servicios médico, psicológico y 
de trabajo social. Los espacios fisicos destinados a ese 
actividad son reducidas y poco api-opiados, en ocasiones han 
tenido que improvisarse áreas de trabajo al aire libre o en 
lugares de mLtcho tránsito. Esto impide lograr la privacidad 
necesaria para hacer la entrevista, dar tratamiento o para 
implementar actividades en grL1po que pe1-mitan atender más 
internos en el mismo tiempo, como seria el caso de la 
psicometria y la terapia grupal. 

El psicólogo se ve implicado en varias 
actividades. aparte de las asignadas por la Dirección de 
Prevención ·y Readaptación Social, como las de escritorio, 
asesoría, selección y programación de eventos culturales. 
Todo esto repercute en el tratamiento, pues la mayor.i.a de l'as 
veces su trabajo sólo está centrado en la descripción de los 
rasgos de personalidad y en la elaboración de los 
diagnósticas, deScuidando asi la actividad más importante, la 
intervención terapéutica, ya qL1e es el medio para incidir 
en la readaptación del interno y su reubicación en la 
sociedad. 

Lograr la readaptación en los centros 
penitenciarios no es una tarea sencilla algunos de los 
individuos que delinquen, a su ingreso o durante su 
internamiento, manifiestan conductas de resentimiento,coraje, 
culpa, dolor o simolemente se sumergen en la inconciencia de 
su error y daño o se quedan atrapados en la violencia y en 
un resentimiento destructivo y futil4 Establecer la 
comunicación con muchos de ellos e~ diflcil pero no 
imposible, aunque en un ¡Jrincipio del tratamiento los 
internos estaban d~fensivos y con poca disposición, después 
de la sensibillzación su nivel de ansiedad bajaba cambiando 
su actitud con el psicólogo, estaban dispuestos a coopera1~ en 
las actividades asignadas. Ahora bién, así como hay internos 
que son permeables y están dispuestos a recibir 
tratamiento, que se desenvuelven dentro de la institución sin 
conflictos y manteniéndose ocupados en actividades 
productivas, también existen algunos internos que han 
establecido su propia estructura de normas y valores sociales 
y son reacios al cambio, éstos tienen poca probabilidad de 
readaptación pues aún recluidos continúan delinquiendo y/o 
agrediendo. Estos individuos generalmente son rechazados por 
su grupo social, se autodestruyen lentamente negando todo 
tipo de intervención terapéutica. 

Para alcanzar el objetivo de Readaptación Soclal, 
el Articulo 18 Constitucional ordena que el Sistema Penal· 
organice. en favor de la readaptación social del delincuente, 
la edL:-_ución, el trabajo, y lct capac·itación para el mismo. 

S.in embargo, sL1cede que en esta Institución, l'a.? 
condiciones de trabajo 5on paupérrimas; el número de talleres 
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con· los que cuentan son muy pocos y mal pagadns lo que en 
ningón-sentido contribuye para el gasto familiar del interno. 

Asimismo, la educación es preciso organi~arla con 
la mira de permitir el desarrollo de las facultades de cada 
individuo. La enseñanza en el aula d.-¿be apoyarse con el 
suficiente material didáctico, con biblioteca y actividades 
artísticas y/o culturales. 

Es insoslayable que personal penitenciario forme 
parte del tratamiento. La mayoría de los custodios tienen 
como máximo nivel escolar la secundaria, esto es 
significativo cuando desconoc:en en qué consiste el trabajo 
pe~itenciario. Nadie debería trabajar en una prisión si no 
está adecuadamente capacitado, deben ser habilitadas con 
urgencia tanto personal de vigilancia como otras áreas. 

Ahora bien 1 e:dsten otros elementos que también son 
significativos para la readaptación tales como: una adecuada 
atención por todas y cada una de las áreas técnicas que son 
medicina, psiquiatría, psicologia y trabajo social. La cual 
estará en función del número de personas y material 
suficiente de acuerdo a las necesidades de la 
institución. Estas áreas trabajan di? manera in ter y 
multidisciplinaria reali~ando un trabajo meramente 
profesional. 

Aquí recobran gran importancia todas y cada una de 
las áreas técnicas, por ejemplo, el psicólogo en su 
participación por logr~r la r~~d~ptación social actUa de 
manera ética y profesional en su trabajo terapéutico con el 
interno donde lo anali":.a, cuestiona, critica, 
confronta, apoya y orienta en su problemática, además le 
sugiere y promueve cambios en su modo de vivir, estudiando 
los diferentes contextos donde se desenvuelve como son el 
ámbito familiar primario y/o secundario, el conteKto social y 
dentro de éste el área laboral y escolar, así como su actual 
situación en el ambiente de internamiento. Con todo esto 
puede revalorarse o cuestionar la estructura de normas y 
valores sociales que ha establecido, las metas u objetiv6 
planteados a corto, mediano y largo plazo; los procedimientos 
que utiliza para lograrlos y sus expectativas como ente 
social productivo, generador de ideas, con capacidad de 
asimilación de análisis y cambio. 

Todo este encuad1-e que hace el psicólogo permite 
vislumbrar los retrocesos, estancamientos y avances que hay 
en la readaptación social del interno. 

Sin emb..i1-go, a 
tratar de reincorporarse 
marginan por su historia 
delincuente negándole u 
crecimiento y desarrollo 

su externamiento el individuo al 
a su núcleo familiar o social lo 
de internamiento y lo rotulan como 
obstaculizándole la posibilidad Oe 

de su potencial como ser humano, 
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por lo que es muy probable su reincidencia. 

Hasta el momento el Departamento de Psicología pese 
a sus limitaciones continúa desarrollando su b·abajo, 
teniendo como base la organización y la comunicación que se 
da entre cada uno de sus integrantes. Las actividades se van 
realizando en 01den de importancia ti-atando de cubrir las 
necesidades o demandas de la mayoría de los internos y las de 
la Dirección de Prevención y Readaptación Social, logrando 
todo esto con la labor multidisciplinaria. 

Algunas de las alternativas que este trabajo 
plantea es la adecuación del programa de actividades que la 
Dirección de Prevención Social envía o asigna al Departamento 
de Psicología donde se dé mayor ape1-tura a la intervención 
terapéutica y fomentar el servicio social promoviéndolo en 
las distintas Facultades o Universidades que imparten la 
carrera de psicología. o profesiones a fines. 

Por otro lado, para ataca1- el problema de la 
scbrepoblación, que estaría dentro de la política de la 
institución proponemos la ampliación del número de juzgados, 
ya que hasta el momento e:üsten sólo seis, por el lo los 
procesos jLtrídicos son demasiddo lentos, los internos 
pe1-manecen más tiempo recluidos del que deber ian estar, 
además de que si su proceso termina pronto será sentenciado 
y el interno podrá ser trasladado a otro centro penitenciario 
donde cumplirá sLt condena. 

En el tratamiento deben poner especial atención al 
área laboral, mantenerse ocupados en actividades productivas 
con una percepción decorosa <sueldo no menor al mimino) se 
sugiere que mediante convenios o contratos con empresas de 
la iniciativa privada o micro industrias se les brinde 
trabajo y material de amplia aceptación en mercados 
oficiales. Con esto se brindaría una autosuficiencia 
económica tanto individual como institucional. 

Cabe resaltar que la capacitación del personal que 
labora en instituciones penitenciarias es indispensable para 
su buen funcionamiento, ya que la formación no debe quedarse 
sólo en aspectos meramente técnicos es preciso insistir 
en los puntos relativos a la honestidad. La corrupción es un 
fenómeno omnipresente en estos lugares, debido a 
diversos factores: salarios bajos, ambiente ~stresante 
riesgoso y abundante en tentaciones. 

La insuf icienc:ia de recursos, el proceder 
irreiexivo y la complicidad del personal penitenciario 
propicia una situación de injusticia lacerante tanto para 
internos c:omo para sus familiares, ya que algunos pueden 
adjudicarse funciones de administración y mando lo que se 
conoce c:omo autogobierne. Tal situación puede hacer caso 
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omiso a las autoridades gubernamentales y romper con las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer entre los 
internos y generar .aún más abusos sin fin. 
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