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INTRODUCCION 

Las comunidades cautivas (prisiones, hospitales psiquiltricos, orf1a. 

natorios y albergues) son instituciones especializadas que la socijt 

dad ha creado para excluir a los miembros de la mismQ que ee com-

portan antisocialmente. Aunque estas instituciones han sufrido cam

bios a travgs del tiempo, siguen teniendo como caracter!.stica prin

cipal el albergar a grupos de individuos que han sido clasificados

por algunos especialistas (Delgado 1977; Dom!.guez, 1979; Goffman, -

1972; Mendoza, 1976 y Roldlin, 1978) como personas incapaces de aju§. 

tarse a las normas establecidas por la sociedad, Por tal motivo se

les recluye en estos c;itios con el fin de capacitarlos para la con

vivencia bajo dichas normas. 

El tema de las comunidades cautivas, y especialmente el de las pri

siones, ha sido de gran inter&s y objeto de investigaciones y anll1 

s1.s de atltchor,; ..,¡etud.tosos df; todo el mundo (Goffman, 1972; Foucoult, 

1985¡ ~am!rcz, 1975) ya sea ~n forma general como ten&meno social -

o, bien, individualizando algunas circunstancias especificas como -

lo es el estudio de procesos psicol5gicoa producidos por este tipo

dc aislemiento (Dom!.nguez, 1969). 

La presente 1.nvestigaci&n tiene 1:omopro~sito fundamental conocer -

si exir;t.e1; :iormas, reglamentaciones o una bien estructurada psicol2 

g!.a para el tratamiento rsicol&gico de las personas privadas de su 

libertad. 

Una de lss motivacior,es que nos llev6 a real.1.zar este trabajo es el 

hecho ele que la privacifin 1le la libertad tiene neces&.riamente que -

desencadenar procesos pstcol~¡icoG variados ya que el individuo es 



2 

apartado de su nflcleo ram1.liar 1 ol cual tambiin resulta dallado. El -

individuo continado en estas instituciones empieza, desde el momento 

de su aprehensi&n, a generar angustia que ir& en aumento por la rup

tura con su mundo habitual (esfera social, lmbito de trabajo, costum .. 

brea 1 hlbitós, etc.) y la inserci&n en ot~o mundo desconocido y ame-

nazante que .. lo obligar& a cambiar su mc»dd de vida. 

Otra motivaci6n rue el hecho de que sobre un tema tan importante no-

existiera material que nos documentara sobre la aplicaci6n de la psi 

colog1a y la labor del psic6logo en esta lrea, aunque esto constitu

y6 tambign una dificultad, dado que no contamos con bibliograf1a es

pecifica ni con material organizado para tomarlo como apoyo o punto

de partida. 

La psicolog1a en general, y la cl1n1ca en particular, es una de las

disciplinas con las que se auxiU.a el derecho penitenciario para 11§. 

var a cabo el tratamiento penitenciario multidisciplinariamente, de

acuerdo con la personalidad del interno y la naturaleza de la pena 1 -

con el fin de reintegrarlo a la sociedad como un ser 6t11. 

La ayuda psicol&gica, dentro del !mbito penitenciario, se inicia en

Mbico a partir de 1924 con la adaptaci&n provisional para este pais 

de la escala Binet-Simon-Terman, que hizo el profesor DaYid Pablo Bg, 

der (Valderra111a y Jurado, 1985). La labor del peic&logo cons1st1a en 

la aplicaci&n de pruebas, actividad que se sigue realizando hoy en -

dia. 

Actualmente, con los avances en 1118.teria penitenciaria y las retormaa 

que se han hecho a loa mismos sistemas, cabria preguntarse que pasa 
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con la ayuda psicol6gica que so da en las instituciones de custodia, 

espec1ficamente dentro de las prisiones. 

Para el prop6s1to de est.a t~sis se ha planteado el siguiente proble

ma: ¿qu6 tipo de ayuda psicol&gica recibe el recluso? 

De~inimoa como ayuda psicol6gica a la variedad de t~cnicas y proced! 

mientes cl1nicos utilizados para diagn6stico y rehabilitaci6n tera-

p&utica, destinada a reos. 

Para esta investigaci6n se plantearon los siguientes objetivos: 

a) Obtener un mayor conocimiento acerca de la ayuda psicol6gica que

se brinda en las prisiones mediante la reviei6n bibliogr&fica, entr~ 

vistas a expertos, observaci6n directa de la aplicaci6n de m~todoa y 

t~cnicas psicol6gicas y de la lectura y revisi6n de expedientes cli-

nicos. 

b) investigar de que forma es abordada la situaci6n terap~utica de -

los reclusos. 

c) identificar los prop&sitos de dichos tratamientos. 

Se utiliz6 el m6todo de campo por considerarlo id6neo para la obten

ci6n de datos en escenarios naturales y porque permite el contacto -

directo del investigador con el ren6meno dentro del campo en el mo-

mento mismo de su ocurrencia. 

Primeramente se realiz& una re•isi&n bibliogrlfica con el objeto de

conocer el origen de las prisiones y determinar el inicio de la ayu

da paicol&gica en laa miamaa. 

La obaervaci&n directa hizo poeible la obtenc16n de datos relatiTos

al tuncionamiento de la inatituci&n en general (don~e se halla inme¡: 
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ao el paic6logo). Tambi&n se obtuvieron datos sobre las funciones 

del paic&logo. sobre sus formas de trabajo y de relaci&n con loa in

ternos dentro de los escenarios elegidos. 

Otros datos fueron obtenidos por medio de entrevistas que se hicie-

ron a los responsables de la marcha y funcionamiento de las prisio-

nes, ast como a las autoridades de las institucjones visitadas y a -

los psic&logos de las mismas con el tin de conocer en que consiste -

la ayuda ps1col&g1ca que se proporciona en este tipo de comunidades. 

Tambign se hicieron entrevistas a los internos con el fin de saber -

su punto de vista acl'rca de la ayuda psicol6gica que se lee brinda. 

El 6ltimo paso consisti6 en la lectura de los expedientes clinicos -

con el objeto de conocer en que forma se ha dado dicha ayuda. 

Se visitaron las siguientes instituciones carcelarias del Distrito -

Federal: qeclusorios preventivos OrientP• ~orte y Zur. el Centro Fe

m~nil de Readaptaci6n Social y la Penitenciaria. En el interior de -

la Rep~blica se !lisit.aron: El Centro Estatal de Readaptaci&n Social

del Eslarto de !~orelos • en Cuerna vaca¡ la C!rcel Municipal do Poza P.1. 

ca, \•eracruz y la C~rcel Distrital de Rfo Verde, San Luis Potosi. 

En el capitulo uno se abordan aspectos hist6ricos de las prisiones -

en Europa y Am~rica Latina, la concepci6n del delincuente 1 tambi~n -

en Am~rica Latina, y posteriormente so hace una revisi6n hist6rica -

de las prisiones en Mbico ad corno de los inicios de la ayuda psic.Q. 

16gica en estas comunidades, para conocer el orisen y la evoluci6n -

tanto de las prisiones como de la ayuda psicol6gica. 

F.n el capitulo dos hemos destQcado algunos aspectos legislativos en-
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M•xico, por sus connotaciones psicol6gicas y porque consideramos que 

dichos aspectos determinan el momento en que adquieren importancia -

las consecuencias paicol&gicas y, por ende, la necesidad de propor-

cionar ayuda paicol&gica a las personas privadas de su libertad for

malizlndose as1 la participaci6n del psic6logo dentro de las instity 

cionea carcelarias. 

En el capitulo tres se describen aspectos arquitect6nicoe de las in~ 

titucionea visitadas del Distrito Federal, de las funciones del psi

c&logo y de su lmbito de trabajo, con el objeto de ubicar el medio y 

las circunstancias en el cual desempefta su trabajo. 

En el capitulo cuatro se describen las caracter!sticas generales de

las instituciones visitadas de provincia con el objeto de dar una -

idea general de la situaci&n en que se encuentran y poder as! cono-

c er si se da alg~n tipo de ayuda psicol6gica. 

En el capitulo cinco se describen las caracter1sticas generales de -

la poblaci6n instalada en estas instituciones por ser el material e~ 

pec1fi.co con el que va a trabajar el psic6logo. Dicha poblaci6n cuen 

ta con caracteristicas propias, bien definidas, que deberln to1119.rse

en cuenta para la aplicaci6n de las t~cnicas y recursos psicol6gicos. 

En el capitulo seis se describen las posibilidades y limitaciones 

que la instituci6n brinda al psic6logo y las circunstancias a las 

que estl sometido en su desarrollo profesional dentro de estas insti 

tuciones. 

Este trabajo de tesis representa nuestro esfuerzo por proporcionar -

una visi6n panor~mica y comprehensiva de lo que ea en la actualidad-
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la ayuda psicol&gica y el trabajo del psic6logo en este tipo de ins-

tituciones. Confiamos en que resulte 6til a los psic6logos que labo

ran en las instituciones carcelarias para evaluar tanto su trabajo -

como su ubicaci6n dentro del mismo y motivarlos a ampliar los hori-

zontes de su prlctica profesional. A loa psic&logos en general, esp~ 

ramos les sirva de eat1•ulo para ampliar sus fuentes de trabajo, --

aplicar sus conocimientos y abrir nuevos campos de investigaci&n. 



P R O C E D I M I E N T O 

• La pri~era etapa del presente trabajo co•aisti& eu la bGsqueda, -

lectura· y discusi6n de material bibliogr!rico sobre aspectos legislA 

tivos, referencias hist&ricas y aspectos sociol&gicos de las prisiQ 

nes as1 como lo referente a la ayuda psicol&gica en las mismas, 

- La segunda etapa cons1st16 en establecer contacto con los funcionA 

rios de la Direcci&n General de Reclusorios y Centros de Readapta--

ci6n Socia1 del Distrito Federal, con el objeto de solicitar el per

miso para realizar la 1nvestigaci6n en las instituciones carcelarias 

de ·esta localidad. Esta etapa represent& una gran dificultad para la 

investigaci~n ya que el acceso a estas instituciones no se otorga r! 

cilmente. 

- La tercera etapa coneisti& en entrevistar a loe funcionarios de la 

Direcci&n General de Reclusorios asi como a personas relacionadas 

con el ambiente carcelario, mediante una entrevista abierta (ver an~ 

xo 1), para conocer su opini&n acerca de la eituaci&n actual de la -

ayuda psico16gica que se da en los reclusorios preventivos y centros 

de readaptaci6n social del D.F. Tambi5n se entrev1st6 a las autorid~ 

des de los escenarios elegidos para que indicaran las fechas de ini

cio del presente trabajo, 

- La cuarta etapa consisti6 en la observaci6n directa, para obtener

datos sobre el funcionamiento de las diversas &reas de la inst1tu--

ci5n, as1 como del desenvolvimiento del psic~logo dentro de la misma, 

de su partic1paci6n en la labor intcrdisciplinaria y, más especificª 

mente, sobre la aplicaci6n de loa m~todos y las t~cnicas psicol5gi-" 

cas. 
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- la quinta etapa consisti6 en entrevistar al personal de las insti

tuciones visitadas: Directivos, Jefes del !rea t5cnica, internos y -

personal de custodia (ver anexo 1). 

- La sexta etapa consisti6 en la revisi6n de expedientes clinicos, -

que nos fueron proporcionados al azar, con la finalidad de constatar 

si el trabajo psicol6gico era sistematizado reportando la evoluc16n

clinica del interno as! como conocer el contenido de los expedientes • 

• La s~ptima etapa consisti6 en visitar las instituciones carcela--

rias de provincia. 

- La Gltima etapa consisti6 en la selecci6n, anllisis, organizaci6n 

y discusi6n del material recabado. 

La tercera, cuarta, quinta y sexta etapas se llevaron a cabo en to-

das las instituciones visitadas tanto de provincia como del D. F. 

El plan de trabajo de esta investigaci6n tuvo que sufrir modificaciQ 

nes y se fue adecuando a cada una de las circunstancias en cada una

de las instituciones y adaptlndolo a las pol!ticas internas de las -

oismas. Como ejemplo se puede mencionar lo ocurrido en el Reclusorio 

Oriente donde las facilidades para la investigaci&n se dieron sin r~ 

servas, sin embargo, durante el desarrollo de la misma se suscit& un 

incidente interno que di& como resultado la interrupci6n de la inVeJl 

tigaci6n, lo cual impidi6 concluir el plan de actividades organizado 

para esa instituci&n. 

Las mismas causas impidieron conocer las instalaciones en el Reclus2 

rio Norte, ya que como norma de seguridad s6lo se consigui6 acceso -

exclusivamente al Centro de Observaci6n y Clasificaci6n. 
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Los planes de trabajo en el Reclusorio Sur fueron demorados por un •· 

lapso aproximado de dos meses, debigndose antes cumplir con diversas 

disposiciones administrativas y asistir a un curso de inducci&n des

pugs del cual se obtuvo el permiso para iniciar la investigaci6n. 

En el mismo caso se encuentra la clrcel Distrital de Chalco, Edo. de 

~xico cuyo acceso rue negado, a pesar de haber cumplido con las 

disposiciones administrativas de rigor, en virtud de estarla remode

lando. Debido a este inconveniente no se incluye en el presente tra

bajo. 

Otro obstlculo que se present6 rue la prohibic16n de introducir gra

badoras y clmaras fotogrlficas en las instituciones del D. F. as1 e~ 

mo tampoco fue posible, en algunos casos, la observaci6n de trata--

mientos ni la realizaci&n de entrevistas a internos y custodios. 



t. REFERENCIA HISTORICA DE LAS PRISIONES. 

1.t, Orlgeneo y desarrollo en Eutopa Y Estados Upidos. 

Para comprender el fen6meno social llamado clrcel y conocer porqu~ -

la clrcel cumple una runc16n punitiva, es necesaria una revisi&n hi.§. 

t6rica de dicho advenimiento a partir de la investigaci&n de sus or1 

genes. 

La tradici6n de castigar a quien transgrede laB normas ha existido -

desde tiempos inmemoriables. Recordemos por ejemplo, loa lugares in

h6sp1tos que se utilizaban para poner a buen recaudo a los enemigos

del Estado, aunque de ninguna manera pod!a llamlrsele c&rcel a estos 

emplazamientos en el sentido moderno del tgrmino, mls bien ten1an c,g, 

mo finalidad la separaci611 de todos aqu&llos considerados como peli

g1·osoo para la sociedad y el Estado. 

Fue en Grecia y Roma (640 D,C.) donde se encontraron construccionea

carcelarias destinadas a encerrar a los enemigos de la patria. Se dt 

be al arquitecto Aneo fl.ancio la clreel romana "careare me1nertino", -

en la que, see~n ae dice, estuvo prisionero San Pedro. Eh este mismo 

imperio r;e conoc1a como "ergastulum" al sitio destinado a trabajos -

forzados, que eran realizados por los esclavos. En Grecia hab1a cAr

celes para j5venes que delinquian, siendo el "Pritan1.o" exclusivo P& 

ra loe que atentaban contra el F.atado. 

i'n la gpoca medieval no ex1st1an las elrcelee, pues el delito se coa 

bat1a mediante el castigo corporal, infligido p&blicamente y propor

cional al delito cometido, teniendo como finalidad el escarmiento y

la 1ntimidaci&n. 

En esta ~poca, la pena se concebia como venganza privada y el casti-
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go no se relacionaba directamente con el daño sufrido por la victima, 

sino con la ofensa a Dios, adquiriendo ae1 connotaci&n de castigo d1 

vino. 

En la sociedad feudal eurge la necesidad de construir prisiones para 

utilizarlas como c!rcel preventiva o c&rcel por deudas. Es decir, p~ 

ra eer utilizada cuando el delincuente no pod!a pagar la multa por -

el delito cometido¡ el casti¡:;o impuesto como enmienda, como medio Pi! 

ra que el reo, al tomar conciencia de su error, llegue a una rehabi

litaci&n moral. 

Es necesario tomar en cuenta la experiencia penitenciaria cat5lica 1 -

que constitu1da como alternativa al sistema penitenciario feudal, -

sienta las bases para un sistema penitenciario m!s humanista. La pr2 

funda compenetraci&n del poder eclesi!stico con la organizaci5n poli 

tica medieval, deviene al derecho can5n1co en una opci6n al s!stema

punitivo feudal. Cuando los cl~rigos faltaban a sus deberes, se les

caotigaba c11vi$.ncl.olos a las celdas, con pan y agua como linico alimen. 

to, ~.:e les 1;·:pnraba del mundo exterior para que estrecharan el con-

tacto con el culto y lo. vida religiosa y, as1, mediante la medita--

ci~n, poder expiar 1:. cu).pa. 

Hada 1300, en Francia, "La Casa de los Conserjes" se convierte en -

c!rcel: la famosa Pastilla, lugar donde se encerraba a los delincuea 

tes pol!.ticos. 

El sistema feudal da paso a la naciente manufactura f ello obliga al 

campesinado a emigrar a las ciudades, en las cuales se les explota,

lo que, aunado a la falta de fuentes de trabajo, fomenta el vagabun-
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daje y de ah1 que a fines del siglo XV y durante el si.glo XVI, prol1 

ferara en toda Europa Occidental una ligislaci6n terrorista contra -

el azote del vagabundeo, la mendicidad y la criminalidad. Esto prov2 

ca, especialmente en Inglaterra, una ~ran a1Rrma 1 instaur~ndose la -

primera casa de correcci6n de vagabundee, mendigos y prostitutas, a 

trav~s del trabajo obligatorio y de la disciplina. 

En Holanda, a principios del siglo XVII, aparecen instituciones para 

ambos sexos, a partir de las experiencias inglesas, con el t1tulo de 

"Casas de Trabajo" cuyos rasgos sobresalientes eran la disciplina r1 
rrea, la frecuencia de los castigos corporales y la persistencia de 

las condiciones de promiscuidad. 

El Papa Clemente XI crea en Roma, hacia 1703, el hospicio de San M.1 
guel, destinado a albergar j6vcnea delincuentes, Aqui merece aclarar 

se que esta 1nstituci6n se distingue por un trato menos rigido y m~s 

cercano a los conceptos modernos de reeducaci6n social, antecedente

del modelo carcelario actual. 

Cesare Bonnessana, Marqu~s de Beccaria 1 y John Howard fueron loa ini 

ciadores de un movimiento tendiente a humanizar los sistemas y las -

penas. Esta tendencia iniciada en Europa repercute en los &mbitos -

norteamericanos y en 177? se crea en Filadelfia la prisi6n llamada -

"De la calle de Walnut 11 (Walnut Street Jail), ramosa dentro de la r.(! 

form~ ~enitenciaria ya que es considerada como el precedente inmedi~ 

to de las prisiones modernas. Esta prisi6n se inscribe dentro del ~

sistema filadelfiano o celular, insp1.ra.do en un gran movimiento de -

reforma penitenciaria iniciada por los cu&queros, quienes propugna--
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ban nuevas ideas de correcci6n y mejoras para los reos. En la pr&cti 

ca, cate sistema fil~delfiano no funcion6 debido a que impon!.a un -

aislamiento absoluto como penitencia para la rehabilitaci6n, dando -

por resultado un aumento en la tasa de suicidios y locura. 

En 1823 se ensaya un nuevo r~gimen carcelario, el sistema Auburn, 

que se implanta en Nueva York, basada en el aislamiento nocturno y -

la vida en comfui durante el d1a, bajo el reglamento del silencio. 

En la segunda citad del sielo pasado, la escuela correccionalista -

alemana plante5 el principio de la enmienda jur1dica como primera 

tentativa de la ciencia penitenciaria, Y a principios de este sielo, 

la escuela correccionieta española, C"on Pedro Dorado Moreno a la ca

beza, reclama el derecho proteccionista para loa criminales, 

Ya en 1835, el coronel espafiol Manuel Montesinos experimenta los 11~ 

mados 11 sistema2 progr·eslvos". Estos siste~.as intentan beneficiar a -

los deteni.do,; 11 trav;s de est1mulos, premiandoles la buena conducta

y el buen desempeño en el trabajo, 

F.n 1845, en la isla de Norfolk, situada al norte de Australia, el e~ 

pit&n Maconochie concibi6 un sistema para corregir a los delincuentes 

que eran enviados all1 acusados de delitos graves. Este sistema dis

ciplinario fue el de "responsabilidad colectiva", donde se divid1a a 

los reos en pequeños grupos haciendo responsable al grupo en su con

junto, de que las cosas marcharan bien, respondiendo la colectividad 

de cualquier anomal!a, aunque se tratara de alg~n integrante en par

ticular. 

En Irlanda, Sir Walter Croffton introduce el ¡¡istema progresivo con 



•odificaciones, surgiendo as1 el sistema irland~s, oiendo sus m~s 

subrayadas caracter1sticas la disciplina m!s suave y la utilizaci6n

de espacios abiertos donde los presos realizaban trabajos agr1colas

remunerados 1 pudiendo disponer del dinero. Ademls, se prescind1a del 

uniforme penal y se permit1a el trato y la comunicaci6n con la comu

nidad libre, siendo este flltimo aspecto, indudablemente, el m!s im-

portante. Todo ello no implicaba perder la disciplina penitenciaria

ª la cual los presos estaban sometidos. 

Es a partir de estas experiencias que surge el m~todo de lao conde-

nas reformatorias, que consist1a en una forma de disciplina especial 

para adolescente y adultos j6venes, de los 16 a los 30 ailos, y cuya

caracter1stica consiste en que la durac16n de la pena no se prefija 

sino que se grad6a conforme evoluciona la peligrosidad del reo, el -

cual logra la libertad cuando demuestra una enmienda total. La prim~ 

ra instiluc.1511 de este tipo se cre6 en Elmira, Nueva York, en 1869 y 

cornenzf> a fnncionar en 1876, Este mhodo de condenas reformatorias -

pronto se cx~endiS a otros tipos de delincuentes. 

En 1908, el sistema inglflG de los "borstals" aparece a t!.tulo experi 

mental, cuya finalidad serta el tratamiento espec!.fico de los j&ve-· 

nes delincuentes m~s all! de cualquier otro castigo. 

En 191+5 se origina una innovaci6n tendiente a resocializar el delin• 

cuente, m1.sna que trece años dEispuge, en 1958, es introducida en el

c&digo Penal franc~s acerca de la cual dice Piei-re Bouzat que en la

actualidad la labor mle :!.mportante de la pena es resocializar el sen ., 
tenciado, considerando el hecho de que una de las maneras m&s afortg 
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nadas para lograrlo es la ejecuci6n de las penas detentivas en un ri 

gimen de semilibertad, diferente de la libertad condicional,puesto -

que la idea del primero consiste en hacer trabajar al sentenciado en 

un ambiente de trabajo normal, con la sola obligaci6n do presentarse 

por la noche al centro penitenciario. Este r~gimen contribuye a la -

readaptaci6n del sentenciado, pues cuando se encuentra purgando la -

pena se separa del grupo social al que pertenece y donde se incluye

ª la familia, trabajo, etc.; en cambio en la semilibertad no pierde

contacto con la sociedad, al mismo tiempo que la sociedad lo enmien

da. 

Finalmente, el sistema de "instituciones abiertas" consiste en una -

organizaci6n administrativa a fin de que los detenidos purguen sus -

sanciones privativas de la libertad personal en establecimientos sin 

muros, cercas, cerraduras o guardias, operando en base a un r~gimen

de libertad concedido a los presos dentro de los 11mites de la pr1-

si6n, inculclndosele al detenido el sentimiento de responsabilidad -

personal mediante la confianza otorgada. No se puede precisar una f~ 

cha exacta en que se comenz6 a adoptar este sistema. La prisi6n 

abierta est! representada por experiencias aisladas, comenzando en -

Europa. 

1.2. Surgimiento y desarrollo de la Cr1minolog1a en Am~rica Latina. 

La conquista española en los pa1ses latinoamericanos trae como cons~ 

cuencia la imposici6n de sistemas pol1ticos, juridicos y de valores

vigentes en Europa, sucedi~ndose as1 cambios radicales en la forma -

de pensar de los indigenas y en su concepci6n del delito. Para cono-
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cer la evoluci6n de los delitos y las formas en que se castigaban, -

es necesario hacer un breve recuento hist6rico de ellos y de la rea

lidad social de latinoam~rica cuyos rasgos fundamentales, subdesarrQ 

llo y dependencia, siguen vigentes. 

Durante la ~poca precolombina, las tribus prehisp!nicas compart1an -

de manera com6n, y en general, el culto a las divinidades, el animi2 

mo m!gico, el respeto a determinados tabu~s y las venganzas colecti

vas y privadas. Cada tribu ten1a sus diferentes leyes, el que las -

quebrantaba era severamente castigado dada la existencia de reg1me-• 

nes politicos teocr!ticos y autoritarios, quienes eran los que prac

ticaban la violencia y el castigo, dependiendo de la clase social a

la que se perteneciera. Todas las tribus prehisp~nicas consideraban

las infracciones aacr1legas, y junto con la gravedad y la certeza de 

la pena crearon una situaci6n social donde la delincuencia era esca-

sa. 

Durante la &poca colonial los conquistadores no ten1an ning6n respe

to por el derecho a la libertad ni, a6n m!s, por la vida; principal

mente trat!ndose de los ind1genas 1 a pesar de haber existido ya una

legislaci6n (Ley de Indias) que hablaba acerca de la protecci6n a -

los indios. La legislaci6n vigente en esta ~poca fue, entre otras, -

la 11Recopilaci6n de las Leyes de los reinos de las Indias" de 1680, 

Seg~ estas dioponiciones los cr1menes mls frecuentes durante esta -

&poca fueron: las infracciones contra la persona (homicidios, lesio

nes, duelos e injurias), contra la propiedad y contra las costumbres. 

Dada la situaci6n social, pol1tica y econ6mica que imperaba en ese -
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entonces, abundaron las conspiraciones de tipo pol1tico contra el o~ 

den colonial español cuyo castigo era la muerte despiadada y cruel. 

A principios del siglo XlX en Am~rica Latina predemina un ambiento -

de anarqu!a, guerras civiles, convulsiones, que denotaban la necesi

dad de orden interno y de leyes que lo aseguraran, por lo que se ob

servan dos tipos de justicia: la europea que so pretend1a implantar

en las ciudades y la justicia local, que se ejerc1a en las zonas ru

rales en especial (ver cuadro No. 1). 

La t,poca de independencia se caructeriz6 por una severa represi6n 

contra los espru1oles, fue una tipoca de gran inestabilidad social: r~ 

beliones por el poder, los motines fueron frecuentes y su represi6n

sangrienta y las garant1as jur1dicas apenas existieron, En varios 

pa1ses de latinoam&rica se crearon los llamados Tribunales Revoluci.Q. 

narios encargados de juzgar, y sobre todo condenar, a las autorida-

des del r;bimon unterior aplicando sanciones y ejecuciones individu~ 

les o col@cti.v.;i.s como fusilamientos y otras formas m!s b&rbaras. Es

ta inestabilidad pol1tica y las condiciones econ6micRs obligaron a -

ciertos sectores de la poblaci6n a crear bandas y grupos de saltead.Q. 

rea que sembraron el terror durante largo tiempo en varias regiones

de Amfirica Latina, Esta clase de delitos existia en todas las colo-

nias gobernadas por los espafioles, incluso ~atoa mismos heredaron a

LatinoamtricR otros delitos como son la corrupci&n y el contrabando. 

(Jos& Marta Rico, 1985) 

La inestabilidad polltica y social se perpet6a dando lugar a perlo-

dos de violencia y represi~n. En pleno siglo XX la fuerte corriente-



CUii!JRO llo. 1 

!il10 

1831 

1835 

1837 

1371 
1071 
1372 

1Z72 
1871~ 

.1279 

187~ 

18to 

EL -SlJ.V :ilOR 
· : >;ííf.nrL' 

··,_,~i~;~~::·.<~:: ~,: ... :._~" 
~;~nu-sb1rvIA. 
_ Ccód.iÍ;~ •sáiitn cruz) 

- lLÚTr· 

i:u;:;v:. 

I':!lHU 

0'1'.oyécto '.:'cjcdor)(.i 

P:,'.; .. GÚa? 

;;;cu:.~oR 

.i'U.:E!'!'O RICO 

CColtl:nr:. 

HmDURAS.-, 

Influencia 

Códice cspafiol 1822 
~6digo llapolitllllo 1319 y 

-Código Napoleón 1310 

Código esp,ñol 1822 

Código Nnpoleón 1810 

Código Napoleón 1810 J 

Código español 1822 

Códice Hapole6n 1:210 

C6ditiO español 1022 y 1848 

Códi¡;o español 1850 

Código Baviera 1813 

s:i;ue el Proyecto Tejedor 

C6dico español 1350 

:J. mismo códi¡;o español 1870 

Códice Belc;n de 1067 

Códizo espaiiol de 1~5C 

:::J. r.iicno códi¡;o es1ic.ñol 1870 

C6di¡¡o e.:i¡•'U':ol 1870 

Código ~sp;..::01 1870 

Códi¡;o No.polc~n 1810 y 

·::6dii;o cspaf;ol 1822 

Cóc!!go CSJJ!lñCt 1~70 

::6d: G'' e:::paiíol 1370 ;; 

Proy.,cto ::n.1ar:lclli 

Códice español 1070 

u- .'.unquc n? Ge lle¡;Ó (; s..-:ncfon-¡r;. c:;foba en rc:ilidad en_ vi¡;cncfa en C1Gi toda la -
;1epúblicn -~r¡;ent'.na ¡._-:;;;ta c:uc sc .pro:f.úli6 el Códi¡;o.cn-1886. 
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migratoria, el 'xodo masivo hacia las urbes y el marginalismo cada -

vez m!s acentuado de ciertas capas sociales, son factores que influ

yen notablemente en la criminalidad, 

Es a partir de la conquista por los espaftoles y portugueses que se -

origin6 el desarrollo de la criminolog1a en Am~rica Latina, El inte

rh por la criminolog1a aparece casi simultS.neamente en tres pa1ses: 

M~xico, Brasil y Argentina basado en la escuela positivista italiana 

y su antropolog1a criminal. Fue una criminolog1a que import5 la man~ 

ra en que se estudiaba y controlaba la criminalidad en esos d1as en~ 

Europa. 

Exist1an en Am~rica Latina problemas delictivos concretos como el 

bandolerismo, las infracciones contra la persona y contra la propie

dad, etc., para los cuales era necesario encontrar soluciones que e§ 

tuvieran de acuerdo con el momento hist5rico. Por ello surge la preQ 

cupaci5n de instaurar casas de correcci5n y de prisiones parecidas a 

las de Europa y Norteam~rica, pues las existentes se reduc1an a lucª 

res de custodia (ver cuadro No, 2), 

Es en 1887 que aparece la necesidad de unificar el pensamiento euro

peo con el de la Am~rica ind1gena y preparar las reformas penales b~ 

slndose en la personalidad del delincuente. 

En 1907 se inaugura una serie de institutos de criminolog1a, que en

sus comienzos se les consideraron como organismos t~cnicos que te--

n1an a su cargo el examen de la personalidad del delincuente, En Pu~ 

nos Aires fue creado el primero, dirigido por el fil5sofo JOs~ Inge

nieros (ver cuadro No. 3). 



CUADRO No. 2 

1825 

1828 

1840 
1841 

1843 

1848 

1848 

1853 
1853 

1855 

1860 

1864 

1868 

1873 

1882 

1884 

1885. 

1889 

LIMA 

NUEVI\ GRl\NAlJA 

MEXICO 
VErt:ZUELA 

CHILE 

MEXICO 

BUENOS AIRES 

PANAMA 
PERU 

í1RGErlTINA 

ARG!';NTINA 

COLOMBIA 

MBXICO 

COLOMBIA 

VENEZUELA 

ECUADOR 

MEXICO 

URUGUAY .. 

INQUIETUDES PmiITENCIARIAS i::N EL SIGLO XIX 

Construcci~n ~e una Casa de Correcci6n (que
no se realiza). 
Decreto de Sim6n Bolívur creando presidios -
en lns ca pi tales de provincia, 
Inicia el movimiento de Rcfonna Carcelaria, 
Decreto ordenando la crcaci6n de W1 presidio 
cerrado en lr, fortaleza de S.Carlos,Zulia y
de presidios abiertos en 12.s fortalezas de -
Cumann y Maracaibo. 
Se inicia el movimiento de Reforma Carcela~ 
ria. 
Decreto del Congreso Nal. para la construc: 
oi6n en el D.F. y territorio3 de estableci== 
mientas de detenci6n y de prisi6n de los acu 
sados, jóvenes delincuenteo,reclusión de se~ 
tenciados y asilo de liberados, 
Se crea por decreto una Casa de Corrección -
de mujeres y la Casa-cárcel. 
Ley de las casas de encierro. 
Manuel Paz Soldán va a E.U. y el Gobierno le 
enaarga visitar las prisiones y elaborar un
inforrne. 
Reslamento para cárceles de ciuthdes y villas 
del territorio federalizado. 
Habilitación de la antigua Universidad de BuP 
nos Aires, para cárcel y el Cuadro de Reside~ 
cia pura penitenciaría. -
I.l gobierno apropia el antiguo Colegio de Sn, 
Buenaventura transformándolo en penitenciaría. 
Arquitectos elaboran proyecto de penitenciría 
con los sistemas l\uburn y Filadelfia. 
Construcci6n de pan6ptico según modelo Filadel 
fia. -
Decretos que ordenan lu creaci6n de tres peni 
tenciarías en Occidente,Centro y Oriente. -
Se inaugura la Penitenciaría Nacional sigui en 
do el sistema de Filadelfia. -
Construcci6n de la Penitenciaría de acuerdo -
con las reglas del sistema Filadelfia. 
Se inaugura la Cárcel Preventiva Correccional 
calcada de la cárcel inglean de Pentonville, 



Año Pds 

19:>7 

1918 B:l,\SIL 

1919 crrr.:; 

1929 FSRU 

1934 U::UGU.\Y 

1935 COI.Oll3IA 

1936 

1937 

1942 s:.1rro ncm::oo 

tlor.lbro 

InaÜtuto de Crir.iinolo¡;!a (Pe:iiten 
· cinr!a !lac::.onnl :le lluencs Aires ). -

Inotituto Osear Freira (Sao Fablo~ 

Instituto llacicnnl .de Crir.iinolo¡;!a 
(renitencinrfa Nacional do Santia 
30), -

Instituto de Criminología de la Fe 
nitenciaría Central de Lir.ia), -

Instituto de Clasificnci6n y 3stu~ 
dios 1:1Mico-crimi.nol6¡;icos), 

Instituto de Antropología y Pedago_ 
GÍa penitencbria (anexo a 111 Peni_ 
tenciar!a Ccr.tral de Bogoti }. 

Instituto de Criminolo~ía de Quito. 

Inntituto Bio-psico-criminol6cico 
(Arequipa). 

Instituto de Criminología ( La IIalJ.!:. 
na). 

Instituto l:acional de Criminolo¡;ía. 
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Lamentablemente estos institutos, en la pr!ctica, no alcanzaron su -

finalidad, que apuntaba al tratamiento del recluso, pero a~n no exi~ 

tian las condiciones fieicae y ambientales que facilitasen la aplic~ 

ci6n del tratamiento y, por tanto, loe estudios de personalidad se -

reducian a simples requisitos administrativos. 

Se llevan a cabo otras reuniones: Chile, 1944; La Habana y M;xico, -

1948 1 mismas que lamentablemente no tuvieron exito pues la situaci6n 

latinoamericana no contaba, como la europea, con sociedades especia

lizadas que profundizaran los diferentes aspectos del delito, 

La situaci6n en Europa deop~es de la euerra y loe gobiernos milita-

res en América fueron factores decisivos para la anulaci6n de reuniQ 

nes interamericanas, V~xico participa en 1950 en el II Congreso In-

ternacional de Criminologia realizado en Paria, siendo el tema cen-

tral el estudio de terapias y la prevenci6n del delito en el contex

to de las r.ienci•!.s del hombre, concluyendo que el tratamiento adecu~ 

do p:tr<'. lograr ,;~\ reingreso a la sociedad seria fundamental en la r~ 

ducci6n del indice delictivo, 

M!s tarde, e influenciada por este congreso, surge la inquietud del

examen médico, psicol6gico y facial del delincuente, consider!ndolo

como clave para el tratamiento, 

En 1955 el Congreso Mundial de la ONU aprueba las Reglas Minimas pa

ra el tratamiento de los reclusos, sin embargo, Am~rica Latina queda 

excluida debido a la eituaci6n politica prevaleciente en Europa des

pu~s de la Guerra. 

En 1958 surge el "Movimiento Penitenciario Cristiano" (Argentina, 
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Chile y Colombia), cuya principal preocupaci6n fue siempre la rehab1 

litaci6n moral y social del recluso, aunque se insistiera en la apl1 

caci6n efectiva de las reglas m1nimas para el tratamiento de los re

clusos, estas sugerencias no se llevaron a cabo, 

En 1963 las Naciones Unidas proponen reuniones de trabajo, llev&ndo

se a cabo el III Congreso Mundial de la ONU con el tema "La Preven-

ci6n del delito" al que asistieron expertos de once pa1ses latinoam~ 

ricanos, representando a M~xico el Dr. Alfonso Quiroz Cuar6n con la

ponencia sobre 11Diagn6stico, clasificaci&n y tratamiento de loo re-

clusos: fines, objetivos y t~cnicas. 11 

En las ~ltimas d~cadas se han ido sucediendo, cada vez con mayor as1 

duidad, los congresos y reuniones internacionales, ya sean locales ~ 

con asistentes del lugar y extranjeros, como fuera del pa1s, a los -

que concurren representantes de Am~rica Latina. Justo es decir que -

el tema de la readaptaci&n y atenci&n psicol&gica del detenido ha -

ido ganando terreno, pero siempre fueron acercamientos espor&dicos y 

un tanto t1midos 1 si se considera la importancia del asunto y su ur

gente necesidad de ponerlo en pr&ctica, Esto se puede constatar en -

el estudio realizado por Burkhard Hasenpuch quien analiz6 los temas 

de discusi6n de los cinco congresos de la ONU sobre prevenci6n del -

delito y tratamiento del delincuente, celebrados entre 1955 y 1975 -

(ver cuadro No. 4). 

1.2.1. Concepci&n del delincuente en Am,rica Latina. 

A fines del siglo XIX se pone a discusi&n el problema de raza, expl1 

cando que los indios y loe negros, de acuerdo a los expertos de la -
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ü.>~J:1cuent·'~ .Jdultos, 

Jallncucncia juvenil, 
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ficación. 

victimas, 

l'r·::v~nción. 

1'r 1 t.:imiento 
C01'1Ullidad, 

Derecho 
tr.JciÓn 

Frecuencia 
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294 

4 

14 

81 
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~poca• eran los primeros 11 delincuent es"• dada su "ignorancia y atra .. 

so"• debido a 11caracter1sticas cong~nitas que les imped1an superarse~ 

Pero tambi~n la raza blanca pod1a. en un momento dado, ser perturba

dora y de esta forma el problema pasarla de ser racial a ser un pro

blema basado en la peligrosidad del individuo; por lo tanto, una per 

sana ser1a delincuente debido a "fallas en su personalidad" y muy e.§. 

pecialmente porque era un "psic6pata", de tal forma que "delincuente" 

y "psic6pata 11 se volvieron sin6nimos, caracter1stica mucho m!s seña

lada en Am~rica Latina que en Europa. 

En 1947 se celebra en Brasil la primera Conferencia Panamericana de

Criminolog1a. contando con el aporte de Leonidio Ribeiro y Osvaldo -

Loudet. Despu~s de agitadas discusiones se arriba al reconocimiento

de que el delincuente es un psic6pata que act6a en estado psicopato-

16gico, por lo cual es necesario realizar el exa~en de ~a personali

dad en el proceso penal, llevado a cabo por el personal psiqui~trico 

con el diagn6stico y pron6stico correspondientes. 

Para la fecha arriba mencionada, ya queda formulada la ideolog1a cr1 

minol6gica latinoamericana que considera al delincuente como un psi

c6pata que necesita ser estudiado con toda atenci6n. para poder de-

terminar su grado de peligrosidad y a la vez saber qu~ tipo de san-

ci6n le corresponde. 

Al finalizar la segunda ~uerra Mundial la Cr1minolog1a sufre trans-

formaciones enfocadas a la Doctrina de la defenGa social, cuya fina

lidad es proteger a la sociedad contra los delincuentes, pero al mi§. 

mo tiempo proteger al individuo del peligro de cae~ o reca•r en la -
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delincuencia. 

La inestabilidad social, econ6mica y pol1tica de Latinoam~rica la 

oblig6 a retomar las t~cnicas norteamericanas, sin embargo, la just1 

ciase 1mpart1a siguiendo loa c&nonea europeos, recurriendo a la cr1 

minolog1a como "el salvador 1deol6gico apropiado" (Del Olmo, 1981,p. 

79) utilizando, en particular, aquellos aspectus que pudieran ndap-

tarae a su problem&tica, ejemplo de esto es la concepci6n del delin~ 

cuente como psic6pata y en especial el "estado peligroso del miomo'.' ¡ 

por lo tanto, si el delincuente era peligroso hab1a que recluirlo el 

tiempo que fuera necesario. Con el fin de asesorar a las autoridades 

de las prisiones latinoamericanas, el crimin6logo Negley K, Teeters

Y el asistente en ese entonces del Departamento de Prisiones de los

Estados Unidos, Frand Loveland, hacen un recorrido por las prisiones 

latinoamericanas, 

Para e errar este\ c:-:posici6n hist6rica de la Cri.minolog1a en Am~rica

Lat1na y ln concepci6n del delincuente impl1cita, resulta interesan

te exponer lon JJUntos de vista del crimin6logo Josri Ma. Rico (1985,

pp.281-285) quien expresa que uno de los problemas m!s graves que 

tienen los sistemas penitenciarios es el aumento de la poblaci6n re

clusa, y que ocurre de manera m!s subrayada en Am~rica Latina, donde 

la pena privativa de la libertad ea usada generosrunente. La gran pa~ 

te de loe establecimientos de detenci6n latinoamericanos, edificados 

a principios de siglo, fueron construidos teniendo en cuenta el fac

tor seguridad y son raros loe paises que tienen instituciones dietin 

tas para las diversas categor1as de detenidos, pero la mayor!a hiel~ 
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ron la prueba de establecimientos agricolas abiertos, a veces con e¡ 

celentes resultados. Por otra parte seftala que el exceso de pobla••

ci&n penitenciaria, que sobrepasa ampliamente su capacidad efectiva

Y la carencia de eelecci6n y prepar.aci6n del personal penitenciario, 

son serios problemas en Am&rica Latina. Incluso los paises que tie-

nen actualmente un sistema de formaci6n profesional bueno, caen en -

el conocido juego de excesiva concentraci6n de la zona urbana, un n~ 

mero reducido de trabajadores sociales y un gran porcentaje de espe

cialistas que no tienen plena ded1caci6n a su labor. 

Citando a L&pez Rey, Jos~ ~.a.. Rico reafirma que la situaci6n peniten 

ciariat particularmente la de Am&rica Latina, plantea cuatro proble

mas importantes: la necesidad de reformar su sistema penal mediante

una oportuna planificaci6n; la determinaci6n de los verdaderos obje

tivos de la funci6n penal¡ la consideraci6n de que tanto la planifi

caci6n como la determinaci5n de dichos objetivos deben establecerse

en conjunci6n con el desarrollo social latinoamericano y correapon-

der a la realidad social de loa paises de Am&rica Latina y, finalmen 

te, la puesta en pr,ctica de mecanismos eficaces para que loa dere-

chos humanos sean respetados. 

1.3. Sistemas Penitenciarios en Mftxico. Epocaa prehieplnica, 

Colonial e lndependie~te. 

Refirilndonos a nuestro pa1s, en lo que respecta a sistemas peniten- ·· · 

ciarios y clrceles, podemos hablar de tres etapas: prehisplnica, co

lonial e independiente. 

Entre los antiguos pobladores, la clrcel fue usada de manera muy ru-
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dimentaria, completamente alejada del esp1ritu de readaptaci6n so--

cial. La penolog1a precortesiana no se interesaba en castigar por -

castigar, ni en recompensar al agraviado exclusivamente, pero si se

ocupaba de las buenas relaciones reestableciendo la armon1a quebran

tada. tos aztecas utilizaban sus c!rccles (cuauhcalli 1 petlacalli) 1-

a las que algunos historiadores se refieren como jaulas de madera -

que s~lo serv1an para retener a los prisioneros de guerra en espera

de ser sacrificados a sus dioses o bien a los criminales en espera -

de su muerte, El teilpiloyan se utilizaba para los deudores que reh~ 

saban pagar sus cuentas y para aquellos que no merec1an la pena de -

muerte. 

En realidad, no se conoc1an sistemas penitenciarios o c!rceles, pues 

se aplicaban penas muy cruentas, como el sacrificio, el empalamiento, 

la esclavitud, el destierro y, desde luego, la muerte. Como dice 

~aGl Garranc! y Rivas, el desconocimiento en materia carcelaria de -

los pueblos primitivos, permite concluir que el advenimiento de la -

c~rcel significa un avance hacia la humanizaci6n. 

Pás tarde, con la llegada de los espaftoles, se impone la Santa Inqui 

sici6n1 cuyos tribunales igualaban a los de Europa en cuanto a cast! 

gas y tormentos, constituyendo ~stos un espect!culo y su estrella -

central el cuerpo, que se sometla a descuartizamiento, al fuego, al

suplicio1 a la horca, a la marca en la frente o a la espalda. Este -

primer siglo de la colonia española toma la c~rcel como un mero pas~ 

je a la pena corporal. 

Es a finales del siglo XVII que los actos p6blicos de castigo tien--
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den a ir desapareciendo. En 1680 y ordenado por los Reyes do f~paña, 

con las leyes de las Nuevas Indias, se mandan construir c!rcelec pa

ra la custodia de delincuentes, con caracter1sticas espec1ficas en -

cuanto a la clasificaci5n y tratamiento do los detenidos, siendo una 

de ellas la rehabilitaci5n del detenido en base a la educaci5n y 

pr!cticas religios~s. 

El c5digo penal de 1817 señala un importante avance, ya que estable

ce en alguno de sus art1culos la creaci6n de reclusorios para j5ve-

nes¡ se reconoce como elemento de tratamiento penitenciario el trab~ 

jo, la religi6n y la instruccifm y se establece un sistema de clasi

ficaci5n de los condenados, separándolos por sexos, edades, sordomu

dos y enfermos mentales que hayan violado la ley (arts. 68,138,157,-

163,y 165). 

En 182\ Mhico obtiene su independencia pol1tica de España. En ese -

moraento hab1a pocas cfi.rceles y en ellas reinaba la promiscuidad. Ju-

1·1dicamento continuaba la dependencia de España, pues las antiguas -

leyes scgui~n aplic&ndose. La pena de muerte, por ejemplo, continua

ba admj.nistrándose dentro de las c!rceles. 

F.n 1857, el art1culo 22 constitucional dec1a "Quedan prohibidas las

penas de mutilaci5n, los azotes, las marcas, los palos, el tormento

de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci6n de bienes y 

cualesquiera especie de penas inusitadas y trascendentales" y, ade-

• 'ª abol1a la pena de muerte a condici6n de que se estableciera un 

r~gimen carcelario en el pa1s. 

En 1874 en la capital hab1a dos c~rcelee: una para los detenidos sim 
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plemente y otra para los presos adultos. Los que a6n no hab1an alean 

zado la mayor1a de edad y sufr1an alguna condena, se les remit1a a -

un establecimiento de caridad llamado Hospicio de Pobres. 

El r~8imen penal era el de prisi6n en com6n, con comunicaci6n libre

de los reclusos entre s1, lo que hac1a que los presos salieran más -

corrompidos que cuando entraban, por lo cual se empezaron a cons---

truir en el interior del pa1s nuevas cárceles con sistema celular. 

La cárcel de Belem inici6 su funcionamiento como instituci6n peniten 

ciaria y cárcel de custodia el 23 de enero de 1803. Se divid1a en d~ 

partamentos y secciones para las diferentes clasificaciones y alber

gaba a hombres y mujeres. Contaba con diversos talleres e instructo

res para quienes tuvieran deseos de instruirse. Fue clausurada en 

1933 trasladando a todos los internos al penal de Lecumberri. 

En 1882 se present6 un proyecto arqu1tect6nico para la construcci6n

de una penitenciaria, siendo hasta 1885 cuando se obtiene la aproba

ci6n para realizarlo. En este mismo afio se inicia su conatrucci6n en 

los potreros llamdos de San Lázaro, al oriente del D. F. La peniten 

ciar1a, llamada Lecumberri, se inaugur6 el 29 de septiembre de 1900-

bajo el mandato del General Porfirio Dlaz, con un costo total de: 

52 1396,914,84 y su superficie de 32,?00 mts.2• El penal se construy6 

de acuerdo al sistema irland6s de Croffton, adoptando tambi6n el si§ 

tema progresivo irlandgs. La arquitectura del edificio fue conforme

al sistema pan-6ptico-radial para facilitar la vigilancia, 

Es importante señalar que en esta epoca la penitenciaria de !~~xico -

era considerada la mejor de Latinoam~rica, tanto por su diseño como-
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por su reglamento, ya que ~ste ofrec1a a los reos la oportunidad de

obtener el arrepentimiento y la enmienda mediante una adecuada esti

mulaci6n que ae les ofrec1a¡ es a partir de esta nueva reglamenta--

ci6n que se empez6 a tomar en cuenta la manera de ser del individuo. 

En el año de 1910 las prlncipales prisiones del D. F. eran: la peni

tenciaria, la cárcel General y las casas de correcci6n para menores

varoncs y mujeres (en Tlalpan y Coyoacán, respectivamente). Tambi;n

depend1an de la Fcderaci6n la colonia penal de Las Islas Marias y el 

~astillo de San Juan de Ulúa. La primera fue creada en junio de 1908 

y destinada para hombres y mujeres condenados a pena de deportaci6n, 

el segundo estaba destinado para los reos incorregibles, especialmen 

te para aquellos a quienes les era conmutada la pena capital por la

de prisi6n extraordinaria de 20 afios. 

En cada poblaci6n de la HepÚblica hab1a en ese entonces una cárcel,

que en la" cabeceras de municipio estaba a cargo del ayuntamiento y

en ~ae cabecuras do distrito a 7argo de la autoridad politica, lo 

mismo que en las capitales del estado. Asi hasta 1910 s6lo un terri

torio (Tapie) y cinco estados (Durango, Jalisco, Nuevo Le6n, Puebla

Y Yucatán) contaban con penitenciarias. 

Al clausurarse, en 19331 la Cárcel de Belem, Lecumberri pas6 a sor • 

un lugar de sentenciados y procesados (tanto hombres como mujeres),

ocasionándose un considerable aumento de poblaci6n que a su vez tra

jo como consecuencia promiscuidad, problemas de disciplina y de toda 

indole. La capacidad original de Lecuruberri era de mil reos, rebasln 

dose esta cifra y ya para 1971 alcanzaba una poblaci6n de aproximadA 
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mente cuatro mil internos. 

El personal de vigilancia era muy reducido en comparaci6n con sus hg 

bitantes, privaba la ley del m!s fuerte y todos se ahogaban con m~l

tiples presiones, Los que ingresaban ah1 por primera vez, aunque fu~ 

ra por leves infracciones, al formar parte del proceso de adaptaci6n 

al ambiente, se envilec1an 1 deformando su personalidad y en m~lti--

ples ocasiones ca1an en severas depresiones o, en el mejor de los ca 

sos, tenlan que hacer esfuerzos sobrehumanos para no ser afectadoo ~ 

hasta el limite. 

En 1958, al inaugurarse la nueva penitenciaria del D. F. en Santa 

Martha Acatitla, Lecumberri se convierte nuevamente en la prisi6n 

preventiva de la ciudad de M~xico, hasta 1976 año en que fue clausu

rado este penal. 

En 1966 se inaugura el Centro Penitenciario del estado de M~xico, en 

Almoloya de Ju,rez 1 bajo el sistema de instituci6n abierta. Ha sido

un Centro penitenciario modelo dentro de su g~nero en nuestro pa1s. 

Se caracteriza principalmente por los grupos pilotos de tratamiento

que conducen a una mejor individualizaci6n del mismo, por la implan

taci6n de un sistema progresivo con fundamentos en el estudio de la

personalidad y divididos en varios per!odos: el de observaci6n (est~ 

dio y diagn6stico) a cargo de las secciones correccional, m~dico-ps! 

col&gica y pedag6gica y, a su debido tiempo, el peri6do preliberaciQ 

nal. Destacan los principios de autogobierno de los reclusos y la -

distribuci6n adecuada de las retribuciones que recibe el interno en

el. penal. 
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1.4. Situaci6n de la ayuda psicol6gica en establecimientos penales-

en M;xico, en el siglo XX. 

A trav~s de los años, y especialmente como consecuencia de la co---

rriente humanizadora de fines de siglo XVI, la asistencia m~dica a -

los reclusos ha tenido positivas transformaciones. 

A principios de siglo, el 14 de septiembre de 1900, se publica un R~ 

glamento General de c&rceles que acompaña a un decreto de Porfirio -

D1az, Presidente en ese entonces. En el reglamento se especifican -

las actividades m~dicas en los penales y puede observarse que el en

fermo mental ya es tomado en cuenta. Dice el articulo 34 "No podr! -

ordenarse la traslaci6n de un enfermo al ho~pital ni a la enfermer1a 

sino por causas de enfermedad o por observaci6n si a juicio de los -

médicos del establecimiento hubieran indicaciones de enajenaci6n me~ 

tal". 

El art1culo 99 se refiere al hecho de que los reos deben ser asisti-

1los en la Penitenciar1a y s6lo en casos excepcionales podr1an ser -

conducidos a los hospitales. El art1culo siguiente uxpresa: i•se ex .. -

c ept6an de lo prevenido en el art1culo anterior los reos atacados de 

enajenaci6n mental que no pueden ser debidamente atendidos en la Pe

nitenciar1a, a juicio de m~dicos los cuales ser&n remitidos previo -

certificado facultativo y orden del Gobierno del Distrito al manico

mio que designe". 

En 1905, seg6n refiere el Dr. Roberto Peimbert, la Secretaria de go

bernac16n mejora los servicios m~dicos de la c&rcel General de Belem, 

dot&ndola de muebles y 6tiles y un año m&s tarde, aumentando la lis-
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ta de elementos humanos. 

La tendencia que domina en los años veinte est! referida a una fe ex 

trema en el uso de las pruebas psicol6gicas para ayudar a la defini

ci6n de problemas multifac5ticos 1 pudiendo decirse que es el momento 

de la aparici6n en nuestro pa1s de la psicolo~1a aplicada. 

El Dr. Pablo Boder funda en 1923 el Departamento de Psicotecnia e H! 

giene Mental, dedic!ndose a efectuar los primeros estudios sistem&t! 

cos de Psicolog1a en la Penitenciar1a del Distrito y en las escuelas 

correccionales, aplicando la escala de inteligencia de Binet-Simon-

Terman (Valderrama y Jurado, 1985). 

Pablo Valderrama Iturbe y Samuel Jurado C!rdenas en su trabajo sobr.i 

la Psicolog1a aplicada a la delincuencia en M~xico (1985), del per1Q 

do comprendido entre 1920 a 1940, señalan que fue en 1924 cuando se

funda la secci6n de Psicotecnia y Probaci6n de la Penitenciar1a, pa

ra contribuir al estudio de los reclusos que iban a obtener la libe~ 

tad bajo probaci6n y, tambi~n en ese mismo año, se crea la Direcci6n 

~eneral de ~stablecimientos Penales y Correccionales dependientes 

del Gobierno del Distrito Federal. Es all1 donde el maestro Salvador 

M. Lima organiza los primeros grupos de anormales delincuentes, int~ 

res&ndose en el aspecto de la sexualidad y, aunque no logra sus obj~ 

tivos, realiza con 50 reclusos una clase que llev6 por t1tulo "Higi~ 

ne especial y Educaci&n Sexual". 

En 1923 se realiza el primer Congreso Penitenciario ~!exicano, contan. 

do con una secci6n de Psicotecnia e Higiene Mental, sobresaliendo 

las siguientes ponencias: "Los Departamentos de f'sjcotecnia Mental -
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en los establecimientos penales"¡ "Tipos de establecimientos penales 

que llenan los requisitos regenerativos 1 educativos y de aislamiento, 

segrm la experiencia de la Psicotecnia e Higiene Mental• 11Relaci6n -

de la delincuencia juvenil y la deficiencia mental" y "Pruebas indi

viduales para el examen mental de los delincuentes". 

El gobernador del D. F, 1 Francisco Serrano, expide en 1926 el Regla

mento para la Calificaci6n de los Infractores Menores de Edad en el

D. F., donde se hace obligatoria la 1ntervenci6n del gobierno para -

corregir las perturbaciones tanto f1sicas como mentales de los meno

res y erradicar de ese modo los primeros s1ntomas de perversi6n mo-

ral, El gobierno, siguiendo las recomendaciones de congresos crimin~ 

16gicos, funda el Tribunal de Menores, teniendo como meta el bienes

tar de flstos. 

Se establec1a en el Reglamento que existir1an tres jueces en el Tri

bunal: un profesor normalista, un m~dico y un experto en estudios 

psicottcnicos y tamb1;n en dicho reglamento se determinaba que ten1a 

que existir un Departamento T~cnico en el Tribunal, con el objeto de 

cubrir las !reas de estudio mfldico, mental, pedag6gico y social de -

los menores infractores. Este reglamento se convierte en ley el 9 de 

junio de 1928 y se conoce como la Ley Villa Michel, reconociendo as1 

la labor del Lic. Primo Villa Michel en pro de esta causa. 

Y es el mismo Villa Micbel quien, en noviembre de ese mismo afio, ex

pide el reglamento del Tribunal para Menores del D. F., donde se es

pecifican las actividades 1 objetivos de la Secc16n de Psicolog1a. 

En 1929 el C6digo de Organizaci6n de Competencia y de Procedimientos 
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en materia penal dictamina que loa jueces de los tribunales para me

nores delincuentes serln: un perito en psiquiatr1a, otro en educa--

ci6n y un abogado. En 1930 se ratifica lo anterior y se estipula que 

la secci&n psicol&gica quede integrada en la m'dico-ps1col6gica. El

Jefe de la secc16n aer1a un m~dico, especialista en psiquiatr1a in -

fantil, que tendr1a dos subjefes: uno m~dico internista y el otro e~ 

pecialiata en psicolog1a, el cual estar1a al frente de la subsecci6n 

de psicolog1a. 

Ya para 1935 1 en la secci6n de psicolog1a, no s&lo se aplicaba la e~ 

cala de Binet-Simon, sino que se buscaba, por medio de la observa--

ci6n y el interrogatorio, conocer m!a a fondo el car!cter del menor, 

siendo su estudio mucho m!s completo. Se le efectuaba al menor una -

inspecci&n global: actitud, porte, fisonom1a, m1mica y facie, adem!s 

de un estudio anal1tico que comprend1a: atenci&n, memoria, imagina-

ci6n, comprensi6n, asociaciones, juicio, razonamiento, labilidad, -

afectividad, sentimientos, emociones, voluntad y lenguaje, Tambi~n -

se efectuaba un estudio sintgtico que comprend1a el desarrollo men-

tal, la conciencia y la subconciencia, el car!cter, la conducta, 

reacciones instintivas, tendencias instintivas superiores, intereses, 

hlbitos, constituci&n mental y la evoluc16n de la conducta. 

En 1940 se ere& la escuela de Educaci&n Especial "Dr. Jos& de Jes6s

G6nzalez" para los anormales mentales que saltan directamente del -

Tribunal, pero desgraciadamente esta escuela fue cerrada unos afias -

mls tarde. Es tambign en este mismo afio que se renliza el Primer Con 

greso Nacional de Prevenci&n Social, convocado por· la Secretar1a de-



37 
Gobernaci6n 1 el cual marca la culminaci6n e inicio de una etapa nue-

va en la crirninolog1a de M~xico y de sus nexos con el nacimiento de 

una nueva psicolog1a. 

Antiguamente, al recluso psic6tico se le mandaba al antiguo manico-

mio denominado "La Castafl.eda 11
1 ya que no exist1an servicios m~dicos 

penales de psiquiatr1a ni hab1a un lugar adecuado para su atenci6n. 

Lecumberri incluy6 un m~dico psiquiatra en 1948 1 el Dr. Joaqu1n Men

dizábal, quien se hace cargo de los enfermos mentales, para lo cual

ocupa un anexo de dos pisos de la antigua enfermer1a, donde puede i!l. 

ternarlos y proporcionarles tratamiento, aunque deba compartir las -

instalaciones con los enfermos tuberculosos, situaci6n que se manti~ 

ne hasta 1952 en que se separan los tuberculosos y son enviados a la 

parte alta, quedando los psic6ticos en la parte baja que contaba con 

25 celdas, divididas por un pasillo central, una celda que oficiaba

corr.o consultorio, otra como oficina y una tercera como enfermer1a. -

Hab1a una ~ala ~rande que no se ocupaba, un comedor y dos habitacio

noo pura m~Jicos. :::ra com6n que a los enfermos agitados se les ama-

rrara con cadenas¡ el tratamiento con psicof!rmacos·era casi inexis

tente, emple!ndose con frecuencia la terapia electroconvulsiva. 

Sn 1954, las condiciones del local eran deprimentes pues f!sicamente 

el pabell6n de psiquiatr1a y tesiolog1a era totalmente inadecuado p¡ 

ra el manejo de loo enfermos mentales, por lo cual se solicita la -

construcci6n de un local adecuado para los enfermos paiquiltricos r~ 

cluidos en penales. 

En 1964 se termina la nueva unidad, contando ~sta con cinco consult,1t 



38 

rioe para psiqui!tras y psic6logos, una c~mara de Gessel y un gabin~ 

te de electroencefalograf1as, aislamientos de m!xirl!B. seguridad para

pacientes con agitaci&n psicomotriz, agresividad y violencia. Conta

ba tamb16n con salas para pacientes que han salido de ous cr1sis, s~ 

la para pacientes deteriorados y otra para epil~pticos, asoleaderos, 

baños, comedor, aula y un aparato de electro-shock y otro para gaso

terapia. 

En 1960, se encontraba en construcci6n la enfermer1a de la C'rcel -

preventiva por lo que todos los pacientes se trasladaron a un gale-

r6n, en condiciones poco menos que infrahumanas, durmiendo en el sug 

lo la mayor1a de ellos, con una alimentaci6n raqu1tica y completa -

falta de asepsia. La ropa de los pacientes, as1 como las s~banas de

la sala, eran lavadas por los enfermos de psiquiatr1a. Para 1965, la 

enfermer1a se empieza a transformar en hospital, organiz~ndose una -

consulta externa para canalizar a los pacientes con los rn~dicoe gen~ 

ralea y especialistas. Los m~dicos del hospital componen la Sociedad 

de M~dicos y Psic5logos del Hospital General de la C!rcel Preventiva 

4el D. F. y, entre otras cosas, se investiga si lan actividades m~di 

cas del grupo corresponden a una especialidad nueva, para loaial en-

1970 se presenta ante la Sociedad Mtidica del Hospital un trabajo don 

de queda expresado que: 

1.- La actividad m~dica realizada en un penal, s1 

corresponde a una verdadera especialidad. 

2.- Dicha especialidad m~dica debe tener una orieu 

taci5n cr·iminol6gica, 
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3.- Todos los servicios del hospital, deben agruparse 

en torno a esta concepci6n de especialidad con el 

obJeto de hacer una medicina integral con orient~ 
r· 

ci6n crimin6logica, 

En la C!rcel para i'.ujeres, apenas en 1971 se aplica por primera vez

un estudio de peligrosidad solicitado por la Direcci6n de Prevenci6n 

y Readaptaci6n Social para la reducci6n de la pena y tambi~n se in-

tenta un proyecto de investigaci6n de la personalidad a trav~s de 

una historia cl1nica criminol6gic~ y se organiza el archivo cl1nico. 



z. ALGUNOS ASP"'i:c·ros LEGISLA~'IVOS EN MEXICO CON 

CON?o!OTACIONES PSICOLOGICAS. 

2.1. La ind~vidualizaci6n de la pena. 

El principio de la individualizaci6n de la pena ea una conquista re

ciente de la ciencia penal y penitenciaria. A mediados del siglo pa

sado se subraya el eoncepto do que la pena no debe ser proporcional

al delito, sino adecuada a la peligrosidad del delincuente, pues an

teriormente privaba el criterio de la "ley de tali6n11 • Ya a fines 

del siglo y con la aportaci6n de la Escuela Positivista del Derecho

Penal, el delincuente deja de ser un hecho jur1dico, consider!ndose

al delito como una acci5n del hombre y por ello deb1a considerarse -

al autor del mismo individualizando la sanci6n. 

La Ley de Normas M1nimas adopta el llamado sistema progresivo que -

comprendo, para un adecuado tratamiento al recluso, periodos de esty 

dio, diagn5stico y tratamiento; dividiendo ~ate 6ltimo en dos fases: 

en tratamiento para la clasificaci5n y tratamiento preliberacional.

Estc nuevo e onjunto de Leyes es contrario a la pena de muerte, ya -

que tiende a la reincorporaci6n social del recluso, As1 en la parte-

2a. del art1culo 7 se establece que se iniciar! el estudio de la pe~ 

sonalidad del interno desde el momento que ~ate quede sujeto a proc.2 

so, en cuyo caso deber! entregarse este estudio a la autoridad juri.§. 

diccional del cual dependa, lo cual, si la sentencia eo condenatoria, 

le servir! al juez para la individualizaci6n de la pena o para la in 

dividualizaci6n del fallo. 

Los art1culos 51 y 52 del C6digo Penal vigente establecen que en la-
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aplicaci6n de las sanciones se tendrln en cuenta las circunstancias

exteriores de ejecuci5n y las peculiaridades del delincuente, los mQ 

tivos que lo impulsaron, su situaci&n econ6mica, etc. El articulo 6-

guarda una estrecha relaci&n con estos articules ya que dispone que

"el tratamiento penitenciario ser! individualizado, con la aporta--

ci6n de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la rein 

corporaci6n del sujeto, consideradas sus circunstancias personales". 

En opini6n de Carranc& y !avas, el art1culo 52 contiene m&s elemen-

tos de juicio resaltando que "la ley considerar! el delito como un -

complejo bio-pslquico, flsico y social". Estos elementos de juicio -

ofrecen al. juez la posibilidad de hacer justicia con conocimiento -

del hombre y de las ciencias que lo estudian como individuo y compo

nente del grupo social y el juicio penal llevar! a una cuidadosa in

div1dual1zaci6n de la sanci6n. 

2.2. El art1culo 18 Constitucional. 

"El articulo 1.8 de la Constituci6n -dice Malo Camacho- es la dispos1 

ci6n legal. que fundamenta y establece las bases del sistema peniten

ciario en el pa1s y, por lo mismo, se afirma c~mo piedra angular del 

peni t enciarismo mexicano". 

En el segundo p&rrafo del articulo 18 se afirma que el sistema penal 

tendr! como fin la readaptaci6n, y trata de procurar a trav~s de la

pena1 no la imposici&n de un castigo de esplritu vengativo, sino de

prestar al individuo los medios necesarios para ser reintegrado a la 

sociedad como un factor Gtil. 

El fundamento filostrico del principio de la pena de readaptaci6n es 



la consideraci6n de que el individuo es una resultante de los facto

res internos y externos que lo conforman, determinado por el medio,

raz6n por la cual debe ser responsabilidad del propio grupo social -

darle los elementos para ser reintegrado como miembro 6til, ya que -

sin duda el hombre privado de su libertad por delinquir sigue conse.r 

vando los mismos derechos humanos fundamentales que no se le pueden

negar mientras tenga vida. 

2.3. La Ley de Normas Minimas sobre readaptaci6n social de sentenci~ 

dos. 

Dicha Ley es "la respuesta del Gobierno de la Rep6blica a la impos-

tergable necesidad de estructurar un sistema penitenciario acorde -

con nuestros mandamientos constitucionales y con el grado de desarr2 

llo alcanzado por el pais 11 (Carranc! y Rivas, 1981. p.505). 

El gobierno Federal inició la Reforma Penitenciaria con la promulga

ci6n de la Ley de Nor:::as 1-linimas para el tratamiento de readaptaci6n 

social de sentenciados 1 promulgada en el Di11rio Oficial el 19 de ma

yo de 1971 1 y puesta en vigor el 19 de junio del mismo año. 

Dicho cuerpo de leyes sienta las bases, en 18 articules para readap

tar a los delincuentes, favorecer la prevenci6n de delitos, la refo.r 

ma y educaci6n de los reclusos y la necesaria reincorporaci6n del e~ 

carcelado, constituy~ndose adem!s en instrumento eficaz para prote-

ger a la sociedad, y as1 recoge las corrientes m!s avanzadas en la -

materia a un nivel internacional y toma en consideraci6n las recomen 

daciones adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas so~

bre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado -
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en Oinebn en 1955 1 adicionadas a los posteriores congresos de Lon-

dres, Bstocolmo y Kioto. Resumiendo, la Ley de Normas M1nimaG 1 pro-

yecta los sistemas c1ent1ficos de organizaci6n penitenciaria, que la 

prlctica de diferentes paises y la experiencia propia mexicana indi

can como aconsejables para consolidar un sistema nacional de preven

ci5n del delito y de readaptaci6n social del delincuente. 

F:n diversas entidades federativas del pais, se adoptaron fotegramen

te los lineamientos de la Ley de Normas Minimas y en otras, se elabg_ 

raron Leyes de Bjecuci6n de Sanciones, inspiradas en dicho ordena•-

miento. 

2.4. ~'~gimen preliberacional 

81 tratamiento preliberacional es la etapa intermedia entre la vida

carcelaria y la vida en libertad, ensefiando paulatinamente al inter

no a convivir con nuestra sociedad. As1 como existe el trauma de la

c&rcel, as1 tamM.~n el interno que abandona el establecimiento pen;!. 

tencinrio sin haber sido preparado debidamente, se encuentra deso-~

rientado, generalmente desprovisto de ayuda, tanto moral como mate-

rial y sin trabajo, lo cual lo inclina a delinquir nuevamente, cre!n 

d6se un circulo vicioso. 

~ esta fase do ensefiar paulatinamente al interno a convivir en soci2 

dad se le denomina fase 11 terap6utica11 • Una vez concluida esta fase -

en establecimiento penitenciario, sigue aquella de su re1ncorrora--

ci6n a la sociedad. 

El sistema adoptado por nuestra. ley es el de la "etapa intermedia" -

entre la vida en la c!rcel y la vida en libertad. ~·ue en el Estado -
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de Mixico donde por primera vez se estableci6 este tratainiento 1 en -

el Centro Penitenciario de dicha entidad y que es Modelo de la refo~ 

ma penitenciaria de M•xico, creado por el Dr. Sergio Garc1a ~am1rez 1 
en 1969 en Almoloya de Julrez, conocida como 11clrcel abierta". 

En el tratamiento preliberacional el director no podr( tener un po-

dsr absoluto de decisi6n, sino que deber! formularlas propuestas.de 

los internos merecedores a este tratamiento, a los que se deber! 

practicar un estudio completo sobre la personalidad. 

Tambign existen obligaciones muy precisas por cuenta del interno, 

quien deber! respetar las indicaciones que reciba del director del -

establecimiento. Por ejemplo, presentarse por la noche, cada fin de

semana, los domingos a determinada hora, no conducir veh1culos de m2 

tor, no frecuentar ciertos locales, no abusar de las bebidas alcoh6-

licas1 no hacer uso de estupefacientes, etc. 

Por lo tanto, la fase de preliberac16n se propone fundamentalmente -

la preparaci6n gradual del recluso para su reincorporaci6n a la so-

ciedad mediante un tratamiento penitenciario previo. Esta fase con-

tribuye a una mejor individualizaci6n del tratamiento, conatituyéndQ 

se esta fase en el precedente de la pris16n abierta. 

2.5. El Consejo T~cnico Interdisciplinario. 

El Consejo T6cnico Interdisciplinario (art.9 del C6digo Penal) es un 

6rgano colegiado, integrado por un grupo variable de personas, cada

una de las cuales es representante de un &rea de servicio del reclu~ 

eorio, y cuyo objeto es el reconocimiento de las diversas situacio-

nes relacionadas con el tratamiento penitenciario de los internos y-
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el funcionamiento general del reclusorio, con el fin de sugerir o -

ejecutar las acciones pertinentes, de ~ruerdo con las orientacionos

de la ciencia y t'cnicas penitenciarias. 

Este tipo de consejos es reconocido por las modernas corrientes cri 

minol5gicas que aceptan al delito como un resultado de factores y 

causas multideterminadas, combinadas con el modo tambi~n diferente -

en el sujeto indivioual y para contrarrestar eficaz y t~cnicamente -

esas influencias que generan el delito, es una condici5n indispensa

ble el estudio integral de la conducta humana. 

En la pr~ctica, los consejos t~cnicos limitan el poder totalitario -

que suele ejercer un solo hombre (el director) sobre la vida de mu-

chas internos, personal y especialistas. 

Se adm.irr~ en thminos generales, que el concepto de personalidad im-
,,-J 

plica la or:;:anizaci5n medianamente estable de constituci5n, tempera-

mento, car~cter, aptitudes y actitudes, que determinan la manera ca

racter1stica de reaccionar de una persona y de su adaptaci5n al me-

dio ambiente. 

Es entonces, ante esta concepc15n de la personalidad del sujeto, co

mo ser individual y Gnico, que se deriva de los nuevos sistemas peni 

tenciarios, entre los cuales el nuestro ocupa un lugar preferente, -

que se proponen los estudios interdisciplinarios que abarquen todas 

las ~reas de estudio del hombre y que, en forma de Consejos T~cnicos, 

se van a ocupar de diagnosticar, pronosticar y tratar al interno, in 

dividualizando las medidas pertinentes para su rehabilitac16n. 



3. PECLUSOIUOS PRtvENTIVOS ORIENTE, SUR Y NORTE¡ CENT~O 

FEMENIL DE !lEADAPTACION SOCIAL Y PENITENCIARIA DEL -

DISTRITO FEDERAL. 

3.1. Introducci6n. 

La tendencia actual de las ciencias que estudian el desarrollo huma

no es considerar al individuo como un ente bio-psico-social, indiso

ciable del contexto ecol5gico en el que vive. De esta mane1·a, un in

dividuo va a ser afectado tanto por situaciones internas como exter

nas. Los factores ambientales, por lo tanto, acrP.cientan su importan 

cia por su influencia en el desempeño conductual de las personas. 

El entorno ecol6gico puede ser capaz de provocar erectos psicol5gi-

cos, constituy~ndose en una variable m!s a tener en cuenta al dise-

ftar los tratamientos. Ya en 1806 en Inglaterra (Lambarri, 1980) y -

posteriormente en 1847 en el Congreso Penitenciario se hl.icc hfo::api~ 

en el mantenimiento de atm5sferas de comprensi5n y consideraci6n 

(tratamiento moral) y se aboga especialmente por que se edifiquen 

centros de tratamiento especifico tomando en cuenta dichos ambientes 

(R1os, 1983) tanto en prisiones como en instituciones mentales. 

Es a principios del siglo XX que surge la inquietud de estudiar las

relaciones que existen entre la conducta del hombre y el medio am--

biente que lo rodea, sobre todo cuando se vive en condiciones espe-

ciales al ser privado de su libertad y recluido en instituciones de

custodia. Un concepto desarrollado, a partir de estas ideas, es el -

de clima institucional que de acuerdo con :~oss (1979) se refiere a -

aquellos lugares o escenarios r1sicos y arquitect&iücos donde existe 
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una estructura organizacional dentro de la cual tienen que convivir-

diferentes tipos de individuos. 

Dentro de este marco, la Reforma Constitucional de 1965 sobre el ar

ticulo 18 y la aprobaci&n de las Normas Mtnimas en 19?1 decretan la

creaci6n, en toda la Rep6blica Mexicana, de proyectos de construc--

ci6n de reclusorios preventivos-tipo. 

En 1973, en la ciudad de M~xico, se comenz6 a construir un sistema -

integrado por cuatro reclusorios prevliltivos, uno por cada punto car 

dinal de la ciudad, con capacidad para 1,200 detenidos. 

Entre las muchas razones que dieron origen a la construcci6n de es-

toa reclusorios eatln las siguientes: 

-La necesidad imperante de introducir en la Leyes Mexicanas 

la tey de Normas M!nimas que tambi~n serian aplicadas a los 

sentenciados. 

-contar con las instalaciones adecuadas y propicias para una 

correcta clasificac16n de los detenidos, de acuerdo a su -

personalidad criminosa. 

-Obtener la mlxima seguridad para no recurrir a m~todos de -

carlcter represivo y, 

-Evitar problemas de aobrepoblaci&n. 

Los tres reclusorios preventivos del D.F.(ver plano 1), de loa cua-

les se obtuvieron datos para la presente invest1gac16n, cuentan con

caracter!sticas t!sicas comunes por los que 5stas se resefiarln sus-

cintamente a partir de su construcci6n arquitect6r.ica. 

Estas instituciones son de car&cter preventivo deDde el punto de vi~ 
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ta jurtdico, dependiendo los tres {Oriente, Norte y Sur) del Depart4 

mento del ». F. en coordinaci~n con la Oficina de Prevenci&n Social

de la Secretaria de Gobernaci6n. 

3.2. Instalaciones. 

Cada uno de ellos posee, dentro de sus intalaciones los siguientes -

edificios: (ver plano ~o. 2) 

A. Tribunales de Justicia. Son instalaciones anexas al reclusorio

ª donde se llega por medio de t6neles subterr!neos, para doce juzga~ 

dos del fuero com6n y dos del fuero federal. Ademls existen oficinas 

destinadas a loa defensores de oficio y para los Ministerios Pribli-

cos, aa1 como una sala para los Peritos M~dicos Legales y salas de -

audiencia para los Jurados populares. Loe mismos tlineles conducen a

la estancia femenil. 

B. Aduanas para veh1culos y de personas. Instalaciones que permi-

ten el control de autom&viles que entran a dejar a las personas pri

vadas de su libertad, a dejar mercanc1a al interior del reclusorio,

la salida y entrada de los funcionarios, etc., aet como el de facili 

tar la salida de los detenidos que son excarcelados y de las Tisitas 

familiares. Existe, adem!s, un amplio recinto donde se encuentran 

los mostradores de atenci&n al pliblico, un puesto de control de in•

tormaci6n1 cub1culos de cacheo, registro de bebidas y alimentos, re

gistro de pertenencias, t6nel de identiticaci&n y control de creden

ciales. 

C. Instalaciones de eobierno y Administrativas. (ver esquema Bo. 1) 

El edificio principal y administrativo eet& integx·ado por la Direc-
> 
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c16n General de la instituci6n, dos subdirecciones, una ticnica y 

una administrativa, una secretaria general, un &rea de oficinas, una 

jefatura de Yigilancia y custodia con tres supervisores, un centro -

de 1nformaci6n para el p~blico y los interlocutorios reservados a 

los coloquios de los detenidos con sus defensores, dos comedores, 

uno para funcionarios y otro para empleados administrativos, t~cni-

cos y de custodia. 

D. Estancia de Ingreso. Edificio de dos pisos, con zonas para el 

registro, identificaci6n e inmatriculaci6n de los detenidos que, de~ 

pu~s de haber sido 11 fichados 11 , permanecen on ~l durante 72 horas, en 

espera de que transcurran las 72 horas constitucionales que tiene tQ 

do juez natural en el predebatimiento y resuelva sobre su situaci6n

jur!dica: libertad o formal prisi6n. La estancia de ingreso aloja 52 

personas en celdas individuales. Consta de un comedor y de !reas -

verdes d~lirnitad<lS por muros' de concreto, Dicho edificio est! situa

do on un lugar separado respecto a los dormitorios de los procesados 

y no existe jam!s, contacto alguno entre las dos partes. 

E. Centro de Observaci6n y Clasificac16n. Estl compuesto por las -

oficinas de los Jefes de la Secci6n de Psicologia y Trabajo Social,

del cuerpo psiquiltrico, del jefe del departamento de Criminolog!a y 

una sala de Consejo (ver esquema No. 2). Todas estas oficinas se en

cuentran en el piso tierra. Ademls cuenta con comedor, patio, tienda 

y una oficina de defensores de oficio. 

El primer y segundo pisos corresponden a las celdas, divididas en 4-

zonas (por piso) con doce celdas cada zona. Cada celda cuenta con c1 
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mas triples para albergar a 96 detenidos. En el 20. piso se encuen-

tran las regaderas, que son generales. 

El Centro de Observaci6n y Clasificaci5n depende directamente de la

subdirecci5n T~cnica del Reclusorio (ver esquema No. 3). Todas las -

&reas de este Centro tienen un jefe que est!n coordinados por el je

fe del Centro, con la idea de trabajar interdisciplinariamente. Este 

edificio tiene como objetivo alojar a los detenidos que han pasado -

de la Estancia de Ingreso, para que se les observe y se les practi-

qu~n los examenes correspondienteR a cada !rea (en el caso de psico

log1a, estudios de personalidad) y puedan ser clasificados a dormit~ 

rio. 

Mientras se realizan los estudios pertinentes (un lapso aproximado -

de 15 d1as), los sujetos permanecen en este Centro sin poder salir -

del !rea, pero gozando de los privilegios de la visita familiar, le

gal, comedor y tienda hasta que se les designe dormitorio. 

F. Servicios M~dicos. Este edificio es un anexo del Centro de ob-

servaci6n y Clasificaci6n y consta de &reas para las oficinas del j~ 

fe de los servicios m6dicos, otra para los ex!menes de laboratorio,

estancia de rayos X, asistencia odontotgcnica, una sala operatoria -

para cirug!as menores, sala de lectura para convalecientes, otra sa

la para prlcticas de encefalogramas. 

o. Dormitorios. Los institutos de custodia preventiva tienen a ou 

disposic15n diez dormitorios, ocho de los cuales tienen capacidad -

para 144 camas, repartidos entre 48 celdas con t~es camas cada una, 

las celdas se encuentran distribuidas en cuatro zonas divididas en -
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parejas en los doo niveles (dos en la parte superior, dos en la par

te inferior) de cada edificio. Cada celda, eu su interior posee un -

comedor de concreto, dotado de unu-meoa para tres personas, un lava

bo y un water-closet. Adem!s tres ca111as de cemento empotradas a la -

pared, as1 como instalaciones el~ctricas para conectar tanto un ra-

dio, una televisi6n o estufas el~ctricas que alguno de sus intornos

desee disfrutar. Anexo al dormitorio se encuentra un comedor colect1 

vo y sala de televisi6n para sus ocupantes. Cada dormitorio est~ ci¡ 

cundado por una amplia zona abierta con verdes prados y jardines, -

adem!s de cancha de basketbol, volibol y un pedazo de terreno para -

cultivar hortalizas. Los dormitorios 9 y 10, destinados para segreg~ 

ci6n y m!xima seguridad, se encuentran separados del resto~ a trav~s 

de cuatro altos y gruesos muros, dotados de celdas individuales y -

con una capacidad para 52 detenidos cada uno. La arquitectura de las 

celdas es semejante a los otros dormitorios y la zona abierta est& -

cubiarta cte pasto. 

En todos los dormitorios , las puertas de las celdas son enormes ba

rras de fierro, !mico aspecto que da la impresi6n de encontrarse deJl 

tro de una prisi6n, y los corredores de loa edificios est&n cubier-

tos de grandes ventanales, de acuerdo con la nueva arquitectura peni 

tenciaria que permite una mejor iluminaci&n y una aut~ntica sensa--

ci6n de apertura. 

H. Area de talleres. En un lrea bien definida y cercana a los dor

mitorios, se encuentra ubicada la zona de talleres, compuesta por -

una moderna bater!a de oficios industriales: carpinter!a, sastrer!a, 
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metal-mec!nico, industria de juguetes, flbrica de mosaicos, en los -

cuales los detenidos estln en la posibilidad de desarrollar un trab~ 

jo retributivo econ&micamente y conforme a las normas enunciadas por 

el Reglamento de Reclusorios. 

I. Area de servicios generales, En ella se encuentra toda una in-

fraestructura para dar servicio a todos los detenidos y al personal

administrativo y de custodia: planta de luz y agua, cocina, lavande

r1a, tortiller1a, panader1a, frigorífico, etc, 

J, Centro Escolar. Compuesto de dos pisos en donde se encuentran -

las aulas que acogen a los detenidos que deseen terminar su educa--

ci6n elemental o secundaria o aprender alg~n idioma. Posee una bi--

blioteca, un laboratorio y una plaza c1vica, Anexo al edificio se en 

cuentran las oficinas del jefe de la Secci6n de Pedagog1a, que al 

mismo tiempo funge como Director del Centro Escolar. 

K. Areas de visita familiar. Constan de seis espaciosas e ilumina

das salas con capacidad para 250 personas, Los ventanales de las sa

las permiten una vista bastante amplia hacia los jardines y plaza -

c1vica central del reclusorio. Estas salas cuentan ademls con juegos 

para niños, tienda conasupo y estln dotadas de zonas verdes, 

L. Servicios recreativos y deportivos. Inmediatamente despu~s de

la zona reservada a las visitas.familiares, se encuentra una gran -

plaza civica compuesta tambi5n de un enorme auditorio que tiene caPi!. 

cidad para 600 personas y que sirve de escenario a espectlculos mus1 

cales, conferencias, teatro, cine, bailes, etc. 

M, Edificio de visita intima. Se encuentra cercano a la aduana de-
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personas, de modo que permita el acceso discreto de la esposa o con-

cubina. Tiene una capacidad de 50 habitaciones. 

N• Torres de vigilancia. Esta zona es la encargada de la supervi-

si6n constante de la Instituci6n y comprende: siete torres de vigi-

lancia1 un rond1n que se encarga de supervisar y vigilar constante-

mente las condiciones en que se encuentra la Instituci6n en materia

de seguridad, las condiciones en que se llevan a cabo los traslados

Y las diligencias judiciales. 

Los tres reclusorios preventivos Oriente, Norte y Sur comparten eem~ 

janzas en cuanto al funcionamiento de los departamentos de psicolo-

g!a 1 las funciones del psic6logo y los tipos de estudios que practi

can, con el Centro Femenil de Readaptaci6n Social y con la Peniten-

ciar1a del D. F. Estas dos 6ltimas instituciones dependen tambi~n -

del Departamento del D. F. en coordinaci6n con la Oficina de Preven

ci6n Social de la Secretaria de Gobernaci6n, por lo que los departa

mentos de psicolog1a de las cinco instituciones han sido creadas con 

un objetivo com6n. 

3.3. Funciones del Departamento de Psicolog1a (Yer eaqu• .. No. 4) 0 

Los Departamentos de Psicolog1a de los reclusorios Oriente, Norte y

Sur, del Centro femenil de Readaptaci&n Social y de la Penitenciaria 

del D. F. 1 tienen a su cargo mfiltiples tareas, mismas que muchas ve

ces rebasan el tieQpo y n6mero del personal que ah1 labora. Dentro -

de las actividades m&s importantes pueden mencionarse las siguientes: 

a) T!CNICAS, que son las especificas de su prlctica profesional: ev& 

luaci&n, reclutamiento y selecci&n, seguimientos y programas de in--
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vestigaci6n y terapeuticos. 

b) ADMINI5TRATIYAS 1 encaminadas a planear y organizar 1 dirigir e in-

terpretar m&todos, sistemas y procedimientos para el logro de los o~ 

jetivos del departamento y para la árm6nica funcionalidad de ~ste 

dentro de la instituci6n. 

e) IJITERDISCIPLINABIAS, que abarcan actividades que van desde la cl,I!, 

siticaci6n a dormitorios y la part1cipaci6n en el Consejo T&cnico, a 

la intervenci6n en programas para la rehabilitaci6n (farmacodependen 

cia, alcoholisruo), a la labor multidisciplinaria con los restantes -

departamentos y a actividades excepcionales como la atenci6n a exteL 

nos y a mujeres en estancia femenil. 

Con lo mencionado anteriormente se desprende el objetivo del Depart! 

mento: proporcionar al individuo bajo proceso los medios necesarios

para que pueda manejarse dentro de la instituci6n con patronee de -

conducta at.1ect1adoe y otorgar la ayuda esencial en loe procesos psicg, 

15gicos qut• llesancadena la privaci6n de la libertad. 

3.4. Funciones del Psic6logo en los reclusorios preventivos Oriente, 

Sur y Norte del Distrito Federal. 

Hasta el momento en que se realiz6 esta 1nvestigaci6n la forma de 

trabajo era la siguiente: 

a) 'l'rabajos que reali.za con cada interno: 

- Entrevistas. Consi.sten en un machote que en ocasiones no resulta

etectivo (en opini6n de loa psic6logos de loe reclusorios), por las

caracter1st1cas especificas de algunos individuos, por lo que se pr1 

tiere la entrevista abierta. 
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- Aplicaci&n de prueba• peic&logicaa. Coneietente en una baterla que 

debe incluir por lo .. aoa uaa prueba de inteligencia, aaa de org8ni

nicidad 1 doa pro7ect1•ae• 

-Integrac1&n de eetudloa peicol&gicoe. Una ••s reunido el .. terial -

que aportan la entre•ieta 1 la baterla de pruebas, .. procede a la -

interpretaci&n y al diagn&etico. 

Cuando se realiz& este trabajo (aeptie•bre, 1985 -febrero, ~986), la 

D1recci6n General de Reclaaorioa, en wn 1nt .. to te unificar t5cn1caa 

1 criterios eapleados en le in•e•tigaci&n de dat .. ~ coa el fin de -

integrar en un Gnico machote toda la intor .. ci6n paictllgh:a, ela'bo

r& un tor11ato de trece bajas denoainado "Eatadio Pe1col~1co" (Yer-

aneso No. 2), que fue repartido en toda• las 1aatitac1onee preYent1-

••• 7 penitenciaria• ~l D.F., conYirtilndose en docu .. nto Oficial. 

b) Estudios que practicas 

- Eetudioa breves o de claaificaci&n. Destinado a obtener inrorma--

ci&n para la claeificaci&n a doraitorioa. 

- Eetudioa de juzgado. Ee un eetudio llla ebaueti•o en el cual ae 

abunda en informaci&n eepecltica del lrea eolicitada por el juez. 

- Eatudlo de aegui•iento. Constate en un reporte acerca de la eYolu

cl&n del interno, que ee obtiene .. diante una entre•iata que ae rea

llsa •• el departamento de paicollgia o en el doraltorio correapon--

41ente. 

• r..tudio de •aloracl&a patc&logica. Puede aer aol1c1tado por cual-

••ler departaaeato1 1nclaeo por algln interno, cuando •• detecta que 

alguno de loa internos 11&111f1eata una conducta anol'llllo 
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- Estudios a externos. Se les realiza a aquello& q~e alcanzaron fiall 

za y deben presentarse peri&dicamente. 

Las denominaciones de estos estudios son dnicamente administrativas

Y no indican una diferencia en el contenido, ya que siempre estar! -

formado por el mismo material (entrevista, pruebas e integrac16n).-

En todo caso, al repetirse las pruebas, se podrln hacer comparacio-

nea o bien ae tratar& de realizar exploraciones mis especificas de

acuerdo a lo que soliciten en determinado momento otros departamen-

tos, pudiendo algunas veces un mismo estudio servir para varias oca-

aiones. 

La informac16n recabada por la parte tlcnica interdisciplinaria (pa! 

colog!.a, trabajo social, criminolog!a y eociologia) d! lugar a un ex 

pediente Gnico, por cada interno. El material recabado par el depar

tamento de psicologia eatlcompuestopor: entrevistas, pruebas paico

l6g1cas (Bender, Raven, Sacks, Machover y H.T.P.). En algunos casos

exist1a una interpretaci&n dinllllica con pron6stico y desarrollo, pe

ro en la mayoria de los caeos a&lo se contaba con lo mencionado ant~ 

riormente. El expediente permanecer& en el archivo general de cada -

reclusorio, aunque el interno quede en libertad. En caso de que el -

interno sea trasladado a la penitenc1ar1a, ae enYiarln copias de di

cho expediente. Esto se lleYa a cabo en loa reclusorios Oriente, sur 
y Norte. 

'·'· Reclaaorio PreventiYo Oriente. 

Se encuentra locali&ado en el Barrio de San Lorenzo Tezonco, delega

ci&n Ixtapalapa, en el Distrito Federal. Una de las v1as de comunica 
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c16n ea la a•enid& Tul7echualco. Eatl enclaYado an una sona densamen 

te poblada, habitada por persona• de eeca•o• recuraoe econ6micoa, 

educaclonalea, etc., con proble .. a de contallinaci&n 1 transporte. 

En el iDterior del reclusorio ae ad•ierte que el llalltentaiento del -

edificio ea deficiente, aprecilndoae l~n lroaa Yerdea descuidadas. -

Como caracterlatica aobreaaliente •e obaerY& que la gran mayor!a ~e 

lo• internos se deaplazaban llbreaente por loe pasillos 1 lreaa de-

gobierno, platicando en pequeftoe circulo• o hablando por tell!ono. 

En el momento de realisar el presente trabajo, el cupo sobrepasaba -

en :500 lo que hacia un total de 1 ,500 lnternoe, Hsh datoe propor-• 

cioaadoa por el Director de la Inatituci&n. 

t.te raclusorio ea denominado de eegurldad •edia. El per1onal eneal"" 

gado de la re•iai&n de loa •iaitantea no fue rlgido con lae reaponaa 

ble• de eeta investigaci&n. El acceso a la iDetituci&n fue •~ncillo

ein necesidad do firma de entrada ni aalida, dejando solamente la d.Q 

cumentaci&n correspondiente en el·tlnel de entradas 1 acoapaftadae -

de un fllllcionarlo. 

3.5.1. De~cripci&n del lrea 1 actl•idadee del depart ... nto do Pe1c09 

loda. 

11 &rea deetinada al trabajo peico16gtco .. co•pone de siete cub!cu-

1011 de 6x3.5 mta. apro:ldmadamente. latos fueron conetnddo• para eer 

ut1lisado11 como coneultorioa •ldicoe por lo que eetln di•ididoe en -

•dio por un tabique, lo que permite tener doe lreae de trabajo. 

Carecen de •entilaci6n 1 11e hace neceeario usar luz artificial. ll -

90b1liar1o •• escaso 1 se co•pone de un escritorio 1 dos silla• de -
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metal para cada lrea de trabajo. En cada cub1culo laboran dos paic6-

logos en un mismo horario, siendo este s&lo matutino. Hay un batl.o pa 

ra toda el lrea en condiciot1es precarias. 

La limpieza de esta secci6n la hacen eventualmente algunos recluaos

que gozan de la simpatla del psic&logo. 

Este departamento estl integrado por: 

a) Un jefe de paicologla. 

b) Una plantilla para 10 psic&logoa adscritos directamente. 

c) Dos pasantes de paicolog1a que realizan su servicio so--

cial. 

d) Una secretaria. 

Los psic6logos del Reclusorio Oriente ademla de las funciones deecri 

tas anteriormente tienen que realizar otras actividades como son: 

- El.aboraci&n de fichas de ingreso. Una vez a la semana cada psic&

logo tiene que ir a la estancia de ingreso por dos borae, para real! 

zar esta actividad. 

- Apo70 psicol&gico en la Estancia de Ingreso. Se hace con el fin de 

detectar posibles alteraciones psicol6gicas en· loa recign llegados y 

poder deri•arlos a quien corresponda. 

- Apo70 paicol&gico a loa internos que lo soliciten. F.sta actividad

del paic6logo puede estar referida estrictamente a su labor profesi2 

nal o bien servir de enlace con otros departamentos, si as1 lo cona! 

dera necesario, pera aJUdar a solucionar el problema expuesto por el 

interno. 

- Visitas a dormitorio de segregaci6n. El trabajo del peic&logo es--
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aqui muy limitado pues las condiciones en que est!n los internos am~ 

ritan que primeramente se les solucionen aspectos blsicos, como la -

higiene y provisi6n de alimentos reglamentarios y, por otra parte, -

los psic6logoa consideran que esta secci6n est~ proponderantemente -

bajo la autoridad de Vigilancia. 

- Conferencias. Anualmente se dl por lo menos una conferencia, de t~ 

mas que la instituci6n considere de inter•s. 

- Programas terapguticos tendientes a la rehabilitaci6n, Estos pro-

gramas dependen de la iniciativa de la jefatura en turno. Al llevar

se a cabo la presente investigac16n, exist1a un programa de Alcoh611 

coa An&nimoe, otro para farmacodependientes y en preparac16n un pro-

, grama de terapia grupal. 

El programa de Alcoh6licos an6nimos es responsabilidad de personas -

pertenecientes a dicho grupo y la participaci&n del psic6logo se li

mita al papel de observador, una vez a la semana. Para el programa -

de farmacodependencia, los psic6logos fueron instruidos por personal 

de los Centros de Integraci6n Juvenil, quedando ellos mismos como -

responsables del cumplimiento de dicho programa. El programa de ter¡ 

pia grupal ea responsabilidad del departamento de psicolo~ia. 

3.6. Reclusorio Preventivo Sur. 

Se encuentra localizado en San Mateo Jalpan, delegaci&n Xochimilco,

en el Distrito Federal. Aunque est! enclavado en una zona densamente 

poblada, se advierte una mayor limpieza y el aire es menos contamin¡ 

do, 

En el interior se pudo observar que las !reas verdes estln cuidadas-
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y, en general, el mantenimiento del edifico es bueno. 

La poblaci6n del reclusorio no deambula por los pasillos a pesar de

ctue no hay rejas que se loa im,¡iida. 

El cupo total era de 1 1300 internos. seg6n datos proporcionados por 

el director de la institu.ci&n. 

Este reclusorio es denominado de seguridad media. El lrea de recep-

ci6n se aprecia aseada y organizada. El primer contacto para tener -

acceso al reclusorio fue a trav;a del departamento de Relaciones P6-

blicas. El personal de Aduana realiza una inspecci6n minuciosa y ex

haustiva tanto en la persona rteica como en loa objetos que se lle-

van. Las responsables del presente trabajo fueron en ocasiones. rev¿ 

sadas en el cabello. en la ropa. etc •• lo cual no ocurri6 siempre -

por lo que se deduce que lo exhaustivo de la reviai6n depende de la

trabajadora en turno. 

En esta instituc16n existen tres modificaciones en cuanto al uso del 

espacio del Centro de Observaci6n y Clasificaci&n. con respecto a la 

deecripci&n arquitect&nica hecha anteriormente. y son las siguientes: 

- Las zonas tres y cuatro fueron destinadas para el alojamiento de -

loe internos de recifin ingreso que, a juicio del psiquiatra., requi

rieran ser segregados de la poblaci6n normal y que necesitaran trat& 

miento mfidico, psiqui!trico y psfcol6gico de urgencia. 

- Se acondieion6 un espacio para que funcionara como archivo general 

llevlndose as1 un control estricto de expediente utilizando vales p~ 

ra que el interno no tenga contacto con esta secci6n, 

- Se acondicion6 un departamento de Sociolog1a con un sociólogo ada-
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e rito. 

Un instrumento exclusivo de este reclusorio es el rotafolio y conti~ 

ne la informaci&n detallada ·acerca de las &reas con que cuenta el -

Centro de Obeervaci&n y Clasif1cac16n. Tiene como finalidad dar a cQ 

nocer al interno de nuevo ingreso los servicios a los que puede rec~ 

rrir. Cada hoja del rotafolio contiene informaci6n detallada de cada 

departamento y cada representante de los mismos estar! encargado de

agrupar a los reci&n llegados y explicarles el manejo de sus respec

·tivos departamentos. 

-,.6,1. Descripci6n del !rea y actividades del departamento de Psico

logla. 

El !rea destinada a1 trabajo ps1col6gico se compone de nueve cub1cu

los de aproximadamente 4x3 mts. Los cub1culos carecen de ventanas y 

se hace necesario usar luz artificia1. El mobiliario es escaso, li

mit~ndose a un escritorio y dos sillas por cub1culo. En cada cub1cu

lo labora un psic&logo, Los locales eat!n aseados, encarg!ndose de -

la limpieza de esta secci&n internos comisionados. 

Este departamento eetl integrado por: 

a) Un jefe de Psicologla •. 

b) Una plantilla para 6 psic&logos adscritos directamente. 

e) Tres pasantes de psicolog!a que realizan su servicio -

social. 

d) Una secretaria. 

Los psic&logos de este reclusorio adem!s de las funciones ya descri
• tas anteriormente, tienen que realizar otras actividades, como son: 
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- Elaboraci6n de fichas de ingreso. Tres psic&logoa acuden a la r.U-~ 

tancia de Ingreso sec6n el n6mero do internos que lleguen diariamen

te. 

- Apoyo psicol6gico en Estancia de Ingreso. Se hace con el fin de d~ 

tectar alguna posible alteraci6n psicol6gica en los reci6n llegados

Y poder derivarlos a quien corresponda. 

- Recorridos a dormitorios. Dos veces por semana cada psic6logo tie

ne que efectuar estos recorridos. 

- Apoyo psicol6gico a los internos que lo soliciten. 

- Revaloraciones psicol6gicas, Se realizan cuando alg(in interno cau-

sa conflicto entre la poblaci6n. Generalmente estos casos son lleva

dos a Consejo T~cnico para ser considerados. 

- Conferencias sobre planificaci6n familiar. Se llevan a cabo prefe

rentemente en d1as de visita familiar y participan adeuW.s de psicolo 

g1a 1 trabajo social, servicios m&dicos y la persona encargada de la

visita intima. 

- Visitas a dormitorio de segregaci6n. El Jefe de psicolog1a es el -

responsable de acudir dos veces por semana a este dormitorio. Actual 

mente se est~ elaborando un manual para el tratamiento terap,utico -

que se les debe dar a las personas que se encuentran segregadas. 

- Actividades para los inimputables. Los inimputables no estln en 

tratamiento, sin embargo, se les organizan actividades tales como e~ 

cursiones, visitas, etc,, en las cuales participa el psic6logo, 

- Programas terap6uticos tendientes a la rehabilitaci6n. Al llevarse 

a cabo la presente investigaci6n'exist1a un programa de Or1entaci6n-
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psicosexual, otro para farmacodependientes y din!micas grupales. 

3.7. Reclusorio preventivo Norte. 

Se encuentra localizado en Cuautepec, Barrio Bajo, delegaci6n Gusta

vo A. Madero en el Distrito Federal. Est! ubicado en una zona densa

mente poblada, donde la uroanizaci6n es escasa o nula. La poblaci6n

que habita en los alrededores es de condici6n social baja, hay sefia

les de hacinamiento, pobreza y suciedad. 

Los edificios y !reas verdes en el interior est!n medianamente cuidA 

dos, advirti~ndose, a~n adentro, la aridez que le confiere su eitua

ci6n geogr!fica. 

Un hecho sobresaliente lo constituye el uso de rejas para delimitar

!reas. Los directivos de la prisi6n informaron que estas rejas tie-

nen como objetivo un mejor control de la poblaci6n. Los internos de

ben portar gafetes que indiquen a qu~ zona pertenecen. Esta medida -

hace que en apariencia no se vean muchos internos deambulando por -

los corredores, 

En el momento de realizar el presente trabajo el cupo sobrepasaba en 

500, lo que constituye un total de 1,700 internos, seg6n datos pro~

porcionados por el director de la inetituci&n. 

Eete reclusorio es denominado de mlxima seguridad y es ah1 donde se

env!an a delincuentes muy peligrosos. 

Desde la llega<bal lrea de recepci6n, ee aprecia un sistema de vigi

lancia muy estricto. En el mezanine se pueden ver doe soldados arma

dos. Tambi~n en el exterior del edificio babia un pelot6n de poli--

c1as armados pertenecientes a la Secretaria de Protecci6n y Vialidad, 
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Los trlmites para la entrada siguieron los pasos que señalan los re

glamentos de la instituci&n para cualquier visitantes. Estos trlmi-

tes estuvieron a cargo del jefe de Seguridad, quien telef&nicamente

anunciaba la presencia de los visitantes a las autoridades correspo.n 

dientes en el interior del penal, debi5ndose esperar a que fuera au

torizada la entrada, trlmite que podta tardar hasta una hora. 

Se pudo observar que el jefe de seguridad ~gnoraba los puestos y nom 

brea de las autoridades que los desempeñan y no disponta de una lis

ta de ellos en su lrea de trabajo. 

El. personal encargado de la revisi&n de los visitantes realiz6 su t!!, 

rea de manera exhaustiva, especialmente con el contenido de las bol

sas y documentos. La rigidez de esta revis~6n depend1a de la vigilan 

te en turno. 

3.7.1. Descripci&n del lrea y actividades del departamento de psico-

logta. 

El lrea destinada al trabajo psicol6gico se compone de nueve cubicu

los de 6x3.5 mts. aproximadamente. Carecen de ventanas y se hace ne

cesario usar luz artificial. El mobiliario es escaso, limitlndose a

un escritorio y una silla por cubtculo. En cada cubtculo labora un -

psic&logo 1 hay un cubtculo ocupado por dos terapiutas. Hay dos ba-

ftos para toda el lrea en condiciones precarias. Los locales estln -

aseados, 1ncarglndose de la limpieza de esta secci&n internos comi-

aionados. 

Este departamento estl integrado por: 

a) Un jete de peicologta. 
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b) dos terapeutas. 

e) Una plantilla para 10 psic5logos adscritos directamente. 

d) Una secretaria. 

Los psic6logos laboran dos turnos, matutino y vespertino. Por la ma

fiana labora toda la plantilla y por la tarde s5lo dos psic6logos. 

Los psic&logos de este reclusorio, adem!s de las funciones ya descr! 

tas, tienen que realizar otras actividades, como son: 

- Elaboraci&n de fichas de ingreso. Esto se realiza en la Estancia -

de Ingreso y ahi se detecta si hay alg6n problema psicol6gico, infor. 

maci6n que cuando se requiere es ampliada por el personal de vigilan 

cia. 

- Apoyo psicol&gico en la Estancia de Ingreso. Dos psic6logoo nsis-

ten cada tercer dia con la finalidad de reducir estados de ansiedad, 

por medio de dinlmicas grupales. 

- Apoyo psicol&gico a internos que lo soliciten 

- Visitas a dormitorio de segregaci6n. No est& permitida la entrada-

ª estos dormitorios ya que aqut se alojan a los deincuentes peligro-

sos. 

- Participaci&n en la Comis16n Evaluadora de Sanciones. Con el obje

to de evaluar faltas de los internos y sancionarlas interdisciplina

riamente. 

- Programas terap,uticos tendientes a la rehabilitaci&n. En el momen 

to de realizar esta investigaci&n exietia un programa para farmaco-

dependientes, otro para alcoh&licos an&nimos, dinlmicas grupales y -

un programa de educaci6n sexual. 
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Recientemente se ere& la Comisi&n Evaluadora de Sanciones on ol te

clueorio Norte. Antes las sanciones estaban a cargo del personal de

Vigilancia. Esta Comisi&n estl integrada por el jofe del Centro de -

Observaci6n 1 Claaiticaci&n y los jefes de departamento del !rea -

t,cnica. Esta comisi&n, cuando alg6n interno incurre en faltas al r,1t 

glamento de la prisi&n, analiza el caso tomando en cuenta todos los

estudios real\zados, la gravedad de la falta y la versi&n del inter.st 

sado. La eomisi&n realiza una labor de sensibilizaci&n, discutiendo

con el interno las razones y consecuencias que el acto indisciplina

rio pudiera tener en el nGcleo familiar del mismo. Despu~s de haber

se entrevistado los integrantes de esta Comiei&n con el in•erno die• 

cuten y dictaminan el castigo correspondiente, el cual le ser& intor-.. 

mado al interno. 

seg(an el jefe del Centro de Observaci&n y Claeificaci&n con esta nu.st 

va medida se han obtenido muy buenos resultados ya que el punto m!s

importante, de esta labor, es que el interno recibe un trato digno,

ª pasar de la falta cometida, siendo tratado con el respeto que todo 

ser humano merece. Si el interno no est& contaminado, es decir, que

todav1a puede acatar normas y reglas establecidas, este aentimiento

de respeto le puede servir para recapacitar y evitar reincidir. 

3.8. Centro Feaenil de Readaptaci&n Social. 

A las mujeres que delinquen se lea ha tomado en cuenta como un pres! 

diario mls. Lss leyes y la filoaorla que euatenta a dichas leyes, e§ 

tln pensadas para delincuentes en general, sin especificaciones en -

cuanto a si las necesidades propias de las mujeres deber ser satisf~ 
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chas de la misma manera que las de los hombres. 

Las reformas de 1965 al articulo 18 constitucional han introducido -

una ulterior clasificaci6n de tipo criminol6gica: hombres y mujeres

as1 como los adultos de los menores, deben purgar sus sentencias en

establecimientos penales diferentes. 

En 1803 la clrcel de Belem contaba con mujeres entre la poblaci6n -

reclusa, las cuales eran alojadas en departamentos separados de los 

destinados a los hombres y a6n as1 surg1an problemas de convivencia

entre ambos sexos. Al clausurarse esta Clrcel de Belem, se traslada

ª los internos, hombres y mujeres, al penal de Lecumberri, donde los 

problemas de poblaci6n de ambos sexos siguen manifest!ndose. 

Es en 1954 que se inaugura la primera clrcel de mujeres, el d1a 12 -

de noviembre, bajo el rigimen del Presidente Ruiz Cort1nes, con la -

denominaci~n de "Centro de Reclus16n y Rehab1litaci6n Femenil". Lo -

anterior se debi6 a las gestiones realizadas por la Lic. Esther Cha

pa quien preocupada por el estado de promiscuidad e insalubridad en

que viv1an las internas en el penal de Lecumberri, realiza las ges•• 

tiones pertinentes para la creaci6n de un inmueble espec1fico para -

mujeres. En la fecha arriba mencionada, llegan a esta clrcel 230 in

ternas entre proceaadae y sentenciadas, entre 18 y 60 aflos de edad. 

Hace aproximadamente tres aiios, las instalaciones del Centro M'dico 

de Reclusorios, se conYierte en el Centro Femenil de Readaptac16n S.Q. 

cial, clausur!ndoee el anterior y trasladando aqul a las internas -

(procesadas y sentenciadas), donde ae intenta poner en prlct1ca la -

reforma penitenciaria. y mls espec1f1camente la Ley de llormas M1nimas. 
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El Centro P.emenil de Readaptaci6n Social se encuentra localizado en-

Tepepan, delegaci&n Xoxhimilco, en el Distrito Federal. Estl ubicado 

en una elevaci6n de terreno, en una zona poco poblada, limpia y tran 

quila (yer plano No. 1). 

A causa de sus constantes readaptaciones el edificio se ve deteriorg. 

do en el interior. Algunas &reas verdea han desaparecido y las que -

quedan estln descuidadas. 

La mayor1a de las internas se congregan en el pasillo que conduce al 

Centro de Observac16n y Clasificaci6n, donde se encuentran el tel~f,!2 

no, la tienda, el sal6n de belleza, etc. 

En el momento de la presente investigaci6n hab1a un total de 422 in

ternas, clasificadas de la siguiente manera: 

271 procesadas, 

116 sentenciadas, 

35 preliberadas. 

La puerta principal para tener acceso de la calle a la instituci&n ~ 

es de vidrio y permanece cerrada con llave, por lo cual los visitan

tes hacen una fila en el exterior y para tener acceso van presentan

do su 1dcntificac16n al policia de guardia. Este ea el que permite -

la entrada a la estancia o recepc16n pequefta y con un mostrador a tQ 

do lo largo que podr! ser tranqueado luego de entregar la credencial 

de identificaci&n, para pasar de inmediato a loa cub1culos de cacheo. 

-Las responsables de este trabajo e6lo tuvieron que dejar su identif! 

c16n Y algunos objetos personales, pero en general la revisi6n fue -

superficial. 
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3,8.1. Instalaciones. 

Las lreas que componen el edificio son las siguientes: 

- Aduana de personas y cub!culos de cacheo. Permiten un control de -

las visitas y cuentan con un pequeño recinto para la atenci6n al p6-

blico¡ un puesto de contro1 de informaci6n¡ cub1culos de cacheo¡ re

gistro de pertenencias e identificaciones y control de credenciales, 

- Instalaciones de Gobierno y Administraci6n, Estln integradas por -

la Direcci6n General de la instituci6n¡ dos subdirecci6nes, una tic

nica y una administra~iva¡ una secretaria general¡ la oficina de la

Jefa del Centro de Observaci6n y Clasificaci6n y la Jefatura de Vigj. 

lancia y Custodia. 

- Centro de Observaci6n y Clasificaci6n. Estl formado por los si---

guientes departamentos: Servicio M&dico, Psicolog1a, Pedagog1a, Tra

bajo Social y Criminolog1a; cada uno con un jefe y istos a su vez 

coordinados por el Jete del Centro, Aqu1 se realizan los estudios de 

cada lrea con el fin de integrar su expediente y luego derivar a las 

internas a la zona de procesadas o de sentenciadas, seg6n su estado

jur1dico y, dentro de ello, en el dormitorio que se considere mls -

id6neo. 

Mientras se realizan estos estudios las internas permanecen en este

Centro y tienen derecho a recibir visita familiar diaria, asistencia 

legal, a utilizar el comedor y a comprar en la tienda. 

Este Centro consta de un solo piso, dividido en ~os pasillos: el pa

sillo de la izquierda tiene cinco cub1culos para trabajo social, cin 

co para ps1colog1a, uno para pedagogla, otro para criminolog1a y uno 
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para servicios m5dicos, donde trabaja el psiquiatra (ver esquema 

No. 2). Al fondo dos dormitorios donde se alojan las internas claa1 

ficadas como "conductas especiales", con la idea de tenerlas cerca 

y poder realizar una mejor observaci6n 'de las mismas. Estos dormit2 

rios tienen cuatro camas cada uno con sus respectivas repisas, ven

tanas grandes y en buenas condiciones de higiene. Un cuarto m&s --

grande estl adaptado como sala-comedor y tiene televisi&n. Hay un -

baflo para esta lrea en malas condiciones de aseo, para uso tanto de 

internas como del personal que labora ah{. 

El corredor de la derecha cuenta con catorce dormitorios destinados 

a alojar a las internas que vienen directamente de la estancia fem~ 

nil de los reclusorios, funcionando esta secci6n como Estancia de -

Ingreso. Los dos 6ltimos dormitorios se destinan a las internas que 

vienen con sus beb6s. Tambi6n hay un bail.o para esta lrea en malas -

condiciones de higiene. 

- Dormitorios. El primer piso aloja a procesadas, cuenta con 17 do~ 

mitorios, cada uno con capacidad para cuatro internas. En el segun• 

do piso se encuentran 19 dormitorios correspondientes a las senten

ciadas con capacidad tambi6n para cuatro internas cada uno. Varios

dormitorios cuentan con telavisi6n, radios y estufas el6ctricas. Ca 
da piso tiene una zona de regaderas y bailo& generales. 

Loa dormitorios eatln localizados en la zona correspondiente a los• 

convalecientes cuando eate edificio funcionaba como Centro Mldico. 

• Talleres y Centro Escolar. Son aulas grandes que fueron adaptadas 

para estos fines. Los talleres son loa siguientes: costura, artesa-
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nias, mecanograt!.a y tejido. En el Centro Escolar se proporciona 

educaci&n elemental y secundaria. 

- Servicios Generales. La inetituci6n cuenta con cocina, panader1a, 

para el abastecimiento de la poblaci&n, y con una guarderia donde -

asisten los hijos menores de 6 años de las internas. 

- Comedor y Sala de visita familiar. Es una sala amplia, iluminada, 

con capacidad para 100 personas, que cumple las dos funciones. 

- Areas descubiertas. Aqui se localizan la cancha de voli-bol, las

zonas de cultivo y los lavaderos. 

- Tienda y Sal6n de belleza. La tienda se rige por el sistema de -

tiendas Conasupo. Tanto la tienda como el sal6n de belleza est!n a 

cargo de las internas. 

3.a.2. Descripci6n del &rea y actividades del departament~ de psic2 

log!a. 

El lrea destinada al trabajo psicol6gico se compone de cinco cubicy 

los de ;x3 mta. aproximadamente. Las ventanas son pequeñas por lo -

que es necesario usar luz artificial. El mobiliario se compone de -

dos escritorios, dos archiveros y cuatro sillas. 

La limpieza de esta secci&n la hacen internas comisionadas. 

Este depart8.Jllento eatl integrado _por: 

a) Una jeta de psicologla. 

b) Una plantilla para tres palc&logos adscritos directamen

te.· 

e) Un pasante de paicolos!a. 

d) Una secretaria. 
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Hasta el momento en que se realiz6 esta investigaci6n las funciones 

y actividades del psic6logo eran las siguientes: 

a) Trabajoo que realiza con cada interna: 

- Entrevistas. Se hacen llenando el estudio psicol5gico, forma que 

envi6 la Direcci6n T5cn1ca de los reclusorios. 

- Aplicaci6n de pruebas psicol6gicas. Consistente en una bateria 

que debe incluir por lo menos una prueba de inteligencia, una de O! 

ganicidad y dos proyectivas. 

- Integraci6n de estudios psicol6gicos. Una vez reunido el material 

que aportan la entrevista y la bateria de pruebas, se procede a la

interpretaci6n y al diagn6stico. 

b) Estudios que practica: 

- Estudio de valoraci6n psicol6gica. Se practica a todas las inter

nas que están bajo proceso. 

- Estudios de seguimiento. Consiste en un reporte acerca de la evo

luci6n de la interna, por medio de una entrevista. 

c) Otras actividades: 

- Dinlmicas grupales con fines informativos y terlpeuticos. 

- Apoyo psicol6g1co a las internas que lo soliciten. 

• Visitas a dormitorio de segregaci6n. 

- Programas terap5uticos tendientes a la rehabilitaci6n. Durante la 

presente investigaci&n existia uno para farmacodependientes. 

• Visitas a dormitorios. 

• Sesiones t~cnicas interdisciplinarias semanales. 

En esta 1natituci6n no existe un expediente Wiico por lo que el de-
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partamento de paicolog1a maneja un expediente cl1nico que contiene

s6lo los datos obtenidos en esta !rea: entrevista, pruebas ps1col6-

gicas, apuntes sobre las sesiones posteriores, etc. Este expediente 

est! bajo resguardo ·del departamento de psicolog1a y solo el perso

nal del mismo puede tener acceso a 61. 

3.9. Penitenciaria del Distrito Federal. 

La pri.mera penitenciar1a del D, F. fue inaugurada en 1900, se llam6 

Lecumberri y, como ya se mencionó anteriormente, fue ejemplo en la

tinoam&rica debido a su disefio arquitect6nico y al trato hurnanita-

rio que se les confer1a a los reos. En 1933 Lecumborri alojaba en-

tre su poblaci6n a hombres y mujeres, tanto sentenciados como proc~ 

sados. Es a partir de 1954 que Lecumberri deja do ser una prisi~n -

mixta y aloja s6lo a hombres, aunque su poblaci6n era tanto de sen

tenciados como de procesados. 

En 1958 se inaugura la penitenciaria de Santa Viarthn Acatitla como 

instituci&n de cumplimiento de condenas concebida bajo la perspecti 

va de prisi&n castigo. Esta penitenciaria estuvo al margen de las -

reformas penitenciarias y del nuevo eap1ritu de la Ley sobre Senten 

ciados y Procesados, funcionando mucho tiempo, cerca de 30 años, -

sin sia~emaa que evitaran la contaminaci6n, la corrupci6n ni el mal 

trato a los internos y sin nin~n proyecto de readaptaci6n ni reha

bilitaci&n de loa llislllDa. 

Es en fecba reciente (de tres afl.os a la fecha) que ae han tratado -

introducir los sistemas sobre readaptaci&n que imperan en los recl.\! 

sorios preventivos del D. F., logrlndose con esto, poco a poco, ---
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grandes avances. Actualmente se estl poniendo en práctiea un proye~ 

to de clasificaci&n a dorllitorioe a trav&s de la movilizaci&n paUlA 

tina y constante de la poblaci&n. Este proyecto podrla considerarse 

como viable en un allo diez meses, funcionando con un noventa por -

ciento de la poblaci6n. 

La Penitenciaria del D.P. se encuentra localizada en Santa Martha -

Acatitla, delegaci&n Ixtapalapa, en la ciudad de M5xico, D. F. Es -

una ed1ficaci6n que muestra un deterioro natural por el uso que fue 

construida para la funci&n que desempefta. Estl ubicada en una zona

!rida e industrial, densamente poblada por gente de escasos recur-

sos econ6micos. 

El edificio fue planeado para albergar a 1,650 internos, En el mo-

mento de realizar el presente trabajo, la poblaci&n real era de:---

11155 internos, se~n datos proporcionados por el Jefe del Centro -

de Observaci6n y Clasificaci6n. 

Esta instituci6n es denominada de mlxima seguridad. El personal en

cargado de la revisi6n a los visitantes. realiz& una revisi6n supe~ 

ricial de objetos y prendas personales a las responsables de esta -

investigaci6n, solicitando las identificaciones correspondientes. 

3.9.1. Instalaciones. 

Las lreas con que cuenta la penitenciaria son las siguientes: 

- Caseta de Vigilancia. Estl compuesta por una oficina y dos cub!c~ 

1011 de "cacheo", con escaso mobiliario y aspecto descuidado. 

• Aduana de personas y veh!culoe. Que permite el control de los au

tom&viles que entran a dejar a las personas privadas de su libertad, 
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a dejar mercancla al interior del reclusorio, salida y entrada de -

los funcionarios, etc., asi como de facilitar la snlida de los det~ 

nidos que son excarcelados y de las visitas familiares. 

- Instalaciones de Gobierno y Administrativas. En estas se encuen-

tran las oficinas del Director General, las oficinas administrati-

vas, el jete y el subjefe de vigilancia y custodia, un centro de i~ 

formaci6n para ei p6blico 1 mostradores de atenci6n al p6blico, cubl 

culos de "cacheo", registro de bebidas y alimentos, registro de peJ: 

tenencias, recepci6n de empleados y control de pertenencias. 

- Centro de Observaci6n y Clasificaci6n. Se localiza en el nivel in 

ferior del edificio principal. Anteriormente correapondia al !rea -

de visita intima, pero recientemente fue remodelado para la funci6n 

que desempeña, por lo cual se ve limpio, reci~n pintado, con escaso 

mobiliario pero moderno. 

Se encuentran ahi las oficinas generales del Area Tgcnica, dos ea-

las de psicoterapia grupal, dos oficinas de la Direcci6n General de 

S•rvicioa Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, un arch! 

vo general y 18 habitaciones individuales para albergar internos de 

nuevo ingreso (Estancia de Ingreso). 

El lrea t6cnica del Centro de Obeervaci6n y Clasificaci6n est! for

mada por los siguientes departamentos: Psicologla,. Trabajo Social,

Pedagogla, Criminolog1a y Psiquiatrla (ver esquema No. 2). Los je-

tes de esta lrea son coordinados por el Jefe del Centro con la fin& 

lidad de trabajar interdisciplinariamente. El Jete del Centro y el

Subdirector t5cn1co llevan a cabo la clasificaci&n a dormitorio con 
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el apoyo de los estudios recabados por cada uno de loe departamen--

toe, Loa internos permanecen aqut por el lapso de ap~oximadamente -

una semana mientras ee les realizan los estudios, para luego ser -

trasladados a dormitorio. 

- Servicios Mldicos. Este edificio estl en el lrea de dormitorios -

aunque es independiente. Cuenta con oficinas para el jefe de Servi

cios ~~dicos, exlmenes de laboratorio, estancia para Rayos X, asis

tencia odontot~cnica y una sala operatoria para cirug1as menores. 

- Dormitorios, En forma general, el &rea habitable de la inetitu--

ci6n estl formada por cuatro dormitorios y cuatro anexos haciendo -

un total de 8 dormitorios como sigue: 

Dormitorios 1,3 y 5 tienen capacidad para 288 internos cada uno, di 

vididoa en 8 zonas de doce celdas trinariae cada una. 

Dormitorios 2, 4 y 6 tienen capacidad para 144 internos cada uno, -

con cuatro zonas de doce celdas trinarias cada una. El acceso a es-

toe dormitorios el mismo que para loa dormitorios 1,3 y 5 respecti-

vamente, 

- Dormitorio ?. Tiene una capacidad para 292 internos, dividido en 8-

zonae de celdas binarias. Las zonas 1, 2 y 3 tienen 17 celdas y de 

la cuatro a la ocho, 19. 

Dormitotio 8. Con capacidad total de 48 internos alojados en celdas 

individuales, dividido en cuatro zonas de 12 celdas cada una. 

- Area de talleres. Cercana al Centro de Obeervaci&n, se encuentra

ubic•d• en la zona de talleres, compuesta por una moderna baterla -

de oficios induatriales: carpinterta, maquilado da ropa, metal-meci 
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n1co, artesaniaa, etc. 

- Area de Servicios Generales. En ella se encuentra toda una infra

estructura para dar servicio a todos los detenidos y al personal -

administrativo y de custodia: luz, agua, cocina, panader1a, !rigor! 

fico, etc, 

- Gimnasio, Campo de Football y Centro Escolar, Es un &rea localiz1, 

da frente a los dormitorios con espacios verdee y jardin, El gimna

sio es un local grande, cerrado, con capacidad para 1,500 personas

aproximadamente, con instalaciones profesionales de box y lucha li

bre, tanto para la prlctica como para exhibiciones de dichos depor

tes y aparatos para ejercicio, El gimnasio sirve tambi~n como audi

torio donde se presentan espectlculos musicales, deportivos, confe

rencias, teatro, etc, 

El campo de football tiene las medidas reglamentarias pero carece -

de pasto, Aqu1 se realizan partidos entre equipos del penal y equi

pos del exterior. 

El Centro Escolar consta de aulas y biblioteca para los internos -

que deseen cursar la primaria, la secundaria, la preparatoria o es

tudiar idiomas, 

- Edificio de Visita tntima. Es un edificio reci&n constru!do, sePf& 

rado de las otras lreas de la instituci&n por un teatro al aire li

bre y un jard!n. Cuenta con cuartos individuales acondicionados con 

baño. Estas instalaciones tienen apariencia de hotel y cuentan con

una recepci&n amplia en buenas condiciones de aseo, bajo la respon

sabilidad de internos comisionados, 



~ 

- Restaurante. Ea un local acondicionado para tal fin donde loe in 

ternos, familiares y personal administrativo pueden disfrutar de e§. 

te servicio. Se expenden platillos variados a precios m6dicos y es

reeponsabilidad de los internos que obtuvieron el permiso. 

- Casa de preliberados. Ea un edificio anexo al &rea principal con§. 

truido con el fin de alojar a los internos que pueden gozar de loe

beneficioa del periodo proliberacional. 

3.9.z. Deacripci6n del '1-ea y actividades del departamento de Psic.si. 

logia. 

El !rea destinada al trabajo paicol6g1co consta de siete cubiculos

individuales de aproximadamente 3x3 mts. y dos salas para psicoter,B 

pia de 8x5 mts. aproximadamente, con ventanas que permiten la entr,B 

da de luz natural y buena ventilaci6n. Cada cubiculo cuenta con un

escritorio, un archivero y dos sillas. En cada uno labora un psic6-

logo, en dos turnos de trabajo. Por la tarde el personal es reduci

do. Hay un baño en toda el &rea. 

La limpieza de esta secci6n est& a cargo de internos comisionados. 

Este departamento est& integrado por: 

a) Un Jefe de Psicologia. 

b) Una plantilla para 7 psic&logos adscritos directamente. 

c) dos psicoterapeutaa adscritos directamente. 

Hasta el momento en que se realiz& esta inYestigaci&n, la forma de

trabajo era la siguiente: 

a) Trabajos que realiza con cada interno: 

- Entrevistas. Utilizan el mismo machote implementado por la Direc-
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ci&n Tlcnica de Reclusorios. En opini&n del Jpfe de Pa1cologia, es

te machote no lee resulta adecuado argumentando que estl redactado

peneando en loe reclusorios y que la pe.nitenciarla tiene caracterl§ 

ticas especificas que ameritan un machote redactado pensando en sus 

propias necesidades. 

- Aplicaci&n de pruebas. Consistente en una baterla que debe inclu

ir por lo menos una prueba de inteligencia, una de organicidad y -

dos proyectivas. 

- Integraci&n de estudios. Una vez reunido el material que aportan 

la entre.teta y la baterla de pruebas, se procede a la 1nterpreta-

ci&n y al. diagn&stico, datos que servir!n tambi5n para la clasific1 

ci&n a dormitorios. 

b) Eatud.1oa que practica: 

- Estudio inicial. Contiene su ficha de ingreso, pone al interno en 

contacto con el psic&logo y permite detectar determinadas conductas 

y, seg6n sea el caso, canalizarlo a psicoterapia. 

- Estudio psicol&gico. Consiste en la entrevista y la aplicaci6n de 

pruebas. 

- Estudio para Consejo. Se elabora para loe internos que ya est&n -

en tiempo de gozar de loe beneficios que marca la ley. 

- Estudio de seguiaiento. Consiste en un reporte acerca de la evoly 

c16n del interno. Se aplica cada 8 meses a toda la poblaci&n en ge

neral. o antes en casos especiales (Ter aAexo Ro.)). 

- Estudio -de actualizaci&n. Consiste en actualizar los estudios que 

ya se ha'n.aplicado en los reclusorios y que son enviados en el exp~ 
~ 
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Qiente. 

- Estudios de Comisi&n. Consiste en una entrevista para determinar

qu6 actividades puede desempeftar el interno dentro de la institu--

ci&n (Ter anexo No. 3). 

c) Otras actividades: 

- Apoyo psicol&gico a los internos que lo soliciten. 

- Elaboraci&n de fichas de seguimiento, 

- Visitas a la Casa Oficial (preliberados) con el fin de proporcio--

nar el apoyo psicol6gico necesario en la etapa de transici&n de la

reclusi&n a la libertad. 

- Din~micas grupales. Se llevan a cabo con fines informativos sobre 

los beneficios de los programas de rehabilitaci&n. 

- Asistencia a los internos que est(n bajo proceso. Estos internos

son enviados del reclusorio por que hay exceso de poblaci&n o bien

por medidas de seguridad y se alojan en1111 lrea especial sin contac

to con la poblaci6n sentenciada. 

- Visitas a óormitorios. 

- Detecci&n y canalizaci&n de inimputables. 

- Programas tera}>6uticos: Once grupos de terapia grupal con orienta 

ci&n psicoanal!tica. Un programa para alcoh&licoa y otro para tarma 

codependiontes. Programa.e para preliberadoe que consisten en ZO se

siones de una hora, tres veces por semana. En proyecto un programa

de educaci&n sexual. 

Aln cuattdo el expediente del interno se env!a a la penitenciaria -

una vez que ha sido sentenciado, en la penitenciaria lo integran en 
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un expediente Gnico que contiene inrormaci&n del lrea t&cnica. Por

lo que corresponde a la informaci&n psicol6gica, estl compuesta por: 

historia cllnica y fichas psicol&gicas con pruebas. 

Al Consejo T5cn1co, ademls de las !unciones estipuladas en el c6di

go penal, se llevan los casos de mala conducta y los casos de inte~ 

nos que estln en tiempo de gozar de los beneficios de la prelibera

c 16n Puede ser solicitado por Prevenci6n Social, por sugerencia -

de otra lrea o por iniciativa propia. 



4. INSTITUCIONES VISITADAS DE PROVINCIA 

A pesar de los avances en materia de Der~cho Penitenciario y de las 

nuevas ideas sobre el trato a sentenciados y procesados 1 transfor~ 

das ya en leyes 1 las clrceles de provincia sufren un atraso conaid~ 

rable en todos sus aspectos con respecto a los nuevos reclusorios -

que existen en el Distrito Federal y en alguno de los estados cir .. -

cunvecinos. 

Estas clrceles carecen, en su gran mayor!.a 1 de formas elementales -

de convivencia digna, ya que el hacinamiento 1 la promiscuidad 1 la -

falta de higiene y el mal trato siguen siendo las caracter1sticas -

principales. 

Al parecer en la Rep6blica Mexicana no existe un sistema coordinado 

entre la tederaci6n y los estados federados para que los recluso--

rios y penitenciarias del territorio nacional funcionen de acuerdo

ª lo establecido en la Ley de Normas M1nimas. 

En una encuesta titulada "La organizaci6n Penitenciaria en M6xico" 1 

publicada en la revista Criminalia (No. 3 1 31 de marzo de 1967) el

Dr. Alfonso Quiroz Cuar6n, crimin6logo de reconocido prestigio, con 

sideraba que lo anterior se deb1a a que algunos estados eolamente-

pod1an destinar una mlnima parte de sus presupuestos para la manu-

tenci6n de los detenidos. En 1986 esto sigue vigente ya que 1 por -

ejemplo 1 la clrcel municipal de Poza Rica, Veracruz, recibe de los

municipios aledaños S15.00 diarios por cada reo para su manutenc16n. 

Podr1amos a asegurar que una gran mayor1a de las c!rceles de provin 

cia mantienen las caracter1sticas originales que ten1an a princi---
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pioa del siglo XIX. Laa clrceles de esa 5poca fueron profusamente -

descritas en la obra de Fernlndez de Lizardi en su obrn "El Periqu1 

llo Sarniento11 : "eran lugares de hacinamiento, escuela de vicios, -

caricatura sangrienta de la vida y el dolor". 

Para esta investigaci6n se visitaron tres c~rceles de provincia: -

una en el estado de Morelos; otra en el estado de Veracruz, y la .,.; 

tercera en el Edo,de·San Luis Potost.se pudo observar que las malas 

condiciones de vida de los internos prevalecen a pesar del tiempo 1 -

de las reformas penitenciarias y de los gobiernos. 

4.1. Centro de Readaptaci6n social de Cuernavaca, Morelos. 

Esta instituci6n fue fundada por iniciativa del c. Cnel. Vicente E~ 

trada Cajigal 1 primer gobernador constitucional del estado despu5s

de la Revoluci6n armada. Se di6 comienzo a los trabajos de constru~ 

ci6n de la entonces c&rcel Industrial Penitenciaria, el primero de

octubre de 1933, termin!ndose el 30 de abril de 19,4. Su estilo me~ 

diterrlneo, encalado con aberturas en ojiva, bajo y extendido, obe

dece a los lineamientos do la ~poca. El proyecto do las diversas 

instalaciones fue calculado para albergar a una poblaci6n de 350 in 

ternos. 

Se encuentra localizado en el centro de la ciudad de Cuernavac~. -

~~r., colinda al sur con el Callej6n de la .Ronda y al Oriente con -

la avenida Atlacomulco 1 construida en una superficie de 16,581 me-

tros cuadrados (ver plano No. 3). 

La poblaci6n actual instalada es de 500 personas de las cuales 27 -

aon mujeres. Actualmente se lleva a cabo una remodelaci~n con el o~ 



PLANO No. 3 

U BIC ACI ON DE: 

tCENTRO DE READAPTACION SOCIAL CUERNAVACA.MOR. 

2CARCEL MUNICIPAL DE POZA RICA VER. 

JCARCEL OtSTRITAL DE RIO VERDE S. l.P. 



91 
jeto de ampliar su capacidad a 800 internos, seg(in datos proporcio-

nados por el director del Centro. 

La entrada tiene un port&n con mirilla y a un costado del mismo una 

pequeña ventana con policlas armados. 

Los visitantes tienen que hacer cola para poder pasar al interior -

donde se les hace una revisi6n de los objetos que portan, 

Las oficinas administrativas estan ubicadas en un patio grande con

plantas y lrboles. Estas oficinas tienen los siguientes departamen

tos: Administrativo, Vigilancia, Comunicaci6n Social y Recreaci6n-

Y el de Normas y Readaptaci6n Social. 

El &rea de oficinas estl separada por un port6n de los dormitorios

de hombres. La eecci6n feménil tambi~n est! separada de las ofici-

nas y del dormitorio de hombres. Cada una de estas secciones tiene

una parte destinada a comedor y ademls se ven mesas y sillas al ai

re libre. La aecci6n masculina tiene dos canchas: una de usos m6lt! 

ples y otra de futbol. En la secci&n de mujeres hay pequefios tapan

cos donde pueden instalar eus talleres. 

Loe dormitorios son grandes galerones, que en el caso de las muje-

res, reunen en un s&lo galer&n a todas las camas, con suficiente e~ 

pacio. El de los hombree estl dividido en dos, desaseado, con evi-~ 

dencias de hacinamiento. En la parte trasera de estos dormitorios -

se lleva a cabo la remodelaci&n. En esta parte, los dormitorios ti~ 

nen cada uno el lugar justo para cuatro losas adosadas a la pared y 

un minGsculo bafio. A pesar de no estar terminados, algunos de ellos 

ya est!n habitados. 
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A un costado del patio principal estln las cocinas, la panader1a y 

dos bodegas. 

En esta 1natituci&n no existen rejas. 

Hay un peic&logo que va todas las tardes por dos horas. Su trabajo

consiste enbacer entrevistas, aplicar pruebas y da~ terapia de apo

yo. El material psicomgtrico es escaso y eso restringe mucho su tr~ 

bajo. 

4.2. clrcel Municipal de Poza Pica, Ver. 

Se encuentra localizada en el municipio de Poza Rica, al .. norte del

estado de Veracruz. Es una edificaci&n de 3 pisos, sin &reas verdes, 

construida hace aproxilladamente 30 af!.os, en el centro de la ciudad, 

a un costado del Palacio Municipal (ver plano No. 3). 

El cupo para el cual fue planeado el edificio es de 120 internos. -

En el momento de realizar el presente trabajo el cupo se eebrepas~ 

ba en 68, haciendo un total de 188 internos. 

A las responsables de esta investigaci&n no se les hizo ninguna re~ 

visi&n per111ti5ndose la entrada de clmaras rotogrlficas. No hay ho

rario de visita 1 los internos se entrevistan con sus familiares a 

trav5s de la reja de entrada. 

La clrcel vista desde el exterior parece una casa habitaci&n de 3 -

niveles. Construida bace 30 años , no se pena& en dotarla de &reas 

verdes ni espacios destinados a visitas familiar e 1ntima 1 por lo -

tanto, el interior semeja una galera. Consta de 3 corredores, 1 por 

piso, y al lado de cada corredor habitaciones muy amplias con rejas 

altas. 
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En la planta baja se encuentran los "separos" (lo que en los reclu-

aorioa del D. F. se denomina 11Estanc ia de Ingreso~ Es una celda-

con barrotes, sin cams.s. Cuando se realiz~ esta investigaci&n llo-

v!a mucho y esta celda siempre estaba mojada. 

Frente a loa separos y bajo el primer tramo de las escaleras se en

cuentra la celda de castigo. Es una especie de mazmorra hGmeda, ob~ 

cura por carecer de ventanas, cuyas dimensiones aproximadas son de-

2 mts. en su parte mfla alta, de 1.50 mts. en su parte m!s baja por-

2 mts. de largo. 

En este piso se encuentra tambign la celda cocina-dormitorio. Fun-· 

c:l.ona como cocina durante el d1a con 2 estufas grandes, fregadero,-

2 mesas largas de madera y un bafio. Por la noche es el dormitorio -

de 39 reclusos donde hay 27 literas de madera por lo que 12 reclu-

aoa duermen en el suelo. 

En el 20. piso se encuentran 3 celdas de hombres y 1 de mujeres. 

Las celdas de hombres son.todas iguales, aproximadamente de 4.50 

mts, de ancho por 8.mts, de largo por 3,50 de alto, con rejas, con

un bafto en mal.as condiciones y un cuarto pequefio que funciona como

dornitorio del interno que estl a cargo de la celda, 

La celda de mujeres es la 6nica que permanece cerrada siempre. Es -

una celda muy amplia consistente en dos cuartos, con una reja a la

entrada. El cuarto del tondo tunciona como dormitorio, con 10 camao. 

Es el lrea mi.e iluminada de la clrcel. Tiene 4 ventanas amplias, al,. 

tas, que permiten la visibilidad hacia la calle si las internas se

suben en alguna silla. Tiene mucha luz natural y es la ~nica parte-
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de la clrcel ordenada y limpia. En este piso hay una tienda que ma

neja uno de loe reclusos. 

En el 6ltimo piso hay otra celda-dormitorio-taller la que ademlis, -

en caso necesario, se acondiciona como auditorio. En este mismo pi

so, hay un espacio (azotea) techado con alambre en el ·cual han ins

talado un campo defoo\ball aoccer,cuyas medidas no son las reglamen 

tariaa, donde se lleyan a cabo torneos. Ea el 6nico espacio donde -

hay luz natural por lo que se refieren a fll como el "asoleadero11 • 

Loa internos estln distribuidos de la siguiente manera: 

Poblaci6n total: 188 internos, capacidad real: 120 internos. 

Celda l, 39 internos, 27 literas¡ Celda 2,36 internos, 24 literas. 

Celda 3, 32 internos, 24 literas¡ Celda 4,30 internos, 27 literas. 

Celda 5, 10 internas, 10 camas¡ Celda 6,42 internos, 22 literas. 

El total de la poblaci6n incluye 10 enfermos mentales. 

4.3. Cárcel Distrital de R1o Verde San Luis, Potosi. 

Se encuentra localizada en el Municipio de Rio Verde, S.L.P. y coo

prende adem!s el Municipio de Villa Pedro Montoya. La clrcel est! -

ubicada a escasos 300 mts. de la plaza principal, sobre la calle de 

Reyes¡ es un antiguo caser6n de fines del siglo 18 adaptado como 

clrcel (ver plano no. 3). 

La instituci&n tiene una capacidad para 66 internos. Durante la re~ 

lizaci&n del presente trabajo se contaba con una poblaci6n de 75 in 

ternos, de los cuales 50 se encontraban en proceso y 25 sentencia-

dos. En este caso, a las responsables del trabajo no se les hizo 

ninguna revisi&n y permitiendo la entrada de c!maras fotogrlficas. 
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La instituci&n depende directamente de la Direcci&n de Prevenci5n y 

Readaptaci&n Social del estado de San Luis Potosi. 

Las !reas de la c!rcel, siguiendo un recorrido natural a partir de 

la entrada, son las siguientes: 

Al lado izquierdo de la puerta principal se encuentran las oficinas 

pertenecientes al Juzgado Mixto y a la Agencia del Ministerio P6bl1 

co. Siguiendo por la puerta principal se encuentra una pequefia re-• 

cepci5n donde son expuestos loa objetos de carpinter!a que realizan 

loa internos; a la izquierda se localiza la oficina del director. -

A la derecha se encuentra un pequeño cuarto donde se revisa a los -

visitantes, y una pequeña estancia de ingreso sin ning6n mobiliario. 

En general, esta !rea est& aseada aunque se observa deteriorada. 

Continuando el recorrido, se encuentra una puerta de madera que ti~ 

ne una ventana con barrotes y que conduce al interior de la c&rcel. 

Los dormitorios son dos amplios salones y dentro de los mismos, los 

propios i.nternos hab1an construido sus "celdas" individuales con -

cartones y madera, representando con ello un serio peligro, proble

mas de higiene y proliferaci&n de enfermedades. Ante esta situaci5n, 

en 1982, el gobierno del estado y las autoridades municipales, rea

lizaron reformas al inmueble, construyendo un total de 33 celdas -

dobles con literas y dos repisas de concreto en cada celda¡ mejorln 

dose las condiciones de higiene y descuido que exist!an. Los baños 

y regaderas son generales en malas condiciones de aseo. 

Tambign se construy6 el lrea del comedor, con mesas ~e concreto y -

una cocina. 



u.ay un patio, totalmente descubierto, con una cancha de football Y

un taller de carpinteria donde los internos asisten si lo desean Y

si desconocen el oficio son capacitados por loa mismos compafleros,

Los muebles que los internos hacen son vendidos entre los habitan-

tes de la ciudad y en las ferias del estado. 

Hay una tienda para toda la poblaci6n, En ella los internos pueden

vender ciertos productos con la condici6n de que la ganancia que o!! 

tengan sea minima. Tambi&n se acondicion6 un cuarto como capilla -

con un altar donde hay im&genea divinas. figuras religiosas y dive¡ 

sos tipos de ofrendas. La clrcel tiene dos torres de vigilancia. 

Hay una celda de castigo que ya no se usa pues el actual director -

no lo considera necesario, Aunque los internos no reciben ning6n t1 

po de ayuda, ni psicol6gica, el director opina que es preferible 

tratar de mantener una adecuada comunicaci6n con los internos ya -

que de esta forma se evita el castigo y se logra que los internos -

recurran a ~l cuando se les presentan problemas de tipo personal, 

Los internos pueden recibir visita familiar los martes, jueves, sá

bados y domingos, lo que lea permite complementar su alimentaci6n -

pues la instituci6n s5lo les proporciona frijoles, tortillas y az~

car. Tambi5n reciben la visita y ayuda de algunas asociaciones pri

vadas, principalmente de la Iglesia. Algunas 6rdenes religiosas or

ganizan pllticas, convivios musicales o reflexiones biblicas. 

Existe una Instituci&n abierta que se localiza sobre la carretera -

Ria verde-Valles, que tambi5n depende de la Direcci&n de Prevenci6n 

Y es a donde van los internos que est&n en tiempo de gozar de los -



9? 

beneficios de la preliberaci6n. Viven en la casa oficial y trabajan 

en el cultivo de macetas y pequeñas parcelas. 



5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION 

QUE ALBERGAN LAS INSTITUCIONES VISITADAS. 

5.1. Instituciones del Distrito Federal 

Se han descrito de manera general el clima de organizaci6n, las ca

racterieticae tiaicae •· arquitect6nicas y tgcnicas de las institu-

ciones carcelarias y m!s espec1ficamente el trabajo que realiza el

psic6logo. Ea necesario ahora describir las caracteristicas genera

les de convivencia y adaptaci6n de la poblaci6n ya que 5sta es el -

material con el que el peic6logo va a trabajar. 

Una caracter1stica com6n en los tres reclusorios del D. f. es que -

la poblaci6n siempre sobrepasaba la capacidad real de los mismos 

(ver cuadro No. 5); eoto trae problemas de convivencia y disciplina. 

En las instituciones del D. F. la condici6n socio-econ6mica de los

internos es heter6genea, advirti~ndoae en la forma de vestir y en -

el aseo personal. En el reclusorios norte se pudo apreciar en la ~ 

yor1a de los internos un aspecto m!s marcado de pobreza, incluso en 

tre sus visitantes. 

En todos los reclusorios, durante las mafianas los internos pueden.

si lo desean y tomando en cuenta sus aptitudes r1sicas y mentales,

ocupar su tiempo en los diversos talleres: artesanales, industria-

lea, de artes pllaticaa, de idiomas, metal-mec!nico, maquila de ro

pa, tejido, costura, etc., que cada instituci6n ofrece. Pueden tam-

bi5n ocupar esas horas para el cumplimiento de las comisiones de 

trabajo asignadas por la parte t&cnica: limpieza, mantenimiento, e~ 

tafetas, etc. 



IUO 

IOJO -

... 

... 

... 

ISO l 

POBLACION DI! Sl!PTll!llltRE DE JH5 A ,l!ltRl!ROllE 1989. Y LA 
CAPACIDAD INSTALADA 1! N LAS INSTITUCIONl!S DE CUSTODIA TANTO 

DI! L D.'· C O M O DI! PROVINCIA 

R INSllTUCIONfS POBLACION CAPllCI DllD 
Df DE SfP/15. ;I CUSTODl 11 A FU, /16. INSTllLADA '. -•+ -- -------~ 

'' A!CLUSORIO . ' ' ' 'REVENTIVO 1500 1 
2 ºº 1 .. ORlfNT! _,____,_ -· - -- ---

' RECLUSORIO 
2 PREVENTIVO 1 so o 1 20 o 

SUR 

RECLUSORIO 
3 PREVENTIVO 1 7 o o 1 

2 ºº NORTE 

CENTRO DE 
4 llAOAPTllCION 4 2 2 4 22 

fEMENIL 
- -- - --- ---- ··--------·-
PE NI TENCfll. 

5 RIA DEL D. f. 1 1 5 !I 1 850 
_______ , 

-·- --
TO T A L e 011 !I 8 72 
---- ·--- -- ----·----.. ··-
CENUODE _,_ 11 REAOAPTACION 500 3 50 

1 
SOCIAL 
\:VER NA'fll'A 
CARCEL 

7 MUNICIPAL DI 188 12 o 
POZAlllCA,VU. ! 
CARCEL 

8 DISUITAI. DE 75 ee 
RIOVERDl,S.L.P. 

T O TAL 711-:!" :1 se 
1 2 3 4 !I 8 7 8 

1 NS TITUCIONES 
(-----l POBLACION ENTR!SEPllMolBRE 85/ Y f E BRE RO /86. CUADRO No.5 

E3 CAPACIDAD 1 NSTALADA 



100 

Otra de las ocupaciones de la poblaci5n es la asistencia al Centro

Escolar que ofrece distintos niveles, desde el elemental hasta la -

preparatoria y que adem!a cuenta con una biblioteca que lea ayuda a 

complementar sus estudios. 

La instituci5n fomenta en los internos la actividad deportiva con ~ 

la finalidad de desarrollar en ellos el esp1ritu de equipo y para -

mantenerlos saludables f1sica y mentalmente. Se propician encuen--

troa amistosos con equipos del exterior lo cual motiva mucho a la -

poblaci5n participante y espectadora, 

Es com6n observar a los internos de las instituciones visitadas ha

blar por tel~fono,_platicando en grupos 0-eaperando afuera de las -

oficinas que lo hayan solicitado 5 simplemente deambulando por loa

paaillos y 6.reaa de la instituci6n en una aparente "libertad" den-

tro de la reclua15n, A excepci5n del reclusorio preventivo norte, -

institución de máxima seGuridad que alberga a individuos cataloga-

dos como muy pellgroaos, donde los internos portan gafetes para po

der transportarse dentro de la inatituci5n y para poder traspasar -

las rejas que impiden el paso en los pasillos, dormitorios y !reas

de gobierno y administrativas, 

Es com6n observar a los internos gozando de la visita familiar en -

loe lugares destinados para tal fin y en los horarios de visita re

glamentarios. La visita familiar cumple con la idea de las institu

ciones de custodia.en el sentido de que significa un apoyo importan 

te para el sujeto privado de su libertad, ya que eat! comprobado el 

estado depresivo en el que caen loa internos cuando sus familiares-
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dejan de visitarlos o espacian sus visitas. En el Centro Femenil de 

Readaptaci&n Social 111\lchas de las internas no reciben visita fami-

liar o la reciben de vez en cuando por lo que en ellas los estadoe

depresivoa son mi.e frecuentes. 

Otro derecho del que goza el interno (por ley) ea la visita 1ntima, 

implantada en ~i6x1co antes que en ning~n otro pa1s y actualmente_ ya 

generalizada en Am6rica Latina. La visita 1ntima tiene como finali

dad permitir al individuo privado de su libertad expresar sus a-

rectos sobre todo los concentrados en su vida sexual; ya que de lo

contrario, y paiqui!tricamente hablando, el sujeto reprimido sexual 

mente puede caer en estados patol5gicos que destruyen la personali

dad y que en ocasiones la hacen peligrosa. 

El articulo 12 del c6digo Penal en su segundo p!rrafo asienta: "La

visita intima, que tiene por finalidad principal el mantenimiento -

de las relaciones maritales del interno en forma sana y moral, no -

se conceder! discrecionalmente, sino previos estudios social y m6d1 

co a trav6s de los cuales se descarte la existencia de eituaciones

que hagan desaconsejable el contacto 1ntimo11 • La presencia de la e.§ 

posa o concubina, serl en los diaa establecidos por la inatituci6n, 

con opc16n a tres horarios diferentes que la propia pareja elija. -

La clrcel de mujeres no cuenta con instalaciones adecuadas para tal 

fin por lo que las internas son trasladadas a la penitenciaria del

D. F. para ejercer este derecho. 

Un aspecto importante para qnc una parte de la poblaci&n no ejerza

actividad alguna, principalmente en las instituciones de tipo pre--
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ventivo, es la situaci&n jur1dica de la poblac1&n, que en general -

se encuentra bajo proceoo, En opini6n de los psic6logos y personal

entrevistado, esto mantiene en ellos la esperanza de salir libera-

dos en techa cercana y esta expectativa en muchos casos les quita -

todo intergs por dedicarse a alguna tarea incluso por dedicarse a

la limpieza de su dormitorio ya que este ser1a abandonado en el mo

mento de recobrar su libertad. Este factor es digno de tomarse en -

cuenta pues si no est~ bien manejado puede echar por tierra todas-

las buenas intenciones de la instituc16n. 

Otra caractcr1stica com6n en las poblaciones de estas instituciones 

es la que se refiere al uniforme penal y al respecto el articulo 21 

del reglamento de los reclusorios del o. F. dice: "El uniforme que• 

usar&n los internos no ser& de ning~n modo denigrante, ni humillan

te, sus caracter1sticas ser!n determinadas por la Direcci6n General 

de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n Social. Los arrestados e -

indiciados poc!rún usar sus prendas de vestir". 

·Para los reclusorios preventivos del D. F. el uniforme consiste en

casaca y pantal6n de color beige, En el Centro Femenil de Readapta

ci6n Social no existe uniforme pero tienen colores reglamentarios -

que son: el azul marino, azul claro y blanco. En la penitenciaria • 

el uniforme consiste en casaca y pantal6n azul marino. 

En general, es comGn observar que los internos no utilizan el uni-

forrue completo pero s1 respetan los colores reglamentarios. En el -

caso de las mujeres usan los colores reglamentarios pero con mode-

los de la mtis diversa 1ndole 1 ya sean faldas, pantalones, blusas, -
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su~teres y zapatos con accesorios variados. 

Esta caracteristica denota una marcada diferencia con los hombres -

ya que las mujeres ofrecen un aspecto diferente en cuanto a su arr& 

glo personal, a esto contribuye el cabello teftido, tamaño de &ste,

el maquillaje, exagerado en algunos casos, o tambi~n el aspecto el~ 

gante de algunas internas, extranjeras principalmente, que contras

ta con la de!M.s poblaci6n, incluso con el personal que ahi labora. 

Una diferencia notable de las dem!s instituciones es la que se da.

en el reclusorio preventivo sur, referente al !rea destinada a los

inimputables. Cabe mencionar, que la situaci6n de los enfermos men

tales que han cometido delitos en la ciudad de :1txico, ha empeorado , 
desde que se cerro el Centro M~dico de los Reclusorios, el 9 de oc-

tubre de 1981, Los inimputables hombres fueron enviados al recluso

rio sur , internados en los dormitorios 1 y 2, mientras que las -

mujeres se quedaron el edificio del ex-centro m~dico hoy Centro Pe

menil de readaptaci6n Social, en Tepepan, Xochimilco 1 D.F. 

Respetando los articulas 67,68 y 69 del C6digo Penal, los inimputa

bles se encuentran separados del resto de la poblaci6n y reciben -

por lo tanto otro tipo de trato, aunque un tratamiento psicol6gico

propiamente dicho no se les da, se ha procurado por medio de la ac

tual direcci&n mejorar sus condiciones de vida haciendo uso princi

palmente de la terapia ocupacional (agricultura) y recreativa (sal! 

das al exterior). 

Una caracteriatica interesante y peculiar del Centro Femenil es el

hecho de que la mujer tiende a reproducir el !mbito hogareño, obse~ 



101+ 

vado principalmente en los dormitorios, asi como la circunstancia de 

que alguna de las internas lleguen a la instituci6n con uno o varios 

hijos menores de seis afias, en cuyo caso se les permitir& que vivan

con ellas hasta que los pequeños cumplan los seis e.Boa de edad, evi

tando en ellas situaciones graves de angustia y depresi6n, que volv~ 

r&n a surgir en el momento en que sus hijos se.:i.n separados de su lado 

para ser enviados ya sea con un pariente cercano o a alguna institu

.ci6n de gobierno. Si la madre tiene buena conducta le será permitido, 

una vez al mes, visitar al hijo en el lugar donde iste se encuentre. 

Algo similar ocurre con la visita intima, pues se presentan muchos-

casos de internas que intencionalmente se dejan embarazar con la 

idea de retener a la pareja 6 bien para hacer m&s soportable la sol2 

dad, 

Uno de los aspectos sobresalientes de la poblaci6n reclusa del Cen-

tro r'emcnil s~¡:J1n la opiui6n tanto de los psic6logos co~o de las au

tor:!.oadcs, e,; el alto 1nd1ce de lesbianismo, estimado en un 80% del

total rle las internas, comentando que quiz& esto en parte se deba a

los frocuentes estados depresivos en que caen la mayoria de las in-

ternas, al elevado indice de contam1naci6n social que existe entre -

ellas apoyado por el hecho de que la instituc16n estl adaptada como

c!rcel, ya que no fue construida con ese fin y por tanto no existen

rejae y los dormitorios al cerrarse con puertas favorecen la intimi

dad, que no puede ser supervisada desde el exterior, 

otro ejemplo a eefialar, es la situaci6n que prevalece por las tardes 

en las instituciones del D. F., cuando ya se han retirado las visi--



105 

tas y los internos se enfrentan a toda la realidad de la privaci6n -

de la libertad. Una respuesta habitual es verlos recostados en la PA 

red, con la mirada perdida, ausentes, bajo el efecto de la droga en

una alarmante mayor1a o bien integrlndose en bandas antisociales que 

afectarln el orden establecido y la seguridad de otros internos. 

Aqu1 seria importante la presencia del psic6logo. 

5.2. Instituciones de Provincia. 

Los internos del Centro de Readaptaci6n Social de Cuernavaca, Mor. -

llegan a la instituci6n ya sentenciados y una vez alli, van pasando

por los distintos departamentos, donde se llevan a cabo los trabajos 

de averiguaci6n e identificaci6n correspondiente. Se espera que este 

material sirva m!s adelante para destinar a dormitorio, ya que en la 

actualidad, por la sobrepoblaci6n, no puede realizarse esta clasU'i

caci6n. 

Al entrar al patio de la instituci6n, lugar obligado de estancia de

los internos ya que los dormitorios no ofrecen posibilidades de es-

parcimiento, se tiene la impresi6n de estar en una plaza de pueblo. 

Los internos visten pobremente y las condiciones de higiene no son -

las mls apropiadas. En contraste con la poblaci&n masculina descuidA 

da y delgada, las m~jeres se ven muy arregladas y se advierten en -

ellas signos de obesidad. 

I.os internos conforman un grupo bastante heterogfmeo en lo que se r~ 

riere a las caracter1eticas &tnicas y aocio-econ&micas. Pertenecen a 

una extracci&n baja, tanto en recursos como en ni~el intelectual. Se 

les puede ver deambular en las amplias !reas al a:'.re libre o reali--



106 

zar trabajos de artesan!a, que algunos internos ofrecen abiertamente 

al visitante, otros tienen un pequeño "tendido" donde tienen sus tri 

bajos que venden entre las visitas o al p6blico en general que puede 

acudir al penal dos veces a la semana a comprar, 

Hay una panader1a dentro del Centro y el pan que se elabora es repar 

tido por una camioneta que env1a el Gobernador diariamente, para ven 

der el producto en las colonias humildes a un precio más bajo que ~ 

en el mercado, llamándole a ~ato 11Campafta del bolillo popular", 

La secci6n femenina tiene otro aspecto debido a que el dormitorio es 

grande, con suficiente espacio, En el momento de la visita de las 

responsables de esta i.nvestigacilin no hab1a ninguna interna fuera -

del dormitorio sino que permanec1an en t1, tal vez resguardlndose de 

la alta temperatura. Algunas estaban simplemente recostadas sobre la 

cama y otras ve1an televisi6~. Cuadros pintados por una de ellas y -

divcr,:;idad d•.' G"ntos ornamentaban las paredes, A pesar de la abundan 

te luz que entraba el ambiente denotaba tristeza. 

El trabajo de cualquier tipo que realice el interno ser! tomado en -

cuenta para la remisi5n parcial de la pena de acuerdo a lo que dicta 

la ley de Normas Mlnitnas. 

Eventualmente tienen programas art!sticos, de entrenall!iento y pllti

cas de distintos tipos, con el fin de ayudar a la readaptaci6n. Este 

Centro est! considerado de m1nima seguridad y los delitos mls comu-

nes que se registran entre los hombres son: violaci6n, robo, vagan-

cia y malvivencia, delitos contra la salud y homicidio, Entre las m~ 

jeres: delitos contra la salud, robo y homicidio, 
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Se observ6 que la visita familiar es abundante, de aspecto similar -

al de los internos, llevando alimentos poco elaborados y escasos, Y

fruta de la eataci6n en cantidades pequeftas. Junto con loa ~nternos

forman grupos familiares casi completos, ya que se ven hombres, muj~ 

rea y niños de todas edades que asisten a la visita en los dias sefta 

lados por la instituci6n. 

La poblaci6n de la clrcel de Poza Rica, Ver.es en su mayor!a gente -

de escasos recursos econ6micos. culturales, etc. por lo que las con

diciones de aseo no son las adecuadas. Algunos revelan obviamente un 

estado de absoluta pobreza y total carencia de higiene. La poblaci6n 

no usa uniforme y cada quien viste con lo que puede, que en general

es de manera indigente. 

La impresi6n que dan loe internos es de aceptaci6n de la cárcel como 

castigo. De aceptaci6n de las malas condiciones de la c&rcel corno el 

penetrante mal olor, la humedad, la obscuridad, etc., como forma de

expiaci6n de sus delitos. En el momento de realizar esta investiga-

ci6n llovia mucho y podia verse a los internos sentados en los pasi

llos, en cuclillas, en sus celdas o en la azotea. 

Loe internos coincidieron en opinar que, a partir de la llegada del

nuevo director, recibian un buen trato y que se les permit1a salir y 

entrar de sus celdas con libertad, 7a que anteriormente las rejas de 

de las celdas permanec!an siempre cerradas. 

Los internos de este penal en su mayor!a carecen de rnotivaci6n educ~ 

cional. Existe un m6dulo de educaci6n abierta pero el profesor no -

asiste regularmente. 
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Hay un taller de carpinter!a donde se hacen sillae, meeas y marcos,

sin embargo los talleres no tienen como fin la readaptaci6n social,

es decir, no est&n planeados, ya que no se cuenta con presupuesto p~ 

ra programas de eete tipo. Al taller asisten los que tienen int~r&s~ 

pues no se aplica aqui la remisi6n parcial de la pena. 

--1a actividad especial es la confecci6n de piftatae, que en ese enton

ces estaba detenida pues el mal tiempo imped!a venderlas. Estas pift~ 

tas se encontraban por todos lados amontonadas, colgadas en los pas1 

llos y en loa dormitorios. 

El director afirm6 que los internos se rigen por una especie de autQ 

gobierno y en cada celda hay un representante, que duerme en un cua.t 

to individual, y un grupo de 11 fajineros" que hace el trabajo de 

otros a carebio de dinero. 

La cñrcel tiene una entrada 6nica, es una reja que da a la oficina -

del direc toi· y es ..i trav~s de esta reja donde los internos se entre

vistan con sua fa!lli.liaro:?s y con su abogado. No hay custodios pues ·

las condiciones de la c~rcel no permiten ni hacen necesaria la vigi

lancia dP.ntro del penal, 

No cuenta con espacio destine.do a la visita intima, siendo en la mi,¡¡ 

ma celda (que es compartida hasta con 42 compaaeros) y en la litera

del reo donde se ejerce ese derecho. 

El director de la instituci6ncl.ae1fica a loe internos de acuerdo al

sentido com6n pues no hay personal especializado para hacerlo, sin -

embargo, tampoco tendrla caso hacerlo t~cnicamente ya que el espacio 

vital es muy reducido y los internos conviven todo el tiempo • 

• 
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La mayor!a de los internos desconocen la ayuda que podr!a recibir de 

un psic&logo a pesar de que algunos de la escuela de Psicolog!a de -

la Universidad Veracruzana van ocasionalmente a dar pllticas pero, -

como dice el director del penal, ~atas s5lo sirven para que los esty 

diantes practiquen. 

No hay servicio m~dico dentro del penal aunque a veces va un m~dico

que no recibe ning~n pago. Los casos graves se mandan a la cruz roja 

o a los hospitales locales. 

La instituci6n de R1o Verde alberga s5lo a hombres, tanto procesados 

co1t o sentenciados y en su mayor!a son personas de escasos recursos

econ5micos y culturales. Esta c&rcel es una de las de mayor pobla--

ci6n del estado, zona con un alto indice de delitos contra la vida y 

la integridad r!sica. 

Los internos de esta instituci6n llevan a cnbo diversas actividades

como gimnasia, carpinter!a, etc. El aseo de sus propias celdas es -

otra de las actividades que desempeñan, pero pese a ello, las condi

ciones de la instituci5n en general son de descuido, deterioro y fal 

ta de higiene, 

La instituci6n tambi~n ofrece ensefianza escolar pero son pocos los -

internos que se inician en esta actividad, 

Los internos pueden recibir visita familiar cuatro d!as a la semana, 

A pesar de contar con escaso personal de vigilancia, el director de

la inst1tuc15n coment6 que no tenla problemas en cuanto a la convi-

vencia de los internos, ni con levantamientos ni intontos de fuga. 



6. DESARROLLO PROFESIONAL DEL PSICOLOGO EN LAS 

IKSTITOCIONES VISITADAS. 

La Reforma Penitenciaria, a travgs de la Ley que establece las Nor-

mas M1nimaa sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados (19 de mayo de 

1971), ha propiciado el desarrollo profesional del psic6logo clini

co, ya que ~ate forma parte del equipo interdisciplinario que labora 

en las instituciones carcelarias con la finalidad de reincorporar a

la sociedad a los individuos privados de su libertad, mediante un -

tratamiento penitenciario individualizado que considere las circuns

t an c:1.ae personales de dichos individuos (ver cuadro No. 6). 

Por otro lado, Francisco R1os, en su tesis "Diseño y Funcionamiento

de un Departamento de Psicolog1a en el Reclusorio Preventivo Norte -

de la Cd. de Mhico 11 ( 1983 1 UNAM) 1 especifica que la existencia de un 

departamento de psicologia en instituciones de custodia se justifica 

si se to!llél.n en consideraci6n por los menos dos aspectos fundamenta-

lea: 

1,- La oportunidad de estudiar el comportamiento del inte~ 

no como individuo !inico y aislada.o. 

2.- El poder agrupar a los internos de acuerdo a una serie 

de caracter1sticas definidas que permitan obtener una

visi6n general de la poblaci6n instalada. 

Ademls hay otro nspecto fundamental que debe ser tomado en consider~ 

ci6n: el sujeto privado de su libertad se enfrenta a situaciones ex

tremas de naturaleza socio-psicol6gica que le imponen ajustes y mod• 

ficaciones de conducta. El aislamiento, la separaci6n de su n6cleo -
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familiar, el temor a lo que pueda ocurrir, el c.onvivir con compaña-

ros impuestos, la estigmatizac16n y la prisionalizaci6n son algunos

de los factores precipitantes de procesos depresivos, de angustia, -

de manifestaciones agresivas, de sentimientos de soledad e intentos 

de suicidio, etc., lo que hace imprescindible la presencia del psic~ 

logo en las instituciones carcelarias. 

A lo largo de esta investigaci5n se pudo constatar que dichos aspec

tos no siempre son tomados en cuenta. De las instituciones de provin 

cia que se visitaron (preventivas y penitenciarias) en dos de ellae

no existe un departamento de psicolog1a, en la otra, el psic6logo -

asiste dos horas diarias y su trabajo consiste en la aplicaci6n de -

algunas pruebas psicol&gicas y en dar terapia! breves (ver esquema -

No. 5). 

De las instituciones del Distrito Federal que se visitaron cinco son 

las que cuentan con departamento de psicolog1a: los reclusorios pre

ventivos Oriente, Norte y Sur, el Centro Femenil de Readaptaci6n So

cial y la penitenciar!&' del Distrito Federal (ver esquema No. 5). -

Las funciones de dichos departamentos y de los psic6logos que labo-

ran en ellos se han descrito en el capitulo 3. A continuac16n se de2 

cribirln algunas de las limitaciones y circustancias del desarrollo

profesional del paic&logo en las instituciones visitadas. 

En general, la labor del psic6logo estl limitada por la falta de re

cursos suficientes, tanto econ&micos como materiales y humanos. Los 

sueldos que percibe son, en su mayor1a, magros y el n~mero de psic5-

logos por cada 1ustituci6n es insuficiente por lo q11e el exceso de -
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trabajo es otro factor que limita su actividad ya que, como se des-

cribi& anteriormente, el psic6logo tiene que realizar diversas ta--

reas burocr,ticas y los jefes de departamento tienen que cubrir hor~ 

rios completos para poder cumplir tanto con los requisitos adminis-

trativos co~o con au actividad espec1fica. 

En loa reclusorios preventivos del Distrito Federal, en cuanto a la

aplicaci&n de pruebas psicol6gicas se observ6 que los psic6logos -

tienen que entregar la interpretaci6n, el diagn6stico y la sugeren-

cia de tratal:liento lo antes posible. En opini6n de los psic6logos, -

este aspecto y la falta de asesor1a psicol6gica traen como consecuen 

cia que la clasificaci6n a dormitorio, en lo que concierne a loa as

pectos psicol5gicos, se base en datos poco confiables. 

En el Centro Femenil de Readaptaci6n Social se encontraron las mis-

mas limitaciones: falta de recursos econ6micos, humanos y materiales, 

sobrecarga de trabajo, urgencia para entregar los estudios de perso

nalidad y falta de capacitaci6n, a pesar de que la poblaci6n installl 

da es menor en comparaci6n con la de los reclusorios. 

En loa reclusorios preventivos la finalidad de la labor del paic6lo

go, como integrante del equipo interdiaciplinario del Centro de Ob~

servaci6n y Clasificaci6n, ea la de aportar datos relativos a la pet 

sonalidad de los :1uternos con el objeto de integrarlos a los dem!s -

datos obtenidos por los otros integrantes del equipo y as1 poder de

terminar a que dormitorio enviar nl interno (los dormitorios ya tie

nen una claaificaci6n dada que var1a en cada reclusorio (ver cuadro 

No. 7) • 



CUADRO No 7 CLASI'FICACION A DORMITORIOS DE LAS INS'l'ITUCIONES 
VISITADAS DEI, D. F. 

Reclusorio Sur Reclusorio Norte 

Dormitorios Dormitorios 

l.- Ininputables. 
2.- Ininputables. 
3.- Delitos patrimoniales, 
4.- Homicidio y lesiones, 
5.- Violaciones y atentados al-

pudor. 
6.- Robo. 
7.- Delitos contra la Salud. 
8.- Reincidentes. 
9.- Segregación. 

10.- Máxima SegtU"idad, 

Reclusorio Oriente 

Dormitorios 

1.- ReincidenteR, 
2.- Reincidentes y fármacodepen 

dientes. 
3.- Adolecentes con caracterís

ticafl especiales, 
4.- Profesionistas. 
5.- Mayore~ ae 26 años con per-

sonalidad inmadura. · 
6.- Bajo nivel Socio-Cultural,

pasivos y dependientes. 
7.- Nivel cultural medio, 
8.- Homosexuales,policía~ y psi 

l!Uiátricos, 
t.- PolÍUcos 

to'.- Segrep,aci6n. 

1,- Homosexuales pasivos,analfa
betas,campesinos, sub-emple! 
dos,bajo control de impulsos 
daño orgánico cerebral. 

2,- Reincidentes. 
3.- Homicidio, lesiones, robo,1n 

capacidad de demora,agresivi 
das 

4.- Fraude, nivel medio superior 
5.- Pármacodependientes, 
6.- Primodelincuentes, canta.mi 

nades, menores de 25 años. 
7.- Primodelincuentes,no contami 

nades , j 6venes. 
8.- Tran~uilos,nivel medio, con

característ1cas de no t6xi -
cos. 

9.- Ex - policías o individuos -
y soldados que hayan ínter -
venido en capturas. 

10.- Segregaci6n. 
10 Bis.- Máxima Seguridad. 



(continuaci&n) 

CUADRO No. 7 

DORMITORIO ~ 

DORMITORIO 2 

DORMITORIO 3 

DORMITORIO 4 

DORMITORIO 5 

DORi.!ITORIO 6 

DORMITORIO 7 

DORt4ITORIO 8 

PENITENCIARIA lli·:L D.F. 

J6venes de sentencias cortas y medias 
con Índice del estado peligroso bajo, y 
j6venes de sentencias baja con Índice -
medio. 

Adultos de baja o mcdiona sentencia,con 
Índice del estado peligroso bajo y adu,1 
tos en etapa senil. 

Adultos todos, de sentencias altas, con 
Índices bajo y medio, y de sentencia ID! 
dia con Índice medio. Una zona destina
da a adultos con problemas de farmacode 
pendencia •. o alcoholismo y una zona pa:: 
ra homosexuales de cualquier edad no r! 
incidentes. 

J6venes de sentencia alta con Índice de 
estado peligroso bajo y adultos ele sen
tencia corta con Índice medio. 

J6venes todos, de sentencia alta con ín 
dice medio, de sentencia media con Índi 
ce medio y de sentencia baja con Índice 
alto. Una zona paru personas con proble 
mática psiquiátrica. -

J6venes de sentencia clta y media, con
Índices al tos del estado peligroso·, 

Adultos todos de sentencias altas, y m2 
dias y bajas, con Índices altos, fü·l e!! 
tado peligroso.Una zona para adultos 
con problemas de farmacodependencias,re 
incidentes, habitual. -

Zonas de arriba para personas que falta 
ron al reglamento.Zonas de abajo, inteÉ 
nos que sean problemas serios de manejo 
institucional. 
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En el Centro Femenil no se p~ede dar una clasificaci6n a dormitorios 

debido a las caracter1sticas arquitect6nicas del inmueble por lo que 

la labor del psic6logo se remite a la obtenci6n de datos por medio -

de la entrevista y aplicaci6n de pruebas que le permitan dar apoyo -

psicol6gico a las internas. 

En la penitenciaria del D. F, (establecimiento donde los internos 

cumplen sus sentencias) el trabajo del psic6logo (entrevistas, prue

bas e integraci6n de estudios) tiene como finalidad determinar y 

aplicar un tratamiento psicol6gico m!s estructurado mediante tera--

pias grupales de orientaci6n psicoanalitica, El tratamiento psicol6-

gico que se d! a los internos de esta inetituci6n requiere de psic6-

logos especializados en psicoterapia, Esta instituci6n cuenta actual 

mente con dos psicoterapeutas, lo cual 1 en opini6n del personal de

psicolog1a1 es una limitaci6n que genera una acumulaci6n de trabajo, 

Es preciso mencionar que el desconocimiento de lo que es la ayuda -

psicol6gica por parte de los internos, involucra al psic5logo dentro 

de la instituc16n en una labor ardua de difusi6n constante para ven

cer los prejuicios, temores e indiferencia que los internos en su m~ 

yor1a tienen acerca de la ayuda psicol6gica, 

En lo que se refiere a lmbitos f1sicos de trabajo exclusivos de los

psic6logos, se pudo apreciar que los tres reclusorios preventivos y

el Centro Femenil carecen de luz natural y de ventilaci6n, el mobi-

liario es suficiente para el trabajo de entrevistas y de apoyo psic2 

l Ó g ico pero carece de mobiliario apropiada para la administraci6n 

de pruebas psicol6gicas. 
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Tampoco cuentan con sanitarios exclusivos del departamento 6 para el 

personal del Centro de Observaci6n y Clasificaci6n lo que hace que -

los internos tambi&n lo usen; &sto trae como consecuencia malao con

diciones de higiene y adeid.s existe el riesgo de contraer enfermeda

des infeccioeas. 

Por lo que respecta a la penitenciaria el &mbito r1sico de trabajo -

del departamento de ps1colog1a ha sido recientemente remodelado. Se

pudo apreciar en buenas condiciones de aseo, luz natural y adecuada

ventilaci6n. El mobiliario, al igual que en las demls instituciones, 

es apropiado para ciertas funciones ya que en su mayor1a ea mobilia

rio de oficina. En este lugar hay un baño para uso exclusivo del Cen 

tro de Observaci6n y Clasificac16n. 

En cuanto a la organizaci6n y forma de trabajo de los departamentos 

de psicolog1a de las instituciones visitadas, se han tratado de uni

formar en todas ostas instituciones mediante las formas 6nicas que -

suministra la Di.recci6n Técnica. Sin embargo, estas formas y dispo-

siciones no han sido totalmente aceptadas, ya que como ea comenta en 

otro cap1tulo la mayor1a de los psic6logos que trabajan en dichas 

instituciones no las consideran apropiadas para la funci6n que deben 

cumplir, 

Respecto a la captaci6n y contrataci6n del personal de psicolog1a, -

6sta no se lleva a cabo en base a las necesidades de la instituci6n-

sino por otro tipo de intereses, lo cual conforma equipos de trabajo 

con distintas corrientes de pensamiento y marcadas diferencias en la 

experiencia y eficiencia, evitando que se sistematice el trabajo y -
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que se acepten otras t~cnicas psicol6gicas que pudieran ser 6tiles -

en este campo. 

Sin embargo, y a pesar de que cada psic6logo tiene libertad de apli

car la t~cnica que m!s prefiera, las personas entrevistadas (funcio

narios, directores, psic6logos, crimin6logos, etc.) coincidieron en

afirmar reiteradamente que la terapia psicoanal1tica es la t~cnica -

necesaria en estas instituciones. Esta afirmaci6n puede estar basada 

en la idea generalizada que se tiene de que el delincuente es un 

11 psic6pata11 y que ha estado vigente, y con mucha fuerza, desde 1947. 

Esta idea es contraria a la diferenciaci6n que hace la criminolog1a

que considera al delincuente una persona sana desde el punto de vis

psiqui~trico pero con anomal1as en las &reas del comportamiento denQ 

minado "criminalidad". 

Por todo lo anterior se concluye que el trabajo del psic6logo est& -

supeditado a la pol1ticas en turno, algunas de las cuales no han te

nido una marcada preocupaci6n por ayudar a crear las condiciones ad~ 

cuadas y facilitar los elementos necesarios para el cabal desempeño

de los departamentos de psicolog1a dentro de estas instituciones. 

Resumiendo, el impacto cr1tico que la prisi6n provoca, tanto a los -

internos como al personal que labora ah1, la escasa remuneraci6n que 

reciben los psic6lo0os y por ende, el n6mero insuficiente de ~stos ;

las tareas de 6rden administEativo que tienen que desempeñar¡ la ca

rencia de asesor1a y de capacitaci6n para la aplicaci6n de la psico

log1a penitenciaria y la supeditaci6n de su actividad a las tenden-

cias pol1ticas que burocratizan a la misma, podr!an ser factores que 
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ayuden a crear en el psic6logo una desesperanza que se traduce en -

apatia y poco rendimiento en su trabajo. 

Para finalizar esta exposici6n resulta interesante transcri~ir un Ji! 

rrafo del Dr. Luis Rodr1guez Manzanera, actual director t~cnico de -

la Direcci6n General de Reclusorios, de su obra "La crisis peniten-

ciaria y los substitutivos de la prisi6n11 ( 1984), que expone una fa

ceta mls de este actual problema: 

11El personal de tratamiento cst! más interesado en mantener el staty 

quo. Los psic6logos y psiquiatras parecen preocupados en conservar -

su aituaci6n priviligiada, limitada al diagn6stico y a la clasifica

ci6n. De esta manera, y quiz~s sin quererlo, est&n obstaculizando la 

puesta en pr!ctica de innovaciones que ellos son los primeros en p~ 

dir.11 



CONCLUSIONES 

Hemos visto que la idea de castigar al delincuente con la privaci6n

de la libertad, con la pena corporal e incluso con la muerte, se ha-

1do transformando al paso del tiempo y tambien los sistemas carcela

rios que han variado en sus objetivos y en los medios para lograrlos. 

Sin embargo el mecanismo del aislamiento se sigue utilizando para S§. 

parar, temporal o indefinidamente, a aquellos individuos que han 

transgredido las normas establecidas, lo cual produce y desencadena, 

en los individuos separados de la sociedad a la que corresponde, gr~ 

ves y diversos fen6menos psicol6gicos. 

La presencia del m&dico dentro del ámbito penitenciario tambi&n ha -

sufrido transformaciones ya que, seg6n Foucoult, a principios de si

glo el reglamento de las instituciones carcelarias indicaban que la

duraci6n de las sanciones (disminuci6n de alimentos, trabajo. tuerte

etc,) quedaba supeditada a que el m~dico de la penitenciaria indica

ra si el reo pod~a resistirlo, ejerciendo as1 la funci6n de ~erdugo. 

Si tiempo atr1a los enajenados eran vistos como pose1dos de la divi

nidad o dominados por el demonio, y los reos eran blanco del ejerci

cio desmedido de la venganza¡ actualmente el derecho penitenciario -

tiene entre sus principales metas la readaptaci6n social del interno 

y la promoci6n del tratamiento individualizado. 

La psicolog1a es una de las disciplinas que participan en la acci6n

readapta ti va y su~ m&todos pertenecen a la psicolog1a aplicada llama 

ta ps1colog1a penitenciaria destinada a tareas especificas como la -

evaluaci6n, la diagnosis, el servicio do gu1a o de consejo y terapia 

para los individuos que han sido detenidos y condenados penalmente. 
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Consideramos que actualmente la presencia del psic6logo es necesaria 

dentro de la organizaci6n penitenciaria puesto que su labor contem-

pla dos aspectos importantes: el aspecto t~cnico de la ayuda psicol~ 

gica y el aspecto social de la misma. 

El primero se refiere al trabajo psicol6gico propiamente dicho como

es la entrevista psicol6gica, la aplicaci6n de pruebas psicol6gicas, 

la interpr·etaci6n, el diagn6stico, la terapia, etc. 

En cuanto al aspecto social de la ayuda psicol6gica est! relacionado 

con el trabajo del psic6logo en un medio social y profesional muy e§ 

pec1fico y que por si Ulismo va a determinar su trabajo y su posici6n 

como profesionista en estos sitios. Social porque el trabajo del psi 

c6logo en el medio carcelario est! estrechamente li~ado a la pobla-

ci6n que alberga esas instituciones y supeditado a factores pol1ti-

cos que limitan su actividad y sus posibilidades de desarrollo prof~ 

sional. 

Durante el desarrollo de la presente investigaci6n observamos que la 

ubicac16n y status de los psic61ogos dentro de las estructuras buro

cr&ticas de las instituciones visitadas, debe de al5una for!llll condi

cionar sus acciones. Aunque en el Consejo T&cnico Interdisciplina-

rio el psic6logo (jefe de servicio) integra la lista del personal 

t~cnico, se pudo observar que el trabajo del psic6logo se ve liMita

do por el factor pol1tico ya que c3da admin1straci6n tiene sus pro-

pios lineamientos, que por lo general no concuerdan con los anterio

res Y que se ejercen dentro del !rea psicol6gica, aunque quienes loa 

implant~n desconozcan esta disciplina. Unade laa estrategias pol1ti-
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cas es el traslado de los psic6logos de una instituci6n a otra, des

pu6s de cierto tie~po de desempeftar su labor, fundamentado por la 

idea de evitar la corrupci6n 1 pero ello genera, a su vez, desacomodA 

miento en el grupo de trabajo que obliga a per1odos de reordenaci6n

y r~adaptaci6n que influir& en la efectividad de una tarea para la -

cual hay exceso en la demanda y escasez en el personal. 

Cabr1a señalar que l~s decisiones en cuanto a formas de trabajo del

lrea t5cnica se llevan a cabo de acuerdo a la disciplina que impere

en esos momentos. Por ejemplo, en administraciones anteriores era el 

psiquiatra quien ocupaba el lugar preponderante y actualmente sigue

manteniendo cierto privilegio, en un plano jer&rquico superior al -

peic6logo1 tal vez por el hecho de ser mgdico. En el presente es el

cr1min6!0~0 quien aparece con m!s prestigio y en el caso espec1fico 

de la penitenciar1a 1 quien est& a cargo de la revisi6n final de cada 

expediente analizando la informaci6n recabada por las cuatro disci-

plinas y en base a ello dicta su diagn6stico criminol6gico. 

Otro factor importante qua influye en la labor del psic6logo es la~ 

inadecuada selecci6n del personal para el funcionamiento del Departa 

mento de psicolog1a 1 ya que no se hace de acuerdo a un criterio uni

ficado en cuanto a los conocimientos y capacitaci6n que deben tener 

para poder desempeñar la lla1nada psicolog!.a carcelaria. Tal vez esta 

actitud se daba al poco prestigio que tiene el psic6logo dentro de -

estas instituciones, donde no es tomado muy en cuenta, ya que su ta

rea puede en alg6n momento ser reemplazada por el !rea social, crimJ. 

nol6gica o por el mismo psiquiatra. 
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Si por una parte, el trabajar en una clrcel no es una labor valorada 

socialmente, como podria serlo la consulta privada en un consultorio 

particular dentro de una zona residencial, o como seria la actividad 

de un psic6logo laboral dentro de una gran industria, la ausencia de 

una investigaci6n y de un aporte en forma perseverante y estructura

da, ayuda en gran parte a dar esta imagen poco relevante del psic61Q 

go. Ya en 1969 1 Jos~·Remus Araico (PSI, anuario del Colegio de PsicQ 

logia, tJNAM, p.115) decia que tanto el estudiante como el graduado -

en psicologia, no tienen identidad profesional adecuada, no se sien~ 

te pertenecer a una profesi6n definida y tareas de ejecuci6n preci-

sas, siendo un prestigio social endeble. Pareceria que esta opini6n

no ha variado mucho a pesar de los años transcurridos, por lo menas

en el recinto carcelario. 

Por otro lado la instituc16n no ofrece motivaciones ni econ6micas ni 

profesionales ya que las remuneraciones no estln de acuerdo a la re~ 

ponsabilidad del profesional ni estl contemplando el alto riesgo de

su tarea, tanto en el aspecto fisico como seria la insalubridad que

representa trabajar en un lugar de reclusi6n con poblaci6n con alte

raciones de la conducta a veces graves y enfermedades infeccionsas -

que pueden ser rlcilmente transmisibles si se contempla la auaencia

de higiene elemental en muchos de los internos y el riesgo ps1quico, 

puesto que este ambiente y la carencia de control y asesoria puede -

causar deterioro en la salud mental del psic6logo, aparte de que es

t!n expuestos a tensiones como son las amenazas, los chantajes y la

corrupci6n. 
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No hay programas desarrollo profesional ni capacitaci&n ya que es la 

direcci&n en turno la que determina las actividades del psic&logo lo 

cual limita su desarrollo profesional y burocratiza sus funciones. 

Pudimos tambi~n constatar que los reclusorios preventivos del D. F. 

se encuentran sobrepoblados, factor que influye para el desarrollo--

6ptimo del trabajo del psic&logo pues se genera un exceso de trabajo 

que aunado al n6mero insuficiente de profesionales, afecta la calidad 

del mismo. 

Los m&todos psicol&gicos en el campo penitenciario se limitan blsioa 

mente a la diagn&sis y a la clasificaci&n de los detenitlos a sus do¡ 

mitarm respectivos. Dichos m&todos 'tendrln que adecuarse al llamado 

tratamiento penitenciario que comprende blsicamente la rehabilita~-

ci&n del interno por medio del trabajo, la escuela, la buena conduc: 

ta, eta. es decir que un tratamiento psicol6gico estructurado y esp2 

c1fico no lo hay adem!s de que los internos no acuden por convenci-

miento sino obligados por la instituci&n, lo que implica desconfian

za hacia el paic&lgo. 

Como consecuencia de lo anterior, en los reclusorios preventivos vi

sitados y en el Centro Femenil no se dan tratamientos psicol6gicos -

completos pues se considera que los internos de este tipo de instit~ 

ciones no pueden ser rehabilitados hasta que no se sepa de qu& hay -

que rehabilitarlos 1 6sto se sabe hasta que ae dicta la sentencia. 

La penitenciaria del J>. r. cuenta con algunos profesionales especia

lizado~ en psicoterapia, aunque son a6n insuficientes en n6mero. Re~ 

pecto al desarrollo de su trabajo terap5utico, no se pudo hacer nin-
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guna obaervaci6n ni seguimiento, ya que por una parte no fue posible 

presenciar ninguna aeai6n y por otra, no se lleva un registro de las 

millmaa en el aspecto tgcnico, lo que ea lamentable pues un reperto-

rio de tratamiento que se pudiera consultar serviria de gu1a para -

otros psic6logos menos entrenados. 

Por lo tanto, son instituciones que s6lo cuentan con un apoyo psico-

16gico elemental, ya sea que el interno lo pida o bien que se solic! 

te su presencia por faltas al reglamento, En cualquier caso, podemos 

considerar que estas aportaciones consisten en escuchar el problema

Y aconsejar cambios de conducta, labor que no ea despreciable si se

tiene en cuenta la aituaci5n de privaci5n y aislamiento del sujeto,

pero que se reduce a un paliativo, cuando lo que convendria en es·tas 

situaciones, que son frecuentes, ser1a un abordaje organizado que -

permitiera un manejo estructural del problema. 

Como ya mencionamos en otro cap1tulo, las c!rceles de provincia ni -

siquiera cuentan con este apoyo psicol5gico elemental y necesario ya 

que obeervamos on algunos internos el desenlace de algunas formas de 

patolog1a mental en que cayeron a partir de esta experiencia carcel!._ 

ria altamente traumatizante. 

Para finalizar, diremos que el interno que llega a·1a 1nstituci6n, -

tiene una idea de s1 miano que fue estructurada en un medio espec1f! 

co, que blen o mal le brindaba la seguridad de conocerlo y manejarlo, 

incluyendo dentro de este medio a los afectos, pero al perder la li

bertad ya no tiene ese apoyo y se enfrenta a una situaci6n que le -

obligar! a modificaciones de conducta que aseguren su sobrevivencia. 
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Aunado a esto, el interno debe adAptarae al aislamiento, al temor an 

te una situaci&n desconocida y amenazante y a la angustia y depre--

ai&n que sobreviene a ello. La privaci6n de la libertad deriva a ve

ces en procesos graves de soledad y devaluaci&n que en ocasiones se

manifiestan con intentos de suicidio, demostrando claramente la nec~ 

sidad de la ayuda psicol6gica. 

En cuanto al interno que v~ a terminar su condena, tamb16n necesita

r! la ayuda que le facilite su reintegro a la sociedad de la que ha

permanecido aislado y con la que ha perdido contacto. 

Es decir que el psic6logo desarrolla su labor profesional en un am-

biente muy especifico, con caracter1sticas especiales que no se con

templan en loe planea de estudio tradicionales de nuestros centros -

de enseñanza. Pare~er1a que el trabajo en el campo de la delincuen-

cia exige una capacidad de lealtad por un lado con la sociedad y por 

otro lado con el mundo del delincuente. El trabajo psicol6gico con -

individuos con problemas antisociales estl sefialando la necesidad de 

un enfoque social, dentro del cual.el delito indic:aque el sujeto no

puede aceptar las normas y atenta contra la ley, y un enfoque indiv1 

dual en el cual el sujeto transgresor delata las dificultades en el

desarrollo de su personalidad. 

La psicologia intentaria conocer este problema a trav6s de una tarea 

de diagn&stico y tratamiento. Por lo tanto consideramos que estos am 

bientes crimin&genoa representan un reto para los especialistas tan

to para crear una verdadera eapecializaci&n como para promover for-

mas mls depuradas y runcionales de tratamiento psicol5gico que ayu--
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den a evitar el deterioro intelectual, pslquico y social y cola---

bor•n a una cabal rtadaptac16n. 

Resumiendo: 

1.- En las instituciones carcelarias la ayuda psicol6gica d~ 

be adecuarse al tratamiento penitenciario y sus objeti-

vos deben encaminarse a la readaptaci6n social a trav&s

del trabajo y la educaci6n. 

2.- El apoyo psicol6gico que se dl en estas instituciones es 

elemental y no estl estructurado pensando en las caract~ 

rlsticas ••pec1ticas de la poblaci6n. 

3,. La ayuda psic6logica en las instituciones carcelarias,-

tanto preventivas como penitenciarias, tiene como prop6-

sito fundamental la aplicaci6n del tratamiento peniten-

ciario que estipula la Ley de Normas Mlnimas (Cap. I, 

art. 2). 

4,- El psic6logo que trabaja en este tipo de instituciones -

estl :inmerso en una estructura social que determina y bJl 

rocrat~za sus !unciones ya de por el limitadas por ract,st 

res pollticos y econ6micos. 
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a) Implementar normas o reglamentaciones dentro del lrea de paicol_q 

gia que tiendan a conformar una psicolog1a estructurada. 

b) Crear dentro de la instituci6n un acervo cient1fico que incluya

trabajos, documentos, investigaciones y todo material que sirva

de consulta y apoyo para loa interesados en los problemas carce

larios, incluyendo t&cnicas y procedimientos que se aplican. 

c) Desarrollar programas de investigaci6n y de sistemas de conviven. 

cia apoyados por sistemas de autogobierne (Domingu&z, 1975). 

d) Promover intercambios de carlcter t~cnico y de inforinaci6n con -

instituciones de estudios superiores que tiendan a la unifica--

ci6n de criterios similares en la aplicaci6n del Sistema Progre

sivo T6cnico tanto en la prisi6n preventiva como en la peniten-

ciaria. 

e) Realizar una acertada selecci6n del personal del departamento d~ 

psicolog1a que labore en estas instituciones para poder contar -

con el personal adecuado. 

f) Instituir programas de desarrollo profesional y capacitaci6n pe~ 

manente para el personal del departamento de psicolog1a que labQ 

ra en·eatas instituciones. 

g) ~p11cac16n y reestructuraci6n del manejo del Sistema Progresivo

T&cnico en las clrceles de provincia. 

h) Creaci5n de una especialidad sobre psicolog1a carcelaria por pa~ 

te de las instituciones de estudios superiores. 



·~ .. 

.A.NEx·os 
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ANEXO 1 EMTREVISTAS 

- Entrertsta COll el Dr. Antonio Slnchez Galindo, 

- Entrerteta con el Dr. Luis Rodriguez ~.anzanera. 

- Entrevista con el Lic. Mario Croswell Arenas. 

- Entrevista con el Jefe de pedagog1a del Reclusorio Oriente. 

- Entrevista con el Jefe de Criminologia del Reclusorio Oriente. 

- Entrevista con los psic6logos del Reclusorio Oriente. 

- Entrevista con el Director del Reclusorio Sur, 

- Entrevista con el Director del Reclusorio Norte. 

- Entrevista con el Jefe del Centro de Observaci6n y Clasificaci6n 

del Reclusorio Norte. 

- Entrevista con un interno del Reclusorio norte. 

• Entrevista con la Directora de la Cárcel de Mujeres. 

- Entrevista con la subdirectora T&cnica de la Cárcel de Mujeres. 

- Entrevista con la Jefa de psicolog!.a de la Cárcel de Jl.~ujeres. 

- Entrevista con una interna de la Cárcel de Mujeres. 

- Entrevista con el subdirector T&cnico de la Penitenciaria del D.F. 

- Entrevista con el jefe del Centro de Observaci6n y Clasificaci6n 

de la Penitenciaria del D. r. 
• Entrevista con el jete de psicolog!.a de la Penitenciaria del D.F. 



ENTREVISTA COff EL. DR. ANTOWIO S~NCHEZ GALINDO 

El doctor slnchez Galindo expresa que antes del siglo XVIII no exis-

t1an verdaderos derechos de los penados a la readaptaci&n en lo que-

esto significa, por lo qua en un &mbito as1 no puede existir el der~ 

cho del individuo, frente a un supuesto como es la readaptaci6n, ya

que ella significa individualidad biol6gica, psicol6gica y cultural

de un sujeto: la estructuraci6n integral de la personalidad. 

El Dr. slnchez Clalindo 1 nos remite a su magnifico libro "El derecho

ª la readaptaci6n social", para explicarnos que nuestro medio actual 

ya aspira a otra clase de patrones culturales "que orglll.losamente se 

levantan como banderas". cuando las c&rceles preventivas y peniten-

ciarias siguen siendo en un importante porcentaje jaulas, cuevas don 

de a pesar de los adelantos te6ricos, los delincuentes se pudren en

una situaci6n a veces m!a dramática que las que se sufrf.an en la &p~ 

ca precolombina, As1mismo, dice que la reforma penitenciaria, aunque 

afm está en el Jnicio, es tarea que debe causar gran satisfacci&n, a 

pesar de que son unas cuantas construcciones, pocos recursos, m1nima 

selecci&n del personal, pocos profesionales, mucha improvisac16n 1 d~ 

sorden, corrupci6n y abandono, 

Sin embargo, la caracter1atica de nuestro siglo dentro de la filoeo

f1a del derecho penal, es la individualizaci6n, cada vez mis profun

damente t&cnica y humanitaria, de la pena, hasta llegar el moaento -

del cambio virtual de conceptos, dejando su esp1ritu tradicional de

aurrimientos y advertir el de readaptaci6n o rehabilitaci&n, pero -

¿c~mo puede haber terap&utica penitenciaria y por lo mismo rehabili-
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taci6n si se carece de elementos humanos y materiales para llevarla-

ª la pr,ctica'?. 

PUntualiza entonces, que la crisis real no es de las prisiones, ni 

de loe legisladores, ni de los pensadores sino 11de quienes aplican -

el derecho, de quienes sustentan el poder y construyen prisiones, 

que siempre estln planteadas incongruentemente en confrontaci6n a la 

teor1a11 • 

El Dr. s&nchez Galindo foI'm6 par.te de un grupo que transform6 el pr.Q 

blema carcelario en una pol1tica penitenciaria encauzada fundamental 

mente a la rehab1litaci6n y paralelamente a esa labor dedicaron tiem 

po a. la preparaci6n, formaci6n y capacitaci6n de personal penitenci~ 

rio y sensibilizaron a las autoridades un~versitarias para la crea-

c16n de c&tedras de Criminologia y Derecho Penitenciario en la mayo~ 

r1a de las Universidades de MAxico, Una de sus luchas m!ls importan-

tes est1 dirigida a perfeccionar el sistema progresivo-t~cnico que ~ 

comprende tres fases fundamentales: una de estudio y diagn6etico en

la cual el sujeto en forma. indivual es contemplado integramente por

cada sector t&cnico, otra de tratamiento propiamente dicho bajo r~g! 

men de rigurosa clasit1caci6n. Para esta etapa de tratamiento propia 

mente dicho, se cuenta con elementos materiales, t~cnicos y humanos, 

se cuenta tamb15n con especialistas como ps1quiatrae,psic6logos, tra 

bajadores sociales, pedag&gos y ma.estros de taller quienes procuru-

rln a traves del trabajo y la educaci&n lograr sus objetivos. 

Adem~s de la labor terapia y el tratamiento pedag6gico, se aplican -

tratamientos psicol&gicos y psiqu11tricos individuales y de gru¡io,pB, 
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ra los cuales se aprovechan t~cnican como el peicodraca, terapias 

p1ct6ricae, mueicalee,artisticaa en general, La tercera etapa del 

sistema progreaivo-tgcnico ea la fase de reintegraci6n a la familia·; 

en diferentes modalidades, siempre bajo una evaluaci6n del consejo -

t~cnico interdieciplinario, cada v~z máo t~cnico y humanitario, 



ENTREVISTA AL DR. LUIS RODRIGUEZ MANZANERA 

La principal preocupaci!ln del Dr. Rodr!.guez Manzanera es la cr:a.sis -

penal y penitenciaria a nivel mundial, sentimiento que dice ser com

partido por un grupo de especialistas en prevenci!ln del delito y tr~ 

tamiento del delincuente. 

Sin embargo, dice que en los Últimos años se inici!I en Mflxico la --

Gran Reforma Penitenciaria, lo cual ayud5 a superar el sombr1o pasa

do. Pero, el hecho de plantear una crisis de la prisi5n, lo hace un

planteamiento muy especifico, dado que no se debe a factores exter-

nos sino a sus mgtodos tradicionales y a su propia organizaci!ln. Al

respecto mencion6 la magnifica labor que se desarroll5 a partir de -

1971, con la concreci!ln do la Ley de ~ormas M1nimas sobre readapta-

ci6n Social de Sentenciados y Procesados, obteni~ndose importantes -

logros, de los cuales algunos se perdieron y otros sufrieron un la-

mentable retroceso, como por ejemplo la craci5n del Centro Mfldico pª 

ra Reclusorios del D. F. cuya planeaci6n, construcci6n y funciona--

miento fue el resultado do un trabajo interdisciplinario ejemplar, -

pero que, lamentablemente y por oscuras razones pol1ticas, fue cerrª 

do en octubre de 1981, de tal suerte que los enfermos mentales fue-

ron regresados a la prisi!in y el hospital fue desmantelado, quedando 

en total abandono hasta que finalmente el edificio tue destinado pa• 

ra clrcel de mujeres. 

Para abundar en el tema, nos remite a su libro "La crisis penitenci~ 

ria y los sustitutivos de la prisi5n11 ( 1984), donde explica que la -

prisi!ln corrompe cuando es colectiva y enloquece si es celular, mien 
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tras que con r5gimen de silencio disocia y embrutece, aniquila con -

trabajos !orzados y destroza moralmente sin trabajo, de manera que -

es altamente neurotizante en todas sus formas, acentuado por el he-

cho de disolver el nncleo familiar y provocar otros efectos, como la 

priaionalizac16n que comienza en el momento en que la persona ingrg_ 

sa a la c!rcel y la estigmatizac16n, dado que el exconvicto est~ et! 

quetado y ello va a dificultarle su adaptaci6n nl medio en libertad,

corriendo el peligro de desviar su conducta de acuerdo a la etj.queta 

que se le ha impuesto. Una de las soluciones que el Dr. '{odr1guez -

Manzanera propone, al toparse con el aparente mal necesario de la -

prisi6n, es transformarla en instituci6n de tratamiento en vez de l~ 

gnr de castigo. 

Dice que en pabes como M~xico, de econom1a fr~gil e inestable, se -

hace muy dificultosa esa readaptaci6n, agravado a~n m1s en las gran

des ci11dades con su cintur6n de miseria y cr1men. donde el sujeto se 

logra ad:i.ptal' :; oobrevive aceptando sus normas, entonces hay que pr~ 

guntarse c6mo se resocüaliza a este tipo de delincuentes y a qu~ so

ciedad se les reintegro, si a la nuestra o a la de ~l. Todo esto es

,t&.implicando que la readaptaci6n debe entenderse como un alejamien~ 

to de las clases bajas y eso requ:!9r.i profundos cambios sociales. Es

to no significa que sean delincuentes s6lo los de clases desampara-

das, que son los que generalmente llegan a pris16n y en los que el -

tratamiento puede ser dificil. 

Una de las formas de substituir la prisi5n, dice, es convertirla en

una instituci6n de tratamiento, pensando en pequeñas clinicas crimi-
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nol&61Cas, recordando siempre que no todos los que infringen la ley

necesitan tratamiento y que hay algunos completamente refractarios a 

~l, sino que debe ser ~nicamente para los que puedan ser tratados. -

Menciona que uno de los obst~culoa que limitan las amplias posibili

dades de tratamiento puede venir tanto de los reclusos quiene prefi~ 

ren conservar la disciplina tradicional que al m:ta .. otiempo de canal1 

zar loa conflictos entre los reclusos, limitan la acci&n del perso-

nal; sobre todo del que está muy apeEado a la disciplina conservado

ra y que ea la pauta por la que se regirá la calificaci~n de su tra

bajo¡ en cuanto a los psic5logos y psiquiatras, parecen preocupados

en conservar su situaci6n de privilegio, limitándose al diagn6stico

y a la clasi!icaci6n misma que se realiza siguiendo las escuelas y -

t~cnicas personales de cada uno de ellos, ya que no existe, de mooen 

to, una term1nolog1a homoG~nea. Si se tiene en cuenta que el perso-

nal de esta ~rea es nombrado sin importar su escuela o tendencia y -

que, peor afui, hay personal con nombramiento de psic~logo solaroente

porque era la 6nica plaza vacante, obtendremos un panorama bastante

desarticulado y an!rquico. De esta forma, y sin querer, están obsta

culizando poner en pr~ctica las innovaciones que son los primeros en 

pedir. 

Las carencias de personal y de medios materiales es mucho m5.s nota-

ble en los paises en desarrollo, donde se llega a considerar un eas~ 

to sup~rfluo todo lo invertido en la prevenci&n del delito y trata-

miento del delincuente y no s6lo esto es achacable al estado, sino a 

toda la colectividad, especialmente a los universitarios, quienes s~ 
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lo parecen preocuparse del asunto cuando se trata de presos pol1t:L-o. 

coa. 

Resumiendo, apunta que si bien de momento la prisi6n no puede desapz 

recer, s1 es necesaria su diversificaci6n y transformaci6n en insti

tuci6n de tratamiento, para lo cual hay que acabar con el corte tra

dicional r1gido y dar al personal y a ioa internos una mentalidad -

nueva, Dice que hay poca diferencia entre los que est~n encarcelados 

por delito y quienes los atienden, pues la humildad que se necesita

para apoyar este en!oque no se encuentra por lo general en los enea~ 

gados del orden carcelario y en cuanto a los terapeutas, entender 

que no deben tratar de intervenir en la vida del preso para cambiar. 

sus actitudes a efecto de qv.e ~stas se conformen con las del terape.J! 

ta, pues su funci6n consfote en levantar barreras que impiden al pr.;!., 

eionero ayudarse 11 curar por s1 mismo, ya que finalmente cada uno de 

nosotros eG, ·} pUé'<lr.: ser r.tyudado a ser, su propio terapeuta. 



EN'l'REVISTA AL LICENCIADO MARIO CROSWELL ARENAS 

El 1:1.cenciado hizo referencia primeramente a la ineficacia de la P.!!. 

na de reclusi6n, hablando en t&rminos generales, expresando que la

experiencia cotidiana demuestra su ineficacia en el grado de reinc1 

dencia, pero que lamentablemente at'm no se ha encontrado un sustitl! 

to da la c&rcel. Por ello piensa que se hace imprescindible la la-

bor de! psic6logo dentro de las instituciones de custodia, Dijo que 

esta labor no pod1a ser aislada, sino formar parte importante de 

un programa multidisciplinario, de un verdadero equipo integrado y

arm6nico, que trabaje en.l9s reclusorios con el fin de conocer al rQ 

cluso, ayudarlo para su rehabilitaci6n y al mismo tiempo hacer de·

su permanencia en la instituci6n un paso positivo que ayude a crear 

un ambiente más sano y optimista. 

El Lic, Croswel Arenas hab16 espec1ricamente de su labor como dire~ 

ter en la ~poca que estuvo a cargo del ex-reclusorio de Alvaro Obr.!!. 

g6n, destacando en forma particular la labor del Dr. Benjam1n !Jomin 

guez quien desarroll6 con sus colaboradores un programa de orienta

ci6n conductista, logrando con los internos resultados muy satisfa~ 

torios, Una de las razones que ayud6 al 6xito de este trabajo, fue

la continuidad en el mismo y desde luego el equipo bien consolidado 

al servicio de una labor bien· planeada, Con el apoyo del Lic. Cros

well Arenas y el entusiasmo de sus colaboradores, tambi~n se inten-
• to una aproximac16n a la autogesti6n, siempre con buenos resultados 

y mejores pron6sticos, 



ENTREVISTA CON EL JEFE DE PEDAGOOIA DEL 

RECLUSORIO ORIENTE 
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Este profesional, apasionado de su trabajo y con gran esptritu colA 

borador, expres6 respecto de su labor que es sumamente importante -

porque independientemente del beneficio de la educaci6n, exige un -

acercamiento con el interno y ello permite conocer nW.s a fondo sus

necesidadee y una de ellas se traduce en la necesidad de un turno -

de psic6logos por la tarde ya que es la hora en que el interno estl 

solo y se droga, Dice que es un espectáculo habitual por las tardes 

ver a los internos recostados en la pared, con la mirada perdida, -

ausente, 

Expres6 adem~s que el psic6logo deber1a visitar los dormitorios y -

observar al interno fuera del cub1culo del depatamento de psicolo-

c!a, pues cree que conocer el ambiente donde se desarrolla la vida

diad a del l!'terno, con sus consecuentes problemas y necesidades, -

vari.:..dn en mucho la versi6nque el interno le da al psicf>logo duran 

te la entrevista de rigor. 



ENTREVISTA CON EL JEFE DE CRIMINOLOGIA DEL 

RECLUSORIO ORIENTE 
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Expres6 que los psic6logos no hacen nada por sobresalir ni para que 

se les tome en cuenta y dice que permanecen a la sombra del psiquiª 

tra. Considera que en general los psic6logos están poco capacitados 

para la labor que desempeñan, añadiendo que tienen la limitante de

usar los formatos que ordena la Direcci6n General. 

Otra de las limitaciones que señal5, está referida al horario de -

trabajo ya que en esta instituci6n los psic6logos laboran solamente 

en el turno de la maflana y expres6 que la presencia de ellos es muy 

necesaria por las tardes dado que es el horario en que ya termin5 -

la visita familiar y el interno queda solo, sin motivaciones y en-

frent1ndose a la realidad de la privaci6n de su libertad, con toda

la secuela pa1col6gica que implica. Como respuesta a esta sitUJa

ci6n los internos tienen conductas. antisociales, algunos agrupándQ 

se en verdaderas "bandas", mientras que otros se aislan, conform~n

dose un ambiente favorable a la drogadicci6n, problema este ya muy

conocido y francamente alarmante. 

Es evidente que todo esto colabora al deterioro individual como grg 

pal de los internos y pone en evidencia la necesidad de la presen-

cia del psic6logo. 
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ENTREVISTA CON LOS PSICOLOGOS DEL RECLUSORIO ORIENTE 

Expresaron que hay desorganizaci6n, falta de integraci6n jefe-equi

po y que no se trabaja interdisciplinariamente. Hay carencia de ma

t eritl ya que todo es tr,mite burocr!tico. No hay asesortas ni cur 

sos de capacitaci6n y los estudios de personalidad dejan mucho que-

desear. 

En cuanto a la aplicaci6n de pruebas, dicen que tienen que entregar 

el estudio lo antes posible y eso constituye una permanente presi6n, 

puesto que no s6lo deben hacer eso sino cumplir con otras tareas, 

En respuesta a la pregunta acerca de que se han presentado casos de 

relaciones extraprofesionales entre psic6loga e interno, contesta~

ron que en ello influyeron varias aausas, como pueden ser: la esca

sa preparaci6n de la profesional que la vuelve presa f&cil de la m~ 

nipulaci6n del interno, y la realidad de que de los 1,500 reclusos

s6lo 300 reciben v1aita intima, lo cual motiva a que graR parte de

ellos busquen ese afecto en el personal. Otro factor es que ante -

las prn¡;untae del formato, algunos internos s6lo contestan con mon.Q. 

s1labos y ce muestran renuentes a regresar para terminar sus prue-

bas, por lo que se les d¡ un trato especial (maneras amistosas, • 

relaci6n cariftosa, etc.) de tal forma que asegure su regPeso. 

Comentaron que en ocasiones han tenido problemas con el juzgado, 

que de manera un tanto insidiosa pregunta qu~ significado tienen -

ciertos t~rminos del estudio psicol6gico enviado. ~dem&s han tenido 

la experiencia del interno quo sale en libertad y luego regresa co• 

mo externo a la instituci6n a reclamar la forma y los t~rminos en -
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que se redact6 su estudio psicol6gico, ya que en juzgado se violan

las normas del ser.reto profesional, entreg&ndole al interno copia -

de los estudios que se le han realizado, poniendo as! en peligro la 

integridad f!sica del psic6logo. 

Se mencion6 la frustraci6n como profesionales al trabajar en este -

lugar que se acentGa por la mala organizaci6n y pocos recursos, fal 

ta de deseos de trabajar que se manifiesta en todos los dem~s depa~ 

tamentoa que conforman el reclusorio. 

·' 
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ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DEL RECLUSORIO SUR 

Cree que el lrea de psicologia, hablando •e los reclusorios del D.

F., ha avanzado, Hablando del sur espec1fica~ente, es poco lo que -

se ha hecho. Entre las actividades que desecpeñan los psic6logos e§ 

tan los estudios de personalidad para el juez, mediante 6stos se hR 

ce la clas1f1cac16n de internos. Es importante la opini6n del psic~ 

logo dentro de los Consejos T~cnicos pero lo que considera m~s im-

portante dentro de sus actividades son las terapias, que hasta la -

fecha no se han aplicado en forma individual, no as1 las de grupo,

como por ejemplo las de d.rmacodependientes, 

Considera que aunque las terapias sean muy icportantes, el punto de 

vista jur1áico es el que delimita de alguna manera la func16n del -

psic6loeo, pues considera importante y necesario el estudio de per

sonalidad, puesto que son individuos a6n en proceso, por lo que no 

se piensa en un tratamiento rehabilitatorio,hasta que no se sepa de 

qu~ hay que rehabilitar, 

El director estima que de su parte no es mucho lo que pueda hacerse 

pues aunque considera que os indispens~ble la asistencia psicol6gi

ca, su inter~s e intenciones, estln muy delimitadas tanto por el a~ 

pecto juridico como pol1tico y tambi~n por parte de la Direcc16n 

T~cnica que es a cargo de quien estl la responsabilidad de esta --

!rea. 

Entonces, m&a que hablar de tratamiento, se hablarla de un apoyo -

psicol6gico. 

Habl.6 de las etapas por las que pasan loa internos. Primeramente un 
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choque psicol&gico cuando son aprehendidos, despu~s el tiempo que • 

pasa en la estancia de ingreso, de incertidumbre hasta saber si qu~ 

da bien preso o alcanza libertad. Cuando se le" auto de rormal pr! 

si&n, acaban las esperanzas y sobreviene la dcpresi6n. 

Pasa entonces al Centro de Observaci6n y Clasificac16n, siendo el -

momento del auxilio psicol6gico, que consiste en que toda su ansie

dad y toda su angustia, debe disminuirse ante la presencia del psi

c6logo quien lo ayudarl a trav~s de las pruebas y entrevistas. 

Desde su punto de vista, el estudio criminol6gico es el rn!s impor

tante para clasificar a dormitorios, y en esto el psic6logp tiene -

un papel importante. 

Cuando se presentan problemas antre los internos, se sugiere llevar 

el caso a Consejo '1'6cnico y el psic6logo interviene dando su opi--

ni6n en cuanto a los problemas de desadaptaci6n. En casos dif1ciles, 

por ejemplo en una personalidad psicopltica, tambi6n interv:i.ene el

psiquiatra, y aunque el Director sea quien tome la resoluci6n final, 

la opini6n del psic6logo es determinante para la misma, ya que el -

psic6logo adem!s sugiere los pasos a seguir: pl&ticas de orienta- -

ci6n, terapia individual o grupal, incluso si el caso as1 lo o.meri

ta, se designe ya sea 11na mujer o un hombre paic61ogo, para el tra .. 

tamiento. Esto v! a quedar asentado en el acta y el jefe de psicol2 

g!a aerl quien decida quien tiene la especialidad en cada lrea. Las 

principales incidencias eetln dadas en el terreno sexual y de drog~ 

dicci6n. 

El Director expres6 ante el asunto, que el psic61ogo se enfrenta a-



146 
dos problemas muy eapec1ticoe en este tipo de instituci6n: el prim~ 

ro es que su poblaci6n es cautiva y por ello con s1ntomas espec!ri

cos que se desencadenan (depresi6n, angustia, manejo de la agresiv1 

dad, canalizaci6n de la sexualidad, etc.) y por otra parte, el he-

cho de que es una poblaci5n flotante sin t~rmino anticipado de su -

permanencia en el reclusorio. Ante estos dos problemas fundamenta-

les, el psic6logo tendrá que estar especialmente alerta y tener una 

elasticidad y entrenami.ento que le permitan manejar de la manera 

m!s 6ptima cada caso en su personal circunetancia. 

El personal del departamento de psicolog1a es escaso y ello acarrea 

el problema de que no puede brindarse asistencia constante a toda -

la poblaci5n, por lo que se les remite al centro escolar, a las 

áreas de talleres o deportes, con el fin de que obren como terapia

ocupacional. 

En cuanto a las terapias grupales en especial esd.n dirigidas a la

poblaci5n con pr<iblemas sexuales y de farmacodependencia. 

Considera que cteber1a haber cursos de capacitaci6n y que los reclu

sorios deber1an tener personal espec1ficamente capacitado para desA 

rrollar esta actividad. 

Tuvo la oportunidad dé ver en el estado en que llegaron los inimpu

tables de Lecumberri al nuevo hospital Centro M5dico de Reclusorios 

Y fu5 espectador y participe de los cambios ravorables que sobrevi

vinieron ante condiciones de vida dignae. De ello hay dos testimo-

nios importantes que son los de Julia Sabido, trabajadora social y. 

el del o~. Pifia y Palacios. 
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Una vez desmantelado este Centro, los inimputables fueron trasl~da

dos al reclusorio sur, algunos de ellos a(m contintlari en la instit).! 

ci6n. A la llegada del actual director, el estado de ~stos era de-

plorable, tanto en sus condiciones f1sicas como mentales, advirti~n 

dese una a¡¡toria . falta de alimentac16n. 

Actualmente las condiciones de vida de estos internos se ha mejora-

·- do, aunque no totalmente ya que b'eicamente se les han atendido sus 

necesidades primarias con programas estructurados, que incluyen sa

lidas al exterior, ya que algunos de ellos llevaban 18 años sin ver 

1115.s allá de los 11mitea de su aegregaci6n. 
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ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DEL RECLUSORIO NORTE 

Algunas de sus opiniones fueron vertidas a lo largo de este trabajo, 

y tambi&n agreg6 de mane~a particular que por diversas cau.sas, alg~ 

nas bien conocidas como por ejemplo el sobrecupo, los tratamientos

psicol6gicos no pueden darse 1ntegramente, pero se trata de no sos

layar el aspecto humano individual y a todos se les brinda apoyo y. 

respeto, canaliz&ndolos con el equipo m~dico cuando se estima que -

es necesario y en los casos más d1f1ciles derivando al sujeto con -

el psiquiatra, quien ser~ el que decida las medidas a tomar. 

Una preocupacilin particular y constante dice que es el manejo de 

los rármacodependientes a quienes se trata de asignarles comisiones 

para que su mente se ocupe y baja!' as1 sus tensiones, igualmente se 

recurre al cambio de ocupaciones entre los .i•ternos, para lograr -

el mismo fin, aparentemente con buenos resultados. 

Expres5 que til nflmero de psic6logos que trabajan en la instituci6n

son los nececarios y que cumplen con su tarea de manera eficiente,

teniendo como fundamental preocupaci~n el respeto y apoyo humano hi!. 

cia el interno, mencionado en un principio. 



149 

ENTREVISTA COlf EL JEFE DEL CENTRO DE OBSERVACION 

Y CLASIFICACION DEL RECLUSORIO NORTE 

La atenci6n de esta entrevista se fij6 especial•ente en el estado

psicol6gico de la persona que ha perdido su libertad, El entrevistª 

do expres6 la importancia y colaboraci6n para el área psicol6gica -

de parte de Trabajo Social. 

Otro aspecto que se coment6 estuvo referido a la labor del psic6lo

go en estancia de ingreso, ya sea que se trabaje en forma 1ndivi--

dual o grupal, ayuda a bajar la tensi6n y los resultados se pueden

observar en breve tiempo pues el sujeto resuelve prontamente, 

Expres6 ademls, que es lamentable que los psic6logos no est&n entr~ 

nades para 1a especialidad y aqugllos mls capnoitados son los que -

tienen formaci6n psicoana11tica pero, en general recalc6 que los -

psic6logos que laboran dentro de este tipo de instituciones de cus

todia no conocen ning6n tipo de terapia por lo que se advierte la • 

necesidad de entrenamiento previo. 
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EH'l'REVIS'l'A COI lJN INTERNO DEL RECLUSORIO NORTE 

El interno entrevistado se encontraba en el lrea del Centro de Ob-w 

eervaci&n desempeñando una comisi&n y en forma espontlnea se acere& 

a las responsables de esta 1nvestigaci6n con el objeto de conocer -

el motivo de nuestra visita a este lugar. Respondi6 a las preguntas 

expresando cµe la ayuda psicol6gica era muy necesaria para todos -- -

ellos porque la mayor!a tienen muchos problemas que se agudizan con 

la phdida de la libertad. Dice que esto no s6lo lo piensa h sino

que hay otros internos que tambien consideran necesaria la ayuda y

que estar1an dispuestos a solicitarla pero que se abstienen de ha-

cerlo pues es claro que los psic6logos están muy ocupados, corrien

do siempre de un lado a otro y es fácil darse cuenta de que son muy 

pocos los profesionales para tanta poblaci&n. 

- •· 't, .• 
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ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE LA CARCEL PARA MlJJERES 

La Directora, Maestra en Derecho, nos brind6 todas las facilidades

para realizar lo mejor posible nuestro trabajo. A la entrevista re2 

pondi6 con sinceridad, mostrando un aut~ntico inter~s por la tarea

que tiene a su cargo y seg~n coment6, era la primera vez que ten1a

oportunidad de desarrollar este trabajo, ya que nunca hab1a labora

do en instituciones similares. 

Como punto principal se refiri6 al poco inter~s que por regla gene

ral merece el recluso ya que por sus caracter1at1cas especiales, -

no despierta el deseo en la gente de ayudarlos y poco nW.s o menos -

ocurre con las autoridades, pues resulta muy dificil conseguir un -

presupuesto modestamente decente para mantener la instituci6n. 

Teniendo en cuenta esta caracter1stica, ya se comienza con deficien 

cias. Por su parte, ha tratado de rodearse del personal m~s capaz -

posible y como la cantidad de internas no es demasiado numerosa, -

ello permite que exista comunicaci6n entre la Direcci6n y otras de

pendencias y observaci6n directa y constante. 

Expres6 los problemas espec1ficos que presentan las mujeres en re-

clusi6n, a varios niveles: lesbianismo, visita 1ntima, embarazo, 

etc,, por lo cual el personal a veces resulta insuficiente para dar 

todos los servicios necesarios. 

Coment6 el problema que acarrea tener a procesadas y sentenciadas -

juntas, ya que cada uno de los estados jurldicos trae como cons~ 

cuencia una espectativa distinta en las internas y ello dificulta -

la convivencia. Sin embargo, apoya y estimula los programas de tra-
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bajo encaminados a ayudar en cada uno de estos -•sP.~~to&; trata de -

que la. relaci&n con el. perso~ sea -~~~ci-~~~:-i~áÍ;.,nte de canali 

zar las inquietudes que expongan. 
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DE LA CARCEL DE MUJERES 
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Siguiendo loe lineamientos manifestados por la Directora, la subdi

rectora t&cnica, de una amplia preparac16n, tanto en el terreno le

gal, como pedag&gico y criminol6gico, nos explic& el funcionamiento 

del departamento de psicolog1a y nos brind6 igualmente toda la colg 

boraci&n necesaria para el buen desempefio de nuestro trabajo. 

En la entrevista señal6 dos puntos importantes: uno de ellos est! -

relacionado con la preparaci6n de los psic6logos, expresando que 

considera muy nec~sario que el personal tenga conocimiento de tera

pia ps1coanal1tica 1 pues cree que esa t~cnica es necesaria en la -

instituci6n y la considera que pueda dar mejores resultados. Tam--

bi~n piensa que tendr1a que contratarse psic6loeos con habilidad y

prlct1ca en el .manejo de grupos, ya que muchas veces por razones de 

tiempo, espacio, etc., la alternativa de poder ayudar a las inter-

naa en conjunto, es nrla viable que hacerlo individualmente. 

El otro punto que plante6 fue la falta de recursos psicol6gicos pa

ra manejar algunos casos de rebeldia y reincidencia, para los cua-

les el aislamiento, que equivale al castigo, no sirve de nada. Para 

ello, nos pid16 que despu&s de conocer la instituci5n, le sugiriir~ 

mos alguna medida terapiutica que pudiera ayudarles con este probl~ 

ma. 

Se mostr6 identificada con su personal, con el trabajo que se real1 

za a pesar de todos los inconvenientes que hay que vencer, gran pa~ 

te de ellos originados por la arbitrariedad del edificio. 
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En t6rminos generales, hizo referencia a los mismos problemas que ~ 

se~alaron tanto la directora como subdirectora t6cnica, agregando ~ 

ademls que independientemente de la diferencia social y cu¡tural de 

las internas, compartiendo el mismo !mbito sentenciadas y procesa-

das, hay que agregar la poblac16n extranjera, quien aflade una cara~ 

ter1stica conflictiva más a contemplar, 

Coment6 los inconvenientes que las psic6logas deben afrontar dia--

con d1a: edificio que no está adecuado para la funci6n que desempe

ña, precarias condiciones del área psicol5gica, escasez de personal, 

y subray5 muy especialmente la manipulaci5n y conflictiva especial

de la mujer en reclusi6n, que estima mucho mls dif1cil que la que -

presenta el hombre en las mismas condiciones. Sefial6 tambi~n la al

ta incidencia de lesbianismo en la instituci~n. 

En una labor conjunta se ha tratado de mejorar, ampliar y motivar a 

las internas, a integrarse a las &reas laborales, al parecer con r~ 

sultados alentadores. 



Nombre: Patricia. 

Edad 24 años. 

ENTREVISTA CON UNA INTERNA 

~otivo de ingreso: Homicidio pasional. 
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La interna refiere tener un año enla inatituci6n y hace algunos me~ 

ses se le dict6 una sentencia de j2 años. Trbaja como auxiliar de -

contadora en la tienda del penal. 

Estudi6 la carrera de secretaria ejecutiva bilingüe y actualmente ~ 

est~ estudiando la preparatoria. Ea una persona de baja estatura, -

menuda, limpia y bien vestida, observando los colores ree;lamenta--

rios. 

Expresa qeu la ayuda que le han brindado los psic6logos ha sido mu

cha aunque reconoce que ella tiene la capacidad para salir adelante 

sola. Refiere que dicha ayuda a consistido en consejos y pl~ticas -

lo cual le ha servido para sobrellevar los efectos de la prisi6n. -

Otra situaci6n que dice le ha ayudado es el hecho de que en la ins

ti tuci6n no hay rejas lo cual le permite sentirse "como si esto fuQ 

ra un internado", además de que puede usar ropa de calle. Dice que

antes de matar a su marido ella 11viv1a un infierno", era celosa pe

ro no hablaba con nadie de su sufrimiento, nunca se le ocurri6 pe-

dir ayuda psicol6gica ya que no imaginaba que necesitaba esa clase

de ayuda. Enfatiza que si bien esta ayuda est& disponible para to-

das las internas, estas necesitan poner de su parte para poder 11sa

lir adelante" y que en general a la mayorta de las internas no les

interesa acudir a psicolog1a. 



ENTREVISTA CON EL SUBDIRECTOR TECNICO DE 

LA PENITENCIARIA DEL D.F. 

15'6 

Coment6 la importancia de una labor en el departamento de psicolo-

g1a que fuera homog~nea, ya que es importante el trabajo de equipo

y para ello se estaba tratando de integrar un grupo que c·umpliera -

con ese objetivo, pero expres6 que no era una tarea f~cil ya que -

quedaban profesionales que pertenec1an a otra etapa del sistema car 

celario o bien con modalidades en el trabajo que no siempre coinc1-

ct1an con el esp1ritu que actualmente se trata de dar al departamen-

to. 

Habl6 además de la necesidad de una preparaci6n en los ps1c6logos-

que les permitiera realizar su tarea con mayor eficacia, especial-

mente dice que os necesario el domino de terapias grupales, pues 

aunque la instituci5n no tiene en este momento sobrecupo, hay una -

desproporción importante entre el n6.mero de psic5logos y el n6mero

de inlernos. 

Por otra parte, una de las tareas fundamentales es sensibilizar a ~ 

la poblaci6n a· fin de que conozcan y confi~n en la ayuda psicol6gi

ca, para que recurran a ella cuando lo consideren necesario, pero -

para ello ser! imprescindible contar con un n!i.mero mayor de psic61.Q 

gos. 

.1k 



ENTREVISTA CON EL JEFE DEL CENTRO DE OBSERVACION 

Y CLASIFICACION DE LA PENITENCIARIA DEL D.F. 

15 7 

El jefe del Centro s6lo tenia dos meses de estar en la instituci6n, 

aunque su experiencia en otras instituciones similares era de m!s-

de diez años. Expres6 que su cambio a la penitenciar1a •• parte ~ 

de la pol1tica de la direcci6n, en su deseo de formar equipos de -

trabajo homog~neos, por lo que con el director t~cnico, el jefe de

psicologia y los psic6logos conformaban una plantilla de trabajo -.

uniformada, sin embargo arm quedaban muchos retos ya que la peniten 
e-___, 

ciar1a, en administraciones anteriores, hab1a sido v1ctima de un ~~ 

desgaste serio y un atraso a nivel penitenciario que no era f!cil -

volver a reajustar en poco tiempo. 

En cuanto al funcionamiento de los psic6logos, dijo que el departa

mento no hab1a quedado a salvo del mal funcionamiento de ~pocas pa

sadas y que se hab1an hecho esfuerzos muy importantes para brindar

un airvicio eficiente, pero a6n quedaba mucho por hacer. Para comen

zar cata labor se hab1an hecho cambioo y estructuraciones f1sicas -

en el departamento de psicolog1a, ubicándolo f1sicamente en un lu-

gar m~s adecuado dentro de la instituci6n y al mismo tiempo m!s fug 

cional para la labor del psic6logo, agregando algunas áreas corno 

por ejemplo sala de juntas, que ayudaron al desarrollo de su activi 

dad, lo r:tl.smo en cuanto al mobiliario, se ha tratado que dentro de

la escasez de recursos, se cuente con lo indispensable y adecuado, 
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RNTRSV!S'l'A t::C'N ::1 JE~'¡;; DSL DEPARTAl'.BNTO DF. 

PSICOLOO!Jl DE LJ\ P:SN!'I'E'NCl/1.RIA [;l~L D, F. 

;;:1 aspecto interesante de su plática fue el relacionado con la soli 

citud quo hacen los internos de ayuda psicl>loeica, Dijo que el ese~ 

so grado cultural influye para que est~n o completamente desinfor"'ª 

dos o mal enterados sobre este aspecto y que en muchos priva la- - -

idea de que ir a pedir ayuda a los psic5logos es un 1ndice de homo

sexualidad. Sin embargo están perfectamente enterados de que antes

de salir libres tienen que pasar un exámen psicoll>gico, por lo cual 

cuando el interno se entera de la fecha aproximada en que dejará la 

isntitucil>n, se acerca· al psicl>lo¡;o con la apariencia do .estar< so:t.1 

citando ayuda, pues as1 su trámite en este departamento ya está adQ 

lantado para cuando llegue el d1a de su liberaci6n. 

Otro dato muy interesante que ae;reg5 el psic5logo fu9 'el rel~tivo a 

la nueva clasificaci6n de }.os dormitorios, ya que ·mariife~t5 que an

teriormente no exist1a una clasificaci5n ordenada y era una dificil 

tarea pues hab1a internos que aunque correspond1a que no estuvieran 

juntos, llevaban muchos años en esa si tuaci5n y cambiarlos de repon. 

te pod1a traer más trastornos que beneficios. A esto hab1a de aere

gar de que si cambiaba la pol1tica pod1a tambi~n quedar trunco o ny 

lificado este trabajo. 

Dijo que en este mo:ner.to forrnaban un equipo de trabajo, junto con el 

subdirector t~cnico, el jefe del departamento ;¡ la may~r1a· de los -

psic5logos y aunque no todos tenfon la ::rl.sma. pré;;'r¿cii6n; t';~taban
de que cada quien se desenvolviera en el tcirr~nb>que "¡r~tf dominaba u 
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fin de que cada quien diera lo mejor de s1 mismo, 

En cuanto al hecho de que una vez realizadas las pruebas y entrevi§ 

tas con el interno, todo debiera pasarse para su integraci6n final

ª la crimin6loga a cargo del departamento de criminoloG1a, coment6-

que eso se deb1a a una especie de moda, ya que segfin ha ido pasando 

el tiempo, fue anteriormente el psiquiatra qui en ten1a may•Jr respon 

sabilidad y más tarde hubo una etapa en que los psic6logos fueron -

quienes daban la filtima palabra y actualmente la criminolog1a está

privando en este aspecto, 



ANEXO 2 

l.- GENERALES 

PS!COLOGICA 

FICHA DE ING!illSO 

. INSTITUCION 
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----------~ 
No. DE PARTID.A _________ _ 

FECHA Y HORAi DE INGRESO _____ _ 

l.- NOMBRE( S)_,.........-----------------
2 .. - SOBRENOMB.RE(S) ________ ·---------
3 .. - NOMBRE DE LOS PADRES ______________ _ 

4 .. - SEXO: M F 5.- ESTADO CIVIL ___________ _ 
6,- EDAD 7 .- FECHA DE NACIM.IliN'.ltJ _______ _ 
------- 8,- LUGAH DE NACIMIENTO _______ _ 
------- 9,- NACIONALIDAD __________ _ 

10,- LUGt1R DE RESIDF.tlCIA Y DOMICILIO _________ _ 

11,- ESCOLAR!DAJ) 
12,- PROFESION U OFICI0 ________ ·--~-----
13.- OCUPACION ______________ -----

1!4.- RELIGION..----------------------
l15. - DELITO ( S , 
16 .. - No. ( s) rn'-GR-E-?S,....'O'"""s.,..( S-:)'"") -AN-T"'""E,...R""'IO"'"R-:('""'E"'"'"s":"'") _________ _ 

17 ,- A QllE INSTITUCIONES ______________ _ 

18,-0BSJ.mVACIONES _________________ _ 



II.- EST.ADOS DE ANIY.O: 

DEPRESION 

ANSIEDAD 

ANGUSTIA 

INDIFERENCIA 

.AMBIVALENCIA 

OTROS _____ ~---

III.- AGRESIVIDAD: 

. IDEAS SUICIDAS 
AUTODESTRUCCION 
AUTOAGRESION VERBAL 
HETEROAGR.ESION VERBAL 
AUTOAGRESION FISICA 
HETEROAGRESION FISI CA 
OTROS -----------

rv;,- ESTADO MENTAL: 

ARREPENTIMIENTO 

MANIPULACION 

EUFORIA 

APATIA 

ORIENTADO EN TIEMPO __ ESPAGIO __ PERSONA __ 

CONSCIENCIA LUCIDA ____ CONFUSA ___ _ 

CAPACIDAD DE INTROSPECCION SI __ NO __ 

LENGUAJE COHEREIITE CONGRUENTE ---

161. 

CURSO DE PENSAMIENTO RAPIDO NORMAL ___ LENTO 

SENTirHEM'l!O DE CULPA SI NO __ 

Vi.- APOYO: 
DE QUE TIPO _____________________ _ 

M~xico, D.F.,. a_de __________ de 19_ 

HORA: ______ _ 



r.- IDENTIPICACION 

NOMBRE(S) 

SOBRENOMBRE(S) 

HABLA ESP1\ÑOL: 

II.- METODOLOGIA 

ENTREVISTA 

TES'll 

AU':COBIOGRAFIA 

OTROS 

TBS1rs APLICADOS: 
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ESTUDIO PSICOLOGICO 

INSTITUCION __ ,__-.---------~~ 
No. DE PAHTIDA __ ,__ _________ _ 

No. DE EXPEDIENTE (C .o. c. ).1_ ------
CLASH'ICACION: DORMITORIO, ZONA, ESTANCIA_ 

SI NO ESPECIFIQUE _____ _ 

ENTREVISTA CON LA FAMILIA 

ENTREVISTA CON LA(S) VICTIMA(S) 

CORRELACION: MULTIDISCIPLINARIA 

¿CUAL? __ .---~--------

FECHA DE 
Al'LICACION RETEST(S) 

FECHA· DE 
APLICACION 



III.- APARIENCIA PISICA 

INTEGRO 

CONFORMADO 

T.ATUADO 

CAMINA CON 

DIFICULTAD. 

SI NO 

ALIÑADO 

LIMPIO 

OTROS----
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Sii NO 

n.- ACTITUD DEL SUJETO ANTE EL EXAMINADOR 

CONFIADO(A) 
COOPERADOR( A) 
SUSPICA~ 
SEGURO(A) 
INTERESADO(A) 
AMABLE 
EXTROVERTIDO (A) 
TRANQUILO (A) 
APATICO(A) 
ANSIOSO(A) 
MANIPULADOR( A) 
AGRESIVO(A) 
INQUIETO.( A) 

SI NO 

W.- PUNCIONES MENTALES 

a) CONSCIENCIA 

b) ORIENTACION 

PERSONA 

e) ATENCION 

d) ORGANICIDAD 
SI 

LUCIDA 

CONCENTRADA 

NO 

TENSO(A) 
INTROVERTIDO( A) 
DEPRESIVO (A) 
EUFORICO(A) 
D1': se ONFI ADO ( A) 
APREHENSIVO (A) 
EXALTADO 
PASIVO(A) 
SUMISO(A) 
REBELDE 
TEMEROSO( A) 
INCOMODO( A) 
OTROS 

CONFUSA 

SI NO 

TIEMPO ESPACIO 

DISPERSA 

PROBABLE 
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e)¡ LENGUAJE SI NO 

l.- CONVENCIONAL 
2.- TECNICO LENGUAJE PROPIO DE UNA 

PROFESION U OFICIO~ 
3.- CALO 
4.- OTROS 

f)1 TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

DISLALIA DISARTRIAS 

OTROS 

'llI.- PROCESOS COGNOCITIVOS 

MEMORIA 
l.- MEDIATA 

CONSERVADA 

2.. INMEDIA'M 

DISMINUIDA 

TRASTORNOS DE LA MEMORIA 

AMNESIA 
f,MNESIA ANTEROGRADA 
AM1H'.SIA HE'.i'llOGRAD.A 
l'AlW1li'lESH. 
FALSIFICACION RETROSPECTIVA 

DISRITMIA 

HIPBRNNESIA 
OTliAS ¿CUALES? _________ _ 

PENSAMIENTO 

a) NIVEL 

CONCRETO FUNCIONAL ABSTRACTO 

b) CURSO 

NORi'i!AL RAPIDO LENTO 

e:) CONTENIDO 
LOGICO COHERENTE CONGRUENTE 

d.) TIPO 

DEDUCTIVO INDUCTIVO 
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e) TRi\STORNOS 

ILUSIONES FOBIAS IDEAS DE REFERENCIA 
e ON1''ABULACIONlm 
CIRCUNSTAHCIALIDADES 
¿CUALES? 

JUICIOS 

l. AUTOCRITICO 
CONSERVADO 

NEOLOGISMOS 
OTROS 

2. HETEROCRITICO 
DISMINUIDO 

f.) ORGANIZACION Y PLANEACION 

LOGICO METODICO 

g) CAPACIDAD DE: 

AMPLIA 

CAPACIDAD DE: 

AMPLIA 

MIALISIS 
l11EDIA 

SINTESIS 

MEDIA. 

VII.- COEFICIENTE INTELECTUAL 

DESARROLLO DE LA PEHSONll LIDAD 

VIII.- AREA AFECTIVA: 

a) TONO AFECTIVO 

CARIÑOSO 
TIERNO 
PLACIDO 
LABIL 
SATISFECHO 
MIED030 
AllSIOSO 
VERGONZOSO 

CAOTICO 

ALTA 

ALTA 

APATICO 
ABATIDO 
CELOSO 
EXALTADO 
EST11BLE 
AGRESIVO 
AMOROSO 
ALEGRE 
IRA 
IN DI F'ERE!lTE 
DESESPERADO 

AFECTO INSUFICIF:N'.l'E 
ABUURIDO 
OTROS 

¿CUALES?~~~~~~--~~--~~~~------~--~-
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b~ TRASTORNOS DE LA AFl•:CTIVIDAD 

DEPRESION 
APLANAMIEN'l'O 
AMBIVALENCIA 
DESPERSONALIZACION 
OTROS 

a) EMOCIONES 

ESTAl3LE 

d) NECESIDADES PRIMARIAS 
SATISFECHAS 
NlfüE:lIDADES SECUNDAHIAS 
:JATISFECHAS 

e) ~1EUTIMrnm·os DE: 

SOLBDl\D 
ABA!TDONO 
IMPO'l'ENCIA 
INSEGURIDAD 
SEGURIDAD 
:;uPERIORIDAD 
INFERIORIDAD 

ANGUSTIA 
AFECTO INAl'ROPIJ\DO 
EUFORB 
ElCTASIS 
¿CUALES'? ________ _ 

INESTABLE 

INSATIS~'lfüHAS 

INSATISFECHAS. 

CULPABILIDAD 
INOCENCIA 
AFLICCION 
INSENSIBILIDAD 
BONDAD 
ADMIRACION 
OTRAS 

¿,CUAL? _____________________ _ 

IX.- PERCEPCIONES 

a) DEFJ C!ENC[AS 

VISUALES 

OLPATIVAS 

GUSTATIVAS 

AUDITIVAS 

TACTHES 

KINl!:STESIC f1S 

SINESTESICAS 

0'2RA3 



x..-

h) TilASTORi:OS 

VISUALES 
AUDITIVOS 
OLFATIVOS 
UEL GUSTO 
TACTILES 
KHil':STESICOS 
SINESTESICOS 
OTRAS 
¿CUALES? 

AGRESIVIDAD 

a) MANEJO ADECUADO 
EMPRENDEDOR 
AUTO CONTROLABJ,E 

·DEPORTES AGRESIVOS 
ACTIVIDAD AULIBNTADA 

b~ MANEJO INADECUADO 

VIOLEN CU. 
ALCOHOLISMO 
SUICIDIO 
DROGADICCION 
PASIVA 
ACTIV.A 
AGRESION 
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ALUCINACIONES ILUSIONES 

PASIVA 
CAN ALI ZADJ\ 
DESPLAZADA 
OTRAS 

l. AUTO/lGRESION 2. HETEROAGRESI'ON 
VERBAL FISICA 

OTROS _________ ?CUALES? ________ _ 

XI.- ESFERA VOLITIVA 

a) CUALIDADES VOLITIVAS 

INDEPENDE~íC JA. 
DECISION 
PERSEVERAiíCIA 
DOhlI!IIO DE SI f.!I::lMO 
OTROS 
¿CUALES? ____________________ _ 



b) ASPECTOS VOLITIVOS ANORMALES 

IND.ECISION 
APATIA 
ABULIA 
CüMl'ULSION 
OTROS 
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¿CUALES?~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~ 

XII.- J\MBITO 11AMILIAR 

l. COl\\l'LETO 
2, IN'fJo:liH.JllJO 
3. ORGf\NIZAOO 

4, INCOMPLETO 
5. DESINTEGRADO 
6. DESORGANIZADO 

b) PBRCEPCIOtl DEL AJ.milrnTE FAr;lUlAR 

IN::JEGURO 
ARMONIOSO 
DINA!i1I<JO 
MOTIVADOR 
CONSERVADOR 
AGHB::iIVO 
CONFLICUVO 
AttlliNAZAN'rE 
3I':GUHO 
IN UI FlfüE HTF: 
DE::>TRUCTIVO 
GA:lTRANTE 

ORIGINAL AC'füAL 

ORIGINAL ·- ACTUAL 
SI NO - SI NO 

OTROS 

¿CUALES?~~~~~~~--'~~~~-~ 

c.) ROLJ!:S FAl,lil.IARES 

RIGIDO 
FLEX.IBLE 
AMBIVALENTE 
OTROS 
¿CU11J,ES? ____ _ 

ORIGINAL :ACTUJ'.L 



d) COMUNICACION INTERFi1i 1ILI/.R 
ORIGINAL AC'.füAL 

SI NO SI NO 

e) PERCEl'CION DE LAS Ir~AGENES PARENTALES 
l. MATERNA 2. PATERNA 

AUSENTE 
RIGIDO 
DEMANDANTE 
AMBIVALENTE 
DOMINAN'.rn 
SOBREPROTECTOR 
CASTRANTE 
PUNITIVO 
IDEALIZADO 
NEGATIVO 
EVASIVO 
OTROS 

A m.10 RI T.ARIO 
EGOISTA 
RETEN'HVO 
PROTECTOR 
PROVEEDOR 
POSITIVO 
CONVENCIONAL 
IMl'OTENTE 
INDIFERENTE 
IMPOSITIVO 
SEDUCTOR 
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¿CUALES? ___ ~~-~~~-~~--~~~~~ 

:tl) UBIC.ACION DENTRO DE LA FAMILIA EN ORDEN DESCENDENTE 
·,' ·. ::" .. :?:, ·~<--~~:~~:).:~.\?·' 

EL O LA. l 2 J 4 5 6 1 8 9 10:"1J.:.>;12,¡(i3 Í4 15; 
¡·; ?. ; _,.~~ ;·J:}"'-.' - ··--, 

16: 17 18 :: :' .. ·· ., .~';' .. 

DE l 2 3 4 5 6 71 .8 9 ÍO ll/·{~ )~~· ~~,{ • )..5: JL6 

171 18 19 20 

XIII.- PSICOSEXUALIDAD 

IDENTIFICACION CON SU SEXO 
SI 
POSITIVA 

a) REI1ACIONES HETEROSEXUALES FRECUENTES 

AFECTIV.AS 
DEPEIWIENTES 
ABSORVBNTES 
SUMISAS 
AUTORITARIAS 
SEPERFICIALES 
OTRAS 
¿CUALES? ________ _ 

ARMONIOSAS 
EGOC~N'rRICAS 
DEhiANDAHTES 
PASIVAS 
DURADERAS 
CONVENC:COtLILES 

NO 
NEGATIVA 

ESPORADICAS 



., 

h) MASTURBACI ON 

a) DESVIACION PSICOSEX:UAL 

FETICHISMO 
TRANSVBSTISMO 
ZOOFILIA 
PAIDOFHIA 
EXHIBICIONISMO 
BISEXUALIDAD 

SI 
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l::Sl'ORADICA 

VOY~RIShlO 

MASOQUISMO 
SADISMO 
HOMOSEXUALIDAD 
EGODISTONICA 
OTRAS 

NO 

¿CUALES?~--~-~~-~-~~~~-~-~~-~ 
d) !101,lOSEXUALIDAD 

ROL 

FRECUE!:CIA SON 

AFECTIVAS 
DEPENDIENTES 
ABSORVENTES 
SUlÜSAS 

PASIVO 

FRECUENTE 

YJV .- RELACIONES INTERPERSONALES 

1, CON EL SEXO FEll:ENUIO 

i-ROFUNDAS 
.ESCASAS 
Ei:!'~ABI11'~S 

-e---

ACTIVO 

. ESPORADICA 

AmJONIOSÍlS 
·. AUTORITARIAS 

DEMANDANTES 
SUPERFICIALES 

2, CON EL SEXO MASCULINO 

SUPERFICIALES 
ABUNDANTES 
INESTABLES 

• e' ' ---

ROL QUE ASUli;E (PREDOMI!lÁNTEMENTE) EN UN GRUPO 

LIDER 
EMERGENTE • 

CHIVO EXPIATORIO 
IDENTIDAD PERSONAL 
NEGATIVO POSITIVA OTROS 

¿CUALES?~--,.-~--'..,...,..~-~ --------------



XV.- RASGOS DE CARACTER 

a) TOLERANCIA A lJI FRUSTACION 
b) CAPACillAD DE DEl.mRA 
e) CON'.rROL DE IMPULSOS 

DEPENDIENTE 
INHIBIOO 
SUMISO 
INFANTIL 
REBELDE 
TENA~ 

ANAL 
ORAL 
FALICA 
OTROS 

BAJA '•iEDIA 

METICULOSO 
RENCOROSO 
MAN! PULADOR 
OPORTUNISTA 
DETALLISTA 
EXPLOTADOR 
EVASIVO 
CONFIADO 
AMBIVALENTE 
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ALTA 

¿CUALES?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

XVI.- MECANISMOS DE DEFENSA 

REPRESION DESPLAZAfl!IEHTO 

NEGACION PROYímCION 

IDEAL! ZAC ION DISOCIACION 

RACIONALIZACION SUBLIMACION 

ANULACION AISLAl1iIENTO 

INTROYECCION FORIMCION REACTIVA 
IDENTIFIC AC ION REGRESION 

INHIBICION BLOQUEO 

OTROS HECHOS PANTALLA 

¿CUALES? 

OBSERVACIONES 



XVII.- INTERESES Y APTITUDES 

a) AREA LABORAL 

b); AREA CULTURAL 

ESTABLE 

INESTABLE 

ARTISTICA 

PLASTICA 
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CINE. TIPO DE PELICULA-_________ _ 

MUSICA 

LIBROS TIPO DE LECTURA ____________ __ 
OTROS •-·-·- --" ·-· ·--

-- ~L·~ ·:-:··,; '. ·f¡,'" -. 

¿CUALES? __________ •. __ •. _,_-._-·-------
;_-~ 't;'· - ··'·- - '7 - . 

e) AREA DEPORTIVA ¿CUAL(ES)? __ _;. __ <:_c...;..'''""'.· _:.:::_>""'':_-;·_·. _-_. -----

PARTICIPATIVO 

OBSÉRVADOR 

XVIII.- ACTITUD SOCIAL 

APROVECHA EXPERIENCIAS 
CONFJ,ICTOS CON LA AUTORIDAD 
i1!1\NE,TO ADECUADO DE PODER 
EXI:J1l11'. Itr'11HOY!!:CCION DE NORMAS 
Y/O Vi'il10llBS 
HAY HOdTILIDAD 
OTHOS 

./~t~:i;:,·~~:· ~ <-' 
--:¡--,·-':' º--7.º---

¿CUALES? ________________________________ __ 

XIX. - 'l'OXICOi'tlANIA 

a) ESTU?EFACIENTES 

OPIO 
MORFINA 
HEROINA 
COCAINA 
CANNABIS 

DIARIO SEMANA 1/IES 



b} ALUCINOGENOS 

L.S.D. 25 
MESCALINA 
PSILOCIBINA 
SUBSTANCIAS VOLATILES 
CEMEHTO 
DESTILADO DEL PETROLEO O DEL 
TOI,UENO ( INHAI.ANTES) 

a) OTROS PSICOTROI•ICOS 
ANJ.i'ETA!.IINAS 
B!IRBI TURICOS 
TRANQUILIZANTE~ 

ETER 
ALCOHOL 
C.AFEINf\ 

AN JILGESICOS 
TABACO 
CAFE 
OTROS 

DIARIO SEMANA 

173. 

hIBS 

¿CUAL1S. _____ ~~----~~--------~ 

XX. - ESTHUCTURA DINAr.iICA DE LA PERSONALIDAD 

INSICHT,- GRADO DE DISCERNI!.tIENTO SI NO 

DE SUS ACTOS, 

YO 
SUPBR-YO 
ELLO 

ESTRUCTURADO 

FUERTE 

INESTRUOTURADO SEMIESTRUQ 
TURADO. 

DEBIL 

DESCRIBA LA DINMICA ____________ -----

-------------·--·-·····--·· ···-------



174 

XXI. - HlPnESION DIAGflQ;)TJCA 

XXII. - P110NOSTICO 

XXIII.- TRATA!.IIENTO 

XXIV.- OBSERVACIONES 

México, D.F., '.1-de _____ de 19_ 

PSICOLOGO 
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AREA DE INIM~UTABLES 

1.- CUENTA CON FAMILIA: 

NO SI 

QUIENES·----------'---'-'--;._;,;--'-'"--'---'--'----'---~ 
OTROS ----------.. -.... -._-·,.,,.,.,_,,, . ._.,.,_,.:.,,""'""''.'.'•'""'•-"'•':'"""'"•"" 
NOMBRE( S) ________ .;;..;....-...._· ---·"---'-----------

UON. QUIEN VIVIA ANTES DE su·DETENCION_-·-'------------

DOMICILIO(S) _______________ ·------~-

CUENTA USTED CON.APOYO: 

SI NO 

DE QUE TIPO-----------------------

OBSERVACIONES _____________________________ _ 

RESULTADO DE LA VISITA DOMICILIARIA --------------------
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ANEXO No. 3 P.::rnT:::NCIAHIA DLL D,F. 
!i:STUDIU Di ~r.GUIMENTO 

PSICOLOGIA 

goo. CIVIL. ________ LUGAR D~ ORIG~N _____ F.::CHrt DE ING. ___ _ 

·Tir:MPO o¿ Ri':CLUSION. _________________________ _ 

SITUACION JURIDICA. ________________________ __ 

VISITA F . .\~:ILIAR_~----------------------------

RBLACION~S INTC:RPERSONAL~S-----------------------
RC:LAC:::o11:.:s CON VIGILANCI.\ ______________________ _ 

Rt:LACIONO::S CON AUTORIDAD ______________________ _ 

PROV.::CHO :is r.A f.XPERI:::NCIA _________________ _ 

CAMBIOS ?t.:R~c1:1,i.1,.;: ¡U!': HA t;lii'f.IHMC:NT.\DO ____ , 

FORMACODE:PENDi':NCIA _____ ..•.... ·------------------

Tif.MPC Y CAMBIOS DS CüMISION ______ ,, •••• ------

Ct:NrRO ;;scOl.A ~, ·nr:MJ•O 1):. "<;I~'l1 !..Nt~IA '( FORMA. -,,, ,.-~ .,. _, 

AC1'.:l1'1r!J.-{~t..ES 'l/O DE:PORTIVAS ____ .• _-._~, __ -_,·_. ____ ..._ _________ _ 

VISITA INTIMA·------------"·._::,_•·.··--··:_:.:_:. __ .:;:_·•:._>..;.._.-------"-"•-·--'··--
CONTAMTN"CION ______________ ;,,,_"""'-_\\_:·,~-~;-~_--_:·"_-.··-·:·:-··/_~·-·· -~~-.. ·-~·--~ .,.;·.~-;:~_·:·:-:. :; .... _ ... ;- •.•. -·-

DATOS OB.J.C:TIVOS: . ·.,. ''::·> , ·•> :•-.· ,., ' ... · ,:_..-,.-. ·;.:.':·)·: 
AC1'Irtr;J .\N!.; ::;¡, r·;:-rr t::.V IS'P.\UOR ___ ·_·_·:_:'_: .• '-··~:,1_;0... _.·_ .... _···-··_··-'·'_'"·_•· _.•:_,,_·.·_:_;'; •. _:_,:._ ... ,_ .. ____ _ - ., .. ;.,\., .. ;"',,:.:. ' ·-,,,., 
HIGH;!I:: '( ,\:.rn _______ . --·~~;;~""'...';.'i.:;"!.;:,:;;,;; . ·•.·:·· ·.::.~-·---~-----

3ALUil !" rsrcA __ ·--·----------------

ESTADO o:: ANIMO _____ .~ .i-------------------
.::XAMf.N M:;NrAL--~-

CARACTr.RISTIC..:AS 02: Pi.:RSONALIO~D __ _ 

ANALISIS~----------'----------------------~-~---
PLAN o:; TRA!l\MI~NTO ____________________ ..• ···-----

SUGf:RENCii'.S PARA CANALIZAR A OFICINAS TECNICAS 'f/D PROGRAMAS DE TR,\TAMit;N·ro 

M.::xico,o.r.A __ DE ________ DE 198 •• 

PSICOLOGO RESPONSABLE 
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1.- DATO~ ru:l:ER.\LES: 

OFICDI.\ DE PSICOLOGIA: 

!8I'Om D~ CCl-:ISION: 
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NOMBRE: ________________________ _.DORM. __ 

EDAD: _________ __.LUGJ.R DE ORIGEN: ______________ _ 

EDO, CIVIL: ESCCL/,!lIDAD: ___________ _ 

OCUPACION: co:usrou SOLICIT/.DA: _________ _ 

FECl!f. DE !NORESO: _____________ _ 

II.- t.ar.::cTO FISICO: ______ _ 

III.- E.XAMEN lE!lTAL: ________________________ _ 

IV,- PRUEBAS APLICADAS: _________________________ _ 

V•- CARACTE!lISTICh.S DE Pi:R.3Clll.LIDh.D: 

VI.- CAPACID:.D nlTSLECTUAL: _______________________ _ 

VII.- ORGA?IICIDAD: _________________________ _ 

vnr.- lllT~'ESES y APTITUD:;;s: _______________________ _ 

IX.- .!Ji'i':;CEDWTZS L;BCR:.LES: ____________________ _ 

X,- O PIN ION 

OBS:::RV.:.c:c.m;s: 
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