
• 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
CAMPUS "ACATLÁN" 

LA DINÁMICA FAMILIAR FRENTE A LA PRISiÓN. 

(CASO DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACiÓN SOCIAL. 

LIC. JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ ALBARRÁN. 

TLALNEPANTLA, EDO. MEX.) 

T E s 1 s 

OCTUBRE, 2001. 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



• 

Todo$ d¡zb¡zríamoz apr¡znd¡zr a VIVir con 
nu!ZZtro pazado y a !ZZtar ¡zn armonía eon oíl. 

8nmo Iloztlozlhozlm 



• 

'l'I ~ilvia \?arllla G6mllz 
Ineondielonal prfZ'\~eia qu~ 1I"ll6 pora 

qu~o,..", 



• 

tlgrad~cimi(lnto~ 

Una parte central en la realización de esta tesis, fue gracias a las 
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Gracias Ale por tu afecto y paciencia que muchas ocasiones me 
hacían falta, para sentir tranquilidad en los momentos que la 
necesité. 

Ofrezco un reconocimiento especial a mis padres, por apoyarme en 
los buenos y malos momentos a 10 largo de los afios. Aún cuando la 
luz parece ya no entrar y pretende obscurecer, ustedes se niegan a 
envolverse por esa realidad. Con la puesta de cada día abren lo que 
parecia cerrarse; es su firme lucha a no rendirse ante adversidades. 

Algunos de los momentos de convivencia están con: Jesús, José, 
Osear, Carmen, Alicia y Elizabeth; cada uno sigue un camino 
distinto; enfrentarlo y darle la cara es una constante. El ánimo que 
comunican para superar las dificultades fue parte fundamental para 
cerrar este ciclo y abrir uno más. 
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con la que tratas nuestra amistad es incondicional. 
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I ¡:\TROVa CGI Ó ti 

La institución familiar es parte esencial para la reproducción y mantenimiento 

de las sociedades, junto con las demás instituciones (educativas, religiosas, 

económicas, etcétera), la familia ejerce el poder que le ha conferido el Estado 

para educar y disciplinar a sus integrantes con la finalidad de que éstos 

internalicen los valores, normas, hábitos; y, as~ obtener los procesos de 

socialización adecuada de obediencia, sumisión y docilidad tan necesarios para 

la integración y reproducción de las sociedades. Asimismo, los grupos 

familiares también proporcionan cuidados, carii\os, seguridad e integridad 

emocional para cada uno de sus miembros y asl mantener una cierta cohesión al 

interior del grupo. Más sin embargo esa imagen de familia es desplazada por 

una realidad familiar multifacética plena de tensiones, cambiante, abierta y 

fluida¡ existen drama5 representados por cada uno de sus actores; sufrimientos 

individuales y colectivos que rompen con esa apariencia de "estabilidad" y 

terminan por disolver a las parejas y delegar las responsabilidades de los 

progenitores a manos de parientes cercanos o, incluso, personas ajenas al grupo 

familiar, con las consecuentes responsabilidades de la educación, la atención, el 

vestido, el alimento del o los infante(s). No obstante pese a las disoluciones que 

manifiestan en la actualidad los matrimonios, los sujetos somos parte de una 

familia (vale decir del grupo), que se ha interiorizado en cada uno de nosotros'. 

I Comúnmente se le considera a la familia como una estructura de funciones determinada para cada uno 
de sus miembros. pero esti la "familia" que llevarnos intema1izada, es decir, un conjunto de relaciones 
introyectadas que se reproducen de generación en generación, donde se incluye a un sin número de 
personas que están con vida e inclusive aquellas que han muerto; <<integrar una familia es sentir la 
misma "familia" dentro de sí» diría Rona1d Laing, desprenderse de esa interiorización seria como 
destruirla y entrar en una crisis que terminarla en una pérdida de identidad y llegar a consecuencias 
fatídicas, Laing, R. EL CUESI10NAMIENTODEU FAMIUA, México. Paid6s, 1988, p. 27 . 
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Por otra parte, un hecho fundamental que generó la inquietud para el inicio de 

nuestra investigación fue la presencia de la institución penal en la vida 

cotidiana de las familias, éstas se modifican en su estructura funcional y 

emocional; as~ el ingreso a prisión de uno de sus miembros, es un "detonante" 

para movilizar los sentimientos más diversos que van desde las angustias, 

ansiedades, rivalidades; hasta la formación de nuevos vlnculos afectivos. 

¿Por qué es relevante la dinámica familiar frente a la prisión? Porque es 

un problema que está continuamente presente en nuestras vidas, más allá de su 

reconocimiento expllcito. En efecto, al enfrentarse la familia ante los 

requerimientos de la institución penaL el núcleo familiar primario o conyugal 

(padre, madre e hijos) y el núcleo familiar secundario o extensivo (tíos, abuelos, 

primos) sufren una transformación sustantiva tanto de aquellas actividades que 

eran llevadas por cada uno de los miembros de manera habitual, pero también 

de sus lazos afables. 

La reacción que tiene cada familia cuando ingresa a prisión uno de sus 

integrantes es diversa, puesto que depende de una historia particular que se 

inscribe, en un contexto cultural y socioeconómico. De este forma algunas 

familias abandonan al preso, otras lo visitan asiduamente, otras más, lo sufren 

intensamente. Para algunas familias la institución penitenciaria es el destino 

esperado para su familiar. Podemos afirmar que lo que no logró la familia en 

términos de obediencia, se le deja ahora la responsabilidad a el sistema 

punitivo. Para otros, la "pérdida" de ese alguien muy cercano provoca 

sufrimiento, sobre todo porque ya no se encuentra cerca para convivir en los 

dJas de fiesta o en ese espacio llamado hogar y se alienan a la dinámica que les 

impone la prisión en Sus horarios, maneras de vestir, restricciones de 

alimentación, chantaje y corrupción para lograr las visitas familiares o los 

encuentros Intimas en las otrora parejas . 
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La presencia de un elemento externo como es la institución penal es para 

muchas familias una nueva experiencia que tiene que enfrentar por largos 

meses hasta esperar el dictamen de sentencia o absolución del familiar; 

mientras tanto, padecen la extorsión de las autoridades encargadas de la 

"rehabilitación" de la persona en cautiverio. Con esa constante incertidumbre 

proveniente de un poder arbitrario y discrecional, viven semana tras semana las 

familias, sometiéndose como parte de un ir y venir fruto de audiencias 

interminables o visitas desde los lugares más lejanos. 

Por consiguiente, para abordar la dinámica familiar frente a la prisión, 

hubo un proceso de investigación que implicó un desafio para tratar de 

mantener la imparcialidad y asl, tomar una distancia de una tremenda realidad 

que viven muchas personas que reflejan el sufrimiento de propia voz y que, 

durante el transcurso de la entrevista ésta llegaba a interrumpirse por el llanto. 

Cada historia personal y de grupo generaba un tipo de inquietud: seguir 

escuchando las voces de aquellos actores que la institución no le interesa 

rescatar. La "objetividad" del investigador está mediada por las explicaciones 

de la "teorla cientilica", ésta para mI, muchas veces lograba disminuir la 

angustia de ciertos relatos y acontecimientos'. 

El trabajo de investigación fue constante e intensivo para recabar la 

palabra de los miembros de las familias; éstos aportaron elementos suficientes 

para la comprensión de los cambios que se generan al interior de la familia. La 

construcción de cada apartado de la investigación, fueron "construyéndose" 

conforme los datos de campo se recababan. Estos testimonios relevaban los 

Ilobservables" que autorizaron la conformación de nuestros escenarios 

familiares (exposición de las prácticas e interacciones familiares e 

institucionales) . 

10 
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El "descubrimiento" sobre la dinámica, cambios y naturaleza de los VÚlcuIos 

familiares fueron contrastados con algunos postulados teóricos para ofrecer asl 

una primera aproximación teórica. Efectivamente, por un lado el análisis del 

marco conceptual base del estudio fue la sociologla a través de autores como 

Peter Berger y Thomas Luckmann, George Lapassade, Talcott Parson, entre 

otros; por otra parte se recurrió al estudio de la dinámica de grupos para 

comprender conceptos como: el vinculo. Sin duda, la teorla del interaccionismo 

simbólico fue un instrumento de análisis importante para comprender la 

reacción social que produce el llamado sujeto "transgresor". 

El trabajo está estructurado en cuatro capltulos, el primero de ellos 

aborda la importancia de las instituciones en la sociedad, asl como una breve 

exposición del desarrollo y trasformación de la familia en México. Igualmente 

se elaboraron elementos de análisis para catalogar a una familia "normal" y a 

otra de corte 11 transgresivo". 

A partir del capitulo segundo se incorporó parte del material recopilado 

durante el trabajo de campo, este capitulo es el central de la investigación, 

expone la presencia de la institución penal en el grupo familiar, dándose 

transformaciones funcionales y afectivas en su interior, se analizó por ejemplo: 

la crisis de sentido dentro de la familia, los efectos de la "pérdida" de uno de 

sus miembros, los procesos de adaptación y reintegración, asl como la ruptura 

de VÚlcuIos. La complicidad entre instituciones es un fenómeno que debe 

estudiarse con mayor interés y profundidad por parte de los sociólogos, puesto 

que aporta elementos para explicar cómo se adapta o transforma la dinámica de 

las instituciones cuando éstas establecen algún tipo de relación. 

1 Uno de ellos lo recuerdo de manera permanente: durante el transcurso de la investigación, no faltaba 
persona que saliera o entrara con una imagen impresa de un nIDo. de un matrimonio. de un hombre o una 
mujer, de ahí surgió uno de los apartados: "Una fotografia" . 

11 
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Con respecto al ocultamiento de una serie de actividades que podemos 

catalogar de "rucitas" (sospechas, rechazos) y de las cuales la familia no quiere 

enterarse o acepta de forma velada (seguramente porque de ello saca algún 

provecho), se desarrolló el capítulo tercero. Aquí también analizamos el 

descrédito social que comparte la familia al ser relacionada con quien ha 

ingresado a prisión. 

Por último, elaboramos el cuarto capítulo "escenarios de familias". En 

este capítulo analizamos las situaciones diversas que implica, espedficamente a 

cada uno de los miembros del núcleo familiar el hecho de que uno de ellos se 

encuentre en la cárcel. Cada escenario contempla la ausencia, la cohesión, el 

abandono, la violencia, el sometimiento; elementos que construyen las 

relaciones interpersonales e interinstitucionales. 

En la presente investigación se requirió estar constantemente en el lugar 

a donde asistían las familias para visitar al interno(a): Centro Preventivo y de 

Readaptación Social. Lic. Juan Francisco Fernández Albarrán, TIalnepantla, 

Edo. Mex. Las entrevistas se efectuaron los dias de visita, por lo regular los fines 

de semana (Sábados y domingos); para ello se recurrió a la técnica de las 

historias de vida y asL con la información suficiente acerca de la trayectoria del 

"antes y el después" de enfrentarse a la institución penitenciaria; igualmente se 

realizaron entrevistas en el ámbito grupal para ampliar la información y 

conocer la dinámica manifestada entre los miembros que componen al objeto de 

estudio: la familia que se enfrenta a la prisión. La obtención de la información 

fue producto del trabajo de campo durante los meses de mayo a noviembre del 

2000, donde se entrevistó a familias y a ex internos; paralelamente, se llevó un 

diario de investigación donde se registró la información que no se consiguió 

grabar y parte de ella se incluyó en el actual estudio . 

12 
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lA ausencia de todas /as instituciones 
corporativas crea un vaáo cuya 
importancia na es posible exagerar. Lo 
que se requiere es todo un sistema de 
6rganas indispensables paro el normal 
funcionamiento de la vida en común. 

Emile Durkheim 
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I. I.- IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCIONES EN LA REPRODUCCI6N y COHESI6N DE 

LAS SOCIEDADES. 

Partimos de la Idea de que las instituciones son la base para la reguladón del orden social. 

En efecto, para la reproducdón e integradón de todas las sociedades son indispensables 

las Instituciones, porque de ellas depende la organización de los grupos y de los individuos 

que se ven sujetos a normar su vida de acuerdo a reglas que se han estableddo para 

lograr una vida en armonla. Cada institudón creada responde a una necesidad exigida por 

un conjunto de sujetos que requieren organizar su vida a partir de una serie de acuerdos 

en común. 

Cada institudón cuenta con proyectos, intereses y objetivos que tienen por 

finalidad ser llevados a cabo (aunque algunas veces éstos no son compatibles). Los 

valores generales y las expectativas de éxito de las sodedades se encuentran en estrecha 

reladón con las Institudones, que son la base para generar una serie de pautas y de 

acuerdos regulares que garantizan la coexlstenda social y política. El concepto de 

institudón es definido, desde la sociología, para explicar establecimientos tales como: 

empresas, escuelas, hospitales, prisiones, sindicatos; ya que, en todos ellos se establecen 

sistemas de reglas (empleo de tiempo, reguladón de las actividades, consecudón de 

pianes y programas) que determinan la vida de los grupos', y que son un eje ordenador 

para la vida en común, es dedr, que aseguran el fundonamlento de la estructura SOCial. 

Dentro de las sociedades la fundonalidad de las instituciones facilitan los procesos 

de producdón y reproducdón social, en ellas, las organizadones de tareas son necesarias 

para mantenertas con vida. Cada Institudón contempla dertas finalidades como lo son: la 

aslstenda médica, la educadón, la orientadón religiosa, la vida política, el orden 

económico y aspectos de control social que se ejercen sobre los individuos. Éstos últimos 

deben regular su conducta al Interior de los grupos de pertenencia y hada las demás 

personas con las que tiene contacto dentro de la SOCiedad. 

I Ver: Lapassadc., Oeorge GRUPO. ORGANlL4C/ONES E lNS1TlVCJO."YES, México, Godisa. 1985, p. 213 . 
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Igualmente, cada establecimiento se funda desde un aspecto de orden jurfdico con la 

finalidad de mediar las reladones entre los grupos e individuos. La reguladón también 

requiere de las leyes escritas que son parte fundamental de la estructura sodal y política. 

Así mismo, opera una dimensión cultural de naturaleza significativa, es dedr, de orden 

simbólico en donde los sujetos se reconocen, Rene Kaes comenta, al respecto lo siguiente: 

[Son] los significantes compartidos en tanto participan de creencias comunes y 
expresan valores y normas, contribuyendo asE a definir conjuntamente la identidad de 
la institución y los referentes de sus miembro;, 

En este sentido, toda institución abarca aspectos jurfdicos, sodales, educadonales, 

culturales y económicos que hacen de ésta un ente complejo y dinámico; al mismo 

tiempo, los individuos que integran cada institudón desarrollan diversos proyectos en su 

Intenor y, si bien son diferentes las tareas designadas, éstas ofrecen un sentido de 

ubicadón para las personas (ejercen una influenda redproca de unos individuos con 

otros), que reproducen así, un continuo de la vida sodal. 

La Institudonalizadón de la vida en sociedad garantiza la reproduodón de las 

generaciones venideras que intemalizan los valores, tradldones y nomnas de fomna que 

las prácticas sodales perduren. Recordemos que las prohibidones, al poner un límite a la 

aodón sodal Irradonal, dan sentido a la vida de los grupos, otorgándoles un orden 

estructurante e institucional. 

Georges Lapassade comenta acerca del grupo en relacón con la Institudón lo 

siguiente: 

En el grupo Institucional. cada cual ve definida su obligación desde su nacimiento: 
Aún no habla nacido, en efecto. cuando la generación anterior ya habla definido su 
porvenir institucional como destino exterior y mecánico3

, 

~ ~. Rene. SUF1UM1ENTO r PslCOPAroI.DGlA DE ros V1NcUl.llS lNsrmX:JONAlES, BUCDOS Aires. Paidós, 1998, p. 31. 
3 Lapassade. Gccrgc. Op. Cit., p. 274 . 
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SI bien la institución proporciona orientaciones y ejerce un control social, también ofrece la 

certeza de una continuidad para los sujetos. La vida del individuo pasa de una a otra 

institución: escuela, familia, sindicato, empresa y se ve sometido al "sistema social" que 

regula su conducta ante los demás. 

cada Institución tiene por finalidad perdurar a través del tiempo. Su sentido de 

legitimación es suminiStrado por reglas que el indiViduo interioriza a través de los procesos 

de socialización. Una Idea Interesante es cómo se origina la Institución y la forma en que 

perdura, as! Mary Douglas comenta que: "el vinculo social elemental sólo se forja aJando 

se anraiga en la mente de los Individuos un modelo de orden social"'. Este planteamiento 

remite a la necesidad de llevar a cabo un acuerdo entre los sujetos que deriVe en un 

beneficio común y que otorga un sentido a la vida comunitaria. 

La conformación de los grupos, las organizaciones y las instituciones tienen por 

fundamento un "pacto" en donde se respeta una normatividad, en ese sentido se puede 

decir que: 

Una convención surge cuando todas las parles tienen un interés común en que existo 
una regla Q fin de asegurar lo coordinación. ninguna de ellas tiene intereses 
conflictivos y ninguno se desviará so pena de perder la coordinación deseadti. 

Toda Institución espera de sus integrantes obediencia y obligación, es decir, que 

aJmplan con las normas, expectativas y roles que le son dictados. Maud Mannoni en su 

texto l.iJ educaddn Imposible hace referenda a la estructura de toda Institución, ya sea 

ésta familiar, escolar u hospitalaria la aJal tiene como fundón la conservación de la 

experiencia aJltural, sodal que facilita y reproduce la herencia". Así, la Idea de Institución 

remite a las obligaciones que estructuran a un grupo social y regulan el funcionamiento de 

sus práctfcas. 

'Douglas, Mary. Clmo PIENSAN us LVS111VCIONES, Barcelona, Alianza. 1936. p. 73. 
s IbIdcm,. p. 74. 
, "En efecto., siempre que se puede decir 11. UD sujeto que se mucstnt agresivo que lo es contra 51 mismo, ya que pone a la 
institución en peligro y esta institución es suya; es como si le dijera que va a matar a su madre que 10 quiere Y quiere 
bien". Manooni, Maud. ú F.,J)t.JC.(CIÓN IMPOSIBLE. México, Siglo XXI, 1994, p. 17S. 
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Existe una idea importante acerca de la representadón del parentesco (matJirnonlo 

conyugal, primos, hermanos, tíos, sobrinos) donde la prohibldón se encuentra presente, 

es dedr, las relaciones sexuales son reguladas entre 'parientes" o miembros del grupo, 

que exige el establedmiento de Intercambios (exogamia), El tabú del incesto representa 

de manera dara esta idea', 

También en la familia burguesa, que es base de la reproducdón sodal del mundo 

moderno, se establece la prohlbldón y las diversas prescrlpdones que el sujeto debe 

Intenorizar, Así, la Interacdón de normas, valores, costumbres, hábitos son parte de las 

institudones y fundamento para generar al Individuo maneras de actuar y de comportarse 

frente a los otros, 

Decíamos que una de las prohibidones que se imponen dentro del pequel\o grupo 

es el "tabú del incesto", En efecto, cuando los afectos que se generan entre sus 

Integrantes (en las posibles relaciones familiares) son muy cercanos, entonces estas reglas 

deben prodUCir una repulSión en la SUbjetividad, que evite la endogamia, 

Lo prohibido en Occidente son las relaciones madre-hljo, padre-hlja, henmano

henmana, porque 51 éstas se dieran romperían con el mantenimiento de la estructura 

soda!. Es dedr, fragmentan totalmente los papeles asignados al grupo familiar, Es bajo 

ese aspecto que los deseos Incestuosos son repnmldos por parte de una comunidad y son 

parte del aprendizaje del Individuo', 

Hablar de Instltudón es hacer referenda a la Idea del orden estructural de una 

sociedad y de los IndMduos Que actúan dentro de ella, a éstos se les Invita a cumplir con 

su deber (convivir con los demás dentro de una anmonla) en un marco de acdón definida, 

tanto por el grupo al que pertenece como por la institudón que de él espera derto 

comportamiento, La fundón es, por tanto, tarea a cumplirse, cualquier 'desvlo" del 

Individuo será tomado como anonmal y quizá reprendido por la misma Instltudón o por los 

sujetos que la Integran', 

1 Este es un tema que no se profuPdizará. 1010 se baco refc:rc:bcia por d hecho que es tratado m6s empliamc:01e por CI.mdc 
Levi-StmlSs. "El prob_ del _n, LIs ESTJ<UC1tIIUS FllMENrAILS DEL PARENTESCO. B_ Anagn.m., 1985, 

F.' 45-65. 
No dcscarnos agregar más a este tema. solo se menciona como la pme que se presco.ta dentro de la familia. La tcoria 

psicoattaUtica proporciona una mayor explicación. ~: Frcud, Sigmund. "T6tem y tabú", OBRAS COM1'lE1'AS, volumctl 
Xlll,~ Amorrortu, 1979, pp. 104-163. 
9 Nota: Esta idea será abordada más adelante, en el apartado: "La dimensión fmulu.r» . 
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La importancia de los establedmlentos que otorgan orden y armonía cobra sentido a largo 

plazo, porque su persistencia se da aunque existan cambios en su Interior. No 

desaparecerán de un momento a otro ya que tienen una finalidad (aunque ésta se 

transforme) que es, la de reprodudrse y adaptarse de acuerdo a las drcunstandas que el 

medio le dicte. 

De esa manera el nadmiento de las Institudones es una creadón de los hombres 

para la reproducdón de las generadones próximas. Así que: la Institudón debe produdr y 

hacer reinar orden y control social para efectuar el pasaje de la naturaleza a la cultura". 

Es el prlndplo fundador de la organizadón de los grupos para desarrollar las fundones que 

le son asignadas. La base Institucional estructura las libertades y los controles que se 

aplican a los Individuos, éstos son organizados y regulados gradas a los mecanismos de 

sodalizadón que fadlltan la Intemalizadón de los valores, roles, costumbres, hábitos que 

tienden a reprodudrse de manera constante según al grupo Institudonal al que se 

pertenezca. 

Dichos grupos Institudonales aspiran a ordenar la vida social e Induso someten a 

los IndiViduos castfgándolos" cuando consideran necesario. Muchas veces por medio de 

sus Instltudones como son: la escuela, la familia, los centros de trabajo, penltendarlas, 

entre otras, procuran ejercer obedienda continua. El castigo legítimo es necesario para un 

orden dentro de la sociedad y para el sujeto mismo, aunque existan cambios en la forma 

de aplicarlo, las Instituciones destinadas a ello no perderán ese atributo que las 

caracteriza. 

Aunque se presenten conflictos en el Interior de los establedmientos, su solidez 

estriba en la permanenda de una organlzadón jerarquizada con fundones debidamente 

definidas y enfocadas hacia una finalidad. 

La sociedad desde su origen esta permeada por la creación de institudones y sus 

mitos, creencias, valores, continúan resonando entre los sujetos; es común en sociología 

afirmaciones como la siguiente: 

10 Lapassadc. Ocor¡c. op. CIt .. p. 29. 
11 El castigo es un amplio tema y 1lqW. solo lo tocamos porque las instituciones aomctcn al sujeto a un tipo cspc:d.6to de 
castigo; más no es nuestra intención hacer énfasis en ese aspecto . 
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El tejido de la red institucional, quedo inmersa en la confluencia de sujeciones, 
rivalidades, controles, vigilancias, prohibiciones, elcétera, que viene Q normar los 
comportamientos de los grupos en la defensa de uno "causa lO, más que el pensar en 
lo que la hizo surgirl2

, 

Es decir, se ejerce un poder porque previamente ha sido aceptado por quienes 

pertenecen a la sociedad con sus valores que se comparten mutuamente y que tienen un 

efecto de expandirse para mantenerla con vida. Aunque se presenten problemas en su 

Interior, éstos bien pueden asimilarse o transformarse, pero no dejará de existir. 

En todo orden sodallos mecanismos de legitlmadón, son necesarios, como lo son: 

el mito, (la razón de su existenda), la artlculadón de sus fundones, la Ideología 

(alineación de los grupos dentro de la sociedad). Es por ello que el orden legítimo es un 

requisito para la reproduCCión sodal, al respecto Chinoy comenta: 

Los hombres pueden aceptar la auton'dad debido a que deriva de la tradición y del 
uso convencional: el respeto a los padres. al sacerdote o al ministro: la leallad al 
monarca hereditario, la fidelidad al partido que trasciende a los hechos y a las 
personasll

• 

En otras palabras, las distintas Instltudones polrticas, económicas. religiosas, 

culturales y sociales se han configurado dentro de un contexto histórico especifico que 

explica las diversas formas de actuación entre las sociedades, pero siempre apuntando 

hada la Integradón y cohesión de las mismas. 

En las sodedades se ejerce poder sobre los Individuos, a través de sus distintas 

Instituciones. Algunas, denominadas "totales" como son: la cárcel, el convento, los 

hospitales psiquiátricos, los campos de concentradón, los cuarteles, los barcos, las 

escuelas de internos", definidas así porque absorben la mayor parte del tiempo de los 

Intemos en actividades comunes (trabajO, comida, pernoctar), dentro del establecimiento. 

Otras institudones que podemos llamar pardales, también absorben la vida de los 

Individuos pero toman sólo una parte de la actividad de los mismos". Tanto las 

t1 Cabrera. RaUI. "Rechazo Y repetición en la instituci6n", nw.w (SUBJmVlD.W r PROCESOS SOC1A1.E3). lNsmuclONES 
TOTALES, numo S, México, UAM, 1993,p. 159. 
"CIUnoy. EIy. LA SocJm.w. México. Fondo de CuI ... Econ6mica, 1982. p. 266. 
14 Para una tllIYO" refereocia ver: Goffinzm. lrving. INTERNADOS. F..N3.A.ro SoBRE u SmJ,tc¡ÓN SIJCt.u. DE LOS ENFEJUIOS 
MENTAUS, Buenos AHes. Amonortu, 1992. 
l' Esta idea la cncorIInlmOS en: Araujo Padilla Gabriel. "La cárcel romo pedagogía tota1izante", D«.\US' (SUB.lEl"JJmW r 
PROCESOSSOCIALES).INS11TVClONf3TOTALE3. .. Op. Cit., pp. 41-52 . 
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instltudones parciales como en las totales pretenden la legitimad6n de sus Integrantes 

que, "naturalmente" ha sido transmitida mediante la tradición. 

Hablamos de legitimadón en un sentido político en tanto abarca la integraci6n y el 

control sodal a través del convendmiento de los gobernados; no obstante, esto no quiere 

dedr que no existan conflictos entre los diversos grupos o segmentos que constituyen una 

instltud6n. Las instltudones están integradas por diferentes grupos que representan 

Intereses y proyectos diVersos. Siempre en un campo de lucha que continuamente se está 

transfonnando. El entramado InstItudonal se Inscribe en referenda a detennlnados valores 

supremos como la Justlda, la libertad, etcétera, que fadlitan la acd6n legítima del Estado 

en el tejido SOCial. 

El conodmiento previo de nonnas V papeles es una manera natural de conformar 

al individuo, Induso antes de su llegada a la SOCiedad. Integrado al grupo familiar, éste lo 

educará de acuerdo a dertos valores que se esperan de él. En referenda a este 

conodmiento previo Berger y Luckmann dicen: 

Por tanto, los actores potenciales de acciones institucionalizadas deben enterarse 
sistemáticamente de los significados, lo que requiere una cierta forma de proceso 
educatiVo1

'. 

El aprendizaje adquirido pennlte la reafinnad6n de la InstItud6n como protectora y 

dadora de derechos y obligaciones. 

16 Bergcr, Pct.eryThc:xnll:s. Luckmann. UCONSTRUX/ÓN SoclALDEuREillruD, Bueoos Aires, Amorrortu, 1973, p. 93 . 

20 



• 

1.2.- DE LA FAMILIA TRADICIONAL A LA FAMILIA MODERNA. 

La estabilidad de la familiD. reposa en tI matrimonio, que se convierte en una mera 
proyección de '" sociedad, sin olro objeto 'fU' '" reaw:i6n de '" misma sociedad. De 
ahí la naturaleza profundJlmente cxmseroadora del matrimonio. AfIlalrlo, es 
disolver ,.. bases mismas de '" sociedad, 

OdavloPa: 

El surgimiento y desarrollo de la SOCiología de la familia ha presentado cambios 

importantes a lo largo del tiempo". Mencionar a la familia desde la perspectiva del 

evoludonismo o como forma de organizadón universal en todas las SOCiedades, Implica 

ofrecer una breve descrlpdón de la consolidadón del grupo como una unidad monógama. 

Hay que considerar que la posldón del evoludonismo es tratada por Morgan y retomada 

por Engels en su dtado libro El Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En 

esta obra Federico Engels hace referenda a cada una de las etapas históricas del grupo 

familiar, donde las reladones de grupo van trasformándose desde la promiscuidad sexual, 

hasta la constitudón de los deberes del padre, de la madre y de los hljos(as). Según esta 
obra, en algunos pueblos nominalmente se les consideraban a estos roles brulos 

honorlficos, mientras que la dinámica a la que se enfrenta el grupo familiar se va 

transformando y cumpliendo en cada etapa con dertos principios. Es ésta la posldón 

evoludonista tratada por Engels, Morgan, Bachofen, Amaine; la que proporciona los 

modelos sobre los orígenes de la familia (Situando etapas y constantes cambios dentro de 

cada una), derivándose en figuras como: 

1) La familia consanguínea (descendientes de una pareja). 

2) La familia Panalúa (prindpio de exduslón del padre e hijo del comercio sexual). 

3) La familia Sindiásmlca (el hombre vive con una sola mujer). 

4) La familia Monogámlca (solidez de lazos conyugales)!·. 

11 Es conocido que d tema sobre la familia sea un eje importante de estudio y que tiene muy difcnntcs dimensioac:s de 
an.6lisis. nuestro propósito es dar a conocer una linea gc:nc:raI dentro de su din6mic.a interior y atc:rior siD pc:actrar 
&rofundamcntc en cada una de éstas. 

Para una mayor y mAs detallada dcsaipci6n, consultar el texto: Engel. F. EL ORIGEN DE U FAMIUA. U PROPIEDAD 
PJuyAllA r EL EsTADO, México, Quinto Sol, 1985 . 
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Si consideramos estos planteamientos, todos coinciden que el pequefto grupo va 

consolidándose hasta culminar en la monogamia, que predomina en las SOCiedades 

occidentales actuales, y se respeta -al menos formalmente hasta ahora- en la mayoría de 

los grupos familiares. 

Si históricamente partimos de que la unidad de la familia inidó bajo la tutela de la 

madre (es decir, lo que se conoce como una artlculadón predominantemente matriarcal), 

los cambios sufridos hasta la actualidad han sido profundos ya que ahora predomina la 

autoridad del padre. 

cabe señalar que actualmente los hijos como la madre pueden tener mayor 

libertad para participar en asuntos de diversa índole, como lo es la partlcipadón política de 

la mujer dentro de su lugar de residencia. Lo contrario sucedía anteriormente, donde su 

partidpadón en la vida política quedaba excluida, esto es, la familia se ha Ido 

desarrollando desde una forma tradidonal, donde el cuidado de los hijos era única 

responsabilidad de la madre (esposa) y donde ésta se dedicaba de manera especifica al 

trabajo del hogar y el hombre se responsabilizaba de la manutendón de la esposa y de los 

hijos, así como a cultivar, al cuidado de los animales y la produCdón de utensilios" (donde 

la división sexual del trabajo da pauta a esos roles de la familia tradidonal). 

Recordemos que Emilio Durkheim, en su obra LD dlv/sl6n SOCial del trabajo plantea 

que existe un reparto de tareas tanto para el hombre y la mujer, es decir, parta de esta 

división primaria del trabajo desde el género. 

En la división sexual del trabajo, surge la propiedad privada (a la que alude 

persistentemente Engels), porque hay una delimltadón particular de la propiedad a partir 

de las pordones de tierra que pertenecen a cada familia. La obra de Engels seftala que la 

unidad monogámica fue cada vez más delimitada por el papel que cada familia ejercía en 

la división del trabajo y donde la estructura de parentesco y de consanguinidad (o lazos 

maritales) tienen "funciones centrales hacia la reproducdón, el mantenimiento, la sltuadón 

y la sodalizadón"20. 

19 Ibídem, p. 129, 
10 Chinoy, EIy. Op. Cit.. p. 144 . 

22 



• 

Se dice que la organización del grupo familiar ha cumplido con los objetivos a lo largo del 

tiempo, dentro de sus constantes cambios se destaca Que la familia nudear está 

compuesta por el esposo (padre), la esposa (madre) e hijOS. Contempla también la 

posibilidad de la familia extendida o ampliada (los padres, los hijOS casados y solteros, 

hijOS políticos y nietos), esto deja ver una dimensión compleja de su composidón21
• 

Se considera a la familia como la célula universal de toda sodedad, ligada y 

organizada, con fuertes tendendas emocionales que estructuran a cada miembro con 

respecto al "otro", donde el grupo esta compuesto normalmente por los padres e hijOS. 

Aquí se otorgan los valores fundamentales para la convivencia en sodedad Que deberán 

Intemalizarse y reprodudr en la cultura a la nueva descendenda. . 

Tomemos en cuenta que en un grupo familiar tradidonal transfiere los valores, 

hada los hijOS que, al aprenderlOS comparten pautas de comportamiento dentro del grupo, 

así como sus expectativas; Paul 5chrecker llama a estos "el cemento que mantiene unida 

a la familia"". 

En una familia tradldonal, el padre ejerce fuertemente el control dentro del grupo 

Que reproduce los valores Que predominan dentro de la sociedad en la Que esta Inmersa. 

Hay una estructura de pautas (religiosas, políticas, económicas, sodales) vigentes, las 

cuales son transmitidas gradas al pequeño grupo. Se sabe que dicho grupo actúa, 

asimismo, como organizador de disciplinas en su Interlor. No obstante, se dice, desea lo 

mejor para sus miembros, los cuida, los ama e Impone sus límites, espera de ellos 

obligadOnes, lealtades; mismas que se llevarán por parte los nuevos miembros y de 

aquellos que ya existen. En la educadón de los hijOS lo "bueno" es cumplir con lo que les 

es asignado, se dice que, cuestiones como "el autocontrol son actividades básicamente 

familiares, lo mismo que la adqulsidón de un sentido común, de un sentimiento de 

segurldad y de una capaddad de apredadón lo bastante desarrollada como para adquirir 

estabilidad y gozar de oportunidades decentes de autolntegradón"". 

11 En nuestro plÚS en los ailos scscma y setcatA algunas familias estaban ca:npucstIls de UD gran mimcro de hijos (ahora en 
su mayoria se compooe de UD número mcoor). 
11 Schem:kcr, Paul. "Lo familia como lnstitución trasmisora de la educación", en: LA F.4MJUA, From, Horkhcimcr, 
Pmsons., el el. Ban::clona, Pcrúnsula. 1998, p. 281. 
n LIewe11yn, Karl. "La cducaciÓD y la familia", en: Lt fA..40UA.. ... Op. 01 .. p. 12S . 
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Como observamos en la dta anterior, la enseñanza esta muy ligada a la autoridad y a la 

prohibición. Recordemos que la educación de los abuelos fue más rígida, los cánones 

Impuestos debían cumplirse al "pie de la letra" y era común aplicar la educadón con base 

a golpes. 

El sentido común nombrar a la familia como "familia nuclear" siendo lo más 

habitual en nuestro lenguaje, pero del mismo modo es denominada como 'la unidad de 

grupo doméstico", que facilita la vinculadón con otros grupos consangufneos. En fin, la 

familia es una instltudón donde se ejerce un papel por parte de cada miembro que la 

Integra, esperándose de cada uno de ellos lealtad y a su vez obedienda a la autoridad (el 

padre, la madre o un henmano mayor). 

La dinámica de un grupo así como su consolidadón se da si se adapta a los 

cambios en su Interior, mismos que Inciden en los Indivlduos. Al respecto se comenta: 

La famJlia moderna constituye una institución viva y fundamental. una institución 
que todavfa ejerce sus antiguas funciones, una institución multifacélica como el 
Estado moderno24

. 

Una familia tradldonal conservaba fundones muy delimitadas, que constituían al 

sujeto de acuerdo a la obligadón con respecto a sus padres. Ahora, se ha dado paso a 

una diversidad de posibilidades, como el trabajo fuera del hogar y del constante contacto 

con el exterior (sobre todo por las exigendas de la misma sociedad, en cuanto al 

empeoramiento de la economía familiar), cambiando la Idea de la familia conservadora 

con valores arraigados por generadones (esto no quiere dedr que se haya tenminado una 

fonma de educadón rígida, sino que es menos frecuente este tipo de enseñanza en la 

mayoría de familias). 

De manera que las nuevas descendendas entran en los inoesantes cambios 

produddos en la sociedad. Así, tenemos diferentes fonmas de organizadón al Interior de 

cada grupo, en referenda a roles, valores, tradidones, hábitos que cambian de fonma 

evldente la estructura y dinámica del pequeño conjunto de individuos. 

l41b1dcm, p. 127 . 
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La socialización primaria que viene aún de los padres, podrá ejercerse después por otras 

institudones, no obstante, la importanda de la familia se sintetiza en el siguiente párrafo: 

Familia es una organización de diversos individuos basada en un origen común y 
destinada ha conservar y a trasmitir determinados rasgos. posiciones, aptitudes y 
pautas de vida ftsiea, mentales y mora/e? 

Aquí aprenderá en primer lugar las pautas culturales, para posteriormente, adquirir 

las formas de convivenda más complejas. Los contactos con diversos grupos Influirán en 

la conducta de los sujetos en menor o mayor grado. 

La condidón familiar depende del "grado" de dvilizadón y también del tipo de 

sociedad. En ese sentido. Como toda Institudón también la familia debe estudiarse con 

relación a la época yellugar. 

Dentro de la estructura social descrita por Talcott Parsons, se encuentra el grupo 

primario compuesto por las reladones de parentesco. La familia es la unidad conyugal 

constituida por los 'parientes" (tlos, abuelos, primos, sobrinos) quienes conforman una 

estructura a través de los lazos de sangre. Aquí existe una línea de descendenda paterna 

y otra materna. Hasta aquí se habla de la familia monogámlca que, Inevitablemente, no 

deja de tener una estrecha relación con los "otros" (parientes) quienes pertenecen de 

alguna manera al mismo grupo consanguíneo; si se toma en cuenta que coexisten como 

una red de lazos de parentesco, se obtiene la estructura sodal que moldea a los Individuos 

pertenedentes a una familia conyugal en contacto con sus Integrantes de "tipo extensivo". 

Aunque la monogamia distingue al grupo primario y a los "parientes" en términos 

"políticos", es aquí donde se delimita al grupo de parentesco, no dldendo con esto que se 

viva aparte o por separado (siendo lo Ideal), sino que es una manera de delimitar los lazos 

de consagulnldad y de afinidad. Como Parsons lo afirma de la forma siguiente: 

Uno de los rasgos esenciales de nuestro sistema familiar es que, al alcanzar la 
madurez, los hijos han de emanciparse de sus familias de orientación y abrirse 
camino en el mundo por si mismos, en vez de hacerlo en el senO de su grupo de 
parentesco organizado. El status y la seguridad de las hijas depende esencialmente 

:u Sc.herecker. PauJ. op. Cit., p. 271 . 
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de su matrimonio con un hombre valorado por su aptitud individual y no por su 
cualidad de miembro de un grupo de parentesco26

. 

As! se cumple con las funciones asignadas entre los sexos y las generadones 

(esposa, madre; padre, esposo; hijo, hermano), por medio de las obligadones referentes 

a cada rol (expectativas que se esperan de cada uno). Como se mendonó anteriormente, 

estas pautas se van institudonalizando dentro del sistema ocupadonal, entre una 

generadón Y otra, cuyos vínculos afectivos y de obligad6n comparten. 

El paso de la familia tradldonal a la familia moderna en nuestro país, es producto 

del constante credmlento de las ciudades. Antes, se conservaba la fundón de la madre, 

dedicada completamente al hogar y al cuidado de los hijos. Actualmente, los roles han 

cambiado más drásticamente, ya que la mujer tiene una partidpación significativa en la 

vida productiva, en la educad6n y en otros ámbitos. 

Es dedr, la expanSión del mercado laboral va abriendo camino al trabajo femenino 

dentro de los servicios y de la Industria, donde la mujer ha dejado de ocuparse 

mayormente de las labores doméSticas (el cuidado de los hijos ha pasado a otros 

establedmientos, como lo son las guarderías o la familia extensiva; de Igual modo existen 

ahora lugares de venta de comida para llevar y lavanderías), Insertándose en algún 

trabajo o actividad profesional debido a causas económicas o para lograr una mayor 

Independenda y autonomía como sujeto. Es notorio el cambio de las ocupadones de la 

mujer en su paso del mundo tradidonal hada el moderno, aunque vale la pena destacar 

que los ritmos de transformad6n varían y no se dan armoniosamente en todos los 

sectores de la sodedad. 

Cabe destacar cómo la novela mexicana enfatiza estas transformadones. Por 

ejemplo, José Emilio Pacheco narra cómo vive la familia en los anos dncuenta, en donde 

las fundones de cada miembro estaban daramente trazadas: el padre al trabajo, la mujer 

en su hogar y los hijos dedicados a la escuela". Los cambios que ha sufrido el núdeo 

familiar son diversos y significativos como veremos a continuadón. 

26 Talcott, Parsons. "La estructura social de 111 €mnilill", en: LA FAADUA .... Op. Cit .. p. 45. 
17 PDthcco, J. Emilio. LAs &rAIJAS EN EL DESiERTO. Era. México. 1988 . 
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J.2. J.- CAMBIO. MODERNIDAD Y NUEVOS ROLES FAMILIARES. 

Se sabe que la familia ha Ido modificándose durante el transcurso del tiempo, al 

encontrarse Inmersa dentro de la sociedad, ésta no permanece estática, sino que surgen 

los procesos de cambio: económico, politico, cultural y social. Considerando al grupo 

familiar como la célula universal que constituye y es la base de todas las SOCiedades, los 

posibles cambios y transformadones que se reflejan en cada uno de sus miembros son 

fundamentales. 

Recordemos el cambio de la comunidad a la SOCiedad donde Ferdinand TOE!nnles 

explica esta impllcadón: "los hombres cambian de temperamento según el lugar y las 

condidones de su vida diaria, que llega hacer apresurada y variable a través de un 

esfuerzo Incesante""', Así, no deja de lado los constantes cambios que se producen en el 

hombre al estar Inserto dentro de un ambiente y hadendo su "vida diaria" en diversos 

lugares, En pocas palabras, mientras la comunidad somete a los sujetos a una cultura 

homogénea y poco diferendada, la sociedad significa variedad de sltuadones. 

La adaptadón es la fonna en que el grupo puede empezar a desarrollarse y a 

Interactuar con el nuevo medio. En los lugares donde las condidones de trabajo 

permanecen constantes y las reladones sociales son estables no se ven alterados los 

IndMduos por los cambios abruptos del exterior, es dedr que de "un día a otro se den 

nuevas altemativas", Esto recuerda a Durkhelm quien deda que en la vida dentro de una 

comunidad existe "una solidaridad mecánica que esta compuesta por la suma total de 

creendas y sentimientos comunes pertenecientes allndMduo y a la sociedad""', 

Confonne las sociedades van cambiando se van dando caracterlstlcas propias que 

le Imprimen nuevas particularidades a las reladones entre los hombres, así, se dice que la 

primera dMslón es "la dMslón sexual del trabajo", donde la comunidad empieza a 

diferendarse. 

11 Tocnnies, Ftrdinad. "Oc la comunidad. a la sociedad", en: Etzioni, Amitai y Etzioni Eva. Los 0MB!0S SOcIALEs. 
Méxko, Foodo de Cultur1l F.coII6mico, 1992, p. 68. 
2t Tim.ashefI, Nicholcs. "EmiIe Ourkheim", Lt TEDRtt SociOLÓGICA, México. Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 14S . 
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Es con la entrada del sistema capitalista de produCCión que las sociedades van adquiriendo 

otra fisonomía. El paso a la modernidad implicó la desintegración de un mundo religioso y 

mágico. Las comunidades estaban Integradas por sus propias cosmovisiones en donde no 

existía ninguna separación entre las actividades económicas, religiosas, SOCiales, etcétera. 

La solidaridad "mecánica" daba paso a otro tipo de integración fundada en la división de 

las funciones. Durkhelm denominó a este proceso como la "solidaridad orgánica" donde la 

Interdependencia fundonal de los hombres es la característica principal (la condencia 

colectiva es de menor Importancia). El mundo moderno recurre a los contratos y a los 

acuerdos establecidos por los Individuos dentro del derecho civil y administrativo. 

Es natural que el tránsito de una comunidad a una SOCiedad deje reminiscencias de 

algunas prácticas de tipo tradicional que no han sido olvidadas por completo. En una 

SOCiedad moderna la vida predominante es la de la ciudad la cual 'es esencialmente un 

centro comercial y, en la medida en que el comercio domina su trabajO productivo, centro 

fabril. Su riqueza es riqueza de capital que se emplea y multiplica en forma de comercio, 

usura o capltallndustrial"30. 

Un factor de carácter exógeno es el cambio SOCial y económico que pasa de la 

prodUCCión doméstica y agraria a una produCCión Industrial. Podemos hacer alusión al rol 

de la mujer dentro de la dudad, derto es que en México el proceso de una mayor 

concentradón de la Industria, trae como consecuenda el aumento de la estructura 

pobladonal de las ciudades que crecieron a un ritmo rápido. AsI, a partir de 1940, México 

no sólo se pobló aceleradamente y con una tasa demográfica superiOr al 3% anual, (entre 

las más altas del mundo) sino que pierde aceleradamente sus rasgos tradldonales, su 

naturaleza campesina". 

Hay un proceso de cambio Interesante en donde la zona metropolitana de la dudad 

de México ofreció nuevas oportunidades para quien venra de otras reglones del pars 

gracias a la creciente Industria que se desarrolló desde los años cuarenta; la perspectiva 

"T_ Fcrdinad. Op. al .. p. 69. 
" A partir do los "'os _ la cI:cisi6n C<IItt1I do iocIustriafuar d poi. por la vi> do la _ do inIportacioocs, lo 
que dcsplazD _ .1 ...... do ~ tradiciooaI do la socieda4 ..,..¡ ..... del campo a la ciudad Los tilas dol 
proletariado. la burguesl. Y la .Iase m«lia _ Y lO expandioroo las ciudados, .. ambiente _. Loo incip ..... 
buJ¡ucses -industriales, eomerciantc::s y banquc:roa-, afiantarot:I su primada y con d tiempo volvieron a dar cabida 01 
BOcio extranjero; tanto. que ya en los af\oS SC$Cnta c:mpez6 a ser manUlCSta, como ca el Porfiriato. la depc:ndeocia 
industrial mexicana del capital Y la tecnoIogia extranjeras, ca partiallm' las de origen rlOttC4merÍc.aoo. Véase: Aguilar, C. y 
Mcycr. L. A Lt SoMBRADEU Ri:KJLOCJÓNME:aCANA. México, Era. 1992, pp. 189-235 . 
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de nuevos roles se abrió para las familias y pequeñas comunidades en donde la gente 

emigraba tentada por las oportunidades que ofrecía la ciudad (cubrir las necesidades 

económicas, participar en nuevas oportunidades de ascenso social) Insertándose en la 

Industria o en los servidos. 

El papel de la familia dentro de una sodedad moderna (en la que existen rasgos 

propios como lo es la Industria o los servidos), enfrenta una nueva dinámica Intema ya 

que se amplían las oportunidades de empleo para las mujeres y muchas actividades 

tradidonales ahora son adquiridas en el mercado (codnar, cuidar a los niños, etc). 

En México, se habla que para la década de los años sesenta la dase media vive un 

vado sodal porque no ha encontrado un vínculo emodonal· duradero, la familia se 

encuentra dividida, fragmentada esta hecha pedazos". Sin embargo, la capaddad de 

adaptabilidad y estabilidad Sigue siendo la característica de la familia mexicana. Osear 

Lewis, Ilustra este proceso de adaptadón cuando estudia los casos de las dnco familias 

que obtienen estabilidad a costa de sufrimientos y presiones, más sin en cambio, 

reprodudrán formas de actuar que se reflejan en el nuevo "status" que ahora ocupan". 

Después de trascurrido un lapso de tiempo, toda estructura sodal y política tiende 

a entrar en una dinámica de cambio, lo que significa una serie de variadones en las 

normas, valores, expectativas para los grupos. 

Para la teoría fundonalista, las estructuras otorgan estabilidad sodal y política y 

todo cambio acaba por establecer sus propias normas Institucionales. No obstante, es 

Inevitable que la sodología considere nuevos cambios dentro del grupo primario: la 

estructura Intema de la familia y la Integradón fundonal de sus elementos se ven 

frecuentemente afectados por todos los procesos dinámicos que ocurren en la sodedad". 

La percepción de normalidad se establece en un periodo de tiempo que termina por 

n Aún cuando al interior del núcleo doméstico se vivia de las aparicDcias y de constan1es sufrimientos por Wgos af\os, la 
familia segui. sosteniéndose .. el U......so _ "estable": _ do los hijos baci.1oo PaWos. ....me dc<ti_ al 
bogar Y al cui<Iado do loo infantes Y ..... todo la ~ do "'I1JOIIUI3 _ Dnpenm!cs do la époaI. Aa!, "el 
joven tlpico no protesta y si lo baoc su madre lo cal1art (X)Il el chan1ajc de que todo 10 que hace es por su bico. Y si DO 

pidió el divorcio ha sido por él Y sus bc:nnanos". Careaga, Gabriel. Miros r FANTASiAs DE u CLA3E MEDLc EN MÉXIClJ. 
México.JoaqulnMort;z.I980.p.187. 
» Véase el texto de: Lewis. Osear. AN11tOPOWGIA DE LA PoBREZA. CiNco FAMIUAS, México. Fondo de Cultura Económica. 
1982. 
].1 Chlnoy, Ely. Op. Cit .. p. 155 . 
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moldear al grupo, quien se orienta dentro de ciertas conductas deseables en reladón al 

período en el que se vive. 

La transformación de la estructura SOdal está en reladón a los cambios que sufren 

los valores, normas, hábitos, costumbres y no sólo en fundón de los avances tecnológicos 

y movfmientos del mercado, aunque la estructura debe siempre estudiarse en una 

Interreladón. Por su parte, la familia como grupo primario, cumple con la fundón de 

control normativo (conSiderando a la familia como sistema) en donde, 'el marido puede 

esperar que su esposa sea una abnegada esClava del hogar, como lo fue su madre, 

mientras él aspira a hacer carrera o actividades SOdales o cívicas fuera de la casa"". Se 

considera que es algo "normal" la significación transmitida a varias generadones, 

adecuadas a ese entorno. La llamada "familia feliz" ofrece una aparienda prototíplca hacia 

el exterior. Osear Lewls comenta sobre este aspecto Indicando que la reuniones a donde 

asistía sólo era de "aparienda", a pesar de que dentro del núdeo familiar hay constantes 

roces de indiferencia, sufrimiento y represión de los padres hada los hijos. 

La permanenda se espera de acuerdo a esquemas estableddos que parten de la 

autoridad del padre, el cual ejerce su poder al Interior del núdeo grupal para lograr un 

equilibrio. Lo anterior es un cumplimiento "ideal" y muy fundonal para cualquier SOdedad 

ocddental, sin embargo, considerando que ésta es receptora de modlficadones, éste 
"ideal" de permanenda termina por desvanecerse ya que existen factores que debilitan 

esa estabilidad. 

caracteristica Interesante fue el cambio del rol de la mujer, ya que el papel que 

desempe~aba era el de una fuerte sumisión al hogar, a los hijos y al esposo, siendo el 

matrimonio un status o una presión sodal y donde el dlvordo se consideraba un total 

fracaso. Siguiendo al soCfólogo Gabriel careaga, éste nos ofrece un aspecto acerca del rol 

de la mujer: 

La oprestón de la mujer se ong;naba en tlnninos senllmentales en la voluntad de· 
perpetuar la familia y mantener integra esta estructura social; a la medida que ella 
escope de la familia. también se escapará de la dependenc;';-. 

J' &rgess, .Emest. "La familia en WUl sociedad que cambia" en: Etzioni, Amitai y Etzionj Eva. Los CWluas 
Socwn ... Op. Cit .. p. 184. 
36 Cereaga. Gabriel. Op. Cit .. p. 120. 
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Al menos hasta fines de la década de los sesenta en la sodedad mexicana la base 

fundamental de la familia es la diferendadón de las fundones entre los oónyuges. La 

separación de funciones se centra en el sistema ocupadonal: 

Su vida (de esposa) estará en función total de la cotidianidad del matrimonio, el 
esposo de clase media que siempre es "liberal" permitirá y estará de acuerdo en que 
las mujeres sean libres y que trabajen, pero su esposa, esa si no; la futura madre de 
sus hijos debe ser uno sellara de coser'. 

Es decir, la estabilidad y el buen funcionamiento familiar es porque hay una 

delimitadón de ocupadones "masculinas y femeninas', mismas que se tendrán que asumir 

desde la clase social a la que se pertenezca (muchas veces debido a presiones sodales y 

obligaciones al pequeño grupo). 

La dudad ofrece oportunidades de trabajo tanto al hombre y a la mujer; con la 

llegada de la Industria se generan posibilidades de Insertarse en el ámbito laboral, aunque 

también se contraen nuevos problemas. El cambio se ve marcado dentro de la estructura 

de la sodedad, así como en los individuos que en ella Interactúan, la ciudad Industrfalizada 

y moderna aumentó la libertad y la Independencia económica de la esposa Y de los hijos. 

La idea del cambio de roles al interior de la familia, es fundamental ya que lleva al 

grupo a adecuarse a los nuevos hábitos, en donde ahora la mujer puede tener una 

"mayor" libertad y conseguir un trabajo. Así, los nuevos cambios dentro de la sociedad se 

reflejan en la familia38
• 

Generalmente la Industria crea nuevas necesidades y expectativas que se 

manifiestan dentro de la familia. Por ejemplo, ahora el eje de autoridad y poder 

"soberano' del padre tiene menor fuerza hacia los miembros de la familia, lo que Implica 

una tolerancia de los roles que antes no se emprendían por miedo o porque así lo dictaba 

la estructura sodal. Se generan entonces cambios dentro del núcleo conyugal como lo 

son: valores que pueden ser de éxito material, "mejoramiento sodal" o los lazos familiares 

pueden debilitarse porque la mujer ya no ejerce el mismo cuidado de los hijos, quedando 

)7 Ibldem, p. 128. 
,. "Cuando las prácticas tradicionales o papeles y rcl4ci0llCS establecidas seo modificadas por fuerus extc:mas, es posible 
que ocurran cambios estructurales puesto que los miembros de la fmnilia deban adaptarse • las DUCVes situaciones", 
Chinoy. EIy.Op. C" .. p. 157 . 
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ese papel delegado a las guarderías, las escuelas o, en su defecto, a la familia extensiva. 

La partidpación también de las tecnologías hogareñas fadlitan el trabajo doméstico. 

Asimismo, son parte de la sociedad Industrial, los alimentos enlatados o refrlgerados o la 

comida que se COnsigue ya preparada. El simple hecho de comer fuera de casa Implica ese 

'espado vaáo": la vida moderna ha envuelto a los sujetos. 

En efecto, ahí donde se veía a una familia compartiendo los alimentos, ahora lo 

común es comer por separado (estas prácticas de reunirse constantemente no se 

presentan ya de una forma regular, aunque no han desapareddo por completo en todas 

las familias). Ralph Unton, comenta al respecto: 

En la comunidad urbana moderna, los alimentos preparados, las conservas, las 
lavander/as automáticas, los vestidos de confección han contribuido a minar la 
santidad del matrimonio39

. 

Una de las mayores preocupadones en la actualidad es que la familia no abandone 

su función principal: la educadón (SOCialización) de los niños. Todavía se ejerce control 

sobre los Infantes y se les propordona cuidados, seguridad, educadón, calzado, 

alimentadón, vestido y otros satisfactores. 

Es razonable pensar que en las sociedades contemporáneas, las familias cumplen 

roles más diferendados y tolerados en donde es frecuente que un hombre o una mUjer (o 

ambos) se responsabilicen de las tareas de la educadón de los hijos. 

Cuando se tiene un empleo, entran los establecimientos que anteriormente se 

señalaron y se hacen cargo de la educación de los hijos. Ahora en nuestro país se ha 

venido requiriendo de una mayor participación del trabajo femenino como una respuesta a 

un mercado laboral que la absorbe. Muchas de ellas llegan a las dudades en donde les 

ofrecen trabajo en el sector maquilador o en labores de servidos. 

La maquila se presenta de manera Innovadora para atraer el trabajo femenino 

siendo éste temporal y mal remunerado: 

)9 Lintan, RAlph, "la historia natural de la familio", en! From, Horkheimcr. Parsoos.ct, al, LtFAAQUA. ... Op. Cit., p. 24. 
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De 1 980-1 990 se tuvo diversos cambios, por un lado, la participación en actividades 
económicas marginales de un mayor número de miembros del hogar, muestra/armas 
alternativas y complementarias de supervivencia adoptado por amplios sectores de la 
población ante el deterioro de su nivel de vida4{J. 

Ante la crisis económica, como estrategia de sobrevlvencla (para la búsqueda de 

empleo), la dedsión de migrar no es individual sino familiar y la salida de sus miembros 

más aptos da paso a la incorporación al mercado de trabajo (servicio doméstico, sector 

servicios, trabajo Informal). 

El capitalismo ofrece la participación a las mujeres ya sea en actividades 

productivas o en ocupaciones de baja o mediana remuneración que requieren escasa o 

nula preparación, mínimos niveles de responsabilidad y un ascenso social basado en lo 

ilusorio. 

Ante lo expuesto sobre las expectativas de trabajo de la mujer y los miembros de 

una familia, en los allos recientes, se asiste a un nuevo reacomodo de la estructura de 

roles y de funciones al Interior del grupo. Ahora, las condiciones de pobreza son más 

grandes debido a la falta de empleo sostenido y un mercado cada vez más encarecido, 

como consecuencia, la inmensa mayoría tienen menos recursos económicos; los salarios y 

el poder adquisitivo sólo son para la "sobrevivencla" de una gran masa de gente. El 

empleo de la mujer y el hombre son para la subsistencia; los trabajos temporales y el 

subempleo, son la base de los ingresos de la economía familiar". 

Asistimos a una realidad que desestructura a la familia, producto de las políticas 

neoliberales, donde el Estado queda relegado a llevar un orden de los Intereses 

trasnaclonales y de empresas multinacionales que se asientan no sólo en las ciudades 

donde anteriormente se concentraba la mayoría de la población, sino que ahora 

establecen Industrias maqulladoras en ciudades de tamallo intermedio, 

predominantemente en la lona norte de nuestro país. Estas ciudades se han convertido en 

40 Osario, M. Maria. "La pmticipaci6n Cc:mcnina en las transf~ de los flujos migratorios". PROIJLEJJAS DEL 
OWRfIDUO. VoL 27.núm. 106. México. UNAM. 1996.p. 28S. 
4t "El ncoliberalismo y sus nuevas formas de trabajo, con la desprotoc:ci6n 1aboraI. ctcétQ"a, se smc:ra un fenómeno 
ClOD:Ir8dittori, hay lII.dDtD1O de empleo I"emcnino. pero este aumento es a costa de soportar coodiciancs cada vez peores; 
existe de alguna manera una rcminizaci6n de la pobreza. Hay más mujeres que trabajan y hay más mujeres potv-e" lo que 
es absolutamente cmtradictorio. La dcsnegulmUacl6n labomI y la flexibilidad. implican despidos de los trabajos 
regularc:s, con una baja de salarios, de contratos. de: jubi.Laei6n, ctcétc:ra". En: Cailadcl, Rosa. "Efectos del ncolibcralismo 
en laorganización de las mujc:rescn América Latina", PRfJBl.EMASDELDEs.wwUfl ... Op. Cit., p. 196 . 

33 



centros de atracción laboral, en donde la gente tiene la necesidad de incorporarse al 

trabajo temporal que ahí se ofrece". 

Se presenta también la familia nudear o conyugal, con pocos hijos y donde ésta se 

ha amoldado a las condldones sodales del país, es la respuesta adaptativa a las 

economías industriales", esto es común a las sociedades modernas. Dicho fenómeno es 

muy marcado en las grandes megalópolis porque en las comunidades Indígenas aún existe 

el predominio de los lazos afectivos tradidonales, donde la coerción es ejerdda desde la 

comunidad. 

La industrializadón ha predominado pero existen aún comunidades en 

"reslstenda", manteniendo la producción doméstica dentro de la vida familiar en la cual el 

individuo partldpa con todos sus sentimientos hada las tradidones y las costumbres que 

siguen penmanentes dentro del seno del grupo. Lo anterior son distintas "caras" que 

presenta nuestro país. Aún cuando existan los cambios dentro de la sociedad y éstos 

repercutan en la familia, ésta sigue preservando un lugar para cada individuo; sea en una 

familia "normal" o familia "transgresiva". 

42 "La industria en México se cocuc:ntra en \IIUII etapa de lJ'anSici6n hacia una industrialitaci por cJesromposición y 
dcslotalizoci6a do los procesos produaivos. por nxdio do l. dif""",illci6n do \o ontlguo industrio """tUiIodon- Esto 
indica que la orientación de la producción industria] hacia el exterior no sólo es resultado de la restructuración productiva 
y del. tránsito hacia una nutva industri.alizac sino de las ventajas comparativas de Mé.rioo, c.omo lo son los bajos costos 
salaria1cs Y la ubicación gcográ(u". Ordóftez, Sersio. "La reestructuración productiva de la industria en México", 
P1IOJILiJ.USDELDE:s.Hu«Juo. Vol. 28. mimo 111, México, UNAM. 1998. p. 96. 
u Gracia, Fuster Enriquc y Musitu, Ochoa. Ps/cOUX;ú SocIALDEU F,uaw. Barcelona. Paid6s, 2000, p. 45. 
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1.3.- LA DIMENSI6N FAMIUAR 

EstlJ pequefi1l organizllcWn social llamada familia, se puede 
describir, esencia/mm", roma una unidad de personalidades 
interactuantts que fornum un sistmul de emocionts y nec:esidlldes 
engarzadas entre si, de la más profunda naturaleza. 

El grupo familiar es una construcción SOCial, ya que mantiene una estructura en donde 

aparecen dertos vínculos que le permiten reprodudrse. También hay un proceso de 

SOCialización de cada miembro desde la Infanda. La "vIda cotidiana" es una constante 

interacción SOCial que facilita el intercambio". 

Durante el lapso de la SOCializadón, se tienen preguntas acerca de cómo la familia 

llega a adquirir una Importancia hada el sujeto y cómo la Institudón justifica sus acdones 

en el control que ejerce sobre cada Individuo. Asimismo el papel asignado tanto para el 

padre (esposo), madre (esposa) e hijos (hermanos) en cuanto a la fundón que establece 

una armonía de la familia "normal"; y cómo la familia "criminógena" puede adquirir 

diferentes formas de SOCializadón considerándola "anormal", no estrictamente desde el 

punto de vista de cada uno de sus miembros, sino considerada desde una perspectiva de 

la reacción social. 

También es Interesante analizar a la familia como el pequeHo grupo o grupo 

primario (como ya se ha venido mendonando), cada Individuo se haya ligado uno al otro 

por lazos emodonales, íntimos y "personales"; orientados hada fines mutuos o comunes, 

o también podemos diferendario del grupo secundario donde son grupos típicamente 

numerosos y los miembros tienen entre ellos sólo contactos Intermitentes; en este ámbito 

cabe colocar a los tíos, los abuelos, los primos, los sobrinos, los parientes "políticos" o 

hasta otra familia que se ha Vinculado por el matrimonio .... 

... La idea de cotidianidad "transformada" en algunos gJUpOS fmniliares. es trabajada CD los siguic:mes capltulos. 
n Lo aclaramos para asentar que al mc:IICiorw grupo primario o sc:cu:ndmio se esta delimitando ti la fmnilia, para no tc:nc:r 
cooCusión al nombrar las dos mod,lidMes. 
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Como construcción SOCial, el pequeño grupo es un "objeto valioso", pues ahí se 

constituyen escenarios importantes de comportamiento de los individuos en reladón COn 

los "otros", ya sea en sentimientos, Interacción constante O esporádica, en pautas de 

comunicación, en internalizadón de valores y ejemplos otorgados desde el grupo. 

En cada familia se observan un conjunto de prácticas en estrecha Interacdón; 

también existe un orden jerárquico O un lugar para cada integrante del grupo, así como 

límites entre ellos. Otra fonma de analizar al grupo es su "ciclo vital". Aquí se recorren el 

paso de etapas "naturales" que van desde el nadmiento, la niñez, la adolescenda, el 

matrimonio, la vejez, hasta culminar en la muerte; son las fases obligadas por las que 

atraviesa el Individuo. Algunos autores comparten esta postura, como es el caso de 

Pollack Otto en su obra Conceptos SOCIológIcos en la familia (y que es retomado por 

algunos terapeutas que trabajan aspectos psicológicos dentro de las reladones en el 

grupo primario). 

Entre las aportadones de tipo psicológico al estudio de los grupos, esta la 

perspectiva teórica conocida como la "dinámica de grupos". Un autor representativo de 

esta vertiente es Malsonneuve, quien comenta lo siguiente: 

La dinámica de los grupos se Interesa por el conjunto de componentes y de los 
procesos que aparecen en la vida de los grupos, aquellos cuyos miembros existen 
psicológicamente los unos para los otros y se encuentran en situación de 
inlerdependencta46 . 

Así, la Instltudón familiar cumple con nonmas reguladoras de la conducta y legitima 

ese orden a través del discurso de ofrecer lo mejor para cada uno de los que en ella 

conviven, como poseedora de expectativas de vida, sin oMdar sus deseos y proyectos. 

Aunque también aparezcan tensiones y sentimientos de fragmentad6n. La InstItud6n 

familiar lleva a cabo su misión por la que fue creada, preparar al sujeto en sociedad y así 

preservar las generadones futuras, como se supondría en una familia "nonmal". 

'" Maisonneuve. lean. LA DINAMICA DEGRt..tPOS, Buenos Aires, Nueva Visión, 1982. p. 23 . 
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J.3. J.- LA FAMILIA "NORMAL". 

El sistenul se ptrpttúa 11 si mismo a través de las 
generadonts; los jóvenes son fami/inriz¡¡¡/os con los 
papeles que en su nromento desempeiúzron los muertos. 

Ronald l..aiDg 

Dentro de la familia existe una dinámica de Interacción en donde el desarrollo Individual 

está precedido por un orden social y es producto de la historia de cada nadón. El sujeto 

aprende a sociallzarse bajo los ejemplos de comportamiento que se le han dictado durante 

su desarrollo Individual: así como el niño va adaptándose a los lineamientos que la familia 

le asigna. a su vez ésta se va asimilando a las normas que la sociedad en general le va 

Imponiendo". Todas las actividades que desarrolla cada sujeto pretenden cumplir con las 

fundones designadas desde antes de su nadmlento. asimismo. la habituación al medio 

provoca que reproduzca los papeles que representará en su "vida habitual". Es dedr. se 

aprehenden los roles de los "otros" para desenvolverlos y llevarlos a la práctica. Es la 

Institudón la que perpetua estos valores y garantiza la acdón legrtlma de sus Integrantes 

(ya sea en el aspecto diferendador de papeles correspondientes a los hombres y mujeres. 

bajo la dlrecdón de los padres y al sistema de reparto de tareas). Ésta es la Idea de una 

autora como lvonne Castellan"', 

Una serie de aspectos que se reladonan con la constitudón del Individuo son 

tomados desde la fenomenologCa. en cuanto a la Interacdón se refiere, Porque si bien se 

desempenan roles diferendados (entre hombres y mujeres). ellnteracdonlsmo simbólico 

afirma que "el origen de los "roles" reside en el mismo proceso fundamental de 

habltuadón y objetivadón.... donde el sujeto esta "atravesado· por el discurso y las 

prácticas de aquellos que lo rodean y con los que se encuentra "cara a cara", .AhC refleja: 

actitudes. acdones. lenguaje y quizá otro tipo de comportamiento que aprende a partir de 

la Interacción con los demás. 

" Sábche.t, AzroruI Jorge. FAMIUA rSOC1ElWJ. México, Joaquin Morti1., 1981, p. 53. 
41 Ver: Castellan, Ivonnt. UF..cMILlA, México. Fondodc Cultura Ecoo6mi<:a, 1985 . 
.. s....,. P. y Tbomas Lucknwm. Op. 0/ .. p. 98. 
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Tanto los objetivos que tiene el grupo y las expectativas que evoca hacia cada sujeto SOn 

un reflejo de lo que se espera realice cada individuo, ya sea en su propio beneficio (y la 

satisfacción propia de él y del grupo al que pertenece), u ocupando una posición O un 

desempefio tanto social como económico dentro de la SOCiedad. Si la SOCialización se 

concede a medida que la presencia del "otro" se establece como vínculo para un 

desarrollo de la personalidad, quien otorga estos primeros elementos en primera instancia 

es el grupo familiar (SOCialización primana) y ejercen una Influencia en el papel designado 

hacia el individuo. En este sentido, Ralph Unton comenta lo siguiente: 

A medida que el nifto crece, la presencia de hermanos y hennanas desempeFta un 
papel muy Importante en su sociallzación y desarrollo de su personalidad flexible. 
Los hermanos mayores le dan objetivos conscientes y modelos de comportamiento 
perflctamente comprensibles por él y al alcance de sus capacidades de desarrolloso, 

La adquisición de comportamientos son la liase para el desarrollo de la vida como 

adulto; es una influencia constante, con ella se enfrenta cada Individuo durante sus 

primeros afias, tomando ejemplos que le serán "buenos" y otros donde las prohibiciones 

estarán plenamente delimitadas por parte de los adultos, es decir de lo que se debe hacer 

y cumplir con respecto a los valores familiares que le son trasmitidos para un desarrollo 

"normal" de la personalidad. 

La Idea de grupo primario a manera de Individuos que se enfrentan "cara a cara" y 

como una unidad de personalidades en interacción, de padres a hijOS y viceversa, es la 

esencia de lo que constituye la vida en familia, en el sentido de la responsabilidad en el 

cumplimiento de sus roles. En pocas palabras, la familia debe ofrecer un sentido de 

responsabilidad y de significados comunes, como a continuación se sefiala: 

LA familJa ejerce todavia dos funciones fundamentales e irreductibles: la 
socialización primera de los niflos para que puedan convertirse un dia en miembros 
de la sociedad en la que han nacido y la estabilización de las personalidades adultas 
de la poblaci6n~l. 

"L",- RaIph. Op. Cit .. p. ¡¡ 
SI Andr6e. Micbel. "La tcoria de Taltott Parsons sobre la familia americana", SoclOlJJ(]1( DE u FiIMIUA r DEL 
MAT1W.IONIo, Barcclcoa. Pc:nínsuIa, 1991, p. 6S. 
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Se establece así un criterio sobre una familia "normal" aceptada por la sociedad en su 

conjunto, o lo que se espera que sea un grupo con un Cierta nivel de funCionalidad de 

cada uno de sus miembros. 

No obstante, en la realidad social se construyen otros tipos de prácticas ocultas, 

que están en el orden de lo llamado "desviado" y son desplegadas por uno o varios 

miembros de un grupo familiar. 

1.3.2.- LA FAMILIA. "TRANSGRESIVA ". 

Al encontrarse [el ,.jeto) en compañía de persotIIIS que tienen la 
voluntad de delinquir, todo lo que se neasifll es aprender técnicas 
que son perfectamente conocidos en ese grupo especiDl. 

Tll)'lor,lulyWaltonPaul 

La sociedad en su conjunto es heterogénea, en ella existen grupos con caracteristlcas 

propias, sujetos que se han socializado en drcunstanCias distintas unos de otros; en 

especial aquellos que orientan su vida en la "transgresión", como una manera habitual de 

emprender sus actividades las cuales son consideradas normales, tanto para el grupo 

"transgresor" como para individuo integrante del mismo. Hay que destacar qué pasa 

cuando la familia se aleja del supuesto de "normalidad" y donde algunos de los miembros 

no cumplen con las expectativas de la familia, porque son "influendados" durante una 

socializadón secundarla con grupos distintos en sus prácticas sociales al núdeo primario 

(por ejemplo, el caso de algunas bandas juveniles). 

SI en algún grupo uno o varios de sus Integrantes se dedican a alcanzar SUS 

objetivos de forma Ilegítima desde una perspectiva social amplia, podemos afirmar que 

estamos ante la posibilidad de socializadón distinta, de un subgrupo cultural que toma. 

distanda con el resto del cuerpo soCial, de un tipo familiar que podemos denominar 

"Crimlnógeno o transgresivo". Estos grupos diferenCiales, ya habían sido estudiados desde 

una perspectiva estructural por el sociólogo funCionalista Robert K. Mertan. En efecto, él 

explica a estas formas diversas de comportamiento como formas de adaptadón en funCión 
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de las posibilidades que brindan las estructuras Instltudonales. Por ejemplo, si existen 

aspiraciones e intereses de éxito como objetivos, pero no se cuenta con los medios 

institucionales para lograr lo anterior, entonces se buscará "cambiar las reglas del juego": 

en palabras del autor: 

lA importancia cultural atribuida a de/tnnlnados objetivos varia 
independientemente de la importancia dada a los medios institucionales. Puede 
concederse una importancia muy grande. en ocasiones exclusiva, al valor de 
determinados objetivos sin mostrar. al mismo tiempo. un gran interés por los medios 
institucionalmente prescritos para alcanzarlos. En este caso limite hipotético 
deductivo, se permiten todos los procedimientos que llevan a la consecución del 
objetivo fimdamentap2. 

Sabemos que existen medios institucionales para alcanzar propósitos, dichos 

medios pueden ser sustituidos por otros que sean eficaces para un grupo O un individuo, 

"saltando" los canales que se establecen para llegar a la consecud6n del triunfo. Los 

sujetos entonces adaptan sus comportamientos ante esta defidenda de la estructura 

sodal. Dicho de otra manera: se han Intemalizado los valores que en la sodedad son 

predominantes, así como ésta ha exaltado valores de éxito para ser alcanzados por la 

mayorfa de los Individuos, pero las vlas para conseguirlos se han vuelto muy estrechas, 

solo se llega a ellos por medio de fonmas que el sujeto o un grupo cambia, resultando 

útiles. No obstante, para los ojOS del resto de la sodedad es una conducta "anonmal", 

"antisodal" o "enfenma". Siendo que dicha conducta responde sodol6gicamente, a una 

dinámica Innovadora y eficaz que obliga obtener lo que la estructura sodal impone como 

valioso. 

SI uno de los papeles de la familia es dlsdplinar al sujeto con relad6n a los 

objetivos predominantes que marca la estructura de la sodedad, sucede también que el 

medio sodal moldea la personalidad del Individuo. Por tanto, no toda la sodallzad6n se da 

por la familia, sino también por grupos sustitutos o familias adoptivas que se caractet1zan 

por otorgar nuevas expectativas al individuo. 

Sl Mcrtoo. K. Robc:rt. "Estructura social y anomill: revisión y ampliación", véase: From, HQfkheimer, Parsons .Op. Cit., 
p.11 . 
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También la personalidad se desarrolla por el hecho de pertenecer a una institudón y a 

través de las reladones de poder que se establecen entre sus miembros. En efecto, 

cuando existe una Identificación sUjeto-grupo, se constituye una dependenda de los lazos 

emotivos y de protecd6n que orienta al sujeto en aspectos tales como: educad6n, control, 

emodón y prohibldón; asimismo se adquieren aptitudes, destrezas, conodmientos, 

valores; todos estos elementos se consideran necesarios para reprodUCirlos dentro de la 

estructura SOCial. No obstante, en los grupos considerados 'desviados' también se 

comparten metas a alcanzar, es dedr, conocen los valores predominantes de la estructura 

social, sólo que la dlferenda radica en los medios utilizados para llegar a la meta y obtener 

en poco tiempo y en un 'menor" esfuerzo lo que se atribuye como valioso para una 

mayoría. 

En este sentido existe derta libertad en la conducta de un sujeto que no ha sido 

absorbido por la institud6n, ya que su comportamiento puede variar según las 

drcunstandas (posee derta autonomfa para decidir), es dedr, amplía Su margen de acdón 

y de libertad para aprovechar las oportunidades y tratar de mejorar su situad6n dentro de 

la estructura social. Es capaz de inventar nuevas fonnas para obtener su objetivo que 

comparte con el resto de Individuos en un sistema detennlnado (subcultura), pero la 

diferencia radica en que cada grupo tiene una vls16n particular de cómo alcanzar esos 

objetivos (en fund6n del lugar que ocupe dentro de la estructura social) y, por ende, 

actuará en consecuenda: 

El actor rara vez tiene objetivos claros y menos todavla proyectos coherentes: estos 
son múltiples, más o menos ambiguos, más o menos expllcitos y más o menos 
contradictorios. Cambiará a mitad del camino y rechazará algunos, descubrird otros 
sobre la marcha o incluso después, aunque no sea más que porque existen 
consecuencias imprevistas e imprevisibles de su acción que lo obliga a 
"reconsiderar su posición" ya "reajustar su mirada": 10 que considera "medio" en 
un momento dado puede ser ''fin'' en otro momento y viceverstr1

• 

53 Crot.icr, Michel Y Fricdbc:rg, Erluu'd. EL AcroR r EL SIsm.fA, México, Alianza, 1988, p. 46 . 
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CtlpfTUbO 11 

De moiÚJ que somos una fomi/in feliz y no tenemos 
secretos entre nosotros. 
Si somos dLsdicluziÚJsldebemos montenerwen secreto! 
y si somos desdichoiÚJs por tener que mantenerw en secreto 
y dLsdicluziÚJS por tener que montener en secrero lel hecluzl 
dL que tenemos que gwzrdarw romo un secreto 
y porque estamos manteniendo todo eso en secreto. 
Pero, romo somos una fomilin feliz, romprenderán ustedes 
que el problemo no se plantea. 

R.D.Wng 

Cada quien a su malle,., pero sufrieniÚJ. 
Familiar de interno 
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2.1.- LA IRRUPCiÓN DE LA INSTITUCIÓN PENAL EN EL GRUPO FAMILIAR . 

... Sonia aaulia ron frecuencia al patio del hospital, bajo las 
ventanas, sobre el atardecer, Il veres úniCilmmre para permanecer 
allí unos momentos y mirar las venfanJ1s, aunque Juera de lejos. 

Rodar Dostotevlky 
CRIMENyCASTIGO 

La falta permanente o temporal de un miembro de la familia provoca un reacomodo en su 

interior. La dinámica que se establece a través de los roles, las normas, las jerarquías se 

transforma cuando el grupo se desarticula. No es una familia "prototípica", donde el hijo 

se casa, se hace Independiente o decide irse con su pareja a vivir a un lugar lejos de su 

barrio o, a la casa de sus padres; sino que es un sujeto que entra a prisión, la familia pasa 

meses o a~os asistiendo a la visita de cada ocho o quince días, como habitualmente 

observamos en el exterior de los centros penitendarios. 

Aquí, la presenda de otra institudón ha impuesto una dinámica diferente a cada 

uno de los Individuos que, ahora, desarrollan una actividad distinta. Se afecta al grupo en 

su organización dándose un reacomodo, algunas veces, de aquellas tareas que efectuaba 

el sujeto que ahora se encuentra en la prisión. La nueva Interacdón se establece entre los 

Integrantes de la fam1l1a, asl los papeles que juegan: el hljo(a) mayor, la madre, el padre o 

bien algún pariente cencano tienen la posibilidad de suplir el lugar ocupado de quien está 

encerrado. 

En un establecimiento sodal'donde los actores se encuentran Inmersos, existen 

características particulares: reglas, secretos, roles, lazos de solidaridad, disdplina, entre 

otros; en el grupo familiar, cada miembro generalmente desempeña una actividad 

determinada y lo vincula con una posldón emodonal. A falta de algún miembro, la tarea 

fijada se ve Interrumpida, en los casos que sea el padre como proveedor y figura de 

autoridad existe la posibilidad de que el hijO(a), la madre o algún otro familiar ocupe ese 

lugar, es una situadón real y presente dentro del grupo. 

, EMng Goffuun. seiI~. que un "toblccimicmo socW puede ser estudiodo ~ desdo el ¡=ro de vista del 
manejo de las impresiones. "Dentro de los muros de W1 establecimiento social encontramos un equipo de tICtUan1cs que 
cooperan para presentAr al auditorio una definición dada de la situación .. , LA PRESENTACIÓN DE U PERsoNA EN U VIJl.( 

ConDLfJ«. Buenos Aires. Amotrortu. 1989, p. 254 . 
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El siguiente relato es de una esposa afectada por el cambio de percepción de su familia 

hacia ella: 

Ya me dedico Q trabajar y aceptar que todo cambió, eso me afecta en momentos que 
busco ver a mis hijos en casa, están no sé donde. si los regalfo me reprochan -asl le 
hubieras dicho Q mi padre-o 

El "todo cambió" frase común en estas familias inida con la confusión por saber 

qUién ocupará el lugar del ausente; la necesidad de trabajo es imperativa (cuando el 

padre de familia falta), la alteración al interior del grupo es de orden económico y de 

autoridad. Por su parte, el lugar de la madre es central porque procura los cuidados y la 

seguridad emocional que se requiere, aún cuando en la vida cotidiana lleve a cabo algún 

trabajo fuera del hogar; el Impacto que provoca la detención del jefe de familia viene a 

romper con una estructura grupal definida. 

LOS propósitos, los fines, hasta los suenos del grupo familiar se fragmentan por la 

aparición de la institución penal, que les impone un ritmo de actividad diferente, por 

ejemplo, a través de la visita familiar o las audiencias judiciales requeridas cada derto 

tiempo. A partir de este momento, la familia frecuentará esa Institudón Incluso durante 

anos, lo que seguramente provocará cambios en su convivenda, asf como en sus hábitos. 

La primera y más dara evidencia de estos cambios se da en los roles que ahora 

desempeMrán sus integrantes. Lo anterior, puede provocar la fractura en las ocupadones 

de los Individuos que, los lleva ahora, hada una nueva reorganización. De esta fonma, se 

trata de vivir, adaptándose a esas transfonmadones que afectan al grupo familiar. Asf, la 

aparición de una Institudón "totalizante" en la vida de algunos grupos familiares, acarrea 

diversas reacciones emodonales y operativas . 
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2.2.- EL CONTACTO CON LA PRISIÓN. 

Me sentí mal, porque romo su mamá de mi sobrino [ahora intemo}, era mi 
hermana y ella al morir me encargo a sus hijos. Vivimos juntos y al 
momento de saber que está 1ltJU{ adentro, uno se siente mal, es lo peor qlre 
una quisiera, pero es donde más viene a dar la gente pom. 

Cuando la familia sufre la 'pérdida" de un miembro, hay un sentimiento de ansiedad que 

suele manifestarse como 'no saber que hacer", ante la tenSión provocada por la 

Institución penal. No obstante, no siempre el Impacto es Igual para cada familia. Por 

ejemplo, en algunas familias donde dertos Integrantes son delincuentes recunrentes, la 

cárcel es un evento esperado. 

Las situaciones son diferentes para cada grupo familiar; en algunos existe el apoyo 

por parte de los hijos(aS) o la esposa(o); en otros casos, el apoyo viene de la familia 

extensiva, los tfos(as), los sobrinos(as) o los abuelos; también los amigos pueden 

cooperar (los miembros de la banda, del trabajo o del banrlo), cuando la familia no apoya; 

derto es que el Impacto afectivo es diferente para cada persona Involucrada, ya que una 

Situadón de este tipo no se aSimila con fadlidad. 

El sufrimiento emocional, se expresa en uno o más miembros del grupo, porque los 

lazos afectivos se ven dal'lados en diferentes grados para cada sujeto. ExIste un vínculo 

(emocional-afectivo) entre los Individuos que crean una estructura y una dinámica propia, 

más allá de la fundonalldacf. 

AsI, el grupo es más que Individuos que sólo se reladonan bajo un orden 

operativo: fundones y tareas. Dentro de él, existe este aspectO afectlvo-emodonal que en 

dertos momentos van a reflejarse en actitudes y conductas entre los sujetos. 

PrIndpalmente, cuando un Integrante de la familia es retenido por la Instltudón penal hay 

1 La tcoria del vinculo expuesta por Pichon RiviCrc 0CJmerIta al re$pCCIO: "El sujeto se c.onectII o relociona con el otro o los 
otros, cremdo una cstJUctura que es particular pat1Ii cada caso y para cada momento Y que llamamos vinculo", RiviCrc, 
Pichon. LA TEoRiA DEL VlNcvw, Buenos Aires, Nueva Visión, 1992, p. 22 . 
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una reacción emocional importante ante el Impacto que produce este contacto. las 

reacciones de los miembros de la familia son de diferente [ndole. A unos les afecta de 

manera evidente y se manifiesta en un síntoma, como lo es una enfermedad o un mayor 

deterioro físico. Ese primer contacto de la familia con la prisión se establece desde la 

primera semana, cuando se va a la visita y no se logra ver al familiar, o no se consigue 

arreglar los trámites diversos. Una preocupadón adidonal es, sin duda, la del estado físico 

y expresivo en el que se encuentra el familiar. ExIste desesperadón familiar puesto que no 

es fádl conseguir rápidamente una asesoría legal honesta, lo que provoca que la familia se 

encuentre expuesta fádlmente a la ambición de muchos abogados corruptos, induyendo 

el denominado "abogado de oficio". 

En el primer contacto de la familia con la prisión, provoca la impotenda, la 

angustia, el miedo y la Incertidumbre: 

No tengo los papeles que me piden para pasar a visitar a mi marido, hace dios 
andaba buscándolo, apenas ayer supe que se encontraba aquf (en el reclusorio) y 
eso fue porque me lo dijo un conocido de él, ¡no sé que hacer.' Estoy desesperada 
porque mis nlltos tuVe que dejarlos con una amiga y mi marido en este lugar: ¡no 
esperaba lodo esto! Tengo que hablar con mis hermanos y con lafamilíQ de él para 
que nos ayuden. 

Este estado de Incertidumbre es al que se enfrentan algunos familiares cuando 

vienen por primera vez (al enterarse que su familiar está prisionero). Esto es producto de 

la sltuadón de confusión emodonal en la que se encuentran, como en el aspecto legal que 

desconocen por completo. Al llegar al establecimiento penltendarlo la familia queda 

marcada. Sin embargo, como declames, cada sltuadón familiar es distinta: algunos grupos 

aceptan con derta resignadón el hecho, otros no lo pueden aeer reaccionando con 

lnaedulldad; sin embargo, el tiempo es un elemento que favorece el reacomodo de Ideas 

al interior de la familia. 
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El tiempo tiene sus efectos diferendadores en cada individuo. Su sufrimiento le será 

mayor o llega a reflejarse en el olvido. También, es fuente de especuladón; se piensa que 

el familiar saldrá para "ganarse a la familia" o tomará un camino considerado "desviado", 

estos pensamientos varían mucho, algunas familias consideran "tenerlo mejor dentro del 

establedmiento penal", porque en ese lugar pueden verlo con regularidad y enterarse 

cómo se encuentra (en pocas palabras, ahí si está controlado). Son muchas las 

drcunstandas a las que se ve envuelta cada familia. Así, las reacdones familiares son muy 

diversas, por ejemplo, situadones muy dolorosas, otras veces existe un resentimiento muy 

marcado. También llegan a florecer recuerdos de la familia. 

Toda familia que visita a un Intemo es por derta atracdón afectiva que se 

manifiesta en llevar alimento y dinero. Otros acuden por neoesldad, de forma que 

requieren de bs trabajos artesanales hechos por el encarcelado. Por ejemplo, los cuadros 

de las diferentes imágenes religiosas O Infantiles que son vendidos para así, solventar los 

gastos familiares. Induyendo los del propio Intemo'. 

Dedamos que la primera sensadón de Ir a un lugar desconoddo, el cual no se ha 

frecuentado, deja el sobresalto de un desconderto frente a una "pérdida" al Interior del 

grupo (tanto operativa como emodonalmente). la superadón y el Irse adaptando a la 

dinámica del establecimiento carcelario es una etapa para la familia, aunque el acto 

criminal, así como la prisión provocan en muchos casos, el abandono del interno. 

Mencionar el delito que ha oometido el Integrante de la familia no es fádl para el resto del 

grupo. la Justificadón más oomún que alega la familia es dedr que, "todos oometemos un 

error y hay que darle otra oportunidad". Sin embargo, pareoe que hay también miedo de 

saber en qué oondidones emotivas saldrá el cautivo. El siguiente relato cuenta cómo es 

tratado un preso por parte de los otros oompa~eros de reduslón, por lo que a la familia le 

preocupa la Situación: 

, Es fn:cuentc percibir a las mujeres (en su. mayorfa) salir eoo .vtcsanías daboradas por los fmnili.arcs intc:mos. Recuerdo 
la convc:rsaci6n ron una señom de aproxim""'"""",,,c SO aftas. me dccla que su sobrino (que está tIl d Ccmro Prc\'enth'O 
"Barrientosj, se dedica a rulizar difctcntcs tipos de c:uadtos. ya que an.tcicmxmc los bnc::ia en su casa. pero DO se 
dcdic4ba a dios por tiempo completo sino ocasiona1mcntc:. Al eoc:ontzarsc eoccmdo (su sobrino) empiCA gran pDrtc del 
tiempo reolizando cuadros. 
Al término de la visita familiar, es cxmuin observar a la gente cargando trabajos hccbos por sus familiares. algunas lo 
venden en d exterior del penal, otras persoo4S ya los ticnc:n en venta con amigos o CObOCidos y otras "los compran ahi 
mismo"(cn d interior del penal) oomcnta.la dora. R.ccuc:nkt en ese momc:oto. que en la casa de mis padres están algunos 
cuadros bochos por un Camiliar que estuvo en prisión. Diario de campo. 
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Esta bien, mi hijo cometió un error, todo lo que se hace se paga, trae consecuencias, 
en lo que no eSloy de acuerdo, por qué en lugar de ayudarlos fa los internos}, los 
perjudican, me cuenta mi hijo: 

-Me salí ajugar basketball, y me dijo uno de los companeros: haber. haber. 

-Qué té pasa estoy jugando -contestó mi hijo-, pero el aIro comenzó a molestarlo y lo 
amenazó diciéndole: te voy a llevar al castigo, pasa para la coca-

A eso me refiero, que mi hijo en lugar de componerse va a aprender otras 
situaciones. 

Esa es la reacción que se tiene por parte del grupo familiar, en su percepción de 

los efectos que provoca la prisión sobre el Individuo y como la dinámica del entierro puede 

influir sobre el sujeto, el cual se encuentra Incrustado en una lógica grupal e institucional', 

donde las actitudes y comportamientos deben ser conforme a la imposición o voluntad de 

los poderes establecidos, con normas propias. La fuerLa de los grupos y de la institudón 

penal es grande. Con respecto al problema grupal Michel Olmested nos señala: 

El individuo ya ha adquirido durante el transcurso de su vida muchas formas de 
interpretar y reaccionar y los grupos son demasiados diferentes en su organizacIÓn y 
tono como para permitir establecer cualquier ley sobre la forma en que los grupos 
afectan la conduela de los individuar. 

Para la familia del sujeto Intemado existe una preocupaCión central: cómo va a 

sobrevivir el individuo dentro del establedmiento. La primera impresión O ese primer 

contacto de la familia con la prisión es la perplejidad provocada por esta tircunstancla 

excepcional. A partir de este momento, la familia es presa de la dinámica penal Imbuida 

por los lazos conformados con abogados, Jueces, custodios, funcionarios diversos. El 

reacomodo al Interior del grupo familiar se establece al paso de los días con una rutina 

impuesta a cada sujeto. 

• Al interior del establecimiento c.m:ctario se tiene una jc::rarquizaci6n entre los presos, lo cual coolle .... a difc:rcnciarsc 
unos de otros según el ~tatru que le seD otorpdo px los mismos inlcmos o por el pc:nonal de seguridad y custod..ia. 
"No obstante., grupos Y personas cump1cu ciertas funcioocs que permiten explicar la dinámiaI del c:ocic:rro, es decir, de la 
cxtonión y ajmjo"'itDCi6n: los <bulTos> o <cbequcs> (quienes cargan o pagan el muerto), los <erizos> (población 
miserable), los padrinos (narcas, ex funcionarios, etcétera), los <cootdinadores>, los <lacrD3> (multiteincidcntes 
peligrosos), los <tiernos> (primodclincuca), el violador y los ... ioladores, los bomosc:xualcs, la <mamá> del can1Ón 
(estancia), los <petroleros> (quienes distribuyen la droga), etcétera". Payá, Porres Vlctor Alejandro. CRlM1NAUlACJÓN 
SocLtL E lJ,'ST11tX:IÓN PENTTENCLfRIA: LA. ExPEIUENCU DEI. EM:IERRO r PRODUCCIÓN SiMBÓUCt, UAM-Xochimiko. tesis 
doctoraJ, México, 2000, p. 101. 
'Olmstcd, Mic:hcl. EL PEQUEÑO GRUPO, México, Paidós, 1992, p. 81 . 
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2.3. - CARCEL y CRISIS DE SENTIDO DENTRO DE LA FAMIUA. 

LA pérdida tú un padre, de un hermano O de un hijo se tnCUt1ltran entre 
las "musas precipitmlJes" más frecumJes de las depresimrtS. Con la 
pérdida de una relacúJn se pierde U1Ul ,...,. de nuestra autodelineación; 
con la pérdida del telón de ftm40 la definición de la figura también se 
pierde, par lo menos parcialmente. 

Una condid6n externa que altera la estructura íntima del grupo genera la posibilidad de un 

conflicto entre los Individuos que la constituyen; conflictos por' la aslgnad6n de tareas, 

nonmas y jerarquías, éstos provocan tensiones en su interior. Las expectativas de cada 

Individuo, pueden dar un giro y ahí donde se aspiraba a la anmonía (que daba sentido a 

las actividades de cada uno l ahora existen solo fracturas. 

El sentido es entendido como parte fundamental de la orientad6n asignada por 

parte de las reladones, que se presuponen ser duraderas dentro de una comunidad de 

vida·, en la cual existen valores compartidos, donde el Individuo ha Internallzado los 

"programas" que se le Inculcaron durante su vida en el grupo familiar. Aquí, el Individuo 

que puede ser: hijo(al, padre, madre, hermano(al, tiene derta expectativa. También 

dentro del grupo se han dado reladones afectivas que los unen, más allá de sus t¡lreas 

específicas. 

Cuando sobreviene un hecho delictivo que involucra al grupo familiar, surgen 

momentos de angustia o de miedo; o tal vez, sean segundos de serenidad y de 

tranquilidad al ver que otra InstItud6n puede controlar al "Irreverente", siendo que el 

propio grupo no tuvo la sufidente autoridad para ordenarlo. 51tuadones como las 

anteriores suelen presentarse tanto en una persona que entra por primera vez como otras 

que han reincidido; en la familia se toma de manera diferente, para detenmlnadas familias 

es un hecho que "ya se esperaba"; otras, nunca imaginaron encontrarse frente a un 

problema que ha cambiado sus vidas. 

'Bcrgcr, Pctery Thomas I J!dqnnnn MODE::RNlDAD. PUl1W.IS/.fO rCR/SISDESENtwa, Barc:e1ona, Paidós. 1997 . 
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El lugar ocupado en otro momento por el Intemo(a) termina por ser remplazado por algún 

familiar, Hay, muchas veces, irritación por ese espacio perdido al que antes se pertenecía 

y ahora es ocupado por otro', 

Es ocasión también para que alguien enferme' y padezca el sufrimiento, éste es 

dice, Rene Kaes: un impedimento permanente para amar, trabajar, jugar; se asocia 

siempre con la imposibilidad de establecer vínculo de amor satisfactorio, es decír, creador 

de vida con uno mismo y con los demás', En algunas personas es más notable, otros 

suelen no reflejarto qUizás porque no han compartido emodones o no haya un lazo de 

identificadón muy fuerte, Según estos planteamientos, la identificadón aparece cuando 

una persona descubre una peculiaridad común o una situadón habitual COn otro; para 

nuestro caso, ese vínculo se hace tanto más fuerte cuanto más numerosos son los rasgos 

o más estrecha es la relación afectiva hada la persona que ahora esta en prisión, Cuando 

algún familiar enferma manifiesta daramente la relación emocional que existe en el grupo, 

el siguiente relato habla por sí solo: 

Va uno a ayudarlos y apoyarlos. Yo a mi marido no voy a dejarlo solo, pero [la 
institución] pone muchos obstáculos para la v;sita. Más que nada lo hago por mi 
niRa que quiere ver a su padre y lo tengo enfenno, hasta calentura le dio. 

EsPosA. DIt lN'mlNo 

1 Ese espacio habla, un lugar no puede ser ocupado de manera natural. pero el statw dentro del grupo es una ooodici6n 
que es posible que a1guic:n lo sustituya. aún as! como dice Hall: "Miles de cxpcrieDcias nos c:nscflmI. imxcvitrrt-n-rt 
que el espacio comunica cosas. No obstaD1c. este hcc:ho probablcmcntc DO habria lIh:anzado DlIDCI UD Divd cooscicotc si 
no se hubkn descubierto que estA organizado de un modo distinto en cadA cultura. Los ltS()CÍeckmes Y scnriminrtos que 
produce el espacio en ml miembro de una cultura casi siempre significan otra cosa en la sigujcnte. Cuando decimos 
algunos cxtm:ócros son <<molestos»,1o que ocurre es que el modo que Iicoc:n de tratar el espacio liben esta asoc:iaci6n 
en nuestras """,",".1IlIJ1, Edward, ELÚNGIWESIJEM:lO/lO, MóxWo, CQNACULTA-AIianza Editori4l, 1989, p. 176 . 
• Lo peligroso de una fuerte ligazón c:mocionaI son sus ~ia: UD sufrimiento que envuelve por c:ntcro al "yo" Y la 
muerte fisica de alguna pc:rsma. tanto del familiar cc:n:aoo COlOO del sujeto intcmo. La DOVela escrita por Dostoievski: 
Crlmm y Castigo. en eUa se relata la situación de UDO de los pc:rsonajc:s que llega a cnfcnnmc basta el grado de morir: la 
madrc: de Raskolnikov (el personaje prinI;ipal), quien se ve covuc1ta en una amplia afoctividad CDD é~ padece 1m 

sutiimicuto tcmble, expcrimcuta la angustia de ver marchar a su hijo hacia Wl lugar dcs«Joocido. Ucvmdo CXIIISigo Wl 

dcsc:onsucIo visiblcmcntc: pctcibido por su madre. c1la piensa en su regreso; al plISar d tiempo, no verlo y no saber de él; 
se agrava mis su cof~ y ....... por morir. "Despu!s de ... dIa agitado, que posó ..... inc=ntco fanIasios, sucftos 
alegres Y lagrimas. Puljeira Alcxándrovna se sintió mal al anochcc:cr Y a la mañana si~ devorada por la fiebre, 
deliraba. La fiebre no remiti6, y a las dos semanas. la cnfcnna falleda", Dostoievski, Fiador, CRIMEN r Cc.mao. Temo n. 
Moscú, Pro¡oeso, 1977, p.30!. 
, Kaes. Rcné. SUF1UM1EN1O r PsJcOPATOUX;i ••.. Op. CIt •• p. 32 . 
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Junto con la crisis de sentido se involucra el sufrimiento, si bien se da toda una confusión 

de hacia dónde dirigirse o a quién recunrlr para reorientar la conduela. Las expectativas 

(individuo-grupo), así como la identidad del mismo sujeto se ven desdibujadas, se ha 

trastocado esa cotidianidad y solo queda ir al establecimiento penitenciario en el horario 

designado por la Institudón y al que el allegado debe de sujetarse. 

En la cotidianidad fracturada asaltan las dudas de si acaso no deberlan haber 

vivido su vida de manera absolutamente distinta a como lo ha hecho hasta ahora", así lo 

"dado por supuesto" se desquebraja, la injerencia de un suceso que atenta en contra de la 

Integración de la familia, donde cada etapa de la vida: niñez, ritos de transldón, empleo, 

matrimonio, crianza de los hijos, envejecimiento, enfenmedad y muerte; se ven 

Interrumpidos por una modificación ajena al grupo, alterando los hábitos, la comunicación, 

el desempeño escolar, las reladones con el núdeo secundario, como resultado del Impacto 

de la "péndlda". 

2.3. I.- INGRESAR A PRISIÓN: CONFliCTO TEMPORAL, CONFliCTO PERDURABLE. 

Abondar la sltuadón del primer Ingreso de una persona a prisión, apunta a una gama de 

acontecimientos que suceden al interior del grupo. Los vínculos afectivos llegan a ser más 

sólidos o la crisis puede ser de diferente temperamento, Jean-Pierre Pinel nos propordona 

diferentes tipos de crisis que padecen las Institudones en la desligazón de los vínculos 

Instituidos: crisis mutativa o explosiva" sufrida por algunos de los miembros de la 

Institudón. Así mismo, se generan conflictos al Interior, todo acto o palabra que se diga en 

el seno del grupo familiar se desplaza a varios significantes. Refieren a sentimientos de 

dolor O de compasión, de amor o de odio; no todos están preparados para verse envueltos 

en una situadón de Inseguridad, las tensiones provocan que los lazos se frágillcen o se 

evoque a una unión entre cada familiar. 

10 Berger, Petcr y Tbomas Luckmann. MODERJ,WAD, PLURALlSMO ... Op. Cit .. p. 80. 
11 En la llamada crisis mutativa se tiene la capacidad de c:obcsionar a1 grupo. mitDlr85 que la aisis explosiva oouespoode 
ti esa incapacidad p&"8 superar una crisis mutaLiva. Véase: PiDel Piem lean. "La destigaz6n patológica de los vinculos 
institucionales en las instituciones de tnttamicnto y rccduatción" en: Kaes. Rc:né ... Op. Cit .• pp. 69-70 . 
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Algunos consideran que 'siempre se comete una falla", para otros será una causa que los 

lleva a la sorpresa, algunas mujeres inidan un doble compromiso": trabajar y cuidar a los 

niños, trabajar y encargar a sus hijos a familiares o amigos; otros buscan la fonma de ser 

ellos quienes lleven dinero, ropa, comida y varios objetos, tanto a los hijos como al 

prisionero. Más sin embargo a las mujeres presas que mantenían a sus hijos, la situadón 

se complica, la familia ahí se reparte a los niños y para la madre en cautiverio sobreviene 

la angustia de ser abandonada, no saber más de sus Infantes le provoca desesperadón: 

La mayorla de estas mujeres son el soslén de sus hijos, quienes, al no tener a sus 
madres, quedan en una situación económica y afectiva muy dificil. Las internas 
necesitan estar en comunicación con ellos; pero muchas veces no saben donde están. 
o no los ven por largas temporadas l1

, 

Al penmanecer el sujeto en prisión, cada tarea al Interior de la familia es diferente, 

se establece un cargo especial que no le estaba detenmi~ado tiempo atrás. El no saber con 

que situación se va a enfrentar en esas "crisis" temporarias o duraderas "aunque este tipo 

de desorganlzadón temporaria de los vínculos Institudonales pueda habilitar una 

reorganizadón del conjunto de los sistemas de alianza y de los contratos comunes"". Se 

comprende entonces la esenda de una crisis mutativa, la adaptadón al cambio lleva 

posiblemente meses y el gnupo fundona en conjunto con o sin líderl5 el cual reparte las 

tareas. La Idea de liderazgo aparece como el miembro que ejerce la más fuerte Influenda 

con respecto al resto del gnupo, este liderazgo se requiere para el fundonamiento eficaz 

de la familia. El poder y la autoridad conducen a las acciones emprendidas por los 

Individuos, la toma de dedsiones puestas hada esa figura de autoridad, acuerdos en 

conjunto, allí donde el líder desempeña el rol de figura central y trata de reforzar la 

Identiflcadón del gnupo con su presenda significativa. Asistimos a este tipo de 

desorganlzadón expresado en un "malestar" de uno de los miembros. 

11 "El hombre privado de su libertad se convierte autom6ticamcntc en dcpcndim'c, dado el ocio fotDdo imperante, Y lA 
mujer asume el pape) activo dentro de la relación matrimonial al responsabilizarse del sostén del bogar Y de los hijos, y 
mucbas vcc:cs se ve obligada 11 buscar empico, situación que le Q)I11lc:re mayor DI~:1l "rJ n ja En .............. 't"cio, mientras 
nÚ3 tiempo pcnnanezca el mmido en prisión, mayor probabilidad existe de que se disuelva la unidad conyugal y. por _.Ia familia". Brinp>. H Alejandro Y RDIdan, QWJIoocs LW •. L<s c<RCEUS MExlC.4NAS. UNA _N DE l.4 RE.fwwJ 
PEMIDClAR/.<. México, Grijolbo, 1998. p.m. 
u Azaola, Elena y Yacarn6n Cristina. LAs MWERES OLl'llMDAS (UN ESIVDlO SOBRE z...t SJ1VAC/(JN..tC7tUl. DE lAS ~ DE 
MUJERES EN 1.4 REPUB11Cf.MExlCANA), COLMEX. México. 1996, p. 270. 
14 Pincl. Picm: lcan. Op. CiI., p.68. 
IS Dc:sdc la pcnpcctiva sociol6gica se localiza el. tipo de lidcnzgo Y lDl ejemplo es Max Weber que distingue entre d jefe 
carismático considerado infalible Y se rodea del misterio distanciador, el jefe tradiciooAl, a la vez autoritario y protcc:tor; d 
jefe democrático cuya autoridad se establece sobre las bases consultivas y racionales . 
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El grupo establece diferentes tipos de vínculos patológicos. Como lo apunta Plchon Rivlere: 

"existe el vínculo depresivo que se caracteriza por estar permanentemente teñido de culpa 

y expiadón"16, el vínculo también puede ser de doble naturaleza, por ejemplo, de 

depresión e hipocondríaco, representado principalmente a través del cuerpo. 

El siguiente relato es de un hombre quien desde que su hijo Ingresó a prlsi6n se ha 

visto afectado: 

Desde que venimos a este lugar se han dado cambios en la familia, más de tristeza 
por parle de mi esposa a quien no la traigo (a la visita) porque decae más y esta 
situación puede deprimir a su hijo. A mi esposa la veo con ese dolor que se nota en 
su enftrmedad. la ayudamos para que salga a caminar o vaya a casa de sus 
hermanas, pero prefiere quedarse a mirar la televisión o a descansar. Mi hijo (que 
esta en prisión) trabajaba y estaba en casa, le ayudaba en lo que podEa, hasta eso, 
era de esos "chambeadores" y ayudaba al quehacer de la casa. Con la mamá 
convivió todos los altos, hasta ahora que está en este lugar. 

La teoría del vínculo establece que la "ruptura del prestigio de un líder familiar 

acarrea la enfermedad de uno de los miembros que Integran dicho grupo"'. El 

desconsuelo es por ese ser que se ha "pérdldo" aunque se conozca que existe. No es lo 

mismo verlo en prlslón que dentro de la casa en donde su jerarquía le estaba asignada. 

Saber que se encuentra en otro lugar provoca ansiedad al pensar, 'cómo o cuándo saldrá" 

y "en qué condidones vive ahí". No hay vínculo que se rompa o desaparezca. ExIste una 

cohesión por medio de un nuevo vínculo emodonal de tipo depresivo, obsesivo o 

histérico18• La falta de algún integrante provoca padedmlento que se·manlfiesta en otro 

elemento del grupo. Y por consiguiente, las actividades cotidianas pueden transformarse 

para entrar en una dinámica distinta. 

16 RiviCre, Pic::bon. Op. Ot., p. 23. 
11 IbJdc:ln, p. 25. 
11 Pieboo RiviCre define cada vincWo patOlógico de la manera si¡uic:ntc: "El vfDc:ulo pazanoico se c.amc::tcriza por la 
tfcstonfianVl y la reiviodicaci6a que el sujeto e.xpcrimc:nta con los dcmAs. El vinculo depresivo se caractcriu por estar 
pcrm....,....tcmente tc:dido de culpa Y expiación, en tan10 que el vínculo obsesivo se relaciona con d control y el orden. El 
vinculo bipocondriaco es el que el sujeto establece con los 0fl0s a través de su cuerpo. la salud y la queja. El vinculo 
histérico es el de la reprcscnt.ación. sicOOo su caractc:ristica principal la plasticidad Y la dramaticidad. I'lctrá; de la 
representación se expresa UIl8 fantasla que está actuando por debajo algo con la sintomatologf.". Op. CIt., pp. 22 Y 23 . 
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2.4.- "CAMBIAMOS EL IR AL PARQUE POR VENIR A LA VISITA ". 

Sienten, saben -.aunque sólo sea por el sufrimiento experimentado, por las 
reacciones emocionales que los inundan- que algo ha cambiado en lo que fue un 
grupo vivo, que noda es ya como antes, que ya nadie se orienta y que ya nadie se 
reamoce. 

Emmaruael Did 

Decíamos (líneas más aniba) que existe una alteradón en toda actividad llevada por cada 

Integrante de la familia, hay una cotidianidad que es modificada por un conflicto", éste 

rompe con la armonía dentro del grupo y con su fundonamiento. Para una 'comunldad de 

vida" como lo es la familia, el sentido de cotidianidad, del objetivo común depositado hada 

cada miembro se ve alterado por un acontecimiento que Irrumpe la dinámica de la familia 

nudear. Ésta es esencialmente un grupo en constante cambio, crece a medida que nacen 

los hijos, disminuye cuando éstos se casan y forman su propia familia, desaparece cuando 

mueren la pareja de casados. lO anterior parece el movimiento ideal de cada grupo; en 

realidad se transfonma en cada momento y en detenmlnadas drcunstanda se provocan: 

celos, ambidón, rivalidad, envidia, odio; esa cotidianidad del grupo se agudiza por la falta 

de un miembro Indispensable tanto económica como emodonalmente. Cambian las 

actividades de cada integrante, pareciera que las fundones quedan desarticuladas; el 

trabajo cambia repentinamente para encargarse de los hijos o éstos dejan la escuela para 

conseguir un trabajo remunerado, debido a la necesidad. Se presenta la adaptadón a los 

nuevos hábitos: la horas de comer, de llegar a casa y de estar con los hiJos. 

la organlzadón famllJar tiene que establecer una nueva dinámica con la prisión, 

por ejemplo, Ir a las audlendas o, a la visita familiar o íntima. Ahora, se pasa de una 

actividad como el dne, el centro deportivo o la visita al parque para trasladarse al 

establecimiento penal. Esta es la nueva cotidianidad con la que tiene que lidiar la familia 

del preso. 

19 La tcoria del conflicto va a contribuir signiftcativamcntc a desmitificar la imagen de la ramilia como WUI unidod socia1 
bien integrada. Un autor que contribuyó a esta tcorla es Gcorgc Simmcl. 
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para las personas el ir a la visita suele ser ocasión de alegria, para otras es momento para 

llevar dinero o traer a su casa algunos trabajos hechos por el Interno para venderlos con 

otras familias o con los conocidos"'. 

Al ligarse a la Institución penitenciaria, la dinámica familiar toma otro ritmo y otro 

sentido, tal y como sucede los fines de semana: 

El ambiente afuera de prisión se ve a partir de la llegada de las mujeres, en su 
mayorla a la visita familiar, muchas vienen acompañas por sus hijos. Rora es la vez 
que se ve Q un hombre que llegue solo. es común que vaya acompaifado por una 
mujer o con algún niño; en su mayorla son mujeres que cargan por lo menos con dos 
bolsas th mandado, en éstas traen los alimentos previamente seleccionados, algunas 
pasan a comprar las tortillas y por algún trozo de "chicharron" los cuales 
introducen en la penitenciaria; estdn tambUn aquel/as olras que compran algunos 
alimentos y "[reseos en los puestos que se encuentran enfrente del establecimiento 
penitenciario2 

. 

Hay toda una serie de actividades que al pasar por las restricciones de la 

Institución, se deberán aprender nuevamente, tales como: la preparación de alimentos, la 

selección de la ropa, contar con una credenclal22
• Una vida cotidiana en donde las 

relaciones humanas se organizan sobre la base de los preceptos que Impone la prisión. En 

general, los padres, hIJos(as), abuelos, participan de diversa forma, casi siempre con su 

cooperación moral y económica. Una vida cotidiana que atraviesa a cada persona, la hace 

Incorporarse a actividades que no desempeñaba; una vivencia reiterada que carga con la 

dolencia del grupo familiar, muchas veces junto con aquel que se encuentra en priSión. 

Verse envuelto frente a esta nueva cotidianidad no es sencillo; transforma 

actitudes y formas de comportamiento de cada persona, asr mismo crea nuevas opciones 

de orientadones laborales, surgen Intensas reladones afectivas entre la familia extensa y 

la nudear, se cede paso a los recuerdos, asr transcurre una vida habitual, extrañando y 

" AlIIcpr d momento de salida lo .... evidcrUc que llevan las _ "",los tnbajos hechos por d p=o. No sicm¡no 
IOn todos para qucdársclos o regalarlos. Una sc:ftota los intenta vender csa tarde con las demás gcmes que vicftcn de visita, 
DO es muy común la VUlta de trabajo artesanales en ese mismo lugar, porque es claro que varias pcnoruIS tambiéD salen 
con Inbajos hechos por $U familiar. Diario de CM1PO. 
11 Diario de Campo. 
n Es el llamado "pase", es Wla crcdcDcial que acredita a una persona como fatniliu de algún prisionero. A la gcote le 
incomoda este "pase" ya que solo permite la c:ntRda • los familiares más cercanos. Algunas gc:ntcs se inconforman por 
esta disposición. entre cUas están los dos, primos o &nigos; quienes tic:ncn que cspc:ntr a que salga el f'amíliar que entró a 
la visita. DiBrio de campo . 
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esperando que vuelva a casa el Interno. Un ingreso a prisión que afectó toda reladón, se 

vive en un constante estado de Inquietud, otros tienen una efímera tranquilidad ya que 

van a la visita para platicar y convivir. En la visita se establecen los deseos que se quieren 

hada el familiar Interno, como lo muestra el siguiente testimonio: 

Cuando venimos acá le hacemos ver que esperamos un corrección en su forma de ser 
y que nos vea que todos estamos preocupados por él, le decimos que lo valoramos 
como hermano a pesar de tanta "chingadera" que hizo, 

FA.."ofJLlAR-HERMANO DE lNrUNo 

El transgresor, a quien el grupo no puede controlar, es tomado por la instltudón 

carcelaria constituyéndose una dinámica que surge a partir de los ribnos, tiempos y 

dedsiones del establedmiento penal, así como del propio interno que organiza a la familia 

para ser visitado cada semana". Se le añora en tanto su espado ocupado dentro de la 

casa y del "status" en el grupo, considerando que existe una unión de la familia. Su 

poSición. ocupada dentro del grupo es posible se fragmente, quizás por el delito que 

cometió o porque ya desde antes se generaban problemas con la familia. Y ahora el 

cuidado de los hijos, el alimento, el vestido, el calzado y demás enseres domésticos es una 

necesidad asumida por algún o algunos de los miembros cercanos al grupo familiar, sin 

dejar de lado que el sujeto en cautiverio puede partid par económicamente, mediante la 

venta de sus trabajos artesanales realizados en prisión. 

II Esta idea nos remite al emergente grupal quien c:ontro1a 111 grupo. Y a tra\·és de su "cnfennc<lad" asume el liderazgo, 
plasmando una dinArnica hacia su a1rrAcdor, como le cxpooc Pitbon RiviCre:"Oc esta manera \'CfIIOS con frecuencia cómo 
un pacimtc intenwIo. sea en un hospital o en un tanatorio. controla a su medio f'amililD' Y empieza a mandamos a su 
familia. hace que seamos molcstadoa por ella,. que perdamos la paciencia e inclusive que nos pc10em0s con la familia", 
Op. Cil .. p. 26. 
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2.5.- ViNCULOS DE DOMINACI6N (EL ENCARGO DE LOS HIJOS). 

Depende esencialmente de la madre que la vidn emocianal del 
niflo esti dominada por la satisfaccWn y la seguridad o por la 
frustración yel temor. 

Theteae Benedek 

El esquema de los papeles de hombre-mujer en la teoría sociológica tienen su base en la 

diferendadón de roles asignados. La teoría parsoniana hace referencia a los roles ligados 

al sexo. También ella discute que la familia transmite a los jÓvenes y a los niños los 

valores de una sociedad global (esto es la socialización), donde ya hay una asignadón de 

actividades para cada persona. 

La dominadón viene de una posidón patriarcal, autorldad y poder están en manos 

del padre, sumiSión y cuidado del hogar corresponden a la mujer (madre-esposa). Un 

padre protector pero dominante. Para David Cooper 'el punto fundamental aquí es el 

papel de la familia en cuanto Inductora de conformismo, la nonnalldad mediante la 

sociallzadón del niño"", esta viSión se encuentra cargada de la asignadón y reproducdón 

de roles a los que el sujeto se adecua para una 'estabilidad" dentro del grupo. 

Los estudios de género ofrecen una perspectiva que abarca el cambio cultural de 

actividades de hombres y mujeres", de una revalonzadón de la percepdón entre éstos. 
Se tienen experlendas ya antes expuestas (capítulo prlmero), donde la mujer se ha 

Insertado en el trabajo laboral, y los hijos son cuidados por otras Instttudones (escuelas y 

guarderías). Ahora bien, la dominadón que correspondía al padre (familia patriarcal) se ha 

desdibujado en algunos casos. Dentro de la dinámica familiar, al quedar sola la mujer (ya 

que el compañero esta dentro de prlslón y éste era el proveedor), la parte operativa 

queda confinada a su cargo, así como el nuevo papel de abastecedor del grupo. 

"Cooper, Da>icL LtM""""DEUFA.IlIllA, México, McI, 1992, p. 12. 
25 No es nuestro objetivo mostrar una tcoria de géllC'O, sino solamente .apun.lar que dicha teoría va encaminarla a CIllCDdc:r 
la difetcncia entre hombre Y mujer. asl, como la dominación del hombre Y la ncccsidod de una igualdad de las funciones 
entre ambas partes . 
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El cuidado de los hijos se traslada hacia algún miembro del grupo (familia extensa), 

mientras la mujer va a trabajar y posteriormente ella se hace cargo de los Infantes; una 

doble asignación de rol y posiblemente de domlnadón. Es ella quien ahora prohibe a los 

hijos que hacer o de dejar de realizar, ya que esta fundón de ley se debilita desde la 

posición en que se encuenbra el padre; también el encargo de los hijos en su mayor parte 

del tiempo es ocupada por otra figura, como lo es la abuela; el siguiente relato da cuenta 

cómo la madre de un preso tiene la fundón del cuidado de los nietos: 

Ahora nos damos cuenta que hace mucha falta mi muchacho, él tiene tres hijos y su 
mujer, ahora ya es distinto, los demás hermanos deben de cooperar para ayudarle a 
los hijos yola esposa, ella no trabajaba, era mujer de hogar y de atender al marido, 
de unos afias para acá tiene que trabajar en una fábrica, los salarios son los peores 
y con tres hijos que mantener ¡más dificil es vivir!, yo como abuela me hago cargo 
de los n¡¡¡os durante todo el dio. 

En un grupo donde se ha presentado una situación así, las reladones de pareja, la 

asignadón de los roles suele tener sus efectos en las necesidades apremiantes. La mujer 

controla al grupo pues otorga dinero al esposo que está en prisión; propordona las 

necesidades de calzado, vestido, educadón y alimentadón para los hijos; se diluye la Idea 

de mujer domesticada'" dirigida hada una sola actividad y hacia la sumisión. Su encargo 

dentro del grupo es Imponer nuevas reglas, así como la orientadón hada los demás. A 

veces, el encargo de los hijos ya no es su prioridad puesto que pasa a otro miembro del 

grupo. 

A veces, la domlnadón aún la tiene en muchos casos el padre o un hermano a 

pesar de permanecer en una institución exduyente. Desde ahí que siga ocupando el lugar 

que le comesponde, si bien no esta presente físicamente, su exlstenda .desde la priSión 

continua resonando como figura de autoridad. Una mujer a quien no se le permitía 

brabajar logra conseguir el consentimiento del marido ante la apremiante necesidad: 

26 "¿Qué es tul esclavo nesro? Un hombre de la raza negra. Solo se convierte en esclavo en dctcnninadas relaciones. ¿Qué 
es una mujer domesticada? Una bc:mbra de la especie. Una explicar;ión es tan buena como la otra. Una mujer es una 
mujer. Sólo se convierte en domestica. esposa, tneTCmltia. c:onejito de PIayboy, prostituta O dictáfono humano en 
detcnninbd.as relacioocs". GayI", Rnbin. "El Trafico De Mujeres," en: EL GtNERo LA CONSmUCCIÓN CUL1tl1W. DE LA 
DlFEREM:L< SExrm., MÓ>ci<O. UNAM .• PUEG. 1999. p. 36. 
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Me tiene mucha confianza mi marido, me la demuestra permitiéndome que trabaje y 
hasta me da los cuadros para venderlos y asilo hago, algunos que me gustan los 
compro para los niltos y otros silos tengo que vender, todo con permiso de él. 

La situadón es diferente al Ingresar una mujer que es madre y esposa, se ve 

abandonada por el compa~ero y su lugar al Interior de su familia muchas veces es anulado 

por su acto transgreslvo, éste ha roto con el Imaginario colectivo de la mujer y esposa 

cari~osa, generosa y llena de amor. Termina abandonada y confinada, como lo relata una 

Interna: 

Hay muchas madres solteras,' a la mayor/a, creo yo, las abandonó el esposo o las 
abandonan cuando caen aqul. Ya no vuelven a saber de él ya veces hasta ni de sus 
hijos y no hay quien las ayude para localizarlos. Sufro pensando si mis hijos tendrán 
que comer. 

Se establece una nueva dinámica de reladones en la Interacción familiar entre 

hombre y mujer. Existe una realidad cambiante, as! vemos que el poder también es 

ejerddo por la mujer al dar dinero al marido y mantener a los hijos. Situadón que se 

genera cuando el hombre no asume el problema y simplemente abandona a su 

compa~era; los hijos pasan a la tutela de la familia ampliada u otra InstItudón. 

2.6.- CAMBIOS EMOCIONALES. "YA NO EsrÁ CON NOSOTROS". 

CUando hay una ausenda de un Integrante de la familia, se genera una aflicción como lo 

es: la angustia, el miedo, la culpa, la Impotenda o la cólera. Esta puede 'extenderse" 

hada una o varias personas, como resultado de no saber o6mo afrontar el hecho doloroso, 

en este sentido dice Emanuel Dlet: 

Cuanto menos maduro sea el gn¡po real u organizacional, m6s vacilará en nombrar 
e identificar el origen de su sufrimiento. En atreverse a seifalar Q uno de sus 
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miembros como iniciador de la angustia. de la depresi6n. de la impotencia y de la 
descalificación vividas por todos y cada uno27

. 

la Idea es sugerente, es decir, ruando alguien ha "iniciado" un proceso de 

desequilibrio emocional el grupo lo reciente en su totalidad. Es evidente que el "extrañar" 

viene del orden emocional, se le extraña porque se le quiere. El grupo se reúne para 

compartir esa pérdida (temporal), para algunos sujetos cohabita un proceso de 

cooperadón, es un desahogo saber que los demás se interesan. Los hIJos(as), esposo(a), 

el hermano(a) SIenten menos el dolor estando Juntos (que verse separadOS), hay una 

pertenenda al grupo, ésta le genera a cada individuo seguridad y apoyo. Un familiar en 

estas condiciones comenta: 

Los hijos son un gran apoyo. m{reme a mi, sino fuera por los dnimos de mis hijos mi 
enfermedad de diabetes ya me hubiera llevado a la tumba. es por eso que la familia 
como sea esta junta. hacen su vida. No puedo ayudar mucho económicamente. 
además. cuando pregunto por él {el internojlos dntmos no decaen. 

ABUELA-MADREDEINttRNO 

El relato anterior Ilustra cómo, ruando es afectado un integrante de la familia por 

un suceso extraordinario, se colisiona la estructura del grupo. De ahf que, muchas veces, 

la reuniones familiares son fundamentales para soportar el sufrimiento que se padece. 

Recordemos que la estructura grupal es a su vez una configuradón emodonal de vfnrulos 

que se explica por la identificadón establedda entre cada uno de los sujetos. Los lazos 

afectivos se traducen en la gratitud, en el amor y el respeto, pero también en el egofsmo, 

la envidia, la competenda y en los celos; pero difldlmente las personas que conviven a 

través del tiempo son, entre ellas, Indiferentes; quizá por ello, de una u otra forma cuando 

alguien sufre, los demás lo resienten. 

Cuando el sujeto se enruentra priSIonero, en la familia se refuerza la Intensidad de 

los vfnrulos, se habla directa o Indirectamente de éste y de cualquier acontedmlento 

Importante que los reladone. Uegan a establecerse ligaduras emocionales (depresivas, 

melancólicas, paranoicas) que coheslOnan a la familia; otras veces, el grupo se reúne para 

soportar el dolor que Implica no tener cerca al familiar conviviendo dentro del espado 

21 Emanuel. Dict. "El Tanatóforo. Trabajo de la muerte y destructivKlad en las institucioocs", en: SUnw.iJDIro 1 

Ps1coPAroLOGlA. ... Op. ell .. p. 130 . 
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cotidiano. Al reunirse parte de la familia surgen también sentimientos nobles (cooperación, 

solidaridad) que buscan reducir el sufrimiento". 

Ese 'Ya no esta con nasv/roS"lo es en cierta fonma, la presencia física lo deja ver 

de manera clara, pero la presencia se manifiesta en el recuerdo de una platica o en el día 

de visita29
, ah! surgen una vez más la alegria o la tristeza. Al ver al familiar (durante la 

visita) se comparten los alimentos, así también se conversa de lo ocurrido en esos 15 o 8 

días de no verlo; generalmente ese espacio que se comparte (durante las horas 

designadas por la Institución) es para comentar los problemas hogareños y tratar de 

participar en los días festivos y en los cumpleaños, es decir, el entusiasmo del grupo al 

interno y viceversa: 

Creo que el hombre necesita del apoyo de su pareja o de algún conocido, para no 
dejarse caer, "tirarse" a fas drogas o salir resentido con la gente que ni la debe. Es 
Importante para mi venir y compartir unas horas con él, platicar de cosas que 
haclamos de novios o antes de que nos casáramos o cuando estaba embarazada. 
Muchos veces, platicamos de los recuerdos agradables. aunque los malos momentos 
salen en la platica, pero esos casi ni los tratamos, son momentos diflciles que 
atraviesa uno, para ml,no sólo es importante el dinero, sino querer tenerlo afuera. 
para empezar, si bien no de cero, si de otra fonntl. 

La casa con todo y su "reglamentación" ética no es un espacio de disciplina férrea, 

los tiempos de las actividades no son muy estrictos como sucede en las cárceles con sus 

horarios de visita, selección de alimentos y regulación de las práCticas. Para los visitantes, 

dentro de la Institución penal las horas se vuelven cortas. El siguiente testimonio enfatiza 

esas horas que se comparten con el familiar dentro del establecimiento penitenciario: 

21 Durkbcim CD su texto úu fonnoJ elementaln tk lo vida religiosa, DOS explica más dctaJlad8TTlC'Dfe el duelo Y las 
expiaciones como Corma de rn.tmkDCI' cohcsiooado a los grupos que sufh::n tanto flsico como espiritua1mcnte la pérdida de 
alguien caamo, en a1gunas ocasicmes sao ritos de severidad hacia el c:uerpo Y otras veces cootiax:o owíoes de 
obs!jnnx:j. 01 siIax:io. 01 alejamiento do los .... a1Icpdos J' guanIm' ctistaDcia coo el muerto P"" postcrionnen .. 
rcc:onIarlo como un ... _. afcauoso Y sicmpro ÜS<> para .,;,tir aqudIos que ..... .-poro sobre todo 
mine eutomo a 61 sentimientos co1cctivos. "Cuando un individuo muere, el grupo familiar al cual pertcnccc se sic:ntc 
disrnjmrido y para rcacc:ioDar contra esta disminución se reúne. Una desdi:dla cormi:n ticDc los mismos efcc:toa: que la 
proximidad de un IIOOr!t«.jmjcnto feliz: aviva los scn1imicntos co1cctivos que, en consccucncia, inclinan a los individuos a 
busc:anc y a aproximarse" Emile" Durkbeim. LAs FORAIAJ ElD/E:t.T.flD DE lA Jrlru. REuGlOM, Buc:oos Aires. Scbapaire, 
1983.p.410. 
Z!f .. Dunmtc las visitas a veces 0CUII'CIl actos que alarman a los familiares, pero SOIl únicamente una pequc:ña muestra de la 
vida cotidiana entre los presos: feroces peleas, consumo público de drops o bebidas embriagmt.es, mendicidad, golpizas 
de los custodios. cte. La c:atrevista con ellos (familia o amigos) les trae alegrlas, pero también problemas, y CCIl ellos 
aflicciones, las que serán maytrCS en tanto más proloogado sea el tiempo de n::clusi6n, como carencias CCOD6micas., 
closUttegnoción familior. _. escolar do 1 .. lUjos. "-'". ~. H Alej_ Y Roldm. Quü10nes Luis. Op. Or .• 
p.127 . 
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Si antes nos preparábamos para salir de paseo, ahora es para visitarlo. Una entra 
muy emocionada, esperando una semana para verlo y llevarle a sus hijos. Me siento 
alegre de mirarlo, de saber que comparte unas horas con nosotros. Platicamos de 
como hago para vender los cuadros que él produce y también de cómo le ha ido en la 
semana, del desempeno de los hijos en la escuela; también le cuento que a veces los 
regano. 

EsPosA DItINTUNO 

Es Importante subrayar los esfuerzos del grupo para continuar unido, para luchar o 

escapar de algo que no se puede hablar directamente, lo que ahora está en juego "es la 

supervlvenda del grupo [familiar), no la del individuo"30. En otras palabras, la estructura 

grupal genera nuevos vínculos que se ligan a los nuevos roles que cada uno desempeña, 

se produce así, un reacomodo en la funcionalidad y en la unión familiar. 

Ya antes se mencionó la crisis que vive la familia, asf para ésta el proceso de 

cambio emocional es paralelamente una reconstrucdón de la Identidad grupal; de Igual 

forma, la sensación de desprotecdón y destructividad se encuentra presente en cada 

individuo, más Sin embargo, no se deja el propósito del grupo que es "la capaddad de 

absorber a nuevos miembros y perder otros sin temer por la Individualidad del grupo"31. 

En efecto, al presentarse la angustia ésta es sostenida a través de los hijos, la 

pareja, la familia extensa o el que está dentro de prisión; entre éste y los familiares se 

despliegan afectos (puede ser común para la gente que no tiene un familiar dentro de 

prisión), como lo es un regalo hecho dentro de los talleres ofrectdos por la institudón. El 

obseqUiO que se entrega hada alguien de la familia, es también una forma de hacerse 

presente, regalar un cuadro con un reloj incrustado, refleja quizás las horas de la espera 

para reunirse otra vez; un cuadro con una imagen Infantil, dedicado a los niños, podría 

significar el deseo de mlrarios alegres y estar con ellos; también hay regalos que tienen 

Imágenes religiosas. Esos presentes expresan que el tiempo dentro de prisión esta 

plagado de recuerdos y fantasfas que se trasmiten de esa manera. De esta forma el 

Intemo quiere "ganarse" a los suyos y ase, no ser olvidado por la familia. Dejemos que el 

relato de una madre, seflale cómo el vínculo afectivo permanece a través de los obsequios 

y el trabajO: 

lOw. R. Bm. ExPERlENCL4SENGRUPOS, México, Paidós, 1990, p. 51. 
11 Ibídem, p. 26 . 
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Hizo diversos tipos de cuadros. también un frutero para la cocina con un reloj y un 
a"eglo de alcatraces: un cuadro que presentaba muchas manitas ¡Quien sabe como 
se llaman esos santitos!. en cado dedo viene un santito. También realiz6 el 
calendario azteca. dos cuadros de unos payasitos, con una niffa y un niño: todos los 
he vendido. nada más tengo uno que me regalo el diez de mayo. 

Productos sendllos, pero que en una reladón entre Individuo y grupo familiar 

representan un reconodmlento mutuo, esta dinámica grupal ya la había señalado Bion 

cuando Indica que "el grupo debe tener la capacidad para enfrentar el descontento dentro 

del mismo y debe contar con medios para enfrentar dicho descontento"". 

NO sólo hay alegría al compartir los regalos, las horas de visita o los alimentos; 

también aparece el otro lado de la moneda: la melancolía"; ésta suele ser temporal y 

viene acompañada de la pérdida del objeto amado, es dedr, de la persona que no está 

físicamente; esa melancolía de la familia se manifiesta mediante reproches contra si 

mismo, si bien, el prisionero no se enferma permanentemente, no cabe duda que los 

estados depresivos son frecuentes. Los reproches y la culpa, están orientados hacia esa 

desvalorizadón y empequeñedmlento de rualqulera de los integrantes de la familia, como 

lo refleja el siguiente relato de una mujer: 

Me siento culpable por presionarlo para que cambiara de un trabajo a otro para que 
les diera a los hijos todo: cuando lo veo siento que tengo la necesidad de apoyarlo. 
por lo que antes me dio. Lo poco que puedo ofrecerle lo hago de buena manera para 
no abandonarlo. No sé que pasarla con él si nadie viniera a verlo. 

De esta manera, el sufrimiento recorre del propio sujeto Internado", hada la 

familia, afectándose el vlnrulo grupal. La melancolía proviene de los recuerdos, hablar del 

tema de quien esta en prisión implica hacerlo presente. De rualquler modo se sabe que 

"lbldcm, p. 26. 
13 Nuestro intcI'és 110 es profundizar CD este estado cmoc.iona1. solo queremos bac:ct rcCc:rcnc:ia • él, porque la tcoria 
psicoanalitica lo explica de tntmeI'a mucho mM dt:tal.1ada. Freud lo trata lXlUlO un estado de 6nimo profundamc:mc 
doloroso con caractcristicas de una c:esaci6n del intcrts por el mundo exterior. la padida de l. capacidad de amar, la 
inhibición do ladas las funcioDcs Y dismmución del amor propio; pon .... IJUIYO' compra!SiIm. , .... , Fraod, Si~ 
"Duelo y MeJancou .... OB1WCoMPUTAS, Tomo XIV,Argc:ntina,Amorrortu. 1976, pp. 237-2SS. 
~ Dostoitvsky. ca su DOVdtI CrlIMn y Castigo. nam el sufrimic:mo que padece el personaje principal, ~, que 
después do bob« cometido un doble asesinato, sufrl. __ estados depresivos y DO sqmaba ""PI' eco 
ellos. Antes de ser enviado • prisión, él y. estaba muerto, vivi. en UD mundo donde el n:mordimicnto absorbla toda su 
mtcgridod. d dialogo que JII="IImOS • continuación esta bajo d _ do canf ..... (por parte del """""jcl todo d 
padccimicuto angustiantc: y Ucgar asl, • una posibilidad de vida. ''hay que aceptar el sufrimiento y con él expiar las propios 
culpas: eso es 10 que bac:c falta". Rccoooci6 Raskolnikov •• pesar de ofrccct su confesión y "alivw" su angustia, le 
costari.el eocicrro,locual más tarde suc:cdi6 al confcsard aimcn. Dostoievski. Fiador. Op. Cit .. p. 166 . 
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existe y se encuentra en alguna parte, sobre todo los días de festejo o cuando se reúne el 

grupo para celebrar alguna fecha en especial aunque se prefiera no tocar el tema en esa 

ocasión. Aún así, se habla sólo con la propia familia (los más allegados), es posible que los 

recuerdos recreen un vínculo más duradero ya que se compartieron distintos momentos 

desde las peleas hasta la cohesión del grupo. Aún así, el secreto se comparte entre la 

gente adulta y a los hijos no se les habla con la verdad, o se les cuenta una verdad a 

medias, frases tales como "cometió un error, pero van a verlo pronto·, son comunes, Y 

tratan de ser esperanzadoras, es la promesa del regreso. 

Es posible que el ex-prisionero vuelva con una actitud diferente hada el lugar que 

ocupaba en la familia, como lo menciona un ex-interno: 

Ya no voy a llegar igual a la casa, uno antes decia: ¡Lóvame la ropa! Ahora ya 
tienes que volver a ganarte a la familia, ganarle ese cariño de los hijos. de lo 
esposa, de los padres; brindarles esa confianza de decir: -ya no soy el mismo, ya 
cambie-o 

Insistimos: todo pequeño grupo cuenta con una vida afecitiva intensa, sus 

respuestas a ansiedades y deseos se reactivan cuando uno de sus miembros aparece 

como "emergente", que como sabemos, es aquel que expresa los problemas de la 

estructura grupal, de tal suerte que se configuran diferentes dases de vinculo. En efecto, 

cuando alguien de la familia comparte la culpa o la tensión con el prisionero, provoca a su 

vez un estado traumático en la totalidad de la estructura grupal. Se establece una 

compliddad entre la persona que está en prisión y los familiares, compllddad que se 

expresa en que, estos últimos se adjudican una serie de errores o culpas que explicarían el 

suceso traumátiCO, lo que puede condudr a la destruCtivIdad del mismo grupo. 

Se reconoce que los vinculos son generados dentro de la dinámica grupal 

manifestándose en síntomas de agresividad o de comprensión. La desesperanza origina la 

búsqueda del encuentro para acercarse hada el otro, estar con él o en contra de él, pero 

nunca solos. Se manifiestan cambios emodonales y una desorganlzadón; la 

desarticuladón temporal lleva a una reorganizadón al Interior del grupo, de esa manera se 

ve cada semana llegar a una familia a la visita: 
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A la una de la tarde, me encuentro con una familia numerosa (siete miembros), ellos 
vienen cada 8 dios, entre n¡¡¡os y adultos. Visten con ropa sencilla, se nota que hay 
necesidad de este sitio; una cara tensa, una mirada de alegria porque van a 
ingresar a la visita. LA familia, después de platicar conmigo se prepara para 
introducirse al establecimiento; clásica imagen de Una familia popular que viene 
desde un municipio del Estado de México. Esta familia, contrasta por su número con 
otras personas que cruzan la avenida, son mujeres con uno o dos n¡¡¡os. La imagen 
de aquella familia numerosa no puede pasar desapercibida a los ojos de quienes se 
sientan para esperar al familiar que ha entrado a la visita. 

Solo veo los rostros, en su mayorfa se nota a gente que se ha acostumbrado a venir 
cada ocho o quince dlas, no es una lógica que viva cualquier persona, en su palabra 
se nombra lo que significa para ellos su famJ1iar. 

Los nifJas juegan, se divierten molestando a algunas "lagartijas" que salen de 
entremedio las hierbas, les digo que los nifJos están muy inquietos, me contestan "sl 
se ponen alegres porque van a ver a su padre "; por un solo momento pienso que la 
visila a este lugar puede deprimir, puede hacer que alguien salga y se sienta trtste, 
pero los n¡¡¡os juegan antes de entrar a ver a su padre; la imagen que dejan es la de 
una familia ansiosa de ver al ser querido. 

El dio Domingo es importante. Representa la reunión para compartir los alimentos 
y, para sentarse a platicar. Los niños juegan y los adultos se enojan porque al 
querer ingresar al penal los obligan a cambiarse la ropa. Se discute con los 
custodios ",Es azu/!", "¡No que es negro!"; se tennina por alquilar una prenda a 
un puesto destinado para ello. "¡Cinco pesos esto!" expresa uno de ellos "¡Nos 
hubiera servido para completar para el camión!", se escuchan risas. Dejé de grabar 
hace un rato, observo y creo que mi presencia es común, me platican acerca de la 
experiencia que han estado pasando. Dejo de poner atención en fas njltos y en la 
familia. ahora hay gente que pasa y sigue entrando al establecimiento. ellos dupués 
de una hora de estar aqul (afuera) se preparan para ingresa;s. 

El grupo "cobija", proporciona seguridad V refugio a quien ha "enfermado"; 

IndMduo V grupo, tanto uno como el otro comparten el abatimiento en conjunto, dice 

Plchon Riviére con respecto a la necesidad del hombre para comunicarse: 

Lo más primitivo y lo más caracterlstico del hombre es su Imperiosa necesidad de 
estar en permanente comunicación con fas dem4s personas. Podrlamos decir que 
hasta irrventa los sueltos para poder comunicarse por fa noche, para cubrir su noche 
y evitar osi ef sentimiento de estar incomunicado (. .. ). Cuando [la persona1Jierde la 
comunicación con el grupo aparece el sentimiento de soledad y desamparo . 

lS Diario de campo. 
16 Riviere Pichón, Enrique. Op. ell., p. 88 . 
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Si el grupo esta presente, el individuo tiene con quien compartir lo que se está padeciendo 

en el encierro, aunque afuera la vida haya cambiado para todos. 

Cuando se dedde abandonar al intemo(a) ya sea por el delito" que cometió o 

cuando es un solo miembro quien enfrenta la situadón, se recurre a los conOCIdos o 

amigos, situadón que puede resultar dolorosa al carecer de la cooperación y del apoyo de 

la propia familia. 

El estado depresivo aparece también cuando se ha visitado al familiar y se tiene 

que abandonar el lugar porque se terminó el tiempo designado por la institudón, la alegría 

se mezcla con la tristeza al no Irse juntos. Esta situación es común para caSi la totalidad 

de los presos y de las presas, se le conoce con el apelativo de "carcelazo", es decir, un 

estado depresivo. El enderro tiene efectos devastadores sobre el sujeto. Sin duda, estos 

han sido estudiados por diversos autores. Uno de ellos es Erving Goffman quien señala 

que las Institudones totales terminan por mortificar el "yo" de los sujetos. Esta 

"mortificación" se realiza sistemáticamente de forma que el sujeto es "mutilado" en su 

Identidad personal. 

la Institudón penal recrea la pérdida de la subjetiVidad. Pérdida que se actualiza 

por medio de los traslados (para que el preso no se encariñe con el espadO), los objetos 

personales (desodorante, ropa, objetos varios), el cambio en la persona (corte de cabello, 

ropa a utilizarse) y, para el caso que nos ocUpa, el control de la Visita familiar. la familia, 

también padece la pérdida, como lo expresa una mujer: 

Me emociona verlo y ¡hasta se me olvida que está en este lugarl. Pero cuando nos 
dIcen: ~iterminó la vistta!- es cuando reacciono y entiendo que no nos vamos a ir 
juntos, por eso al salir siento que lo extraito más, es triste ver que él se tiene que 
quedar y yo Irme 

J1 No tratamos de hacer una clasificación en el tipo de delito y la rcor¡aai..taciÓD o dcsorganizaciÓJ de la familia, solo que 
éste puede ser un eje para articular el grupo. as! existen algunas personas que vienen solas porque el delito que c:ometi6 su 
familiar desacredita a la familia ante las otras pcnonas, esto puede ser una causa. mAs sin en cambio DO lo podemos 
asegurar, solo lo dejmnos apuntado como rcfcrcncia . 
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2.7.- Una Fotografia: renovación inagotable. 

Si es /egíHmo preguntarse en qué y por qué la fotografia es/á, en esencia, 
predispuesta a cumplir las funciones qlle le han sido generalmente 
asignildas, Cllbe también sefllllar que los usos sociales de la misma, que se 
presentan COmo una elección sistemática (es decir, coherente Y 
comprens¡l>"') en/Te los usos ol>jetivamenre posil>les, definen la ""dad 
social de la fo/ografi11, al mismo tiempo que son definidos por ella. 

Piure Boardieu 

No sólo la fotografía tiene la función de Informar, representar, sorprender; sino también es 

espacio, tiempo, lugar y una época que habla y hace reflexionar"', Es la imagen 

fotográfica un elemento que evoca al recuerdo y, por tanto, las alegrias o tristezas, los 

carlllos o la desesperadón de ese momento; esa Imagen no representa un objeto inerte, 

sino que, al observarla y recordar el pasado, se convierte en algo que produce un 

estremedmlento, El significante fotográfico otorga una posldón distinta para quien mira e 

Interpreta, esa sola Imagen remite a un deseo de lo vivido que no se repetirá jamás: se 

quedó Impreso el instante y, con él, el momento que fue pero que ahora retorna para 

evocar los sentimientos más diVersos a través de cada detalle y de cada gesto que 

enderra .al sujeto mirado frente al sujeto mirante, 

Puede leerse de una Imagen impresa: una herida que conlleva a elaborar una 

historia para dar ánimo a seguir adelante y reunirse en tomo a ese ser importante para el 

preso y la familia, es la evocación que refuerza el vfnculo al Interior del grupo: 

Lo fotografla no rememora el pasado. El efecto que produce en mi no es la 
restitución de lo abolido (por e/tiempo. por la distancia), sino e/testimonio de que lo 
que veo ha sido. Ahora bien. éste es un efecto propiamente escandaloso. Cada vez la 
fotografta me sorprende, me produce una sorpresa que dura y se renueva 
inagotablemente. Tal vez esa extra1leza, esa obstinación, se sumerge en la sustancia 
reltglosa en la que he sido modelado; no hay nada que hacer: lafotografta tiene algo 
que ver con la resurrecció,?9. 

la "En el fondo la fotografia es subvt:Jsjva. y DO cuando asusta. trastorna o incluso estigmatiza, sino cuando es pensativa". 
Borthes. Rolmd. L4 C4M.w LUC/llA. (NOTASSOBRERJ1OGJUFiA), B4I'CC1oM. Paidós. 1m, p. 81. 
J9 Ibtdc:m, p. 145. 
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Ese espectáculo produce placer y emoción de quien ahora lleva una fotografía (al Ingresar 

a la visita) de la persona querida o extrañada, ésta puede ser: un hijo(a), esposo(a) o la 

gente más cercana con quien se convivió afuera. Una fotografía no dice nada a simple 

vista, se puede ver y luego dejar en el álbum"" fotográfico, en un cajón; permaneciendo 

guardada. Para una persona que tiene a alguien en prisión esa imagen que se guardó 

retoma a los recuerdos: el olvido de Impresiones, escenas y sucesos se reduce casi 

siempre a una retendón de los mismos". Dichos recuerdos, a bravés de esa Imagen, 

aflorarán y serán más Intensos, detenerse en este punto del no olvido, de los 

acontecimientos que se vivieron o donde el familiar no pudo estar presente. Se mezda el 

recuerdo con el deseo de que estuviera en ese momento, quizá por eso muchos llevan una 

fotografía, es un lenguaje capaz de hacerse presente, comunica y expresa; un "lenguaje 

silencioso', no tiene voz, sin en cambio significa y pronuncia el interés del grupo por su 

familiar en cautiverio, la fotografía así, es una forma de mostrar el suceso significativo 

como lo es el de una celebradón o, la Imagen de alguien a quien se extraña y desea. 

la fotografía está llena de asodadones que acompañan tanto al individuo como al 

grupo, es un elemento de cohesión donde se reactivan las redes emocionales de 

comunicación, asr lo expresa una mujer quien recuerda al mirar la fotografía de su marido: 

Lo que más me acuerdo es de cómo pasaron los meses para poder acomodar un 
ritmo de vida distinto. de no llorar cada noche. de pensar que me estaba enfennando, 
pensando en la falta que hace la persona a quien quiero. Ver las fotograflas y toda la 
alegria de cuando (el esposo) estaba en casa con los hijos y a mi lado. Recordor que 
habla una mano cerca y sus caricias que tenia en cualquier momento, me son ahora 
necesarias, es un golpe que deja huella. 

Si una fotografía entonces, no es un objeto material cualquiera, si es en cambio, 

un medio slgnlflcativo que produce emodones, entonces ahora podemos explicar porque 

la Institud6n penal las prohibe. En efecto, estos objetos son censurados no por una 

sltuadón de seguridad, o no sólo por eso, como aduciría la Institudón. Más bien, la 

.. "El 4Ibum familiar _ la vadod del ...,.,.,00 socW. Nada se asancj. más • la búsquccla ani .... del Iianpo 
perdido que esas reprcsentacione de las rotografias de familia, ritos de integración por los que la familia obliga a pasar a 
sus _ miembros. Las imjgencs del pasado, guardada de acucnlo al onbI """",ógico. "onbI de las """",," de la 
memoria socia!. CVOClID Y transmiten el recuerdo de sucesos que merecen SCI' CODscnrados porque el grupo ve 1m factor de 
unificeci6n en los momc:n1OS de su unidad pasada o, lo que vime a ser lo mismo porque toma de su pasado las 
toDfirmationes de su unidad prcscntc". Bourdic:u, Pictrc (comp.). LA ForoGJw:L.t.: UN ARrE lNTE:RMEDlO, México, Nueva 
Imagen, '989. p. 33 
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prohibidón es un castigo más, una "mortificadón" adldonal a las ya practicadas por el 

encierro. 

2.8.- LIGADURAS ENTRE LAS DOS INSTITUCIONES. 

Una nueva lógica interinstitucional se Imprime desde que la familia pretende Ingresar al 

penal para visitar al familiar en reclusión. La Institudón carcelaria hace sentir su presencia, 

manifestándose en las condidones a las que deben de ajustarse quienes Ingresan los días 

de visita; las personas tienen que conocer que algunas prendas como son los dnturones o 

las pulseras, no pueden ingresar; también deben enterarse qué tipos de alimentos están 

autorizados, así como el color de la ropa, contar con la credencial (que debe ser expedida 

por las mismas autoridades del establedmlento). La credencial o el "pase" -como 

comúnmente se le conoce-, debe ser llevado por aquellos familiares más cercanos. De 

este modo, la familia comienza el aprendizaje de un sistema de reglas que deben 

conocerse para ingresar al establedmiento"". Muchas veces, todas estas restricciones son 

transmitidas por aquellas personas que cuentan con más experienda, establedéndose 

entre ellas una Identificadón solidaria. Un ejemplo de cómo se realiza este tipo de 

restricciones, la ofrece la revisión que se lleva a cabo cuando se pretende Ingresar al 

penal: 

Uno vez adentro, el visitante pasará a un cublculo en donde será revisado 
ftsicamente por los custodios, atendiendo a la división por sexos. Despub penetrará 
a un túnel en el que dejard una credencial y recibe un gafete (el color indica a qué 
secci6n podrá ingresar: locutorios, COCo visita fami/iar, servicio médico, visita 
Intima. Gobierno) que tendrá que colgarse del cuello. Luego, le pondrán en la mano 
un sello con tinta indeleble y hasta entonces se le autorizará ingresar al área 
solicltada"3, 

'1 Freud, Sigmund. "R.ccuado Repet:iti6n y Elaboración". OBRAS CoMPlETAS, volumen XVI. Argentina. Amorrortu. 1979, 
•. 246. 
" Por lo re¡¡uIar al di, Domingo .. observa (afuera del cstablccimicmo de ~ SooiaI: "Barrientosi <tira- al 
dia tuIltrior. (que también tiene horario de visita), ya que existe un tIlCIlOr movimicmo de smtc. ~ puc$103 de 
cmrida Y de alquilo' de '""" siguen __ p.vt<ldo al di, sábado. No todos los que vu..:o ingItsao, CamlIiarts 
como 10 son: dos, primos o amigos; se quedan a espetar a quien ingresó a la visita. la espera es de tres a c:uatro horas, 
aproximada:mcnt de las 11 a las 4 de la tarde, esto cuando se ha llegado un poco t.vdc, ya que el establrcinriento 
penitenciario abre a las 9:30 a.m., cierro a las dos de la larde Y vuelva abrir a paRir de las cuatro de la tmdc, para que los 
familiares abmdoncn el centro de .. readaptac;ión" social. Dillrio de C&lIpO. 
u Bringas. H Alcjandroy Roldan. Quii\ooc:s Luis. Op. Cit .. p. 99. 
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El control por parte del personal de custodia hada la gente que Ingresa es ya una barrera 

divisoria que expresa la poca cordialidad que se establece; el control y el sometimiento es 

dirigido también hada las mujeres, a las que se Intenta constantemente sedudr, el 

siguiente relato es de una mujer que deseaba ver a su marido (recluido en priSión), siendo 

la primera ocasión que tenía contacto con el establecimiento penal y, por lo tanto, CXln una 

de estas prácticas de "extorsión-seducdón": 

Ahorita le mande un recado {al esposo] par el mentado "barco" como le dicen. nada 
más que el polida me dijo: -¿qué. no te vas a mochar?-. 

-¿con qué?-Ie dije. 

Mi amiga que me acampallaba me comentó: -no, no le hagas, te pide otra cosa que no 
es dinero-. 

Pues si era evidente que el custodio me dijo otra cosa. Dinero no me pidüL. ¡ya se 
imagina usted lo que querla! 

Según le iban a dar el recado a mi marido (le mande decir: -que no se desespere y 
que estoy con él. Le escribf que su mamá no me apoya, pero que yo no lo voy a dejar 
s6/0-) 

-Ahorita de volada se lo corremos- me dijo (el custodio). Luego son tan canijos que 
nada más lo ven y rompen el recado. 

En la permanente reladón existente entre celadores y familiares, provoca que estos 

últimos establezcan atributos hada aquellos, CXlmo Inritabllidad y poca CXlmprensión". As! 

mismo el trato que se reabe es por la identificadón negativa que hace el propio personal 

penltendarlo hada el familiar, al llegar al lugar ya tiene un calificativo: "familiar del 

prisionero". En algunas ocasiones la gente ruega para que la dejen entrar, hay entonces 

una reacdón negativa por parte del personal. Generalmente esa figura de autoridad 

Impone su CXlndldón de poder, frente a ella, la persona debe seguir lo que se le dicte, es 

dedr, se establece un nuevo código de lenguaje y de respeto; todo familiar que pretenda 

Ingresar siente un trato Impersonal de esta figura amenazante, como el siguiente relato lo 

se~ala: 

" Al platicar con la gente de la ~ ttVisibn realizada • c::ac1a penooa que ÜIgresll. me doy c:uc:uta de la ccostantc 
reiteración del lnIlO recibido del pmooal de CU$lOdia, en muchas de las ocasiones es poco amable. En varios casos la 
familia iba 0011 ciertas canctcristicas de ropa Y el pct50DII negaba su CDtnIda,. DO quedaba m6s n:mcdio que ir a rCltIt un 
panI!I6n. una blusa o dejar......-godo cieRAt prc:odas '" d negocio de a1qWIet de ropa De esto se qucjobon las _. 
sin decir del alimmto Y su acostumbrada R:Visí6n. Aún cuando ya en otras ocasiones babtan ido • la visita. Dlerio de 
campo, 
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A m( el que me da miedo es el custodio, sobre todo cuando se enoja. Por ejemplo, 
cuando no se puede sacar rápido las cosas de la comida, dicen: -"igual que sus 
maridos, Inútiles "-. No le puedo reprochar, porque entonces me tratan peor y me 
hacen esperar. 

EsJ'OSA DE PRlSJONDO 

Durante la visita hay quejas en la manera ordinaria de revisar los alimentos y de 

seleccionarios. No obstante, los familiares después de derto tiempo se habitúan a las 

acciones de la Institudón como lo Ilustra el siguiente testimonio: 

Desde hace tres meses que vengo a ver a eSle familiar, uno se da cuenta de todo: se 
dejan bolsas, no pasa la comida y como las personas no saben el reglamento. 
entonces no pasan. Por eso me doy cuenta, quieren llevarle un dulce, quieren 
llevarle una fruta y no pueden, nada más ciertos alimentos. 

TIA DE INTERNO 

la revisión, no es sólo de la persona en sí, sino del tipo y manera en que los 

alimentos se preparan y son presentados. la razón argumentada es que éstos no 

contengan elementos extranos (droga o algún objeto no pennltldo l, o sirvan para 

preparar alcohol. Quien trae alimentos pasa Inevitablemente ese tipo de exploradón, a 

pesar de que muchas personas se quejen. Las acciones de fundonarios y personal técnico 

y de seguridad están justificadas dentro de la institución, como lo senala Gariand: 

Por lo general los administradores y empleados de cualquier sistema penitenciario 
entienden y justifican sus acciones dentro de la estructura ideológica establecida, 
una lde%glo procllco". 

ExIste una lógica de autojustiflcadón del prooedimlento Institudonal, ahora bien, 

dicha actitud no es bien redblda por la familia y amigos del Intemo(a). 

4' Garland, David CAsnGO r SOClEDADMoDERNA, M6xioo, Siglo XXI, 1999, p. 20 . 
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Al organizarse con sus propias reglas y establecer criterios para la Introducción de lo que 

es y no permitido, aquellas pueden interpretarse a discredón y establecer así una 

complicidad de actos .... Estos se dan a través de una ligazón entre ambas instituciones. La 

Introducción de comida es lo más frecuente y es bajo el consentimiento del personal de 

custodia, pero con dinero de por medio, se facilita la entrada de alimentos, la falta de la 

credendal expedida por la Institudón o cualquier otra anomalía se arregla en el momento, 

como lo mendona el relato de la siguiente persona: 

Hay ocasiones en que falta traer la credencial y no se puede pasar, pero como una 
viene cada 8 días ya me conocen, es indispensable el "pase ", pero con un dinero me 
dejan entrar. S¿ que no es muy bien visto ese lipo de cosas, pero ya ve: a nadie le cae 
mal unos 50 o 100 pesitos. Me da vergüenza deCirlo, pero si una no quiere regresar 
a la otra semana, entonces con un poquito de dinero se puede pasar. 

Es mal visto hacer ese tipo de prácticas, más aquí no Importa la ética, sino lograr 

entrar con los alimentos (o lo que se quiera llevar). El dinero" es el organizador de la 

estructura penitendarla; sin embargo, la conexión se realiza a través de la Interacdón 

entre las dos Institudones, presentándose en una forma oculta; la maquinaria Institudonal 

46 Es el espac:io can::elario una lógica de la QlOI"Silm constante a internos y familiares por parte del personal de custodia; 
es el poder de esta figura de lU10ridad sobre aquellos. pero con permisividad y el favOl"CCimiento de UIbas partes, lo cual 
permite que prosiga ei-: la rcstrioci6n y Ia_ de ciertos obj .... y alimcotos. 
Es en la vida cotidiana del eautivcrio dcmdc también se cjatc el dominio hacia los lntc:rnos quicocs se ven obligados a dar 
dinero a sus "igwIIcs" o al pcnonaI de aeguri<Iad y custodia po< pcnnan= '" 00 lugar "><guro" _ su mtcgridad fID:a. 
Estas príeticas se realizan bajo la a:meaau o el ~; es en este ocu1tmniento donde las prácticas "informales" son 
reglas no csaitas pero c:ntc:ndidu CDtrc custodios, internos Y familiares, dando ftmcionami.ento al establecimiento penal 
bajo un costo mooctario. 
"La dcsinJ'........wn y \os malos _ c:m los que opera el sistana pcnit<o<iario goo<ran una l6gioa de 
funcionamicoto que podriamoo _"del pcsilO". En ella participan ""'_ el pcnonaI de aeguri<Iad y-' 
quitDCS bajo cuaJquic:r pretexto solicitan al imcmo o a su !mnilia al lllCUOS la cantidad de UD peso. La revisión a los 
~ que dc:scan ingresar al penal los dio de: visita se eocuentra al arbitrio exclusivo de \os eustodios. quic:oes 
_ P""'- todo: el color de ropa, el tipo de zapatos. -. vcnlunt$ y todo tipo de productos ~. 
Debido a los nivdcs de discrrcionll1jdnd con que operan, al margen de 11$ reglrrmc:nraciones, es casi imposible poder 
in¡rcw" dar cimero". 
"Muchas vcc:es hay gcmc que te quic:rc colu"bir, mctct" la vibra de que CtI dormitorios vas a vak:r madre, c:rttoD:lCs hay 
,... que se dtpooila. Yo"""'¡ a varios internos que lO dcpoaitaban '" COCo Uo dcpoailO les _ 900 pesos, de 300 
para cada turno Y ercsticDtos para el custodio de tu dormitorio asignado, en el que dcbiu de estar. Eso nada más JQqUC te 
dejaran abi, pero diario tenias que pagar 20 pesos de renta, 10 para el COC y c:o la nocbc del dormitorio que iban a pasarte 
lista 10 pesos al custodio. Cuando estás depositado el custodio tiene que pasar lista las tres vcc:cs al di., en la tarde le das a 
000 (al de car¡¡o) y ya a.ando te van a pasar afuera le cicncI que dar al de __ todo al que estabas dcai¡nado. 
Estas JIB&BDCIo esa ...... po< vivir CIl 0b0 lado". PayA. Pones VIdor Alejandro. Op. CIt .. • pp. 89 Y 90. Véase tamb;e. : 
Bringas. H Alcjaodro Y Roldan, QuiAoncs Luis."La cxtoni6D institJll';ooI!Iiznda", Op. ell., pp. 142-171. La Aduana de 
visitas es una de las 4reas mAs codiciadas por los c:cladm:s. Alli las propinas son autcmáticas, pues el visitante sabe que 
'""" <vi ..... molestias. pénlida de tiempo y humiliam= ... isiones corpcxaIcs. debe _ ooa_ 
l' Si bien es eic:rto que Oc:orge Simmel analiza la Mtura1cza histórica de las rclacioaes sociaIe! a partir de la mc:diacién 
del dinero. vale decir, de sus c::oosecuc:otias en valores y relaciones no CCODÓmicas. el dinero para el tiene un significado 
más profuDdo que consiste en ser el simbo1o de las formas csc:ocialcs de la actividad de la vida modcma. Ver: Gina, 
Zabludovsl-y (coord.). TroRlA SOCIOLÓGICt r MODERNIDAD. México. Plaza Y vaJtJez. 1m, pp. 155-184. 
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tiende a marchar al revés de la lógica del "deber ser" (es decir, de la finalidad correctiva, 

rehabilitadora)"'. 

4t Solo hablamos de la visita de cada semana y las ligadmas entre las dos instituciones en c:sc momento Y DO del 

seguimiento legal del interno. 
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Ct!PfTGbO III 

C'RIMlf.ltlMZtiClÓf.l Ve.§miMt1. 

Es mudlO más probable que la mayoTÚJ de 
lns personas experimenten impulsos hada la 
desviadón con frecuencia. Al menos en la 
fontasia, la gente es mudlO más desviada de 
/o que parece ser. 

Boward S. Becker 

qr Los crimenes sexuales, como la violación O los ataques a los 
nUfos, merecen mds que una simple reclusión; a esos 
criminales lUIbria que azotarlos públimmente o algo peor. 

qr la gente anormal se rige por sus emociones; la gente nonnal, 
por su TaZÓn. 

<r Hay algo en la gente mentalmente enferma que hace que 
resulte fridl distinguirla de la gente narmal. 

e.- Apenas una persona muestre signos de perturbaciones 
mentales, se la debería inlemar en un hospital. 

Tengo mieda de saber como puedan ver a mis hijos en la 
escuela, en la m/Je; tengo mieda de que crezcan seffaladas por 
1Ds vednos, aunque me reseruo dedr parque mz6n está aquí 
mi marido. 

Mad.re-Esposa de interno 

Gitlbert y levinson 
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3.1.- LA CARRERA MORAL
1 

DEL SUJETO "TRANSGRESOR". 

laS características de cada sujeto no están solamente definidas por la pertenencia al 

grupo, pero tampoco es posible situar a una persona considerada delictiva sólo por 

descripciones y perfiles de tipo psicológicos, que culminan en un diagnóstico en torno al 

grado de peligrosidad. Es de sentido común dar una preconoepcl6n hada el sujeto, es 

posible en un primer momento diferendarlo por el tipo de ropa, el tipo de pelo, 

características ñsicas o del lugar de residencia; es entonces una sltuad6n de la vida 

cotidiana proporcionar esas conslderadones, si se ve bien vestido, con aspecto no 

"atemorizante" es entonces "gente de bien" ya sea porque habite en una zona de tipo 

medio o posea estudios medio superior O superior. 

Es posible que dentro de un determinado grupo sodoeoon6mlco la persona lleve 

una vida considerada normal, por desempe~ar una actividad aceptada por la mayorfa de 

las personas. Su forma de actuar es usual o reconodda sodalmente por cualquier persona 

con quien tiene un trato frecuente. 

Para cada indMduo existe categ6r1camente una Identidad sodal, es dedr, que lo. da 

a conocer hada los otros, con características únicas que le reconocen y que se~alamos 

como sus atributos personales. Hay una construcci6n sodal e Interactuante de los 

Individuos que tiene su correlato en la constltud6n subjetiva de las reladones sodales. 

Predsamente los sujetos dentro de los grupos adquieren el aprendizaje (de controles) de 

lo qué debe y no hacer en diferentes sltuadones. 

Recordemos que la teoría mertonlana de la anomla sodal estudia las adaptadones 

del sujeto al medio, en un ambiente estructuralmente restrictivo (donde no existen los 

medios Institudonalizados para alcanzar los valores de éxito Inculcados, por medio de los 

procesos de sodallzad6n), la desviad6n es oonsiderada una adaptad6n "normal", por la 

cual el sujeto consigue sus satlsfactores por medios lIegitlmos pero eficaces para lograr los 

fines que la sodedad Inculca: "si el Interés se centra exduslvamente en el resultado de la 

I El término "cmc:ro moral" es manejado ampliameote c:cmo una traycctOtia lOCiaI vivida por cualquier persona dunrale 
su vida y contiene una sccucncía de cambios pcrsonalcs a los que tra1IIrt de ajustarse . 
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competencia, los que resulten constantemente derrotados procurarán cambiar las reglas 

del juego"'. En otras palabras, en una sociedad que asigna una Importanda primordial a 

determinados valores, metas o dertos bienes restrictivos, hay quien los consigue por otros 

caminos distintos a los que se impone a una mayoría. 

En la familia, como en todo grupo humano, hay procesos de ensenanza (o, como 

dice, Sutherland de "aprendizaje por impregnadón"), dentro de la cual no se excluye 

aquellas de tipo transgresivo. En efecto, en la familia, esta "célula" básica de la sociedad, 

algunos de sus Integrantes pueden tener contacto con individuos o grupos que se dedican 

a actividades "mdtas". Algunas de las reuniones o actividades consideradas delictivas, 

muchas veces son desconocidas por el resto de los integrantes, incluyendo al padre o la 

madre, o en su defecto, aparecen de manera soterrada y, por ende, tolerada. Es probable 

que ciertas maneras de Identificación por parte de niños o adolescentes se culmine en el 

medio ambiente que le circunda, como sucede con la entrada en las bandas Juveniles. 

Esta es una forma de Inldar una "carrera moral" de sujeto desviado. En México la 

influencia que ejercen las bandas juveniles, con sus prácticas peculiares, no es 

desdeñable. Muchas de estas bandas establecen sus acciones dentro de una lógica de 

violenda que es la que otorga reconocimiento e Identidad grupal. 

la banda juega el papel de una "segunda familia". Así el sujeto es "re-bautizado" 

(apodado) y tiene que demostrar que es digno de pertenecer al grupo. Howard Bed<er ha 

demostrado en su estudio sobre "el fumador de marihuana" que el grupo conforma al 

sujeto. la "adicción" se adquiere por medladón del grupo quien es el que proporciona 

sentido e Identidad a sus Integrantes. Por decirlo de alguna manera, se es adicto al grupo. 

la "carrera de sujeto desviado" sigue una serie de "etapas" antes de llegar a un 

establecimiento cerrado, como lo es la priSión O el hospital psiquiátrico. El sujeto tiene 

periodos de aprendizaje, desde Incorporarse a un grupo ocasional, hasta alternar entre 

éste y la familia, no de manera evidente sino las más de las veces disimulada. 

1 Mc:rton, Robcrt k. "Estructura Social Y Anomia: Revisión y Ampliación", en: From, Hcxthc:ima', PIItSODS, el, al. Lt 
FAMIUA ... Op.CIt .. p. 72 . 
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Una caracteristlca constante en las familias que estudiamos es que se "descubre" que la 

persona (a quien se visita en prisión), llevaba tiempo cometiendo delitos que 

aparentemente desconoáan los parientes más cercanos. 

Algunos Individuos alteman una "doble Identidad": personal y pública. La primera 

de éstas, remite a las reladones del sujeto con un grupo "transgresivo", el cual lleva a 

cabo una actlvidad considerada 'lIídta" dentro de la cultura sodal. Así, también tiene la 

posibilidad de desempeñar una actlvidad cotidiana (pública), conodda por los familiares (el 

trabajo o el estudio), mientras oculta otras actlvidades. La sociedad modema abre esta 

posibilidad de distandar el elemento público del privado. Erving Goffman, lo describe de 

manera Siguiente'. 

No obstante que los sujetos se socializan en actlvidades consideradas "desviadas" y 

han adquirido reladones con otras actlvidades, el sujeto esconde una serie de práctlcas, 

excepto, naturalmente, con los Individuos con quien se reladona de manera "sllendosa". 

Esta dimensión oculta del sujeto 'anormal" es muy común, aunque es frecuente 

que los más allegados sospechen. Por lo general, nadie se atreve a adarar lo que sucede y 

se tiende, más bien a la Justlflcadón. Los argumentos son distintos: "llegaba tarde por el 

trabajo", "sólo se divertía con sus amigos", 'llegué a sospechar pero nunca lo aef capaz", 

etcétera. En el disimular se enruentra el manejO de una Infonnadón que no motive 

ansiedad o enojo familiar; está ya la posibilidad de ser una persona desaaedltable, de 

modo latente hay un sujeto estigmatizado; mientras se guarde el seaeto nadie lo 

etiquetará, ni la propia familia. Recordemos la afIrmadón de la teoria del Labelling 

Aproudr. 'para que un acto sea estimado como desviado, la sociedad tiene que rotularlo 

como tal"'. Es dedr, mientras el acto no se haga público y no Ingrese en los procesos de 

Interacción Sodal no hay porque considerar diferente al sujetos. 

, Se _ con """"" subjcIM>s "'" ÚltimoS Y pm:iows como la ima&= cid )O Y al __ de -dad; pcc 
atto; lO _ • una pos;ci6n formal. • __ jurl4;<os y • UD ostilo de vida, Y fonna parte de UD """Piojo 
instituciaJa1 _ al p6blioo. Goffinao, ~ '/NTERJwJOs. ENsAro 8aeRE LA Srro.<CJóN = DE WII liNm<I.IOs 
MENr.<U3. Buenos Ain:s, -. 1992. p. 133 . 
• Taylor, Iao; WalIoo Paul y Young, Jock. L.t NUEYA CiuM1NrJwGI.f. CDN111JBUCJI>N A lh« TEoRL< DE L.t CDND<JCI'A 
D""""", a"""" AUos. -. 1990, p. 162. 
5 A partir de los criterios de "impregnación", de t6cnicu para llevar cierto trabajo, habituarse. la vida y a las propias 
'"8llS cid grupo. tanto _ como fuo<a de la familia, se realiza d aprmdizajc • partir de la rutina de \DI grupo 
"transgrcsivo" con el cual se ficcuc:n1:a de m.mc:ra ocasiooaJ. Mbitual o espcridica. 
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Una carrera desviada puede no ser visible para los familiares; manejar la Información de sf 

mismo o vivir sistemáticamente de manera disimulada con tal de no convertirse 

abiertamente en un sujeto desacreditado; de esta manera, tratará de proteger su 

identidad personal, en este aspecto el encubrimiento es una forma de defensa de la 

integridad del individuo, como dice Goffman: 

Manejar la información que se posee acerca de su deficiencia Exhibirla u ocultarla; 
expresarla o guardar silenciO; revelarla o disimularla; mentir o decir la verdad; y en 
cada caso ante quién. cómo, dónde y cuándo6

. 

Dentro de dertas familias existe algún miembro que oculta Su 'otra Identidad" que, 

no obstante, es reconodda por otro grupo externo. La carrera "desviada" continuará a 

pesar de las sospechas del resto de la familia que no intenta averiguar, ni preguntar. Se 

provee asf, un encubrimiento por ambos lados, ese "no querer saber" y no reconocer la 

posibilidad de que un hijo o un hermano sea delincuente. 

Asf, el grupo familiar contribuye a ocultar, estableciéndose entre los Integrantes 

una "compliddad", misma que perdura hasta el momento en que derta drcunstanda 

revela "la verdad". Ahora, ya no es poSible disimular, aflora entonces lo que "se sabran 

pero no se mencionaba abiertamente. 

Cada "carrera moral" se constituye de una serie de etapas. La persona que se 

considera "desviada" es porque ha provocadO una reacdón SOdal, es decir, una repulsión 

en contra de un determinado tipo de conducta que está fuera de lo considerado normal 

para otros segmentos que componen la sodedad. Pero desde el momento que es 

descubierta dicha conducta o actividad, se le define como una persona extralla. (aunque 

ya existfa una desviación "secreta" reconodda Incluso, de modo consciente por el sujeto, 

asf como del castigo al que podrla hacerse aaeedor). 

Vemos entonces que cuando alguien quiebra una regla sodal aparece una reacdón 

en contra, se aplica en tal caso el calificativo de loco, enfermo, demente; al extrafto que 

se emborracha en alguna fiesta o viola las leyes de tránsito, se le puede tolerar, pero el 

"ladrón, el asesino, el violador, el traficante, el secuestrador a estos se les COnsidera 

• Gotlinon. EMng. _ U IDDmruD DETEJUORAD.<. _ Au... Aman>rtu. 1980. p. 56. 
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diferente"'. Su personalidad puede explicarse en el mismo sentido que el de la 

enfermedad. 

Cuando se lleva una vida en secreto y por lo tanto, una carrera en secreto, existe 

la viabilidad de que el individuo experimente desde la sorpresa hasta la fascinación de los 

efectos y beneficios de la transgresión (como podria ser el fumar marihuana, que es 

aprendido en la participación del Individuo con el grupo). Siempre existe la posibilidad de 

convertirse en un extraño. Cualquier actividad desviada se aprende socialmente y no es 

calificada como tal hasta el momento de provocar una reacción social, y posiblemente se 

le trate de acuerdo a ese diagnóstico; a partir de ahí se tiene una etiqueta, ésta se aplica 

cuando alguien comete un acto que la gente lo define como desviado' '. 

Como declamos, en la familia no hay un reconocimiento abierto sobre la actividad 

'oculta" de alguno de sus miembros, esta actividad es generalmente desenmascarada 

cuando el sujeto Ingresa a prisión. Es en ese momento cuando se termina por reconocer lo 

que de antemano se sospechaba: 

Ttene como dos meses que, en una ocasidn. mi esposo me llevó a cobrar un dinero, 
[y, en el momento de cobrarlo] dijo que no me conocÚJ: 

-Ven, vente, vamos, me deben un dinero-

Le digo: bueno. Eso lo hacCa para que yo no me enterara de lo que él ejercÚJ. Le 
dieron 600 pesos. Y le dije: de qué te deben o de dónde sacaste el dinero. 

-Tú no te preocupes yo estoy bien. tú no te preocupes. no pasa nadD. 

Es que se Iba temprano y /legaba temprano, en algunas ocasiones ya llegaba muy 
noche, me Imagino que es cuando ellos sallan a ver que agarraban. 

'"""'-'1 S. _. I.as~ /SOCIOLOOl<DEU DLmAaON}. B"""" ...... Tiempo ew.m •• dll'o, 1971, p. 14 . 
• Lanauri, FJ<na.LlHEREM::L<DEUCRllm.oLOGlA CRIncA. México, Siglo XXI, 1992, ..... "'l'_I. pp. 25-<;5. 
, El acto desviado DO soIameatc ~a a nombrar al sujeto tomO c:stigmatjndo, sino también apunta a los 
resentimiento' que provocaD ciertos tipos de crlmtDcs: sexuales. religiosos O considerados vio1c:otos (pmiddio, inf_. violación, _. pro1inoaoncs a \o sagado). tstm I0Il """,,"bko de "'-boov en ODa ........ oocial 
Al ctistir valores lIIOI1Ilcs que predominan eo la coocicbcia colectiva y están amigados CD los SNJtjmi.:ntos mas 
profundos y __ c:ompartidoo en la lOáedad, es muy posible que " aI¡uicD ....- \os delitos "'" ~t.s 
Y 1<1'_ que ............. el _ moral. el suic:lo ... -pdo por """"dados del Estado, pero ¿cómo y de que 
ma¡¡nitud considera el catigo una .."".,.,;dad? Su reaoción puodc la más ...... Y oposionada en el ~ del catigo. 
quizás al se restituya la awxicf4d moral Y social para la mmmidad. "Durldacim describe los sentimitntns que originao d 
castigo como ~ mas o mtDOS agudas de bcnor. agravio moral Y justa indignaci6D. Son las rcm:cioncs de una 
comunidad do aeyentcs que enfi'cnta oetos graves de blasfemia. Y aacrilegio,. y llevan una c:arp do indignaci6n Y fuerza 
que """" _ el profundo ~ del _. \.as """"""'" _ por \o _ agrosivas y pocIcrosas. _ 
muestran un matiz moral Y un rasgo de rectitud -sao de origco. social y, en cierto aeatido, "alttuistu"-, mas que los 
instintos primitivos del scrbumaDo", Garhmd, David Ct.mGO rSOclEruDMoDE/WA.,.Op. Cit., pp, 82 Y 83, 
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En realidad no existe una Intendón dara por saber de donde proviene el dinero pues 

nunca se interroga directamente, simplemente queda una sospecha, Es casi evidente que 

hay otras actividades "escondidas" además del trabajo, de modo que el grupo se sostiene 

a partir de este secreto, No existe una palabra que ponga un límite, al contrario se 

continua el Juego de "aceptar y no mendonar más allá" puesto que la reladón podría 

violentar el vínculo establecido, como lo hace ver el relato siguiente: 

En una época me coment6 mi marido: 

-Si algún dfa. me pasara algo. nunca te culparla a Ir, al contrario. Si algún dio me 
aga"an por alguna coso, o porque anduviera juntándome con un amigo. 

lA verdad es que no sabEa de lo que me hablaba mi esposo, luego me siguió 
diciendo: 

-Yo nunca te meterla a ti en problemas, al contrario tú ¡ucharlas por los niJJos, pero 
¿qué Irarla yo adentro [de prisión]?-, 

y ya ve pasó eso, está aqui en la cárcel como él presentia. 

Al llegar a la prisión se hace el "descubrimiento" que confirma plenamente que 

exlstla una "doble vida", Algunas personas son Informadas por teléfono, otrOS se enteran 

por medio de los amigos del afectado porqué desapareciÓ y se llevaba buscándolo varios 

días, La desvladón disfrazada se ha esclarecido, se mantuvo el secreto para los más 

cercanos, no obstante, al momento del desenmascaramiento siempre hay "una sorpresa", 

quedando al descubierto esa "prlvaddad" transgreslva, así lo señala Beder: 

Es muy probable que uno de los momentos más cruciales en el deson'OlIo de un 
patron estable de conducta desviada sea la experiencia de ser descubierto y 
calificado públicamente como desviado1o, 

Para los familiares cercanos este es un momento para corroborar lo que se creía y 

pensaba acerca de su "íntimo", No obstante, para algunas personas, continua siendo una 

constemadón, No es fádl generalizar esta posidón de "sospecha-descubrlmlento" porque 

cada Individuo llega a prisión en drcunstandas diferentes, Pero para algunos grupos 

10 Howard S. Bc:dccr. Op. Clr., p. 38. 
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familiares hay una ratlficaclón de esas sospechas y que sólo en el momento de la captura 

se reconocen, como lo deja ver el siguiente relato: 

Mi hermano trabaiaba en una fábrica, andaba con un seltor y además trabajaba en 
varios lados. ¡Después ya supe a que otro trabajo se dedicaba!. Pasaron dIas y no 
venia a casa, estábamos preocupados. lo comenzamos a buscar con sus amigos y uno 
de ellos nos dijo: 

-Saben qué. la verd'od ayúdenlo. ellos (se refiere al hermano y otros personas J se 
llevan los carros y les dan tres mil pesos por cada uno. 

¡Como es posible!, yo me quede bien sorprendida, yo lo conDela y él, siempre me 
declo que trabajaba tiempo extra, pero nunca me enseRó el sobre del pago o algo 
as[ Sólo últimamente me enteré de donde obtenla el dinero. 

cabe mencionar que el encubrimiento no es evidente. Así, la carrera del sujeto que 

ahora se considera desviado queda abierta. Tanto el secreto y el ocultamiento, se han 

visto develados, causando derto asombro a sus allegados. 

Es evidente también que la actividad desviada es aprendida, no esta dada por 

alguna enfermedad o sólo por un perfil espedal de Individuo, sino sobre tocIO por la 

pertenencia a un grupo. Por ejemplo, pueden ser conoddos del trabajo o los amigos de la 

cuadra o del banrlo con los que se entabla una Identlflcadón donde los posibles 

Intercambios y experiencias llevan a encontrarle un sentldo a su acción. As! sucede con los 

fumadores de marihuana quienes aprenden las técnicas, disfrutan el placer, gustan de los 

efectos y sobre todo hay una participación y reconodmlento dellndMduo en el grupo, en 

palabras del Howard Becker: 

Lo que fuera en un momento amedrentador y desagradable se I1'On3forma, luego de 
que se desarrolló un gusto por la experiencia. en algo placentero. deseado y 
buscado", 

La Idea de carrera "desviada" abre la posibilidad de una doble ldentldad: lo que el 

sujeto muestra de si mismo (público) y una Identldad oculta para sus allegados (lo 

privado). 

11 Ibldc:m.. p. 60. 
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Aquellas familias que tuvieron a cualquiera de sus familiares en otro establecimiento 

(Centros para Menores Infractores), antes de la llegada a prisión, refuerzan esa Imagen 

conocida desde hace tiempo. También sucede que, al Ingresar a prisión un miembro de la 

familia, ésta puede argumentar: "mejor verlo cada semana que no saber de él"". Es decir, 

lo que la familia no logró con el sujeto, lo consigue el aparato penal: controlarlo. En ese 

sentido, la prisión establece un vínculo de "cooperadón" con la familia. Esta última llega 

Incluso a comentar que la cárcel logra separar, al Interno, de las "malas compafiías", por 

lo que "no hay mal que por bien no venga". 

El internamiento del sujeto responde casi a un destino, sus antecedentes, dados 

desde el grupo familiar; el cual, de manera oculta vuelve a frecuentar a las personas para 

reladonarse dandestlnamente, sin que se entere la propia familia, ésta es informada 

cuando el sujeto Ingresó al establecimiento carcelario, aún asI, algunas familias ya han 

tenido una experiencia del endenro de uno de sus miembros. Como lo deja ver el Siguiente 

comentarlo: 

Ya estuvo antes en un tutelar. ahora Qqu~ ¡todo por los amigos! En casa no faltaba 
nada, si bien se tenia muy poco. no era tanta la necesidad Desde que empezd a 
juntarse con esas compaRtas... También mi padre no te deciD nada. lo dejaba que 
viniera a la hora que quisiera, que trabajara o no y, como uno es sólo su hermano ni 
caso nos hacla, se le hacia fácil ine con sus cuales. 

Dentro de algunos grupos familiares no existe esa ley que Imponga al sujeto los 

límites; una carencia de esa fundón que cumple el padre que aunque esté presente 

muchas veces no la ejerce. De los primeros educadores hay sencillamente la Indiferencia 

afectiva hada el hijo, para éste es Insoportable llevar una vida de 'objeto" y no de sujeto 

con autonomía; y el grupo sustituto, es decir, la banda resulta ser un escape a esa 

"frialdad" (de los familiares), asI grupos como las bandas son refugio para cubrir las 

carendas afectivas. 

12 El COlltroI del sujeto "desviado" queda en maD03 de LA institución cazcelaria, donde la familia siente lDl "alivio" porque 
.. be donde " """""" y _ la inIcmación. M;cl>cI FoucauIt, mdico 10 ~, "Hay una c:anpticidad del 
__ Y el ...... de los pror .......... son cIIos qui_ ticocn poder de ___ el ~ del 

insensato y de quien se ha percibido extnsflo CD la manera de dirigirse a los otros. su totnpartamicnto es un 
rm:nocimieoto del dcsordc:n en sus palabras y de sus acciones". "Experiencias de la Iocura"cn: HIS10IUA DE LA. LocURA. EN 
uhoct CUsrcI. Tomo l. México, 1986, Breviarios del Foodo dcCuItura Económica (191), pp. 174-210 . 
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LOS suJetos con escasez emotiva, con una apatía de los padres y una falta de límites y 

prohibiciones, no sienten culpa (igual aparece con aquellos Individuos que tienen un 

exceso de prohibldones), quizás fundonen por una satlsfacdón Inmediata dentro del 

grupo de amigos, donde el mañana no Importa, sino que el momento es lo primordial; son 

seres quienes necesitan un andaje en un grupo para Identificarse, ya que esa 

Identificación no la encontraron en las figuras parentales". ¿Por qué entonces buscar la 

transgresión? No es una enfennedad como las gentes suelen considerarla, sino es el 

sentido de un relativismo especular, una dimensión de Identidad y confrontadón con los 

otros; lo que puede ser diferente para alguien es absolutamente normal para el otro. 

Cuando llega a prisión el sujeto encuentra una "disciplina" que no se le dio y ésta llega 

posiblemente en un momento tardío. 

Ante lo mendonado, es posible para algunos miembros de la familia la búsqueda 

por recuperar al sujeto de la desviadón, los que aún creen en esta posibilidad, se 

preocupan por atender las demandas de quien es considerado diferente por la mayoría de 

las personas. Así, aunque existe la posibilidad de volver a delinquir, no está muerta la 

alternativa de que se dedique a una actividad sodalmente aceptada, la familia lucha: 

Dejarlo oqul¡nol, es como crearle un rencor hacia nosotros y eso no lo queremos, 
aunque sabemos que hizo mal y las campalflos con las que andaba no son bien vistas 
por nosotros. Quien quite y noJ dé una sorpresa y se comporte de otra manera. Ojalá 
y asl Sta para el bien de él. principalmente. No hay que aventar todo en saco roto, mi 
otro hermano dice que él [el intemo] va Q aprender a no meterse en /los por lo que 
pronto va hacer otra vida. Me gustarla que sucediera eso por él y por mi Jefa que lo 
extrafta. 

SI es una "carrera delictiva" que ahí termina o si sólo es una etapa más para la 

contlnuadón de la misma por lo que el esfuerzo familiar habrá sido en vano; en donde la 

actitud del sujeto es volver con quien se ha sodallzado, con esa posible familia sustituta: 

la banda. 

u V*: Enriquez.. Eugenc. "El Trabajo de la muerte CIl las instituciones", en: Kaes, Reoé. lA lNStntx:JtJN r lAS 
/Ns1mJcJDNI;S. Buenos AUos. Paídós, 1990. pp. 84-119. 
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3.2.- EL SUJETO "TRANSGRESOR" VISTO DESDE LA FAMILIA. 

Otro fenómeno que se da al Interior del grupo familiar, que considera a las personas más 

allegadas (quienes no abandonan al interno), es aquel que contribuye a reforzar el 

estigma del sujeto. SI bien el "estigma" aparece cuando una persona ha Ingresado a 

prisión, ya que ante los demás, ha quedado como alguien diferente, muchas veces, la 

familia comparte o reafirma el "estigma" que cumple la función de nombrar a un chivo 

expiatorio. 

A pesar de que el Individuo estigmatizado quede confinado a una institución 

totalizante, tiene el efecto de ser visitado por una parte de la familia que está reladonada 

emOCionalmente con él, hay entonces un grado de aceptadón por parte de quienes lo 

conocen "mejor" y de modo cercano, como lo es el núcleo familiar primario" .. 

Cuando una familia lleva o comparte el "estigma" por el hecho de que su "Intimo" 

este muy unido a ellos, pueden compartir ese descrédito, ya que dentro del núdeo familiar 

el vinculo emOCional puede llegar a ser reforzado, por la razón de ser nombrados ante los 

demás (los normales), que son extraños. El estigma llega asodarse con el Ingreso del 

indMduo a una Institudón, ya sea la cárcel o un sanatorio psiquiátrico, es ahl donde la 

persona puede interiorizar que tiene una "Identidad deteriorada" y cuando salga los 

normales lo verán diferente porque porta el estigma de ex-presidiario o ex'ilnfenmo 

mental. 

Al enterarse de la Identidad que se ocultaba y con la cual se actuaba, la reacdón 

de la familia es diversa, comienzan a reladonarse y a coexistir con ese descrédito ocupado 

por el sujeto. Para permanecer Juntos, la familia o parte de ella, aprende a ser portadora 

de una dlferenda que sin duda es su nueva Imagen frente a quienes conocen. 

14 Se destaca Y asi mismo se cncucntra en el tema lo rcfcrcmcs al análisis desde b subjetividad del individuo. esto es la 
coostrucci6n donde éste intcractúa con los dcmts. el tema se presta a ser visto desde la subjetividad, acercándose a WUI 

_dada. 
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La familia estigmatizada al verse diferente, se sitúa en un lugar distinto, que ocupa ahora 

en reladón con los demás; la diferencia puede o no daliar según el estado emOCional en 

que se encuentre la familia. No obstante, también se dan casos de apoyo en donde no 

existe ésta señalización: 

Los conocidos nos han dado un apoyo enorme. a mE en especial. Vendo comida cerca 
de la casa. Cuando va la gente a comprar algo para llevar. me dicen -no se 
desespere. pronto va a salir su marido- eso de que no te seFtalen o murmuren Q las 
espaldas se valora. la gente que conozco me trata como antes, no por el hecho de 
que mi esposo esle aquf me dejaron de hablar. 

Esa es la sensadón perdbida, aunque también puede ser no tan reconfortante. Al 

adaptarse a la "marca sOCial" es porque las diferendas son apredables, en esa sltuaaón 

queda la incertidumbre permanente de no saber que piensan realmente las otras personas 

de su nueva condidón social. 

La percepdón de la familia de sí misma, puede variar de acuendo al contacto con la 

gente. También, "aparece en el estigmatizado la sensadón de no saber qué es lo que los 

demás piensan realmente de él"". El manejO de las Impresiones y de una Identidad que 

suele desvalorarse por las opiniones de los demás es fundamental sobre todo para la 

gente que se frecuenta. La familia debe afrontar la sltuadón puesto que las reladones 

sOCiales son exhibidas ante los "normales", como lo vemos en el siguiente relato: 

Algunos nos ven como gente rara. porque se enteraron que mí hija vino a un lugar 
como estos, se corren los chismes por todos lados. los vecinos, los amigos de mi 
esposo se enteraron y seguido nos preguntan: ¿Quién se hace cargo de los nmas? o 
dicen: ·¡Pobres nlilos. como van a crecer!· Son comentarios desagradables que no 
me gusta recordar, me da coraje. 

Aquellas familias que han quedado marcadas almo extralias bajO la mirada de una 

mayorfa, sea de la cuadra, de la calle o del barrio, es posible que encuentren la aceptadón 

más lo frecuente es el rechazo sOCial. As;, se pone en juego la capaddad de adaptadón 

familiar ante un medio repelente. Mientras el grupo familiar emprende la habituadón a su 

u GoOinan, Erving. Es17GA{.(. LA IDENTJDAD DEmUOIWJA .... Op. Cit., p. 25. 
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nueva imagen tiende a aislarse, es decir, solamente entabla reladón con aquellos a 

quienes tiene más confianza. Es frecuente la actitud familiar reservada al no tocar "el 

tema" en las conversadones con otras personas a quien no conoce. El manejo absoluto de 

la infonmadón, no es posible porque produce Siempre efectos: vengOenza, munmuradones, 

desconfianza, rechazo social, entre otros. No obstante, los efectos no sólo son negativos, 

también se producen efectos positivos como lo son: la comprenSión de la gente, el apoyo 

económico ocasional, y muchas veces el afectivo. El rechazo no aparece, porque es 

desvanecido en dertas drcunstancias, por ejemplo, si se conoce a la familia desde hace 

tiempo o no los antecede un problema grave, etcétera. 

Para dertas personas el delito es la causa prindpal que provoca el rechazo de los 

miembros de su familia como de los conoddos. Un delito considerado grave es el sexual. 

Por ejemplo, la v10ladón o el atentar sexualmente contra alguien de la propia familia. Asf 

lo revela el Siguiente relato: 

A mi me tocó platicar con una señora que es madre y visita a Su hijo. Me dijo que 
solamente es ella quien le trae las cosas que necesita. Porque como é/llioló a su 
propia hija, nadie más lo apoya. La gente que los conocla y que se entero del 
suceso, no quieren ni mencionar a su hijo, es más, ni la familia se acercó. Al 
contrario, cuando se comprobó la violación, se llevaron a la n/Ita con la familia de 
la esposa, dejando totalmente solo al papd de la niifa. 

Es decir, hay delitos que atentan contra lo más senSible de la condenda colectiva 

(lo sagrado), son aquellas reladones no penmltldas en la sociedad occidental y que 

salvaguardan los valores morales y sacros de la colectividad. SI bien el delincuente es 

delegado a una Institudón, es la misma comunidad la que castiga moralmente el acto 
transgreSivo: 

Los delitos son ofensas en contra delortkn moral sagrado de la sociedad lo que a su 
vez cOrJ"eSponde a sentlmientm profondos de cada uno de .fU.f miembros. El resullildo 
es una reacción apasionado y hoslil de parte del público. que exige el castigo para el 
Infracto,J'. 

16 GarIand, David. Op. Ot., p. 48 . 

86 



• 

De esa manera todo delito provoca reacciones diferentes, que van desde el desprecio de o 

hada los familiares, o el apoyo de estos últimos hada el miembro Infractor. No deja de 

vérseles como extra~os, quizá sea necesario esconderlo frente a los demás. A una mujer, 

que por aCddente, uno de sus hijOs ha muerto es considerada Imprudente, sus descuidos 

llevaron a que se le mire como Irresponsable y culpable; en la sodedad mexicana donde la 

diferenda de sexos está acentuada por las ocupadones y sobre todo por el cuidado de los 

hijos, más aún cuando cada aslgnadón de papeles se encuentra muy marcado, se le 

responsabiliza del descuido y se le considera como un atentado contra el Infante. No 

obstante, la mujer violentada también ejerce violenda real, como lo Ilustra el comentario 

que sigue: 

Me acuerdo que le di un montón de cosas, le di: ropa, zapatos, calcetas; para que se 
vistiera como una sellara pero ella usaba minifaldas, se vestla escotada y no se 
queria llevar a sus hijas, les decla un montón de groserlos y les pegaba, las prlvaba, 
les pegaba de golpes. lhasta palos les dio! La mamá la mat6 y la priv6 rk la 
existencia. lA seiJara ero muy canija. LA familia de ella no la viene a ver para 
nada", 

Más allá de una culpabilidad comprobada, el rol "asignado' lo ha quebrantado, 

provocando a su vez una fuerte reacdón sodal que la culpa y la responsabiliza de la 

muerte de un ser cercano; la madre es entonces una figura ambivalente: proporciona 

cuidado, carlro, protecdón y la mayoría de las veces es la que pasa la mayor parte del 

tiempo con sus hijos. Aunque en cualquier momento se convierte en aquella que reprime, 

lastima, ejeroe la vlolenda y puede llegar al acto de quitarle la vida a alguno de sus 

Infantes, provocando el posible abandono de los familiares más cercanos cuando llega a 

prisión: 

Darle muerte a un hijo o a una hija es el delito que nadie perdona, ni el aparato 
Jurldico. ni la familia. ni la pareja. ni la sociedad. ni tampaco lo petdonan las 
mujeres transgresoras que se encuentran en prisión; el acto filicida se miro con la 
misma severidad con que se juzga a un v/olador en la cárcel, la mujer Qcusada de 

17 Entrevista realizada • una hcrmma de lDl prisionero que fue acusado de ascsin4to (cometido a su propia bija) jlDlto con 
su esposa; nctl1"""",te se cncucntnm presos en el llamado: "'reclusorio BIIl'rientos". (Centro Preventivo y de Readaptaci6n 
Social Lic. Juan Francisco Fernández Albllfrin. Tlalncpantla, Edo. de Mex.) 
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filicidio es seltalada y excluida, pues sobre ella pesa, además de la etiqueta de "su 
delito" la de ser una "mala madre .. 1&. 

Por otra parte, asistimos a la reacción de aceptación por parte del grupo familiar 

hada la persona que aún se encuentra en el establedmiento penltendarlo. Decíamos que 

a veces sucede que las petsonas más allegadas al transgresor son también las más 

protectoras, pues no lo ven como un extraño o diferente al resto. Aunque la reladón 

familia-Interno tiene esa fisura que ha trastocado su cotidianidad, así, como la Identidad 

sodal de ambos. La importancia del sujeto es prlmordlal porque el grupo se hace 

presente, dándole seguridad, aprovecha la visita para mostrarle que no es distinto a ellos, 

se comparte el nuevo status. Es la aceptación del estigmatizado por una o más personas, 

aunque no todo el grupo familiar acepte al sujeto "antisocial" puesto que, es rechazado 

aunque sea un familiar cercano. 

Dentro de aquellos "normales" que proporcionan su apoyo a la persona 

estigmatizada y tienen una constante Interacción con ésta, se los considera "sabios', éstos 

son dice Goffman: "aquellas personas normales cuya situación especial las lleva a estar 

íntimamente Informados acerca de la vida secreta de los Individuos estigmatizados y a 

simpatizar con ellos· ... 

Recordemos que toda reacción no es igual para cada miembro de la familia, unos y 

otros toman cierta posidón, los que han optado por el rechazo: la Indiferencia hará que se 

alejen, esto responde algunas de las veces a dertas fricdones con el Interno, en ese 

momento se reafirma 10 que se pensaba de él: 

MI camala hace rato que se casó y no para un pie en la casa. parquIJ además 
tentamos problemas con ella y con $U marido; Incluso no le preocupó evando se 
enteró que mi hermano ingresó Q la cárcel. Fui a buscarla para ver como nos 
organiz4bamos e fbamos a visitar Q mi hermano, me dijo: -él se lo buscó, que se las 
arregle- tkftnitlvamente no contamos con ella. 

u ll<uoooutt. Vorps Rmh. M.<1"EJWIIWJ r 1"I!ANsOmJóN' F.N1GMA r _ UNAM-ENEP Cmnpus Acatlán. ,..;. 
licc:ociaturacn sociologill, M6xioo, 2000, pp. lIS Y 119. 
19 Gof'fmen, Erving.F.sIJGM,t. U/DENTlDADDE:TEJUQ/W)..(. ... Op. Cit .. p.41 . 
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El sentimiento de aceptadón se resiste al hecho del olvido o abandono del ser pérdldo; se 

sabe donde se encuentra éste y la razón del porque está en prisión. Siguiendo la Idea de 

persona "sabia" expuesta por Goffman indica que hay un segundo tipo de persona: "la 

esposa fiel del enfermo mental, la hija del expresldiario, el padre inválido, el amigo del 

dego, la familia del verdugo""'. El grupo trata al individuo como si no estuviera 

estigmatizado. Los años de llevar una vida en conjunto libra el obstáculo para tratario 

como enfermo o diferente, no siempre sucede ese rechazo, aunque tampoco es obtenida 

la aceptadón automática. 

Otras veces, se logra el apoyo tanto de familiares como de personas conoádas, 

situadón excepdonal y poco frecuente. Aquel acto manifiesta la cohesión que existe 

alrededor de quien se encuentra preso. Presentamos esa situadón exponiendo como los 

familiares y amigos no tienen el prejuido de rechazar sino de ayudar: 

La verdad toda la gente que nos conoce nos apoya, se siente luego, luego, nadie nos 
selfo/a, nos dicen: nosotros vamos a decir como era Juan, se portaba bien·. Cuando 
ocu";6 el delito reaccionamos para enfrentar las consecuencias, afrontar todo, 
porque algún dla tenemos que rendir cuentas. 

Podemos decir entonces que ambos, la familia y el sujeto transgresor quedan 

estigmatizados y este hecho lo comparten solidariamente. Además está el temor sobre lo 

que pueda pasarle (allntemo) residiendo en prisión, lo cual tiene gran Importanda para la 

gente más cercana. El "soporte" para esperar su regreso es visitario constantemente. AsI, 

no se le verá como extraño ante la mirada de ellos, en su circulo de amistades existe una 

protecdón fuerte para no desvalorizar su aparienda. El grupo es protector, justifican todo 

lo que pueda dañar SU Imagen y la del sujeto", se sabe entonces que cometió algún tipo 

'" Ibldcm, p. 43. 
" ~ __ de ;gua¡ fomIa las justi6cacj ..... posibles, ___ 1"" ci ~ ... -sr=< pan _ y 
__ '" acción, as! como los motivos que lo oriiWcn a dclinqutt-, .. "'"' pan lograr r=iIados, pero las 
justiJicaoioocs y las ____ IlOO una forma de justificar los ...... ai¡¡unu de ..... -... son: 
"1) ""II'Ci6n de la "'P"Il"l>ilidad (estoy CIIfcnno). 2) ""II'Ci6n del pcsjwao (ti<ncn mucho dinero). 3) DCg1!ci6a de la 
'-;C!ima (DO lastimamos • nadie o incluso ya sabia que le ospcnba). 4) "",,"ación de los que coodaum (tocios roban, 
todos usaD drogas de algún tipo), 5) rccurw de la lealtad superiores (00 lo hice en mi bencficio o DO pldla abmdonar a 
mis ccmpaftcros)". Es claro que clsujeto CODOIilC las reglas del juego, donde el delito es viable, sólo que se protege frm1c I 

la apliatción de las leyes Y de sus efectos. "El Daturalismo Y la fcnomc:ook)gia DOrtcamaicauos. La obra de David Matza", 
en: Taylar, I~ Walton Paul y Young. Jock:. LANUEVACiulllNOLOOU.. CON11UBUCIÓN ... Op. Ot., p. 193. 
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de delito, así como sus posibles causas, pero la protección lleva una carga afectiva muy 

fuerte al no abandonarlo, como lo deja ver el testimonio siguiente: 

No somos una familia a seguir para los chavos o para la gente que nos puede 
conocer, eso si, uno se la rifa a diario. con problemas, con ganas de aventar lodo y 
dejarlo, pero te das cuenta que no se puede abandonar a alguien que dio protección, 
seguridad, alegria y mucho menos cuando una madre esta enferma y un padre en 
silla de ruedas. 

F AMlUAR-HEIlMANO DE PltIsJ:ONERO 

La afirmadón anterior es una justificadón Importante para no ver al preso de modo 

distinto y, por lo tanto, tratarlo con Indiferenda O con derto tipo de despredo. Se acepte o 

no, los lazos afectivos (para bien o para mal) son casi Imposibles de romper, solo son 

rotos cuando ya antes hubo un roce o un altercado de una magnitud que no permita la 

recondlladón para las partes. 

Mientras el Integrante de la familia se encuentra en la prisión, éste no enfrenta 

cabalmente la crítica sodal, aunque sabe de ella y termina por Inculcarle algún sentimiento 

de vergüenza: 

-Mi hermano tiene miedo de salir, tiene miedo a la vida que se le enfrenta, no sabe 
como va hacer el mundo otra vez, se le dice que la gente que lo conoce lo apoya, 
¡ojalá y sea osI! Mi hermano siempre pregunta por su nllla; mi hermano es bien 
trabajador pero estando en este lugar se siente mal. 

-Yo le pregunto: si tu no fuiste el causante del delito, entonces porqué te sientes mal-

Porque si que no me van a aceptar. La gente no me van a tener la confianza como 
antes. 

-Siente miedo de lo que digan los demás. 

Las reacdones del grupo familiar van encaminadas a tranquilizar la estanda en 

prisión; también al prisionero le interesa tranquilizar a la familia; a veces, desde la prisión 

ejerce su jerarqufa y, en torno a él, gira la dinámica grupal, posiblemente por el secreto y 

la compliddad latente sostenida por la familia . 
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Aún desde prisión un padre puede ejercer su responsabilidad, así, lo comenta la esposa de 

un prisionero: 

La responsabilid4d también le toca a él con los hijos, los tiene que regalfor, sé que 
no es lo mismo porque no está en casa, pero los nJlfos se dan cuenta que su padre se 
enoja. Asl despuh (cuando regrese a casa) no lo vean como a un extralfo, porque no 
convivió con ellos. El respeto entre todos quiero que exista para cuando salga y 
conviva con nosotros, no Como alguien a quien vimos muy poco, sino al contrario, 
sirva para acomodamos otra vez. 

Mientras se proporcione el reconocimiento dentro de la dinámica familiar, la 

ausenda de quien está en prisión, no es un obstáculo para que la familia siga realizando 

sus actividades cotidianas. Sin embargo aunque el grupo proteja al familiar en cautiverio, 

tarde o temprano se verá envuelto por la mirada de los amigos y los conocidos; mientras 

tanto, el refugio por un tiempo lo es la propia familia, la prisión y sus Iguales. El afuera es 

apremiante, tanto para la familia como para el sujeto lo Importante es el regreso, no 

Importa en ese momento el "que dirán', lo vital es que salga y rehaga su vida Junto con 

aquellos que lo esperan. 

La "carrera moral del estigmatizado' es Inldada después de presentarse frente a 

quienes establece un contacto continuo. Las personas que antes lo conodan tendrán una 

Imagen nueva, una Identidad que estuvo oculta, donde el secreto se guardaba hasta para 

los allegados: 

Hay cosas más importantes que andarse preocupando por eso que dice la gente, al 
principio uno se siente alraIJD. Cuando preguntaban en dónde estaba mi camal, no 
saMa bien que contestar. Mis reacciones fueron justificar a mi hermano len todo!, 
trataba de proteger nuestra imagen tk la gente hacia nosotros. Quieras o no, la 
gente se da cuenta y como nos conocen pues se llevan bien con nosotros. Después de 
un tiempo supieron que mi hermano estaba en la cárcel y algunos me Jo tkclan. 
¡Donde se enteraron, no sé!. al principio lo negaba. después no podio decir que era 
mentira, tenniné reconociéndolo yeso fue mucho mejor. 

No obstante, la familia al compartir el estigma no trata el tema de manera abierta, 

hay miedo a prededr la reacdón de las personas, se piensa en las poSibles consecuendas 

que se tienen cuando se es familiar de un prisionero: 
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Igual no tocamos mucho el tema, sólo a veces, son muy contadas las ocasiones que 
otro hermano y yo lo platicamos con otra gente. Por ejemplo, en el trabajo ni lo 
menciono, pueden darse interpretaciones y terminen desconfiando por tener a mi 
hermano en la cárcel. Lo que más conservo es la chamba, porque osi junIO un poco 
de dinero: con ese guardadito le llevo de comer y cosas que necesita para la 
realización de sus cuadros de madera, ¡tiene que vivir como ser humano! ¿no? 

3.3.- LA PERCEPCIÓN DEL SUJETO "TRANSGRESOR" HACIA LA FAMILIA. 

Se llegó a pensar, tiempo atrás, que el momento de permanecer dentro de prisión es una 

etapa en la cual el sujeto tiene tiempo para pensar sobre sr mismo, sobre el resto de la 

familia, en los pocos amigos que lo visitan, y sobre todo reflexionar acen:a de la 

aceptadón o no de la culpabilidad en el acto cometido. Probablemente el sujeto opte por 

Integrarse a una subcultura desviada y Justificar esa opción elegida, Goffman lo maneja de 

la siguiente manera: 

Cuando una persona ha llegado a una etapa dada de su carrera, construye 
Ilpicamente una imagen del curso de su vida -pasado, presente y futurcr,' y al 
hacerlo escoge, abstrae y distorsiona, a fin de obtener una versión de si mismo que 
pueda exhibir ventajosamente en sus actuales círcunstancta$ll, 

Aunque depende de varios factores como pueden ser: la dinámica carcelaria, la 

adaptadón de hábitos como la droga, la extorsión, la cultura de la sobreviVencla, etc. Para 

algunas personas que han estado en prisión, la lejanía los hace recordar el pasado, aún 

cuando se conviva con los Internos, la soledad de la familia se redente cuando se le ve 

marchar al termino de la visita" o cuando no se les ve en una o dos semanas, asI nos dice 

un ex-prisfonero del penal de Bamentos: 

n Goffinao, Ervin&./NrER!«IJCS ... Op. Cit .• p. lS4. 
u Este es un Ccn6meno que se presenta tanto en bombta; como en mujeres en curtiverio. "En e11éxic:o penitmciario se 
dcoomll1o "c:aro:oW»" • la ...... depnoión que surr. el p<eSQ. .00.. todo después de la visita fmnilW. Y " que ... 
parientes le CUCDtan problemas que se ¡encran durante Su auscocia: CCODÓmicos, morales, dcsintcgmción fmniIiar, cte. 
COOlt'"unenltl se les mira c:nsimismados, tristes. casi no hablan y se vuelven bipcgcnsiblcs. algunos sienten va¡ücnza. y 
secWmiento de culpa, comen poco. DO tieocn deseos de bac:cr nada. No pocos. en su dcsespa ación, buscan evadirse de la 
""¡;dad ~ alguna drog.". Bringu. H Alejandro y Roldan, Quiftonos Luis. LIS CIJ<:ErD ME.7ocIMIs ... Op. Cit., 
p. 103. VÓISCtamb;m: Betanoourt. Vougu RuIh. "~de l.culpaycl tan:dazo_: un .. d ..... sUnIn6tica". 
Op. Clt .. p. 75. "Por lo que observamos, ID depresión o can::dazo en 10. pcnitc:nciaria para lIIl1jcrc3 (y S:cgUramCII1c LDmbién 
ca los cadros penitenciarios para bombres), es un estado c:mociooaf rccum:nte a su comport.Dmicmo, ¿qué y quiM puede 

92 



l. 

No es nada fácil adaptarse a lo que te dicen que tienes que hacer, sobre lodo cuando 
tienes a tu familia tan lejos, sentirme sin el apoyo. Triste cuando venEan y se iban, es 
muy dificil pasarla (UE. Esperaba hasta quince dEas para verlos y no tener noticias de 
ellos. Los teMfonos no foncionan por lo regular y casi no habla chance de hablar 
porque no tenEa dinero, quieres verlos los fines de semana y no puede. Estaba muy 
preocupado par mis hijos. par mi esposa y par mis jeJes [padres). 

A diferencia del sujeto denominado normal, el prisionero se ha visto confrontado a 

la pérdida y a la visita ocasional de los más allegados. El saber en qué ocuparse mientras 

no se ve a la familia, es una de las ansiedades sustandales mientras espera su posible 

salida. La adaptadón a la cárcel se reladona con la poSibilidad de contar con un 

significado durante su estanda. Para el Intemo, la familia es un apoyo fundamental para 

emplearse en las actividades ofreddas por la Institudón: 

Siempre hay que ocuparse en algo para matar el tiempo. Con tantos alias de intemo, 
post de la JaJina al drea de cocina. luego ayudaba en los talleres. ahl gané cuales. 
viendo trabajar a los primerizos. Me guslÓ estar en ese lugar (talleres). era medio 
aburrido cuando hacia cuadros parecidos, pero cuando elaboraba figuras 
complicadas, me entreten/a. Hacia dibujos, coleccionaba y hacla cualquier cosa, no 
quedo de otra para llevarla calmado. /0 mds tranquilo posible. 

Los Internos no Inquietan a sus familiares y evitan mencionar los conflictos que son 

parte de las condidones de sobrevivencla dentro de la prisión y comparten el tiempo que 

les designa la Institudón con cuestiones consideradas más Importantes para el resto del 

grupo familiar. En palabras de la esposa de un Interno: 

Plattcamos mucho de nuestros hijos y mi marido aprovecha para Jugar con ellos, 
comemos y él platica sobre las actividades de carpinterJa y la venta de los cuadrltos 
y algunm pulseras que hace aquJ. Utu cosas me ltu da cada quince dlas para 
venderlas en el trabajo, en realidad son pocas las ganancias y apenas completo para 
la comida, eso nos preocupa a los dos, por los nllJos. Sus hermanos y lo mEos cuando 
tienen dinero nos hacen el favor de prestamos para la semana. En la moyoria de las 

provocarlo?, por si mismo el encierro, al sometc:r a los cuerpos de los sujetos a una detc:nninada forma de vida Y c:ontrol, 
genera en éstos altc:raciooc:s y confliccos pcculiarcs que dislocan su estructura pc:n:cptual. porque el sentido de todo se 
modiflta, el sentido del tiempo Y del espacio, de las rclac:ioncs fmniliares y del vJncu.lo con lo social, el SCIIÚdO de la 
jusUcia. d sentido de 1, verdad, de _ del earilIo, del amor. tmnbién d de ,utoridad, de lo pemUtido Y de lo 
prohibido". 
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visitas familiares. las horas se nos van hablando sobre los hijos. el trabajo y 
haciendo cuentas. 

No obstante, algunas veces en la visita el interno orienta su conversadón sobre los 

primeros dras en prisión y su "redblmiento", El planteamiento de Goffman acerca de la 

mortlficadón del yo y los cambios que experimenta automáticamente el prisionero al 

enfrentarse a una Institudón total es daro: ésta rompe con la Identidad del sujeto pues lo 

despoja de los roles anteriores por medio de una serie de degradadones y humllladones 

que lo ubican en su nuevo estatus de prisionero, entre estas prácticas están los llamados 

ritos de Iniciadón", 

Cuando asiste la familia al establedmlento es poSible que su familiar le comunique 

sobre esa practica Institudonal, donde Inldó una vida distinta a la que llevaba, con 

aslgnadón de un nuevo rol, de disdpllna y sometimiento, así lo relató un Interno a su 

familiar: 

Los Internos me golpearon en las costillas. en el estomago. en los pies. nunca te 
pegan en la cara, para no tkjar morcas. En todo el cuerpo nos dan, me dieron recio. 
porque me sentla muy mal, me dollo todo el cuerpo. 

-¿Porqué te dejasle?-

·Tenemos que dejarnos porque de otra forma nos vo peor, se nos amontonan todos y 
por eso más vale que me de uno o dos y no que me den todos. 

Durante la estanda en la InstItudón carc:etaria se asimila una sltuadón nueva, as[ el 

intemo se da cuenta de la diferenda entre el establedmlento penal y aquellos que vienen 

a visitarlo, En priSión no es tratado con las mismas actitudes como cuando estaba afuera, 

el deterioro personal sobreviene, poco a poco se le va despojando de su aparienda 

anterior, aqur es transformado en un objeto para el dominio InstItudonal, 

14 Erving Goffinan expresa lo siguiente: "Como parte del rito de iniciación puede recibir apodos t.Bles como Gusano o 
Basura, destinados a n::cordarle que es simplemente un interno, y peor aún, que tiene un status especiAlmente bajo aún 
dentro de este grupo infcrior". En: iNrERNADOS ... Op. CII., p. 31. 
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La vivenda del enderro sólo es soportada cuando la familia se encuentra cerca, por eso el 

abandono del grupo se convierte para el sujeto en una mutiladón de su parte afectiva. El 

relato de un Interno trasladado de una prisión a otra es elocuente al respecto: 

Cuando Ilegu¿ a Alm%ya conoces gente que lleva sentenciada 10, 15, 20 Y hasta 
treinta ailos, yo conocl gente que tenia J S anos viviendo adentro. No cuentas ya con 
la familia ya que se pierde. Económicamente son muchos aftos -ya no vos Q salir- a 
veces las esposas hacen una vida diferente, tienen a otro cabrón y te dejan, se 
olvidan de ti yeso es parte del encierro. Hoy intemos que perdieron Q su familia 
quedándose solos por lo que se hacen más rebeldes, digamos que se vuelven 
"malos" y se dedican a lo más fácil. que es quitarle los cosas a los Internos. 

Ex-INTERNO 

La familia es parte fundamental para mantener la esperanza del interno para 

conseguir SU libertad, ya que está constantemente brindando el apoyo emodonal. Así, la 

dinámica familiar es diversa y llena de constantes reacdones, que van desde apoyar y 

sufrir el entierro de alguien cercano, de rulpabillzar y atribuir las desgradas a uno o varios 

de sus miembros; hasta el "rec:onodmlento" de las actividades 'ocultas" (realizadas por el 

ahora sujeto en prisión) que se sospechaban pero no eran conversadas en el seno 

hogareí\o. Por consiguiente en el capítulo presentado a continuadón, se abordan algunos 

de los escenarios familiares que dan ruenta de lo multlfacético de una realidad que 

envuelve a un sin fin de personas, al enfrentarse a la Institudón penltendaria • 
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e&Cetir1RIO~ 'f)e FtfMlblr1~. 

Hasta qui grado el medio aml>iente puede influir y 
rrroldtar al hombre, su vido y personaIidod, Y hosta qué 
grado no puede /raaT1o; de qui I1U2ntrrl Y hosta qui 
grado puede utilizarse el medio ambiente pan! nwldtar la 
vido Y la personnlidod, Y de qui mantrrl deberá 
desarrollarst la personaIidod pan! soportar =lquier 
medio ambiente, o en todo caso, aJmbiarlo por otro 
mejor. 

El mundo entero es un esrenario. y todos los 
hombres y mujeres meros actores. HaCEn sus 
entradas y sus salidos. y aJdo uno representa varios 
papeles a la vez .•. 

Sbakespeare 

Bruno Betttlheim 
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4.1.- ESCENARIO PRIMERO. 

LA AUSENCIA DE ALGÚN INTEGRANTE: FUNCIONAliDAD DEL 

GRUPO FAMILIAR. 

Las instituciones no "fraaJSl1l" sitiO que se 
adaptan y se modiftam a la luz de las 
cambiantts sensibilidades moralts, desarrollos 
científicos o circunstancias sociales. 

StaDley CobeD 

Una sltuadón observada en el trabajo de campo es la siguiente: que a partir del ingreso a 

prisión de un Integrante del grupo familiar, éste se reestructura y adquiere una dinámica 

nueva. A partir de la falta de una persona, una familia, con derta penmanenda en cuanto 

a sus respectivas fundones Intentará sostenerse y, dependiendo del sujeto que entre a 

prtsión, se configurará su restabledmlento. 

Por ejemplo, al Ingresar a prisión el jefe de familia (quien además provera el 

sustento económico) tiene por consecuenda que uno o varios de los miembros del grupo 

familiar tomen la dedslón de salir y buscar la manera de insertarse al mercado laboral, 

para la sobrevlvenda del núdeo familiar. A pesar de que la fundón familiar se vea 

trastocada, la adaptadón a las nuevas clrcunstandas es la única probabilidad de 

sobrevlvenda. La reestructuradón de roles es un hecho: un hijo que ahora lleva al hogar 

(cada semana) parte de su salario o una madre que atiende la casa y trabaja, son parte 

de un proceso de ajuste ante la ausenda de la "cabeza familiar". El lugar ocupadO por uno 

de los hijos, en lugar del padre, provocará un reacomodo en cuanto a jerarqura y 

desempenos dentro del grupo'. 

I "El padre espera que su hijo realice lo que se ha previsto para él. La libertad del hijo es ilusoria: no tiene otrB salida que 
adaptarse: a1 DUDJdo paterno", cooper, David. L4MUERIF:DEU FAMlJJA. ... Op .CIt., p. 86. 
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Otro ejemplo es cuando ingresa una madre a prisión; queda un lugar vaóo, un rol a 

desempeñar y difídl de cubrir. Este espado puede ocuparlo una hermana o quizás alguna 

otra persona de la familia extensa (la tía, la abuela, la prima), comprometiéndose al cargo 

inmediato de los hijos como una prioridad urgente, de tal modo que Imperará una 

nedistribudón de las actividades dentro del núdeo primario. Muchas veces, este papel lo 

efectúa la hija que, en su condidón de mujer, se supone debe cumplir estas tareas: 

As[ que se le educa para ser una madre como su madre y como todas las olraS 
madres que fueron educadas no para ser ellas mismas, sino para actuar como 
< <madres»2. 

La unión al Interior de la Instítudón familiar a partir del ingreso a prisión de uno de 

sus miembros, Intentará mantener su legitimadón, para evitar que se disuelva. La 

estructura del grupo se transformará pero su dinámica apuntará siempre hada la 

convivenda, asf como en la repnoducdón de sus valores y tradldones significativas para 

seguir viviendo'. 

El punto funcional de la famllJa, su equilibriO y estructura, son modificados por un 

acontecimiento trastocador en la coexfstenda y en las labores desempenadas 

habitualmente, desdibuJándose de manera Inmediata y originando una primera 

confusión: 

Todas las actiVidades cambiaron desde que visito a mi marido; eso foe lo primero 
que nos tocó vivir. Como no sablamru los dlas de l'isita, ni cómo organizamos para 
hacer las cosas que le tocaban Q él. Tenia varias responsabilidades como padre de 
familia: el traer dinero a casa, pagar la escuela de los hijos, la comida, el gasto de 
cada semana; todas esas actividades se descontrolaron estando él en prisión. 

EsPOSA. DE lNT!.aNo 

1 Mannooi. Maud. U EDUCACIÓN /MPOSlBLE. . .op. Cit., p. 32. 
, Cuno lo seftalmJ LuclananD Y Bc:rger: "Las legitimaciones definitivas rttucnan inevitablemente: esta tcndc:ncia. Una 
tcDdc:ncia .!II seguir como antes. ~ C\idcntc:mcnte se fortalcc:e a1 tener excc1cntcs razones para que asl suceda. lo que 
significa que las instituciones puedan persistir aun cuando para un observador exterior. hayan perdido su funcionalidad o 
practicidad originaria". LA CONS17J.UCClosSoclALDEuREAUlJ..W ... Op. 01., p. ISO. 
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El ajuste o éxito como grupo puede considerarse cuando logra mantenerse unido, daro 

está que esta unión se consigue a costa de desplazar la responsabilidad a otro miembro. 

En pocas palabras, el sujeto "transgresor" que es atrapado por el sistema penal funge 

como la "oveja negra" de la familia o como un elemento que permite conglomerarla, como 

veremos más adelante. Por lo que Interesa destacar en el presente apartado, es el hecho 

de que todas las familias que han tenido un "contacto' con la cárcel, sufren un prlmer 

proceso de desartlculadón y, posteriormente, un proceso de reestructuradón. Ahora bien, 

muchos de estos proceso de adaptadón a la nueva s1tuadón, se realizan bajo el 

Imperativo del contexto sodal y económico en que la familia se encuentra pero también 

por la dinámica que le Imprimirá el sistema penal. 

* 

Muchas emodones que vulneran al ser humano no se expresan. A los hombres en la 

cultura ocddental se les ha enseílado a no exteriorizar sus sentimientos y a no mostrar 

derta "debilidad" ante la pérdida de alguien cercano, el duelo por ejemplo. En un grupo 

cuya Integradón afectiva manifiesta un lazo emocional, fadllta la orlentadón de la familia 

hada un objetivo común, ya que existe comunicación y se posee un derto grado de 

ligazón al Interior. 

La dinámica Intrafamlllar tiene matices de adhesión, Interaedón y vínculos 

emocionales. Las tensiones movilizan al grupo a permanecer identificado, en constante 

apoyo, es decir, fortalecen sus vínculos a partlr de la "desgrada' y conjuntando fuerzas 

hada un objetivo de ayuda común, lo cual favorece los sentimientos hada el Interior de la 

estructura familiar. 

Ante el Ingreso a prisión de un miembro de la familia, la vida del grupo se halla en 

s1tuadón nueva, la cual despierta sentimientos que posiblemente antes no fueron 

demostrados. Por ejemplo, ahora se frecuentarán con mayor perlodlddad. La afectividad 

es reslgnificada con mayor fuerza; es poSible que sea una etapa diferente, no pensada ni 
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Imaginada que sucediera algún día'. El propósito es la permanenda de la familia y el 

forlaledmlento emodonal de cada miembro. En otras palabras, más allá de que la familia 

se reartlcule cambiando o supliendo los roles y funciones necesarios para su 

mantenimiento, eXisten vínculos emodonales que le subyacen. 

La cohesión de la familia se reflejará al acudir periódicamente a la visita o 

altemarse para cumplir esa actividad; más allá de las peque~as diferendas que eXistiesen 

y sin darse cuenta consdentemente, la reunión de cada semana es ahora una actividad 

que los une, apuntalando los lazos afectivos para establecer un continuo contacto, 

manteniendo una mayor cooperadón, que da pauta para enfrentar el problema en 

conjunto. 

Por obro lado, el contexto familiar Influye sobre el Individuo en prisión, de manera 

que si el sujeto es constituido por vínculos emodonales, éstos organizan los afectos para 

Intentar diSipar la angustia de una pesada rutina (de cada allegado) y entrar en un vínculo 

poSitivo de aceptadón: 

lA actitud de mi hermana [la mamá dellntemo] foe distinta a lo esperado [por los 
familiare3J. Comenzó a vls/tarlo. constantemente fue a la casa para que juntos 
viniéramos a ver Q mi sobrino; antes tenlamos un montón de problemas con ella, 
ahora ha sido distinto porque no erelamo! que estuviera preocupada por su hijo ¡es 
tmJ diferente!. Me doy cuenta que es posible una reaecMn positiva al preocuparse y 
dejar los problemas pasados para ayudamos todos. Mi hennana hace lo posible por 
verlo y preguntamos romo van las cosas, a veces los domingos va a la casa para 
hacer la comida y l1'aerla junto con nosotros y lo mds sorprendente: acampalfamos. 

Obturar la palabra, encerrarse en sr mismo y no reconocer lo real seria Igual que 

abandonarse en una sensadón de oMdo, de muerte. El grupo se reúne para otorgar 

sentido a lo sllendado en otros lados, donde cada uno labora o estudia. 

En una reunión sea para celebrar algún acontecimiento o por el hecho de hablar 

sobre el familiar en prisión, logra liberar ese sentimiento de temor y así reslgnlflcar la 

presenda que no se ha oMdado, establedendo una drculadón de errioclones secretas. Se 

congregan para hablar sobre lo sucedido, hadendo una historia fragmentada que dé 

4 Un grupo pcnnancc:c unido por atracción afectiva común o como dirla Michel Olmstod: "El grupo es considcnJdo como 
una red de relaciones afectivas". EL PE1lUEi/O GRUPO. México. Paidós, 1992, p. 115. 
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sentido al hecho traumático. Disminuir los efectos de la posible angustia, el dolor o la 

impotenda sobre cada Individuo. Ese vínculo es creador de vida'. Dentro de la familia 

pueden darse algunas manlfestadones como la siguiente: 

Hablamos de cualquier tema sin reprocharnos nada, durante el camino para llegar 
a la visita [a prisión} hasta contamos chistes, no me preocupa ni a mi ni Q mi esposa 
que la gente se haya en/erado, en/re la familia nos apoyamos más que nunca, por lo 
regular convivimos cado semana. 

La reestructuración afectiva se desliza de los conflictos Intrafamlliares a un tipo de 

dinámica diferente, donde lo proyectado en los otros no son Impulsos hostiles y 

destructivos, éstos son negados, suministrándose el fortalecimiento de objetos e impulsos 

buenos, partidpando en la Identlficadón con el grupo, asimismo se alivia la ansiedad 

depresiva, como lo mendona Eliott Jaques en las ceremonias de duelo·. 

AsIstImos al papel que juega el Interno con respecto a la familia, aquel es una 

espede de líder, ya que a su alrededor girarán los vínculos estableados por parte del 

grupo, siendo capaz (el Intemo) de coheslonario. Éste le ha dado un nuevo desarrollo al 

Interior del grupo familiar. SU ausenda refuerza su presenda en una adaptadón de los 

miembros de la famllial hada él; no es la víctima de los ataques hostiles, en derto sentido 

es la 'oveja negra', pero es quien preserva a la familia. Asi, lo sellala Maud Mannoni: 

'Basta un loco que expíe para preservar el equilibriO del conjunto de los hermanos y de los 

progenitores". Al jugar el papel de enfermo adapta a los suyos a su dinámica. 

, El hablar sobre lo sucedido entre los más allegados genera un mayor acercamiento afectivo. evitaDdo así los tqJrOChes, 
las rivalidades o los malos c:ateadidos. Al raminc se brinda el apoyo ooccsario para c:nfrc:utar la ausencia de quico está en 
prisión y se lucha CZl contra de una poIl"b1c dcsligaz6n con el interno. 
El silenciar el recuerdo tiCDc ."."".",rnci" al interior de la familia que "olvida" lo aoootocido y a pesar de ese "olvido" 
se dan; rq>roches. O<fios, culpas, -.; ya que no se'" supcndo 14 experiencia _ vMda por d grupo familiar. 
Corn:a1c AntooeUo. comcntII lo sipicote: "En los grupos instituciooa1es se forman constantcmcD1e numerosos ratos que: 
DO son ccmc:ntados. discutidos Y elaborados c:olcctivamcme de manera propia, y que se depositan co el JIUPO como parte 
de Iibmos formados por ~ eooguIados y bloqueados". "La bipcrtrofia de 14 _. como forma de patDIogI. 
institucional" ... : KaOs, Rcot. fivFRDIIENro r PsJeoPATOI.OGiA .... Op. CII .. p. 120. 
el Jaques, comenta al rcspceto: "Existe una di.sociac:i6n cutre esa parte mala Y destruida del objeto amado Y la parte 
querida, de enterrar los objetos e impulsos malos Y destruidos, Y de protcgc:r la. parte buena y amada como un recuerdo 
eterno". Los S!mJ,u,s SocIALE3 CCwv DEFENSA CON17« LA ANSImW. Buenos Aln::s, Paid6s, 1976, p. 31. 
1 Mannoni, Maud. f.i PSlQULf17t4, SU Loco Y EL PslCOANÁlJSJS, México, Siglo XXI, 1998, p. 118. 
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Al existir una Identificadón con el estado emodonal de quien ha sido privado de la 

libertad, es generada una ligadura de tipo emocional más que fundonal. Cuando el sujeto 

sufre o enferma, confirma un tipo de vinculo que se desplaza y extiende, de forma que el 

lazo afectivo transmite la enfermedad al resto de los Integrantes del grupo familiar. 

Srntomas que contribuyen al sufrimiento y donde el vinculo es un elemento organizador de 

la solidaridad que está en fundón del lugar ocupado por cada Individuo dentro de la red 

de lealtades y afectos mutuos. 

ExIste la posibilidad de que sea estableddo un vinculo cordial, un acercamiento de 

tipo emodonal con el resto de los demás "allegados"., Las atendones se dirigirán alrededor 

del "enfermo", es dedr, para nuestro caso, hada el mismo sujeto internado, dándose un 

tipo de vinculo especial para cada uno·. 

Al enfermarse, el Individuo provoca la movilización de sensadones de rndole 

diversa que re-estrucbJra al grupo, por ejemplo cuando se pierde aquel con quien se 

convivió por un periodo de tiempo. En tanto la enfermedad sea manifestadón a un 

lIamadlo para ser escuchado e Integrarse al mundo de los vivos o acaso manifieste 

Incondldonalmente el retiro de ese mundo, en el que su vida ha pasado y sólo queda un 

cuerpo que refleja un debatirse en la sobrevivenda y los anhelos para adaptarse a la 

nueva situadón. 

Consideramos también a las personas que manifiestan de forma física su situadón 

de malestar, ésta es agravada un poco más. Asf, la "pérdida" sufrida, desata algún 

padedmlento físico: 

• En rdaci6n 11 la tcoria del vinculo, Enrique Picb6n RivlCre, indica lo siguiente: "EJ caráctc:r o pcnonalidad resulta de 
es:tablccc:r Wta rdaci6n puúc:ular con un objeto animado o inanimado o con un gru))O de manen particular y una fonna 
particular. Es lo que desde afuera estamos obscfvando que sucede a fut.no de tal,. que establece vínculos coo otro u otros 
de manera pm1i<:ular". U TEORiA DEL YIf<K:uw ... Op. Cil .• p. 48. 
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Cuando mi hijo entró a prisión. nos enteramos dios después. Me sentl mal. estoy 
enferma de diabetes y por cualquier cosita me pongo mal. haga yo coraje o no 
haga, o me preocupe por uno de mis hijos ya estoy sintiéndome mal. Estuve en cama 
unos dos o tres días (tom¿ la medicina para controlarme). estaba como ida como 
que no podio creer eso que me decfan. ¡pero cómo no Iba a ser cierto, mi hijo ahora 
estd en la cdrcel! 

MADRE DIIINTEltNO 

En este contexto se responde al florecimiento de la enfermedad, de forma que es 

conoebida una nueva artiOJladón del grupo; en ese sentido, la familia aoentúa dertos 

comportamientos, tales como: preocuparse V estar al pendiente (del interno V del familiar 

enfermo), para estrechar reladones humanas más duraderas induso con el resto de la 

familia ampliada. 

La dinámica anterior es el resultado de la desgrada suoedida a uno de los 

miembros de la familia. Sobre él se depositan las preocupadones, ansledades o 

malestares; V es desde ese lugar que el vínrulo se reorganiza. 

* 
No todo puede ser comprenslón e Integradón en la familia. Por supuesto que no todas las 

reacciones son de la misma rndole V existen las que fragmentarán al grupo. Por medio de 

rivalidades, odios, OJlpas, envidias e Indlferendas. El grupo familiar adquiere una dinámica 

de enfrentamiento que lo divide. En su Interacción es posible que existan un exceso de 

tenslones, lo que podría encaminar a una carenda de afectos neoesarios para soportar 

una desartiOJladón que puede dejar solo a uno o más miembros, conteniendo muestras 

de depresión V llevar a un sin sentido de la vida. 

Se está ante consecuendas dramáticas de desartiOJladón grupal, el enfrentamiento 

puede revelar un malestar para una disoludón de los vínrulos afectivos a través de la 

sospechas o descalificadones de cada uno de los sujetos V posteriormente, a una 
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desestabilizadón temporaria. Atacando a la grupalldad, podria fonmarse un proceso 

mortífero y de destrucción'. 

La fragmentadón tiene consecuendas ya que puede derivar en un alejamiento de 

la familia del sujeto Internado. Así lo refleja el comentario de una prisionera: 

No tengo vislla porque mi mamá no puede venir y mi hennana también se ha 
opuesto a mI, porque cal en esto situaci6n. 

Elena Azaola, en su estudio sobre de l.iJs mujeres olvidadas, expone: 

La familia entra en conflicto que se deriva del encarcelamiento de la madre: el 
rechazo social debilita los lazos familtares e incrementa las posibilidades de que los 
niños no tengan un desarrollo sano e integra/1o. 

CUando es el varon quien ingresa a prisión, los conflictos adquieren otros matices. 

En tal sltuadón los hijos pueden Irse con la madre o con la abuela (al contrario de lo que 

le sutede a una Interna), aquí la mujer es fundamental para sostener a la familia. Como lo 

ilustra el relato siguiente: 

Es algo realmente entmtecedor. a mt hijo lo dejó su esposa. se foe al saber que él 
habla cometido un delito "que se Jodo el solo. yo no vO)' a ayodmlo" (dijo su 
esposa), dejó a los nillos, me hice cargo de ellos. a la seffora no la volvimos a ver. 

En slntesis: en México, el papel de la mujer es fundamental para que una familia 

pueda mantenerse unida. Sin embargo, es un hecho conoddo que las mujeres 

encarceladas son más abandonadas o estigmatizadas, Incluso, por los propios familiares, 

situadón un tanto distinta, para los varones. En nuestro trabajo de· campo constatamos 

, Es una situación que además de dcsartic:u1ar la funcioo'lWd de la famili.t. rompe con el ~ emoc:i<maI de sus 
mianbros. produciondo UD ~_ de \os lazos ar_ """" lo dKo ~ I);d: "No puede _ 
que al una institución a la deriva la dcsestabi1izac: del grupo de trabajo tiCDc ~ ...,......,.......¡.. ¡ravbimas pan los 
usuarios de la institución: suicidios. desC('«'npt"secjnnc:s, atcidc:btcs.. cnfcnncdadcs Y a vccc:s muerte ftsica de los clientes 
de la ~ serán en última instancia las c:onsc:cucncias m6s drattWicas de la aoomia instituc:iQnaJ Y srupaI". "El 
tanat6foro", en: Ka!!, ~ Op. Cit .• p. 162. 
10 AzaoIa, Elena Y Yac;amán Cristina. WM1..lIERESOLl'ln.tlMS. .. Op. CIt.. p.93. 
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que la madre Juega un papel sustantivo cuando el hombre (marido, hijo) está en prisión. 

El apoyo que brinda es casi Incondidonal. 

4.2.- ESCENARIO SEGUNDO. 

DISTANCIAMIENTO DE LA FAMIUA HAClA EL INTERNO Y 

PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN FAMIUAR. 

Lo dEsagrlllÚlble o penoso o incomprensible para 
la concieru:ia. es oll1illado a fin de proltger • esta 
última del dolor Y del sufrimiento. 

Este escenario muestra la ruptura que la familia hace con el Intemo, siendo abandonado 

de forma casi definitiva. Es posible la reestructuradón al Interior del grupo ron sus 

diferentes roles fijados para cada Integrante. A partir de la ausenda del ahora intemo, se 

establecen y reestructuran los roles y fundones dentro de la familia. 

Como vimos en el capftulo primero, la dlstribudón familiar tiene ya designado un 

papel para cada sujetO, de derta manera se le Involucra a la preparadón de un rol 

seflalado, propio, por ejemplo, de su sexo o edad. Necesariamente éste es aprendido a 

través de la experienda y de la continua enseflanza de los padres hada los hijos, es un 

esquema al OJal se dñe cada IndMduo durante la Infanda. 

Aún OJando se vea afectado el grupo primario por un trastocamlento de sus 

dmlentos, éste es capaz de reQJperarse y acomodar nuevamente cada una de sus piezas, 

no obstante, el hueco dejado habrá de ser OJbierto y sustituido con un nuevo tipo de 

fundonalldad predsamente por la falta de alguno de sus Integrantes. Quizás haya una 

"reslstenda" a ver lo que ocurre y sólo quede aceptar el nuevo papel que le tocará ejercer. 

Asl, la familia tiene la capaddad de Innovar o aear estrategias para resolver difiOJltades 

ante situadones nuevas o problemáticas, bratando de mantener el equilibriO de las 
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jerarquías. Es viable que algún familiar cercano llegue a ocupar la fundón deteriorada, 

ejerciendo un papel similar al que ocupó el ahora Intemo(a), o es posible, también, que el 

"status" no sea relevante para suplirio. De cualquier modo, el papel de autoridad puede, 

aparentemente, realizario un hijo, la madre o un familiar cercano. 

El reemplazar el papel de la madre, tampoco es tarea sendlla, si bien puede 

ejercerlo por ejemplo la abuela por su mayor cercanía a la familia, también se delega a 

una henmana o en su caso a una persona de la familia ampliada. Esto responderla a 

posibles aruerdos intrafamillares para garantizar el fundonamiento anmónlCo de la división 

del trabajo, así como las interacciones y los posibles intercambios que promueven el 

afecto y la solidaridad entre los Individuos. 

El papel de alguno de los hijos tal vez se considere relevante como el de los 

padres. Recordemos de la misma fonma que si parte del sustento de la economía familiar 

proviene de las aportadones de algún hijo, su notabilidad pasa a un mayor grado, ya que 

Inmediatamente debe reemplazarse el lugar dejado. 

Un grupo que se reestructura a partir de la ausenda, preserva su unión en cuanto 

a sus tareas especificas, siendo quizá, ya un grupo donde la figura de líder es trasladada 

hada otro de sus integrantes, para obtener de éste lo que el supuesto básico expuesto por 

Bion se~ala: el grupo se reúne para obtener seguridad de un individuo de quien 

depende". 

Está en marcha una reafinmadón simbólica del orden y autoridad que penmitirá 

manejar los sentimientos de Impotenda por contraparte al desorden que un sujeto ha 

introduddo a la Vida cotidiana del grupo. 

11 W. R. Bion. F.x¡ERJDIC1ASENGRUPOS. .. Op. CIl., p. 58. 
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* 
Cuando un vínculo se ha roto, el abandono es total. El desquebrajamiento de la idea que 

se tenía sobre el familiar ha caído. Al Intemo no se le visita o se le deja de ver por el 

hecho de no querer esperar los 10, 15, 20 años ó más de sentenda, "en donde la familia 

esta muy gastada y no apoya, ya perdieron la esperanza y los abandonan"". Los lazos 

afectivos son deteriorados y termina por ser real el abandono. Es el momento que nadie 

quisiera morir siendo sólo un objeto y un número más para la InstItudón; un sujeto sin 

anhelos, por donde el tiempo corre y acaba siendo absorbido en la InstItudón13
• Aquellos 

que alguna vez formaron parte de su convivenda, sólo son recuerdos puesto que ya no se 

es más parte de lo que alguna vez existió. En pocas palabras, la Institudón penal mutila al 

sujeto de sus filladones, lo saca del vínculo de los afectos y lo posJdona en un lugar 

mortificante. 

El abandonar al familiar responde, muchas veces, según el tipo de delito cometido 

por aquel, como podría ser: el Incesto, la violadón, el filiddio, el homlddio o la agresión 

contra alguno de los padres o henmanos. Estos crímenes están en el rechazo de la 

condenda colectiva, generando una respuesta: un castigo moral para el transgresor. Un 

preoepto ético se rompe con esa dase de "atroddades", teniendo tal fuerza que genera 

una 'repugnanda~ hada el sujeto. A partir de este hecho se desliga el grupo familiar de 

todo vínculo con quien ha atentado contra lo "sagrado"". Es dedr, en dertas sltuadones 

" AzaoIa, Elcoa y Yecamin Cristina. Op. Cit .• p. 35. 
l3 Al interior del establecimiento "'totalizantc: .. se tic:ac:u reglas DO escritas. éstas lCIl &vadas • la práctica por grupos de 
prisioocroo que ___ a sus "~-. _ do ojcr= la YioIcocia, impiden la conformación 

de los lazos de solidaridad entre los presos, .......nifndolos a cualquier bumillaci6n Y vejación bumma. tticbas pric;tkes 
poDCD .. Ida do juicio d UIeal "roadaptadcJ:" do la mstitucilm pcod. un ci=P1o del hcaso do la .-obabilitaci60 <StA .. los 
lIamadoo "1acRs-. como lo expone Alej_ Payó: 
"El discuno do la =<lapIaoi6n que protcndo la ...:upcncióo del del;.., .... , a la .;da oocial Y productiva " ..-. al 
problema de los irrccupc:nbks, es decir de los denominados n:incidentcs. Algunos de ellos cuc:ntan con una amplia 
carrera delictiva y IOD huéspedes pc:nnmc:ntcs del sistema pcnitcnciario gan.4odosc el ca1ificativo de <ame de presidio>tt, 
"Los l8c:ras lOO gQeyes que les vale madre, cábulas que después de UD homicidio se van o Sama Marta. Tú les das dos mil 
pesos para matar Y lo bacc::D porque bagaD cosas bucrw o malas viven ah( ya DO van a salir"". "Los Iaaas cumplc:o asila 
limci6n do cocubrimicotD do los delitos cometidos al _ do la a1=l y por codo, do las oesponoabilidados. Algunos 
otros viven como matones a sueldo y juegan el plIpCI de ser emisarios de los custodios ca CODtra del resto de la población 
al pc:rmitirlc:s robar COD la cooctici6n de dm' cuota Y la vemaja de salir momcntánenmcnte de la cárt:d de castigo", 
CR!MJNAlIZAClÓNSOCw.EINm1vCJ()Ni'ENrrENcWuA. .. Op. 01., pp. 121 y 123. 
14 Existen estudios con mucha mayor prof'uDdkbd pMI dar otra visión a la tmnsgresi6n del orden sexual.. PartiaWumcmc 
la tcoria psicoanalltica nos indica que el asesinato del padre Y el incesto con la modre son los dos magnos delitos de los 
hombres, los únicos perseguidos Y oondcnacios como tales en las socicdadcs primitivas. Ver. Freud. Sigmund. "Los 
dclincucotcs porsc:ntimientos de culpa", OBlUSCrulPLETAS, volumen XIV, Argentina, Amorrortu, 1979, pp. 338-339. 
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el delito es el "pivote" de la disolución de los vínculos; es posible que en la causa profunda 

del abandono, esté esa parte inconsciente que la mayoría de la gente "aborrece" como lo 

no "tolerante", ya que transgnede los sentimientos de profundo nespeto y de amor que son 

compartidos en común y pneservan la fundonalidad de la estructura sodal. 

Las transgnesiones sexuales dejan un efecto hondo en la psique de los sujetos, 

Situadón que permanece cuando éstos Insisten en no querer conversar entre sí los 

hechos. Queda como un silencio guardado en el sepulcro del inconsciente, se sabe del 

delito pero es mejor no pregonarlo. 

De este hedho familiar se articula una dinámica general distinta, al familiar en 

cautiverio se le identifica como la fuente de sufrimiento, desesperanza e induSive corta 

toda Ilusión de proyecto futuro y ahora se necesita' pensar en un presente donde ya no 

esté induido. Pero quien no quiere saber nada también acaba por reconocer la ausenda 

del familiar'. 

4.3.- ESCENARIO TERCERO. 

FAMILIA Y CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

"DESVIADA ": PAPEL DEL MALENTENDIDO Y SECRETO 

FAMILIAR. 

En una serie de familias se da una especie de adaptadón que podemos denominar "no 

traumática" debido a que la familia conoce los valones y actividades transgresoras. Esto 

posibilita una derta expectativa de lo que puede suceder con la ley. Digamos que se 

advierte el riesgo que conlleva ser delincuente. Consideramos entonces que el 

desconderto concebido en los primeros días no lleva a reacdones que alteren 

significativamente la integridad del grupo, puesto que antidpadamente se conoce una 

carrera "desviada" del propio sujeto . 

., Como Jo indica Mannoni: "Es preciso m::ordarIo, ya que es Wl objeto de lD1 desconocimiento: pero quien dice 
drsooryyimimto dice rooonocimicnto". es decir, la ausencia hoce más presente a1 sujeto al tratar de ocultarlo. Mannoni, 
Maud. LA EDUCACJON .... Op. CIt., p. 171. 
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La adaptación proporciona lugar a varias opciones cotidianas. Algunos optarán por dejarlo 

en prisión el tiempo que le sea destinada la sentenda. Otros Irán a la visita regularmente o 

es posible que ni siquiera se le visite, pero el hecho es que el encierro es concebido como 

algo "natural". 

ExIste derta habltuadón a un tipo de dinámica, en donde las actividades 

"proveedoras" son fruto del delito, aunque esto no es nombrado explídtamente, pero que 

con dertos comportamientos se dejan ver como son el de no ir al hogar frecuentemente, 

salir con los amigos muy seguido, llevar dinero sin que sea destacada su procedenda, 

llegar a casa a deshoras, etcétera. Así la familia establece un vínculo de "complicidad" con 

sus Integrantes. La autoridad es nulificada ante el comportamiento "extraño". Solo cuando 

los allegados son enberados que algún familiar Ingresó a prisión es ahí donde se confirma 

lo que ya antes era perdbido de modo subrepticio, reconodéndose con posterioridad las 

actividades que el sujeto efectuaba. 

ExIsten familias que se adecuan a tener a un miembro dentro de la prisión de 

manera reiterada. Al interior del grupo familiar existe un reacomodo que no causa 

desconderto, lo cual no Implica una reorganlzadón radical en su actividades cotidianas, 

como lo Ilustra el relato siguiente: 

La mamá del mucMcho me comentó a mI. que ya sabia que él estaba aquf [en 
prisión], ¡pues que se quede! dijo su mamá. desde que tenia 18 aftos robaba, 
ahorita tiene 24 alfos, sale y entra. hace tres meses lo agonYIron otra vez y si se 
portan bien le bajarán la sentencia, -ahl que se quede hasta que cumpla- expresó la 
madre. 

En este tipo de sltuadones, es común que exista una opinión formada en el seno 

familiar en el sentido de que algo extraño QCUnre en la cotidianidad pero que, no obstante, 

no Interesa desentrañar. De ahí que, cuando una de las personas es atrapada por el 

sistema penal, el resto de la familia se sienta de algún modo responsable del hecho, 

aunque sea por simple acatamiento pasivo; Indusive dicha sltuadón puede llevar a 

entablar reladones más cercanas entre la familia y el ahora Interno, bajo una dinámica de 

reuniones constantes. Es la aceptadón del rol de "desviado". Aunque por un lado la familia 

emplee una Justiflcadón al tratar de explicar que es en otro grupo (amigos, la banda) en 

donde Inldó la canrera delictiva. Otra es la situadón de aquella familia "transgresiva" en la 
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cual uno o varios de sus miembros alcanzan sus objetivos por medios distintos de los 

Institucionalizados en la estructura social, aceptando así, la estanda en prisión de algún 

familiar, puesto que es lo esperado y forma parte del trayecto delictuoso16
, 

La actividad "desviada" se acentúa con la constante Interacción con un grupo 

"transgresivo", ejemplo es la banda, en ella exlsten: normas, rechazos, fraternidad, 

aceptadón, jerarquía, entre otros valores sobrentendidos; de la misma manera este grupo 

posee características propias como las describe Sutherland: "La banda posee códigos, 

reglas y convendones tádtas muy numerosas que son válidas generalmente para la 

profesión como para cada banda específica'47, 

El sujeto es receptor y aprende del grupo con quien mantiene contacto, es una 

manera de sodallzarse, como dlrfa Sutheriand, por "Impregnación", La banda es un grupo 

sustituto o una familia sustituta, con mecanismos propios de sobrevlvenda; la Idea de 

Talcott Parsons sobre familia" no va muy lejos de lo que es una familia sustituta, ésta 

posee sus propias daves y lenguajeS, construye e Innova SUS técnicas para alcanzar 

aquello que es valorado por la mayorfa de las personas, Así, el acto "desviado" o 

"anormal" es aprendido como cualquier ofido;el delito no es consecuenda de la falta de 

entrenamiento sodal, sino se aprende Igual que el comportamiento no delictivo"", Es 

dedr, la desviadón no es una cualidad presente solamente en la conducta, sino que es 

parte de una Intemedón con otras personas con quienes se mantiene un contacto 

ocasional o permanente, 

l' fJettelbcim CII su ccxto: El Corazón Bien lnfonnatlo, hace refa'CDcia a la cxpc:ricacia CII. el campo de CODCII:IlblIci6 
Uno de sus apartados dc:ntro del contcrUdo de la lectunI es el "trauma" en los sujetos. sufiimicm.o al separarse de la vida 
civil, amigos Y familia; todo esto repc:rcutía en la iniciación CIlla vida en ese lugar. Emrc los grupos que DO rtsistian las 
ccmdicioocs de aislmnic:nto Y humillación a su identidad, cnm los llamados "apolíticos .. , estos DO enm capaces de soportar 
esa c:oomoci6n inicial. y su sobrevivencia en escasa, al poco tiempo ~ esto cucedía por tener pocos rceursos para 
hacer fi'CIltc a una n:alidad, sufriao dcp¡csiooes agitadas y se quejaban de lIlIIIlC:ra pc:rmanculC. 
Más sin cmbar¡o plU"O. otro grupo: los prisioneros "pollticos", el cmnpo de conccnIraci6n les resultaba mcoos 
lX'tI1mC)Cjmmtc se bailaban psico16gicamcntc preparados, ya que espcnban la pc:nccuci6u de los SS y aceptaban su 
reclusión porque cm una 16gica de sucesos; preocupodos también por su f'ami1Ut y amigos, no se SCIllian degradados por 
permanecer prisioneros; tomO les suocdla a los "apollticos ... Véase: "Lo conducta ni la .situacione! crlJictU ", en Bnmo, _m EL C<JR.a¡jN BIEN INFoIaWJO. (L< AlJ1lJI<1/.IÚ EN LA SoC1EruD DE MAsAs), México. Foodo de CuI!ura -ca. 1992, pp. 101-15S. 
17 SutbcdllDd. Edwin. LwRoNES PROFES/OIlA.lD .Madrid, La piqUda.1993. p. 64. 
l. "La familia es un grupo solidario en que el stabJs, los dcrtchos Y las obligaciones se definen. Wsicamcntc, por la simple 
pcrtcnc:ncia al mismo", Talcott, Parsons. "La estructura social de la familia", en: From, Hotkbcimcr, Parscos, el. al. LA 
FAMIllA ... Op. Cit., p. 52. 
19 Taylor,lan; Walton PauJ y Young. Jock. UNUEYA CRlMINOUXJiA...Op. Cit., p. 142. 
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Cuando el familiar ingresa a prisión, se confirman las sospechas de que entre sus 

actividades (cotidianas) se Induía frecuentar a los amigos, y su ingreso al penal es a raíz 

de los actos realizados de manera "oculta". De este modo se acepta el enderro, que 

ratifica la fundada opinión de la familia. 

* 
Cuanto más pierde el individuo sus puntos de. 
referencia. más cuestimuula, más fragmentada 
resulta su identidad ... 

El traslado del llamado sujeto "Irreverente" a la Institud6n carcelaria es el Intento de 

reorganizar la conducta del familiar, que no obtuvo la sufidente disciplina (de sus íntimos) 

para corregir sus "actos" desviados; se fadlita entonces el desplazamiento del encargo. 

Ahora quien somete al sujeto es la institudón carcelaria que brinda su "cuidado y 

rehabllitadón". 

La obediencia que no consiguió de la familia, queda en manos de la Institudón 

penltendaria, donde el Interno pasa parte de su vida bajO la mirada de autoridades e 

Intemos. No olvidemos que también la institudón penal le otorga a cada sujeto social y 

emodonalmente una posIdón diStInta en su interior y hace sentir su presenda en prácticas 

formales e Informales que lo someten al "orden". La "tranquilidad" es lo apremiante para 

la familia: 

Cuando estuvo en el mtelar, la neta sentimos alivio, al menos por un tiempo, 
también ah{ lo Ibamos a ver, le /levábamos ropa. dinero y comida,' se le dio la 
confianza una vez más aunque esté preso. &peramos que no defraude lo que 
hacemos por él porque sino lo mondamos a la chingada. Aunque no se vea, pero 
todos aportamos para traerle dinero y comida, nos cuesta dejar otras actividades 
por venir a la visila y traerle unos pesos que a él ya nosotros nos hace falta; que 
piense lo que está viviendo adentro, para que se dé cuenta que no es fácil vivir ahL 
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Así también, la familia posee la ligera Idea de que al Ingresar alguno de sus miembros a 

prisión, no será tratado de la misma forma dentro de esa instltudón'" y el lugar ocupado 

en ella es distinto por el otorgado en el seno familiar. Aun así, ésta espera que la cárcel 

cumpla con la "rehabilitación" por medio de: obediencia, disdpllna, orden, 

comportamiento, trabajo, etcétera. Es la idea de restltudón a la vida sodal, como lo 

expone el criminólogo Narval Morrls: 

La rehabilitaci6n habla de lograrse apartando al infractor de la compaitla 
corruptora de sus congéneres, dándole tiempo poro la reflexión y el auto-examen 
regenerador y donde la gula de preceptos morales y religtosos edificantes. Se 
creaba un nexo entre e/tJempo y el trauunienlo. Cuanto más grave fuera el delito, 
más tiempo se requerirla para la regeneración del criminaPI. 

* 

La alral es, al fin de """/lIS, el mayor 
poder que el estodo ejerce en la pr6cticu, de 
I/Wd(¡ regu/aT, _ SUS ciUJ!mlmu>s. 

NorvalMom. 

Por más que se aludan a las buenas Intendones instltudonales, existe un descontento por 

parte de la familia, generando tensiones (miedo, angustia, preocupadón, Incertidumbre) 

en su Interior, éstas son provocadas por las condldones que padece el Interno en el 

enderro: la extorsión, el abuso por parte de la misma pobladón, del personal de custodia, 

la mala allmentadón, las condidones de salud, la Inseguridad, así como el hadnamlento; 

todos estos elementos se traducen en una queja constante que va de la Institudón familiar 

20 La din6mica institucional aarcclaria tiene carac:tcristica propias Y particulares. siendo d escenario oculto que devda su 
realidad para quien vive en d encierro ()OO sus <<iguales» y los <<car\':Clero$». "La vida cotidjana está Ucoa de riesgos. 
coo la cxtcDdida drogadit:a6n. los duelos I muc:rtc. las venganzas producto de agravios acumulados, los motines y fugas, 
los lICIos de n:sistcoci. civil (huelga de ham ..... pllllllOOOl).1os suicidios • causa de doprc$imcs, _ psicos~ y ottas 
_ ps;.ol6gieas. "'" cnfcnnodlldcs inf'_.gi<>< .. Cprincip_ el SIDA). ,1 hambre, "'" pelca. """ 
bandas Y tantas cin:unstancia que favorecen la DWtrtc del preso". Bringas, H Alejandro Y Roldan. Quif\oocs Luis. lAs 
ClRcElDME>lCIN.u ... Op. Cit., p. 188. 
21 Norval, Morris. ELFuruRo DE L4S PRISIONES, México. Siglo XXI. 198.5. p. 34. 
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a la institudón carcelaria. Es una situadón que preocupa, más sin embargo la 

confrontación queda en palabras, y al interior de la familia se sabe entonces que esas 

situaciones no se pueden erradicar tan fádlmente y continúan generándose en la 

"sodedad carcelaria": 

Cabria exponer la verdadera violencia sicológica tras escenario incluso de las 
mejores prisiones, y argumentar que ésta es tan retrógrada e incivilizada como las 
penas corporales y capitales a las que sustituyó22. 

En realidad, el descontento se genera porque la gente sabe que en la prisión se 

adquieren nuevas conductas de transgresión tales como: la obtención de droga, la 

violenda, la creenda en la muerte a quien se santifica. Ello sin excluir la Incertidumbre que 

les provoca la posibilidad del ataque físico que puede sufrir en cualquier momento el 

preso. Es un hecho que padece la mayoría de los familiares, como expone la madre de un 

preso: 

Ahorita mi hijo es/ti en el área de comida por la maRana. Ya en la larde se sube a 
dibujar un ralo o. a descansar ya que dice que en la noche no los dejan dormir, no 
duermen bien, es que el resto están platica y platica o luego eslán drogándose, están 
gritando. están rilndose. están tontando ¡tamblln allá adentro [en prisi6nJ venden 
vino! Según las autoridades no entra nado de droga pero allá adentro tienen. por lo 
que se aganun a golpes ya drogados o tomados o, simplemente, porque se 
"cayeron" mal. Ningún custodio aparece cuando pasa todo eso. 

La satisfacción de la llamada "rehabllitadón" (al delegar la responsabilidad a otra 

InStitudón) tropieza con una realidad al interior de la prisión, en ella se convive de manera 

permanente con la adaptadón a la extorsión por parte de los 'compañeros" y de la 

InStitudón caroelaria". Un ex-Interno del penal de Banrientos hace referenda a la 

sobrevlvencla que se Instituye en la mayoría de los presos: 

n Gartand. David. Cmroo rSocImwMo/JERNA ... Op. Cit., p. 336. 
" La extorsión que podccc cada preso es por p .... de los ~_ ( ....... y pcnooaI de scguridod Y custodia) quienes 
recaudaD cada cobro (Il difcn:otcs rubros. En cada rincón del establecimiento penitenciario d soborno Y la cxtorsióD 
caminan de la mano. "Los ¡ncios de los productos y servicios que se mcrcadc:Im dcatIO de los pcrudcs a1C8Dl.aD. 
pon:cntajes supc:rion::s a los precios del mcn:ado externo. Solta a la vista que la población intc:ma de los penales se 
c:nfrmta a una forma de extorsión indirecta por la via de los precios elevados de las mc:rcanclas y sc:vicios que allí se 
expenden. A mayor cantidad de presos recluidos en una c8n::e1 mayores ingresos generará la maquinaria de la exzorsión. y 
~ a menor sobrcpoblación Moc posible que la demanda del espacio vital alcm::e sobreprecios que supc:n:a la 
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La misma población, los mismos internos son los que extorsionan a los nuevos, 
sobre eso tienen el apoyo de algunos custodios que les dan lregua de robar, esos 
gueyes llegan --cámara ahi te van treinla baros, déjame robar a estos gueyes
entonces los custodios permiten e/ abuso de los mismos Internos. A lravés de/liempo 
uno tiene que sobrevivir. 

* 

La aparición de la institución penitenciara fonna parte de los nuevos hábitos del vínculo 

interlnstltucional (famlila-prisión), reconocido por el hecho de acudir tanto a la visita 

familiar como a las audiencias que se practican en los juzgados. cada uso de tiempo y 

cada designación de horarios es parte del ritual al asistir con regularidad. AsI también, es 

un medio de control que administra el Ingreso de cada familiar, seleccionando quienes 

deben o no entrar a las visitas: familiares directos, esposa, madre, hijos, hennanos. 

Como lo mencionamos más arriba, la prisión mantendrá una lógica de extorsión de 

internos y familiares, de la cual se nutre y es característica propia a su Interior, por 

ejemplo los lugares que se ocupan durante la visita familiar tienen un costo: 

Adentro cobran por e/ esJXlcio que se comparte con la familia, -que pase su 
cooperación, son diez pesos- ahi si uno debe entrar/e. 

Además Impone la restricción de ciertos objetos u alimentos. Todo control de 

objetos y personas imprime una dinámica a la Institución familiar, la cual tennlna por 

verse sometida. Otras veces, se alinea a la lógica de corrupción que prevalece. Un 

ejemplo, es la comida, ésta pasa por una revisión minuciosa que se Justifica por la 

Institución, en la posible Introducción de droga en los alimentos, situación que muchas 

veces los familiares realizan por necesidad: 

simple dádjva para convertirse en c:uot4 obligatoria", Bringes, H Alejandro Y Roldan, Quif\ooes Luis. Op, Cil., pp. 163, 
165 Y 167. 
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Una seftora me dijo que metiera comida (.,.), eso (marihuana) venia en la comida. 
Me iba a pagar la selJara y yo acepté, pues dije -soy pobre. necesito dinero-, ¿no?, 
y foe viemes (. . .). Le destapé la comida, su caldo de pollo y debajo venfa la 
marihuana. Pues sl yo lo hice por necesidad de q'!e me iban a pagar, yo no sabia 
que as( en la cárcel mellan eso y menos en comidt;(A. 

El acatamiento instituCional aparece en casi todas las situaCiones posibles, así 

sucede cuando se pretende llevar materiales de trabajO y objetos para el aseo personal 

del familiar internado. ¿Cuándo y de qué forma se entregan? la forma y el tiempo son 

definidos por la instituCión penitenCiaria. También ésta saca provecho ya que vende los 

objetos en su interior pero a un precio mucho más alto, algunos optarán por llevarlos el 

día que le sea indicado, así lo comenta el familiar de un interno: 

Vengo los miércoles, es el dla que dejan pasar los materiales para sus cuadros; 
también le traigo pantalones, playeras que necesita. No vengo seguido, nada más 
cuando él me pide algo, como sus agujas para el pirágrafo. Vengo en la semana 
porque su hermana no puede veni" ella trabaja. A veces mi sobrino quiere 
calzoncillos, calcetines, jabón o pasta para los dientes, entonces desde aquf afoera 
se los mando. Vengo cado dos o cada tres meses, porque él dice: ..aqul hay todo eso-
Por ejemplo, si un jabón no tiene, ahl lo compra, pues hay todo adentro, eso si con 
un preCio "por las nubes" y, la verdad, compra lo necesario para aguantar la 
semana. Le mando (materiales, ropa y objetos de aseo personal) por el <barco> 
que le nombran, no cobran nada por pasar las cosas, nada más uno lleva la lista de 
lo que trae, ahl viene todo apuntado. 

la familia se enfrenta a otra dificultad: la esperanza de la salida del familiar. Esa 

expectativa se hace larga y exhausta por el proceso" (de audienCias) que lleva meses y 

aun no se tiene una fecha definitiva para la designaCión de sentenCia o de libertad, en 

pocas palabras: "el sujeto Internado es culpable mientras no se demuestre su InocenCia". 

Entre tanto la extorsión dentro del sistema judiCial es una práctica permanente propagada 

generalmente por parte de abogados "contratados· o abogados de "ofiCio· que en muchos 

14 Amola, Elena y Yacamán Cristina. Op. Cit., p. 331. 
" "En Mbtico ( ... ) .. ha ~ la ~ _ de ...ug" "' ... de comprob" la culpobilidad. Dicbo de '"" 
_ cualc¡W" ciudadano que oca _ por \a __ "Rqn=ntaci{m Social" (la _a de 
Justicia) es enviAdo a un reclusorio preventivo para ser procesado y dcbcri de;mcQrar su inoccnc:ia para alcenzar su 
libertad. La. sobrtpOblaci6n penitenciaria no sólo es d resultodo del uso indiscriminado de la prisión preventiva es un 
produeto del rezago judicial. A pesar de que lo niegan sistcmáticamcmc los magisCrados del TnOunaJ Superior de Justicia, 
lo cierto es que ciento! de ~ debeo esperar de 18 a 30 meses para recibir una sentencia que en muchos deviene 
en absolución, o en detccha a fianza." Bringes. H Alejandro Y Roldan, Quilloncs Luis. Op. Cit .. p. 295. 
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de los casos tienen a otros ¡ntemos que atender y brindan una insufidente dedicadón 

para cada familia, Así lo menciona el siguiente relato: 

Es mejor buscar un licenciado disJinto al de oficio y. aún cuando ésle se conoce, no 
se sabe cuanto dinero sacará. Cuando uno busca o/licenciado no se encuenrra; me 
paso medio dio localizándolo en su despacho y las respuestas son: salió, ya mero 
llega. venga dentro de una hora. ir eso que se le paga. sino imagfnesel. Eso s~ la 
mitad del pago lo recibió el dio que nos dijo lo lleváramos, sólo ese dla estuvo muy 
puntal, de ahl en adelante hace los tramites que él quiere y a nosotros nos da 
"/argas"para saber el dla que va a salir mi hijo. 

Durante el transcurso del proceso judldal (además de los abogados) está la pauta 

que marca la institución penitendaria a través de deslgnadones de horarios para las 

audiencias: 

Cada quince dlas venimos, cualquier dla de la semana según nos digan. los dlas de 
la semana nos los asigna la secretaria, e/licenciado, el ministerio público,' el que 
esta ahl, en cada audiencia que hay, ya sea con mi sobrino o con otro siempre esta 
el ministerio público. 

El oSdlar entre un horario y días de vtsita, así como acudir a las audlendas, se 

vuelve parte ya de un Ir y venir, de una dinámica Impuesta desde la Institudón'", Dinámica 

que será rutina y fortalecerá la dependenda estableada por ambas Institudones; una que 

impone y otra que es sometida, Lo atrayente (prislón-familla-lntemO) es que la maquinaria 

institudonal fundona a través del dinero para casi todo lo que ahí se realiza, 

constantemente este hecho "mercantil" lo viven los familiares: 

l6 A pesar del seguimiento const.ante en auc1iellcias y careos. Las resoluciones emitidas son Icrlt.u, mk:mTas tanto Wl 

interno prooc:sado pcn:nancce en prisión indcftnidamentc por varios meses basta que se le dicte su CXCInltIaci6n o el auto 
de formal prisión. "Los procesos judiciales ordinarios no sólo son onerosos al erario publico por extcmos Y bu:rocr6tioos • 
sino incficiclltc:s, y sobre todo. carecen de credibilidad. I los ojos de la 5OCiod.td civil. La prtCMiedad de las jnstel"";"""" y 
equipo y los bajos saWios del pmonaluiJnado a1 juzgado pena] inducen a las prácticas vc::nalcs. lo que se ráucm con la 
ausencia de Cllpacitación profesional que incluye casi siempre a] propio juez, que a decír de su rc:spcdivo currlculum. sus 
conocimientos del dctccho penal se muestran exiguos. .timitMos. El trato despótico y prepotente hacia fomiliam: y 
liugantts es una situación ootidiana que: se vive en los juzgados todos los dias. y que es mAs dcsc4mada mientru mAs 
cmpobrccidocstt el procesado". Ibidcm,p. 53. 
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¡Reciben dinero!, vienen que es que a pagar multas o pagar fianzas, ¡es un dineral!. 
Los lunes lJay gente allá en el juzgado. Los lunes se viene por lo regular a 
audiencias, a dar dinero. En las audiencias están cada quien con su familiar, en 
cada escritorio, pero a puro dinero a puro dinero. Aqul nada que le digan a uno que 
no va a dar nada, que no va a pagar nada porque uno está pobre ¡nol, aqul pobres 
y ricos ¡todo va parejo!, cuando venimos a las audiencias se ve la gente que hay, 
suben, bajan, y sacan copias y que para allá, para acá y andan apurados. 

La falta de dinero entre los familiares (de escasos recursos) tiene por conseruenda 

que el interno se vea Impedido a salir cuando alcanza fianza. Muchas veces no se le trae 

alimentos por falta de recursos económicos; así entonces, ¿d6nde se van a obtener las 

cantidades de dinero necesarias para la fianza y abogado? Un ex intemo comentó: 

En ocasiones la familia no tiene dinero, no tiene poro traerle de comer, no tiene ni 
para un licenciado, desgraciadamente es lo que pasa aquí Mejor uno se espera a 
que cumpla la sentencia, porque si robaste por hambre y la fianza es de 5,000 pesos 
¿cómo vas a pagar? El que tiene lana sale y el que no se chinga, por eso dicen que 
a veces la cárcel es para los pobres, en OCOJiones tienen razón. 

La Institud6n penal termina por organizar no sólo la vida del Interno, también 

organiza a su familia, sometiéndola a una serie de requerimientos más allá de la 

norrnatlvldad establedda, ejerdendo su poder, papel ejerddo a través de su personal. 

SubrayandO: la familia es "organizada" a partir del movimiento de la Institudón penal. 

Ahora, la primera adquiere un sentido de vida por medio de este vinculo extemo de 

dependenda que se establece de institudón a institud6n. Horarios, entrada de personas y 

objetos, lugares de reunl6n dentro del penal, trámites de expedientes, pago por 

seguridad; éstos son elementos que explican cómo la familia se articula desde este estado 

de allenad6n. 
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4.4.- ESCENARIO CUARTO. 

VIOLENCIA y DESORGANIZACIÓN FAMILIAR. 

Los senHminltos de temor, hosHlidad, agresión 
y odio compil<n ron la piednd, la compasión y ,1 
perdón para definir la respllesta adecuada anre 
un transgresor de la ley. 

David Garland 

Como categoría social, la familia posee un orden de actividades individuales destinadas a 

preservar determinados rasgos y pautas que se trasmiten y reproducen, además de su 

fundonalidad y del papel de cada sujeto para mantener derto equilibriO y contar con la 

armonla afectiva que coheslona los lazos familiares. Cuando alguno de los "allegados' se 

marcha algunos meses, la sltuadón desemboca en desorganizadón temporal de las 

ocupadones al Interior del grupo, más sin embargo existe una comunlcadón constante 

para ayudarse mutuamente y mantener un equilibriO en las labores que realiza cada 

persona. 

Situación distinta sucede cuando ingresa alguien de los familiares a prisión, la 

estructura del núdeo primario es fragmentada y desestabilizada porque al no existir una 

comunlcadón permanente (a veces se tiene como antecedente algún problema al Interior 

de la familia), se desarticula definitivamente el grupo. Por una parte, sobresalen las 

rivalidades y culpas que van dirigidas a uno o a varios de sus miembros, y por otra, 

algunos se desinteresan del problema por el que atraviesa la familia. 

Cuando alguno de los padres esta en cautlverlo, sobreviene una desorganizadón, 

manifestándose en los hijos al dejar la escuela y dedicarse a trabajar y verse así en la 

necesidad de proveerse por su propio trabajo, rompiendo con la expectativa de su futuro. 

A los niños pequeños los tomará la familia ampliada y estarán bajo su cuidado: 
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Mi cuFlada agarró uno y mi hermana otro; mi comadre tiene a dos niFIos; se 
repartieron a mis hijos. 

La desorganizadón de las actividades de los hijos es manifestada en la resistencia 

de acudir al colegio. El efecto de la ausenda paterna en el hogar tiene consecuencias en 

los hijos, como sucede con en el rendimiento escolar: 

Cuando mi hijo llegó Q la cárcel, esa situación provocó por un lado la unión de los 
hermanos [del preso], pero por otro a los niIJos les afictó, uno de ellos ya no queria 
ir a la escuela, preguntaba a cada rato por su padre, lloraba porque hacia dlas no 
lo vela y como siempre jugaba con él, lo extralta mucho, al grado de no poder 
dormir y resistirse a estudiar. 

Otra de las consecuendas que surgen en la desorganlzadón familiar, es el 

alejamiento de algún miembro. Buscando cualquier tipo de actividad en la cual ocuparse 

para tratar de "olvidar" lo sucedido, es decir, entrar en otra dinámica que le dé sentido a 

la ausenda de quien ejercía el papel de "líder" y este rol no lo ocupe otra persona, 

perdiéndose la Identidad del Individuo hada el grupo familiar: 

La verdad es que es dificil con los niíJos desde que mi hija está presa, Él [el hijo de 
la interna} se está portando muy mal y siempre anda con los vagos de sus amigos 
(. .. ) me ha dicho que fomo marihuana. Yo. la verdad, estoy muy grande poro 
andarlo siguiendo. 

ABUElA-MADRE DH INTERNA 

La estabilidad lograda al Interior de la familia resulta dlfídl de entretejer 

nuevamente, pues los familiares simpatizaban muy poco con el intemo(a) por las 

dificultades mantenidas constantemente. Se vivía con una momentánea aparlenda de 

armonía, y todo comportamiento era el apropiado para otros y no para alguno de los 

familiares. Con el Ingreso de cualquiera de sus miembros a priSIón, los demás familiares 

tienen la "libertad" de explorar lo desconoddo y no estar sujetos a una estructura rígida 

que los llevaba a permanecer con la familia. 
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cabe resaltar que toda estructura de valores y normas se verán minimizadas. Ya no es la 

conducta deseada con respecto a la expectativa correspondiente para cada uno y las 

obllgadones anteriores ya no son de mayor relevancia en dertas personas". 

* 
Al eXIstir una desartlculadón entre los miembros del grupo doméstico se asiste a 

rivalidades, odios, envidias, culpas; así como a una ausencia del entendimiento al Intentar 

reunirse. Es preferible no mendonar un hecho doloroso, callar frente a los hijOS, ocultar lo 

que ha pasado. El reprocharse genera un tipo de Vlolenda psicológica (exduyente) en 

donde la Inestabilidad es percibida y los sentimientos hostilizantes se manifiestan alejando 

a quien se considera en complicidad con el/la Intemo(a), generando lo que a continuadón 

Gérard Mendel señala: 

Tensiones interindividuales, división de grupo, sentimientos de culpabilidad, 
malestar general, angustia vaga, renuncia del deseo del poder o bien retroceso: 
sentimientos depresivos, vivencia defragmentaclón de lo colectivo2B

, 

No hay asimiladón dara de lo sucedido, el fantasma del familiar "enfermo', 

"anormal", "desviado", prevalece. Nadie puede dar una respuesta a la sltuadón presente. 

No la dan a los Infantes ni a los familiares, es dedr, no existe una verballzadón de lo que 

ocunre; es más factible que haya actitudes de rechazo, alejamiento, apatía y una 

Insistencia de culpabllizar a un miembro directamente"'. 

%7 Se DCCCSUa de un foctor cxtc:mo para romper mi la apariencia de armooIa, sic:udo los lazos afectivos poco rclcvantcs 
para pasar do un coofIictD tanpon1 • una r=gmDzoción pauIotina do la famiIiL eo..r- las 0Dttcristas que se ..,¡jzaroo 
a familia:rcs de in1cmos. sólo era una o dos pc:rsorutS que estaban c:oost.aD1CmaJ1 oJ. pcndicntc del proceso judicial que se 
te seguia al familiar. la demás familia babia roto cualquier ayuda, ya que antes se hablan tenido problemas con quien se 
cocootraba en prisión. Por su parte. T alcott, Parsons expone lo siguicotc: "Si UDA perturbación choca con d sistema de 
_ do ...... do un sWma social, sus ce_. desde luego, se propagarin ~ problema _ del acceso • 
servicios por el dcsc:mpc::ao de funcioocs primarias. La otra dirccci6n afecta a la clese de apoyo integrador que la LmidAd 
recibe dentro del sistema, a los sentidos en que puede decirse que se ÜCDC un <<mandato» para <<hacer una tarca»", 
"Una tcoria funcional del cambio", en: Etrioni Amitai Y Etziooi Eva. Las Cu.auos ... Op. Ot., p. 90. 
lS Mc:ndel Gerard. "El socfoanállsls InstituCional", en: Guattari. F. Lapassadc. G. Lourau R U lNTl:RYENCJÓN 
NS17Tfx:IO~ M6xic:o, Plaza Y VIddez. 1998, p. 222. . 
29 En las familias de esquizofrénicos, las opiniones y decisiones sal tomadas por una o "arias pctSOnaS, sin lOmar en 
cucn1a las opiniones contnrias presc::ntadas por el sujeto ooosidcndo "ClÚc:rmo". éste si bien aea una pc:rturbaci6n al 
interior del grupo. se le deja a lID lado, se le aisla y en muchos casos cualquier cambio en su c:omport.amient sc:nI. parte de 
"su cnfcnncdad" que 11cv1l 11 111 fragmentación o al reaoomodo del núcleo fMilliar. Véase: l...aing. R. D. Estcrson A. 
CORDllRA. LocURA r FAAOUA, México. foodode Cultura Ecoo6mica. 1986. 
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Por otra parte se abre el peligro real de dirigir los Impulsos rencorosos de los hijos hada 

uno de los padres "transgresores". Una actitud que muestra que los "reyes, todo 

poderosos", no son más que figuras de barro y no sean como los padres de sus amigos, 

con ello se arrastra una decepción al compararlos, dudando de sus cualidades mostradas 

con anterioridad al exaltarios y estar orgullosos de ellos"; como lo expone el relato 

siguiente: 

Los hijos no quisieron estudiar porque se sentlan hijos de un ladrón y a mi me 
dicen: -¿mamá qué jamás te diste cuenta?-. me reprochan que su padre esté en la 
cárcel; dejaron la escuela, están no sé dónde, si los regaño, me recriminan: -¡asile 
hubieras dicho a mi padre!-

MADRE-ESPO!IA DE INTERNO 

Hay una ausenda de alternativas para la transfonmadón de las actitudes 

Irrecondliables en las reladones afectivas que soludonen los problemas desatados por el 

Ingreso de algún familiar a prisión. Lo más latente es la disoludón de los lazos grupales. 

Se carece de toda signlficadón (emodOnal) al reunirse y enfrentar los miedos. las 

angustias, los celos, los resentimientos. En la medida que no haya Identidad común, no se 

contribuye al sostenimiento de un vfnrulo afectivo, sino que se favorece a la amenaza de 

un despedazamiento hostilizante hada quien toma el papel de víctima", ésta puede llegar 

a una realidad sin sentido, manifestándose en una muerte ffsica. 

JO En la tcorla psicoanalítico., en cspccW CD "La novela fmniJ.iar del nc::ur6tioo", Freud da. a coocx:cr la rqmse:ntación que 
se tic:Dc de los pacRs por parte de los hijos. éstos ticuc m18. idea de sus padres como únicos y todo podc:ros:os. al cn:ccr se 
dan CIICIl1a o los compara con otros padres Y critica a los suyos porque hay otros mejores. Ver: Frcud. SigDnmd "La 
llOYda fimriliar del ncurótioo", O1JJIAsClJMplETAS,1omo U. Atgemina, Amorrortu, 1975. 
31 No Iic:mprc la vioIaK:ia se dirige al tcmno de 10 oorporaI., sino tambiéra es c::xtcriorizada en el ataque psicológico, es 
decir, una violencia silcDciada. Alpos se vuelven victimas y son constmtcmctrtc atacados por el grupo o por algún 
miembro de ~. la victima tcndr6 una actitud sumisa Y suplicantc, simplc:mcnte es absorbida y acepta que es parte del 
problema. As{ tmnbién, .. localiza la vfctima ;gua¡.-. _ pero con la dU=ia que posee ... ,.;""", de-' 
para DO ser absorbida. (por el grupo) Y mantic:nc \IDlI lucha con sus agresores. lA víctima adopta una actitud activa, 
agresiva; actitudes para atacar vcrbalmente o simplcmcDic t'UCdc aprender quo si guarda sücucio prodnce un estado de 
ogitoción Y ~ Descubriendo que .. silencio le ayuda • _ y dominar las rdacWocs humanas, =ando 
una dcpcDdc:ocia mutua entre el sujeto atacado y sus atacantes. Gcrald. Zuk, comcma al respecto: "La victima puede 
descubrir que puede derrotar a sus silenciadores en su propio juego, pero este descubrimiento implica la peligrosa 
tcntac;i6n de bacc:r presente con un silcncío bosti1 a todas las amenazas y las aisis". "La victima Y sus silenciadores: 
algunas estrategias patógenas coctra ser silc:Dciado", en Gcrald h. Zuck. Ivan Boszonnc:nyi Nagy. 1'EIwIA F.ü.IIIJAR r 
FAMIUASENCONfUC1'O. México, Fondodc Cultura Económica, 1985, p. 131. 
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4.5.- ESCENARIO QUINTO. 

EL REGRESO DEL INTERNO Y LA POSICION DEL GRUPO FAMIUAR. 

La libertad del Individuo es el momento deseado por los familiares con la expectativa de 

empezar una nueva cotidianidad en la dinámica familiar. De la misma forma se espera del 

sujeto que regresa de prisión la Integradón a la familia para que su identidad comience a 

ser existente a partir del "buen comportamiento" que debe conresponder a lo esperado por 

la familia. El sujeto en esa situadón es atrapado por la posible inseguridad del sí mismo 

debido a los procesos de estigmatización. Rara vez olvida lo acaecido V mira hada 

alrededor a partir de esta discursividad que lo coloca como un ser diferente sodalmente, 

cualquier indido de perturbadón en la familia o en su entorno, si él se encuentra presente, 

puede ser utilizado en su contra". 

Compartimos con Goffman el precepto de "la carrera moral" del Individuo 

estigmatizado. En este caso, el familiar que por diversas drcunstandas Ingresó a prisión V 

a su salida tiene que aprender a portar su estigma, siendo que éste puede aparecer en un 

momento tardío de su vida, experimentando la dificultad de reladonarse nuevamente con 

otras personas V entablar vínculos (por el hecho de recordar el pasado de lo que una vez 

fue), o simplemente se acepta con ese estigma siendo capaz de reladonarse con los otros. 

El Individuo que ha quedado marcado con un atributo que lo distingue, a su vez ha 

llegado a derta etapa de su carrera. En ese momento tiene que asimilar su nuevo status. 

Desposeído de una Imagen anterior, experimentará momentos mortificantes al establecer 

reladones con los conoddos V con la gente normal donde asume su diferenda. Su vida no 

es como la de los normales a partir de la vlvenda dentro del establedmiento penitenciario. 

Frente a los otros, es ya un tipo espedal de sujeto . 

.n Situación complicada para quien a regresado al seno familiar, ese no saber de las reacciones de cada uno de sus 
allegados (intimos) Y de la geotc que muy poco lo cooooe. En cada contacto que establezca COD unos y Wos pc:nnanccc 
\JWI mínima segwidad del ¿qué opinan ellos? RonaJd Laing, lo indica de la manera siguiente: "Precariamente 
indifercociado del resto del mundo, de modo que su ldcntidad y autooomfa está siempre en tela de juicio. Puede carccc:r de 
111 experiencill de su propia continuidad temporal". EL YODMDIOO, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 38. 
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Cuando una persona emprende un viaje a un lugar distante y se dejan pasar a~os sin 

tener noticia del barrio o la colonia, el ambiente se transfonma. Así, al regresar, los niños 

crecieron, las personas hicieron una vida diStinta, se mudaron o se casaron, también 

llegaron individuos de otros sitios, algunas continúan en el mismo lugar de residencia. 

Para el sujeto que estuvo en prisión y posterionmente regresa con su familia, enfrentará 

un nuevo reacomodo al Interior de la misma. Ya sea en la interacción establecida y en la 

percepción que tiene cada uno sobre él y viceversa, él poseerá percepciones diStintas 

hacia aquellos que frecuenta (sus allegados), y con los que se encuentra en la calle (los 

ocasionales). 

El encapsulamiento que proporcionaba la InStitución carcelaria se rompe al 

momento de la libertad, el individuo queda a la mirada de los llamados "normales"; ahí se 

advertirá como un extraño ante él y frente a quienes lo rodean. Sutheriand lo apunta de la 

siguiente manera: 

Cuando salga [de prisión] encontrará todo cambiado, sus relaciones se habrán 
debilitado o perdido. será un extrallo. Se encuentra con que su famt/ia viVe en la 
miseria y algunos están enftrmos. Todos estas reflexiones se convierten en 
obsesivas y a fuerzo de pensar no tendrá más remedio que vérselas con la 
realidaci" . 

El exponerse con una nueva Imagen (ex-presidiario) y enfrentarse al grupo familiar 

para no regresar con las mismas abribuciones (que le daba su condición jerárquica en la 

familia). Los sujetos que tuvieron a la familia en constante preocupación para visitarlo y 

sobrellevaron la pesada espera de los meses o los años, comienzan a reladonarse con el 

grupo familiar para restablecer los vínculos fragmentados. En ese regreso tan esperado, la 

actitud (del ex interno) de ahora en adelante cambia en aspectos tales como: volver a 

ganarse el cariño y el afecto de sus "íntimos" y sobre todo intentar recuperar los días que 

no estuvo en casa. Escuchemos las palabras de un ex interno al salir de prisión: 

Al llegar a casa, el comienzo no fue nada fácil, sen/la un poco de temor y 
desconfiorua en si tenian o no que consultarme (la familia) en como andaban los 
gastos. Esa actitud era natural por parte de mi esposa y de mis hijos, simplemente 
mi presencia de un dla a otro era complicada de acomodar para ellos y para m{. 

nSutherland, Edwin. Op. Cit .. p. 185. 
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Hasta compartir el baffo que es lo más natural que hace cualquier persona, era 
diflcil para nosotros, cuesta trabajo tratar de adaptarse otra vez, todavla sigue 
costando un buen de trabajo agarrar el ritmo. 

En el regreso del familiar a casa, las actividades más sendllas de una persona se 

welven importantes, uno puede mirar la calle y no sentir algo más allá de la rutina hada 

al trabajo, la escuela o acudir a un centro comerdal; para alguien que penmanedÓ en 

prisión por varios años, la cotidianidad es resignlficada: 

Se le abrirán nuevos horizontes, las cosas cobrarán un nuevo valor, las bellezas de 
la vida, asl como una visión más realista, surgirán ante él por primera vez, lejos de 
la vanagloria del medio, al mismo tiempo que percibirá los grandes jnconveniente.~ 
del medio'J4. 

La experienda de pasar por el enderro deja su marca Indeleble, quizás no sea tan 

notable para la gente común, pero se lleva en el constante contacto con las personas, 

queda un temor a enfrentar cada vivencia. El estigma puede ser descubierto pero también 

se adapta a él, ya sea por el encubrimiento frente a los "nonmales" con quienes se 

establecen reladones esporádicas y ocasionales, con la necesidad de ocultar el estigma 

por quienes conocen su vida pasada o por el propio sujeto. 

El "secreto" es manejado por ambas partes, una identidad que no debe de ser ya 

más algo perceptible para todos. Se piensa en la reacción de los considerados "nonmales", 

se aprende a enrubrtr el pasado, desviando la conversadón, no frecuentando a 

detenmlnadas personas, hablar con sobre entendidos, etcétera. Porque si se enteran las 

personas, el trato y la mirada podrían cambiar, como Goffman lo seftala a continuadón: 

El fon6me/W del encubrimiento plantea siempre el problema del estado pslqulco del 
que se encubre. En primer lugar, se supone que al llevar una vida que se puede 
derrumbar en cualquier momento, debe pagar, necesariamente, un preCio 
psicológico elevado: un enonne nivel de ansiedatf~. 

J4 lbldem, p. 185. 
15 Goffinan, Erving. FSTlGMA. .. Op. Cit., p. 106. 
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En otras palabras, se tiene que manejar los actos rutinarios, así lo expresa un ex 

prisionero en sus reladones ocasionales: 

Es complicado relacionarse con la gente, al entablar una conversación no sabes 
mucho que hablar, el fU/bol es la mayorús de las veces el tema en alguno reunión. 
Ocasionalmente salgo Q la tienda, ahf casi no hay tema que tratar, al menos 
mientras me tkspachan. se me quita la sensaci6n de ser visto diferente. 

Ocultar el manejO de la información no es labor fácil para quien ha regresado de 

prisión. Están aquellOS "amigos ocasionales" con quien se tiene un esporádiCO contacto, 

pero que conocen al ex prisionero y lo siguen etiquetando -sin que él esté enterado-. 0, al 

menos, la situadón es sospechosa para él como lo expresa un ex interno: 

Con los de la cuadra, esos saben de donde vengo y el delito, casi no preguntan, ni 
yo les hago mucho caso en decirlo. Un saludo nada más ¡como cualquiera!, con el 
tiempo a lo mejor les comento sobre el delito. no sé, Q lo mejor puedo tener una 
platica con alguno. 

Ex-PRISIONltllO 

Al permanecer por años en un solO lugar, el regreso y su permanente convlvenda 

con el afuera será una nueva realidad la cual puede ser disfrutada dentro del seno 

familiar; todo aquello que para los llamados "normales" es acto cotidiano, por ejemplo: 

levantarse por la mañana; éste tiene cosas para complacer al ex prisionero, como lo 

vemos en el Siguiente relato: 

Cuando soll, vi todo distinto. desde levantarme, ahl comenzaba lodo el asunto. Te 
quedos con esa impresión de hacer cosas como la de lavar la ropa, no alzar la voz, 
encerrarse gran parte del dta. El dirigirse sin temor a una persona ¡es tan distinto!. 
Desde el momento de salir. no todo es igual, perdl la noción de la calle, sentirme 
más libre para caminar de un lado a otro, subirme al colectivo. ves otras personas 
distintas a las acostumbradas a diario (en el penal), ¡hasta el horario para hacer 
cualquier cosa es totalmente distinto!: el enc;e1TO provoca desesperación y mucho 
sufrimiento. 
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Espero que mi propia definición de m{ mismo sea 
confirnuuJa por la otra persona, suponiendo que yo no 
esté deliberadamente simulando ser otra persona, 
siendo hipócrita, o mintiendo y así sucesivamente. 

R.O. Ldng 

Al regresar el ex interno no solamente se enfrenta y establece reladones con otras 

personas, sino interacdona con su familia, ésta, a su vez, lo ha resguardado, le dio cierta 

confianza para no sentirse diferente al resto de los "normales", 

A su regreso pasa un tiempo con la familia, tiene oportunidad de Ir aprendiendo 

que no todos pueden estar enterados; los que si saben sobre su vida pasada no tocan 

demasiado el tema, no dicen nada, es ahí donde el sujeto se siente Inseguro de enterarse 

cómo se expresan de él; surge, entonces, la desconfianza para entablar cualquier 

acercamiento más personal, no va más allá del simple saludo con los Integrantes de la 

familia extensiva, 

Si alguien llega a un lugar y se sabe que estuvo en un centro penitendario o en 

alguna otra Instltud6n como la psiquiátrica, se le ve diferente"', no como al resto de las 

personas; ese contacto toma su distanda, Así también el propio sujeto toma sus 

" R=RIemos que ,1 modio social moldea la conduela do cada _ ésa aprendo téa!icos, códigos, <egIas; 
considc:radas "desviadas" (paR la mayoria) o se "impregna" de dichas técnicas por el oontinuo COOlacto oon distintos 
grupos. ~ de que al sujeto se la ha etiquetado bajo cualquier ca1.ificativo Y remitido a prisión; pos;tc:riormc:m según 
las cin:unstmtcios de la que baya vivido al interior de un centro de "'readaptación" social; es posible que regrese con la 
banda c:omo parte de su íonna de vida Y sea la prisión una etapa mas en su cam:ra delictiva. Mientras tanto otros 
individuos intentan recuperar la confimtza de sus .. intimos" (familia) Y dcdicarsc a UD trllbajo o::mo cualquier 0InI pc:rsooa. 
haciéndole fR:nte a la fCIIClción social que provoca ser calificado: "ex-delirJ:ucntc", padeciendo el rechazo por parte de Jos 
llamados "normales", Retomando las palabras de Elena Lamwri en su texto La h~renclQ tk la crlmlnologin critica. la 
autora hace ref'c:rtneia que al c:ometc:r (el sujeto) UD delito se aplica una etiqueta, ~ tiCllC por oonsc:cuc:ncia la aceptación 
o no de esa identidad en la vida cotidiana y en las interacciones con los otros. ¿El individuo tiene la opción de seguir su 
cam:ra delictiva o el medio Y las circunstancias lo reintcgntn 11. la vida criminal? "Asumir la identidad criminal abre ta 
posibilidad de intcgmrsc en una subcultura desviada. la probabilidad de establc:cc:r nuevas relaciones, oucvas experiencias, 
nuevos apoyos. Es posible encontrar apoyo, DO avergonzarse de la etiqueta, no sentirse excluido, en definitiva, encontrar 
un refugio donde defCIldc:nc del mundo 00sti1 circundante. Asumir la etiqueta y actuar en ........ ,.,..........;a viene de una 
dinámica que la proporciona las propias condiciones del encierro", Lamuui, Elena. L4 HERENCIA DE LA C!uMJMJLOGJ.cOp. 
Cit., p.36. 
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precauciones para no verse involucrado en situaciones embarazosas, como lo es no tocar 

el tema de cárceles y mucho menos sr se habla con alguien a quien no se frecuenta. Aún 

más, en el resto de la familia no se llega hablar públicamente de un familiar que estuvo en 

prisión, así tampoco se menciona el hecho delictivo, puesto que nunca se sabe con certeza 

la reacdón de la otra parte. 

El regreso a la familia toma diferentes matices acerca de: el manejo de la 

Información, la presentación del sujeto, la reacción al aceptarto y compartir el estigma. Al 

mantener contacto con familiares más cercanos, éste no representa una amenaza a la 

seguridad de los demás, en estos casos no hay un prejuicio dentro del grupo", 

precisamente por ser los más "allegados". Al regresar a la familia, la persona no es 

considerada como desviada, pero si la gente normal se entera con posterioridad, tiene la 

poSibilidad de etiquetar al sujeto. 

En la realidad la convivencia con el ex prisionero Implica una modificación de 

hábitos que paulatinamente se deben de asimilar e irse adecuando al medio social y 

familiar, en palabras de la hermana de un preso: 

MI hennano es muy bueno. porque más que nada ahora si que encuentre un buen 
trabajo, que sepa valorarse por el mismo, ya no por otras personas, nosotros lo 
seguimos viendo como era antes, nosotros no le tenemos nada de rencor, igual nos 
pudiera pasar con nuestros hijos. 

En tanto se otorga un nuevo sentido a la vida, éste vendrá acompañado con una 

perspectiva de un reacomodo de la cotidianidad. La expectativa real de la familia al 

regreso del ex Interno es que éste ayude económicamente al mantenimiento de los gastos 

de la casa. 

Algunos de los allegados no pretenderán interesare por ese familiar "enfermo", 

pero donde quedan una o dos personas creyendo en una oportunidad, quedará abierta la 

puerta para recibir al "nuevo habitante". El problema Inmediato a plantaarse es con 

respecto al trabajo y su Inserción a éste; el miedo por saber si será aceptado o rechazado 

11 Véase: Naun W. Ackerman. "Los prejuicios del chivo expiatorio en la familia", en: Gerald h. Zuck. [van Boszormeuyi 
Nngy. Op. Cit., pp. 69-78, 
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por sus antecedentes, es cuestión Importante para alguien que desea trabajar en una 

empresa, o lo más viable será trabajar por cuenta propia. Una perspectiva posiblemente 

Inmediata o de mediano plazo, según las necesidades económicas del grupo familiar y 

sobre todo tratar de quebrantar el estigma: 

Que no se metan en nuestros asuntos ffamiliares} y listo. porque la gente, anda 
selJalándote a veces, es la imagen que uno da como hermano del "delincuente "; no 
sé si se irá a quitar con el tiempo, el chiste es que no afieten la chamba, lo digo por 
nosotros y mi carnal, deja a un lado la forma cómo se dirige la gente. sino lo 
importanle es la chamba. ahl si está cabrón, como sea, 10 otro se aguanta. Pero eso 
de no tener chamba porque tengas antecedentes penales s; es jodido. 

otros pueden expresar de manera dara que el familiar regresará con los "malos" 

amigos; o eso es al menos lo que se espera en realidad, ya que no es fádl romper nexos 

con el grupo. Algunos familiares reconocen la Imposibilidad del cambio: 

Sólo esperamos que salga y a ver que sigue pasando, pues yo le puedo decir, va a 
volver con sus cuales. Aquf está [en la cárcel} por juntarse con sus amigos. Hasta 
sus conocIdos ya conocen las mallas para entrar y salir del reclusorio, uno de los 
amigos estuvo en tutelares. luego pues v/no a parar aqul [en prisión} y es muy 
"amigo" de mi hijo, ¡imoglnese que esperamos de mi muchacho', aquf es su 
escuela. 
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El obrero, el comerciante, el alballil, el campesino, la ama de casa, la empleada 

doméstica y todos aquellos que tienen una ocupación en su vida diaria no esperan 

algún día confrontarse con el sistema penal. Más sin embargo, el "aparato de 

justicia" está más cerca de nuestras vidas cotidianas de lo que se cree. Una gran 

parte de la población ha tenido al menos, una vez, alguna experiencia con el 

sistema penal Así, existen familias que, repentinamente, llegan a ese "submundo" 

carcelario que los priva de la hbertad y los somete a la dinámica del encierro. A 

partir de ese momento, los internos conforman la "sociedad carcelaria" dejando 

muchas veces en el desamparo a los hijos, la esposa(o) y a los seres más queridos. 

El sujeto privado de la hbertad "paga" su delito en la prisión y permanece 

confinado en ese lugar hasta comprobarse que es culpable o inocente; se sabe que, 

la agilización del proceso judicial depende de los "entres" (corrupción) con los 

abogados y los jueces; no obstante, para la mayoría de las familias que son de 

escasos recursos la obtención de esa agilización es casi imposible, puesto que de 

sus ingresos solo obtienen lo mlnimo para comer, vestir, calzar y para desplazarse 

hacia el penal con el fin de llevar algunas cosas al preso. La "aceleración" de los 

trámites para desligar responsabilidades, recibir los beneficios que sel\ala la ley o 

salir bajo fianza, está sometida a una serie de decisiones discrecionales y tiempos 

jurídicos imposibles de definir, de tal suerte, que los procesos son verdaderamente 

kafkianos . 
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A la familia le duele ver a uno de los suyos "rehabilitarse" cuando el delito fue 

accidental o víctima de la construcción de una transgresión, sin embargo los 

procesos llegan a durar varios meses o incluso aflos. De esta forma, el interno 

termina por asimilar la cultura carcelaria y aprende a sobrevívir bajo el poder 

disciplinario de autoridades y "compafleros". 

Afuera de ese "submundo", los amigos se "sorprenden" al enterarse que 

alguno de ellos, muchas veces sin antecedentes penales y con una vída honorable, 

es encarcelado. Es tan fuerte el suceso que las mismas amistades le otorgan el 

calificativo de delincuente o criminaI, sin saber las causas complejas del porqué fue 

internado. Los rumores que se extienden están cargados de una interpretación 

deformada sobre lo sucedido, es una información parcial y poco fundamentada: el 

estigma empieza a "operar" socialmente. 

Aquello que juzga la sociedad, ¿cómo es tomado por la familia?, ¿es 

indiferente a esos comentarios?, ¿es seflalada por tener parentesco con quien 

ingresó a prisión?, ¿qué tanto colabora la familia para desmentir o reafirmar el 

rumor?, ¿se aisla en los suyos o sólo es víctima de le la construcción de un hecho 

criminal?, ¿el grupo sospechaba de la activídad oculta de alguno de sus miembros? 

Son éstas algunas de las interrogantes que guiaron el interés de la investigación. 

Sabemos ahora que, la institución familiar es un ente complejo, dinámico, que se 

adapta a las circunstancias cambiantes del medio y en constante transformación. 

As~ enfocamos las relaciones que se establecen entre la institución carcelaria y los 

miembros de la familia; también, los efectos que provocan en el grupo familiar la 

naturaleza social de estos vínculos. Para algunos el significado de la prisión es lo 

"vívenciado" por el familiar internado, de modo que habla familias que no 

reparaban sorpresa o inquietud alguna por tener un familiar preso, mientras que 

para otras personas la institución totalizante fue el comienzo para vivir una 

experiencia "traumática". En efecto, el pisar por primera ocasión ese lugar genera 

una fuerte preocupación de la familia resultado, entre otras cuestiones, de la 
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incertidumbre del proceso penal para conseguir la libertad del familiar, del miedo 

a que la cárcel más que brindar "tratamiento" o "curar" (¿de qué? si está 

procesado) al interno, éste termine aprendiendo nuevas formas de delinquir. La 

desconfianza es justificada porque todos aquellos que tienen un contacto con el 

sistema penal, conviven con la extorsión (permisos de visita familiar, de entrada de 

alimentos y enceres y por la venta de cualquier clase de drogas). 

Familias que carecen de recursos económicos y sólo tienen para el gasto 

semanal, no les queda más que persistir hasta el dictamen del juez; mientras, están 

envueltos bajo la lógica de sometimiento que los sitúa en un lugar específico 

(etiquetados) con respecto a muchas otras familias y, por supuesto, con el sistema 

penal que se aprovecha de ello. 

En el trabajo presentado, se analizaron los procesos de disolución y de 

restauración por los que atraviesan los sujetos y sus familias al enfrentar a una 

institución muy peculiar en cuanto al tipo de reglas formales e informales que se 

establecen. Si bien, dentro de la sociología, los aspectos funcionalistas 

proporcionaron un acercaruiento interesante acerca de la desarticulación y 

rearticulación de las jerarqulas de los grupos familiares, también se trato de 

introducir aspectos que estructuran a dichos grupos a partir· de vfnculos 

emociona1es que explican procesos de cohesión así como los enfrentamientos que 

vive la familia. De este modo problemáticas diversas que bajo una teoría 

integracionista de roles y funciones sólo tendr1an una explicación como hechos 

anormales o disfuncionales, desde la perspectiva teórica de la teoría del vfnculo 

son perfectamente comprensibles. Efectivamente, manifestaciones emotivas como 

el desconsuelo, las culpas, la indiferencia ante el encierro y el dolor que produce; 

tienen una resonancia desigual sobre las familias; lo que explica que existan 

"estrategias" familiares distintas para enfrentar la dinámica que impone la prisión. 
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Nuestro interés fue abrir un espacio de reflexión en torno a fas transformaciones 

diversas que suelen presentarse en cada ámbito familiar. Estudiamos los 

"padecimientos" al interior del grupo, de ello derivamos que no todo cambio 

mejora la situación de las relaciones interpersonales; por ejemplo, cuando un sujeto 

ingresa a la eMee!, familias completas se desarticu1an y algunos de sus miembros 

no tienen mayor interés en permanecer más en ella, puesto que los "costos" de 

seguir junto al grupo aumentan al incrementarse las disputas, las envidias, los 

reproches prevaleciendo todo trato violento por encima de cualquier sentimiento o 

idea de integración, Muchas veces el corolario es que el interno es abandonado, 

Otra situación que encontramos es cuando las familias se esfuerzan en la 

recuperación del vtnculo grupal, Su reconstrucción no es fácil ya que está te1\ida de 

sufrimientos, de preocupaciones de ia vida que Üeva el sujeto internado, de la 

latente incertidumbre acerca del traslado a otro establecimiento, asl como de la 

esperada liberación; estos procesos son una constante que enfrentan mujeres y 

hombres; el "soporte" para disminuir las ansiedades, vale decir, las maneras de 

resistir y defenderse en contra del devastador efecto que produce el encierro, 

muchas veces lo proporcionan cuestiones que en el exterior pueden ser calificadas 

de triviales; tales son los casos de los recuerdos, las fotograflas, las convivencias, el 

trabajo (artesanlas), el deporte, etcétera, asl, el interno se hace presente con la 

familia desde su lugar de confinaruiento y, desde ah!, intenta ejercer su autoridad 

como un esfuerzo último de no ser borrado como sujeto. 

La adaptación a la nueva dinámica familiar es parte fundamental para 

permanecer en constante reunión, la institución carcelaria no ha sido barrera para 

sentir al familiar parte esencial del equilibrio del grupo; aquel que se encuentra 

privado de la libertad se sitúa en otro lugar f1sico y espacial, es el "emergente" que 

mantiene cohesionada a la familia. El apoyo por parte de ésta es fundamental 

porque algunos sujetos que permanecieron en prisión reorientan su vida hacia 

relaciones afectivas significativas con su entorno, integrándose al grupo familiar. 
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En consecuencia, no existe un solo modelo "ideal t1pico" que nos explique qué va a 

pasar con la dinámica familiar si, alguno de sus integrantes, es atrapado por el 

sistema penal. Antes, existen diversos escenarios, la presente investigación, ha 

expuesto algunos de ellos. Observamos que la incidencia es diferenciaL algunas 

familias desintegradas ahora se reúnen por medio de la dinámica que les imprime 

la prisión, pero también "gracias" a la existencia de un "chlvo expiatorio" a quien 

atribuir las desgracias o, simplemente, del cual preocuparse como "familia". Otras 

veces, las familias se desintegran como producto de la falta de la "cabeza" y 

establecen un comportamiento violento entre sus miembros. 

Consideramos que esta investigación no queda concluida, sino abre nuevas 

líneas de estudio desde diferentes enfoques teóricos; por nuestra parte, hemos 

aportado un espacio a la experiencia del fenómeno de la dinámica familiar frente a 

ese gran complejo institucional penitenciario. A medida de nuestras posibilidades 

nos acercamos a una problemática que en cualquier momento, alguno de los 

ciudadanos podría enfrentar y vivir de manera asidua el abuso, el chantaje, el 

sufrimiento y la mortificación a la dignidad humana. 
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