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INTRODUCCION 

El trabajo psicoH>gico con individuos con problemas 

antisociales, como el reo de las prisiones, seftala la necesi

dad de un enfoque psicosocial, dentro del cual, el delito in

dica que el sujeto privado de nu libertad no puede aceptar -

las reglas y normas sociales, atentando contra las leyes; asi 

como también seftala la necesidad de un enfoque clinico-indiv~ 

dual, el cual constituiria el enfoque del presente estudio, -

en el cual se indica que el sujeto transgresor delata ciertas 

dificultades en el desarrollo de su personalidad, las cuales 

se manifiestan a través de su conducta (relaciones y roles) • 

.Asi, la comunidad penitenciaria, siendo uno de ~.os 

campos de trabajo y desempeño más dificiles, representa \ll1a -

área que necesita de mayor atención laboral, investigativa y 

profesional por parte del psicólogo cl1nico de ta Psicologia 

en General, y no (micamente del Derecho Penal y las Leyes Le

gislativas. 

Por lo tanto, la presente investigación intenta dar 

un marco más real del Fenómeno de Prisionalizaci6n en impor-

tancia y relevancia dentro de las ciencias socio-hunanas, ba

sando sus objetivos en dar a conocer, asi corno en analizar, -
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las relaciones interpersonales y los diferentes tipos de ro-

les que se dan entre presos y custodios. 

De acuerdo a lo anterior, es indispensable y funda

mental el conocimiento referente no s6lo a la teoria de las -

relaciones humanas (interpersonales) y los roles sociales: 

sino también lo referente al Sistema Penitenciario y a la Co

munidad cautiva. Es por esto que el Marco Teórico desarroll'ª

do se presenta dentro de tres grandes rubros: Relaciones In-

terpersonales, Roles Sociales y, PrisiCm. 

Finalmente, el conocimiento más real y profundo de 

un fen6rneno psico-social, como lo es la prisionalizaci6n, con. 

ducir1a a \U'l mayor interés investigativo y profesional por -

parte del psic6logor para, as1, poder crear y aplicar berra-

mientas fitiles que conduzcan a cambios positivos de las cond! 

cienes y caracteristicas de dicho fen6rneno: "La PrisiOn". 
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MARCO TEORICO 

I .- RELACIONES INTERPERSONALES 

El tipo actual de sociedad sur

gió en un solo campo evolutivo, el Occidente; constituido - -

esencialmente por aquella Europa que se vi6 influida por el -

Imperio Romano. En el desarrollo de la invenciOn cultural de 

las sociedades, el origen real se encuentra en Israel y Gre-

cia Antigua; sus contribuciones fueron cruciales para tma eV.Q. 

luci6n social posterior en cuanto a normas, valores y leyes -

sociales. · 

La formaci6n de incipientes sistemas sociales cons

tituyeron, y constituyen actualmente, el marco formal para el 

surgimiento de las relaciones humanas e interpersonales como 

estructura de comunicaci6n social; de interacci6n socio-persg 

nal. Dentro de dichos sistemas generales, el sistema social 

constituye el componente primario, siendo componentes secunds 

ríos los sistemas culturales, de personalidad y los propios -

organismos conductuales r siendo sus funciones primarias la in. 

tegraci6n, el mantenimiento de patrones, el alcance de metas 

y la adaptaci6n, respectivamente (Parsons, 1987). 
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Dichos sistemas sociales son a~iertos y participan 

en un intercambio continuo de insumos y productos con sus am

bientes, y est~n constituidos por estados y procesos de inte~ 

acci6n social entre unidades actuantes y componentes indepen

dientemente variables: valores, normas, colectividades (gru-

pos) y papeles (roles). Un papel (función de adaptación) de

fine la clase de individuos que por medio de esperanzas y sa

tisfacciones reciprocas participan en una colectividad dada -

(Fulton, 1987). 

Las relaciones interpersonales, como núcleo primor

dial de toda sociedad (tipo de sistema social que se caracte

riza por el más alto nivel de 11 autosuficiencia" en relación a 

su ambiente), se centran en los resultados de la interacci6n 

social: definiéndose ésta como la habilidad de entablar comu

nicación (positiva o negativa) con los demás, estableciendo -

asociaciones de cualquier 1.ndole: afectiva, económica, indus

trial, etcétera y afectando todos los medios en los que el :ll]. 

dividuo se desenvuelve, ya sea el hogar, la escuela, el trabs 

jo o la misma sociedad. 

La finalidad de las relaciones interpersonales es -

propiciar la convivencia socio-personal, en forma arrn6nica o 

antagónica, en todas sus manifestaciones. Las relaciones se 
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refieren al trato constante que se tiene con los dem~s, y en 

cOtno se desenvuelve el individuo dentro de un marco determin'ª

do por las actitudes asumidas¡ teniendo como finalidad la de~ 

trucci6n de todo aquello que se oponga al "entendimiento" en

tre los hombres, utilizando para ello la comunicaci6n (Alva-

rez Rom~n, 1979). 

Sin embargo, es necesario aclarar que no se consid~ 

ra como Relación la prueba de distintas caracteristicas supe~ 

ficiales, ya que implican admitir los sentimientos personales 

y hacerse cargo de ellos; no es un juego que se practique con 

los dem~s, ni una actividad 11 instanttmea 11
, sino un proceso -

continuo y flexible; dependiendo su estructura y estableci--

miento tanto de la situación circundante, el momento existen

cial, como de la o las personas que participen. 

La comunicacibn, siendo el vehiculo esencial de to

da relación humana o interpersonal, es el proceso por medio -

del cual se comparten infonnaci6n, ideas y sentimientos r y p;i_ 

ra establecerse, se hace uso de simbolos y signos tales como 

pal~bras, o gestos y actitudes. Sus elementos b~sicos son un 

emisor, un mensaje o comunicaci6n, un receptor, una respues-

ta, y un contexto. 
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Es asi, como las manifestaciones de toda relaci6n -

tienen su mas alta expresibn en la comunicacibn y, sobre todo 

en la organizaci6n. El hombre se organiza para satisfacer --

mejor sus necesidades -tales como las de alimentaciCm, repro-

ducciOn y defensa-, y dicha organizacibn se establece en for-

ma de comunidad social o de sociedad (Doise, 1982). 

Debido a lo anterior, la convivencia social implica 

ria la constante aparicibn de diversas formas y or9aniJ:acio--

nes de vida, con las cuales siamp~e se tiene algo que ver ya 

que se forma parte de un conglomerado humano, por lo que se -

debe conocer y practicar las normas que rigen la conducta ex-

terna del contexto social. Para esto, el individuo presenta 

Una serie de tendencias sociales básicas, las cuales se en---

cuentran 1.ntimamente vinculadas (aun cuando var1en en intens! 

dad), predQninando algunas sobre las dem~s. o siondo comple--

mentarias, ea decir, que mientras alg'l-lllas se cumplen, otras -

tambi6n pueden estar siendo satisfechas. Dichas tendencias -

sociales son: 

- Tendencia a la AprobaciCm Social.- Es el rg 

sultado del propio sistema de comportamiento 

y est~ motivado por el propOsito de obtener 

la aprobacibn social. Se adoptan los usos, 

costumbres y convencionalismos sociales que 
- 6 -
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son caracter1sticos del grupo social, necesi-

tanda la aprobaciOn de los dem§s en cuanto a 

la propia conducta, para tener seguridad en -

lo que se hace; estando regulado el comporta-

miento por la aprobación, el aprecio, el rec2 

nacimiento y la estimaciOn ajena. 

- Tendencia a la Consecuci6n de la Seguridad.-

Son las distintas formas que se presentan al 

experimentarse dicho sentimiento de seguridad 

e inseguridad. Existen cuatro formas posi---

bles en las que se manifiesta la seguridad: -

seguridad fisica, seguridad emocional, s~gur! 

dad social y seguridad econbmica. 

- Tendencia a la Obtenci6n de la l?osiciOn .- Es 

el propósito de alcanzar una cierta categoria 

o determinada condici6n social, que proporciQ 

ne prestigio ante loa dem§s. 

Todas estas tendencias sociales o comportamientos -

humanos, est&n determinados por causas externas e internas. -

Las causas internas son las llamadas motivaciones que impul--

san al individuo a actuar, y se componen de emociones que - -

siempre est§n provistas de una pesada carga afectiva que im--

pulsa a actuar a las personas y las obliga a tener un determ! 
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nado comportamiento de acuerdo a la situaci6n, pudiendo ser -

agradable o desagradable. 

Asi, el individuo hereda la capacidad fisica para -

expresar sus sentimientos, pero el tipo de conducta emotiva -

que ha de manifestar durante su vida, tiene que conformarlo -

mediante un aprendizaje social; ya que se encuentra sujeto a 

las condiciones del medio circundante en el cual se desenvue! 

ve. Siendo as1, las bases de la conducta: los impulsos biol~ 

gicos, las motivaciones sociales y las emociones, que dirigen 

al individuo hacia determinadas metas. 

Las relaciones pueden dividirse en: 

a) Transitorias.- Tienen por objeto el cumplimiento 

de algo que es de interés mutuo, pero de verifics 

tivo espor~dico. El interés es de orden objetivo 

únicamente, y se basa en el cumplimiento de un -

trato, sin que alguno de los miembros esté parti

cularmente interesado en los problemas, gustos, -

tendencias o necesidades del otro: adquiriendo su 

caracteristica objetiva muy marcada, apart~ndose 

en pocas o en nulas ocasiones de la finalidad que 

le di6 origen a la relación. 
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b} Permanentes,- Pretenden crear condiciones propi-

cias para la existencia de un clima que permita la 

armenia entre todos. Su interés es de orden subjg 

tivo, ya que los objetivos perseguidos son trascen. 

dentes, y se esté interesado en el otro verdadera

mente. Interesa mantener la relaciOn de tal forma 

que represente para todos una manera agradable de 

vivir. 

No obstante, muchas pueden ser las causas que impi

dan la existencia de buenas relaciones, pero todas tienen su 

origen en la insuficiencia de los conoc:i.mien tos que se tienen 

sobre los demás. De acuerdo con Alvarez Reman (1979}, dichas 

causas pueden ser: 

- contacto limitado 

- mala comunicaci6n 

- represión de algún aspecto de la conducta 

por razt>n de determinadas experiencias que 

han producido desencanto o dolor. 

- autoritarismo 

- intriga 

- aaulaci6n al poderoso y vituperación al -

hurnilae. 
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Estas causas pueden conducir a relaciones frustran-

tes o a relaciones conflictivas. Las primeras se manifiestan 

cuando la actuaci6n del individuo o el vcrificativo circlUls--

tancial externo, impide la satisfacci6n de los deseos persong 

los; las segtmdas se presentan cuando para resolver tma deteI 

minada situación aparecen varias soluciones divergentes, que 

naturalmente no pueden ser utilizadas simult~neamente, lo - -

cual conduce al conflicto inmediato. 

Por otra parte, el comportamiento vendria siendo la 

primera via de acceso para aquellos que busquen tma relación 

y un conocimiento más profundo de las personas. Por lo tan--

to, el comportamiento de cada individuo podrá variar de acue~ 

do a las reglas y convenciones que gobiernan las diferentes -

situaciones interpersonales, a su relaci6n con
1
las otras per

sonas que se hallen presentes, y a los individuos especificas 

con los que se encuentre, ya que el comportamiento que se ma-

nifieste depende de la personalidad de los demás, asi como de 

la suya propia. 

Cada tipo de interacci6n social presenta dimensio--

nes dentro do las cuales se pueden encontrar diversos elemen-

tos como: la cantidad de diálogo, dominancia, intimidad, rels 

cienes de roles y definici6n de la situaci6n, secuencia, tipo 
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de comportamiento, tarea-tema y procedimiento, tono emocional 

etc. Asimismo, la interacci6n puede tener lugar entre miem-

bros de pequcftos grupos sociales de cuatro o mas miembros, pQ 

diendo darse diferencias de poder, estatus o rol en las orga

nizaciones sociales hallándose involucradas las p~rsonas, en 

un ámbito cultural y de clase social que prescribe los medios 

(verbales y no verbales} de comunicación, asi como las reglas 

que rigen el comportamiento en diferentes situaciones (Lain.g, 

1974). 

Igualmente, cada interacción social e interpersonal 

so realiza dentro de agrupaciones de personas, es decir, den

tro de grupos. Las personas forman o se unen a un grupo, - -

principalmente, para llevar a =abo una tarea, jugar a algo, o 

para llevar el ocio: o bien, pueden unirse con propósitos so

ciales para satisfacer necesidades afiliativas u otro tipo de 

necesidades personales. Frankl (1985), propone que las pers2 

nas se unen a un grupo, frecuentemente, por razones econ6mi-

cas u otras razones no-sociales en primer lugar: implicándose 

en las actividades del grupo, encontrando satisfacci6n en - -

ellas y quedando vinculados al mismo. 

Los diferentes tipos de grupos se conforman de dis

tintas maneras: los grupos de amigos lo hacen a través de la 
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atracción mutua; los grupas de recreo a través de intereses -

compartidos; los grupos de trabajo son reunidos por un lider, 

etc. Pero los grupjs cautivos (prisiones y manicomios), se -

reunen por las condiciones imperantes de la situación de cau

tiverio: se unen por conveniencia, imposición o por la fuerza 

{G6mez Balderas, 1989). 

l\si, y de a·=uerdo con Thibaut {1977), un grupo ser6 

definido como una pluralidad de sujetos que se hallan en con

tacto los unos con los otros, que tienen en cuenta la existen 

cia tanto de uno c00to del otro, y que tienen conciencia de -

ciertos elementos comunes (positivos o negativos) de importa~ 

cía. Ciertos grupos muestran un alto grado de cohesión mutua 

mientras que otros tan solo están unidos p~r vincules débiles 

bas~ndose en cálculos racionales y ventajas mutuas. 

Debido a esto, las fl.lllciones b~sicas del grupo, en 

relaci6n a sus miembros, se basan en la proporción da satis-

facciones afectivas, respuestas personales, gratificaciones -

psiquicas o placeres, etc. Ofrece entrenamiento y sostén, fi!. 

voreciendo el desarrollo psicol6gico de los individuos, provª 

yéndolos del conte><to necesario dentro del cual tienen lugar 

las relaciones interpersonales que.dan un mayor desenvolvi--

miento intelectual y emocional (Olmsted, 1978). No obstante, 

- 12 -



el grupo puede restringir, inhibir, o a(m, anular al indivi--

duo en su propia fuerza de cohesión. El i~dividuo, a su vez, 

se ve forzado a resistir, en cierta medida, la presión del --

grupo¡ aun cuando se sienta satisfecho por las gratificacio--

nes que recibe. El equilibrio entre la aceptación y la resi~ 

tencia, varia con las sociedades, con el sujeto, y aCm, por -

asi decirlo, con el mismo momento en que se vive. 

Por otro lado, cada grupo interpersonal posee una -

subcultura propia que es una versi6n modificada de ciertas --

partes que han sido seleccio~adas de la cultura general. La 

importancia de tales subculturas reside no s6lo en lo que a~e 

de a la general; sino en el hecho de que sin una cultura pro-

pia todo grupo interpersonal seria tan solo una simple plura-

lidad o ccnglcmerado de individuos. 

Especificamente, es comful ser testigo de hechos an-

tisociales realizados por sujetos que, convertidos en infract2 

res de la ley por diversas causas sociales, econ6micas, cultu-

ralea o familiares, son acreedores a las sanciones previstas 

en los c6digos correspondientes. Como medida de Salud Social . 
el Estado tiene la obligaci6n de imponer los sistemas puniti-

vos que las circunstancias demanden a fin de garantizar la 

paz pública, pero m~s que una represión, lo que interesa a la 
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sociedad es la prevención de las infracciones a las normas de 

la convivencia, de la interacción social, pues es m~s deseable 

evitar un delito que castigar a un delincuente (Marcos, 1983), 

Es as1 como existen muchos grupos humanos fonnando -

parte de la comunidad social, que son difei·entes al común y -

que practican sus propias normas y formas de vida, en las que 

aparecen todas las tendencias sociales y las más diversas man! 

festaciones culturales. Un ejemplo de estos grupos humanos lo 

constituye la comunidad penitenciaria o cautiva: el grupo so-

cial que se establece en la prisión. 

La prisi~n como un tipo especial de sistema social, 

es en si misma muy intrigante; es una sociedad en pequeña esCA 

·la donde est~n alterados, o se han eliminado, una gran canti-

dad de rasgos estructurales importantes de la comunidad libre. 

"En la prisión se manifiesta al desnudo y con descaro la inten 

ci6n de ejercer poder, a través da la fuerza fisica ••• es un -

sistema totalitario enclavado dentro de una matriz democr&ti-

ca, y se caracteriza por sus propios movimientos de resisten-

cía, y sus formas peculiares de sabotaje y traición" (Sykes,-

1961, 94). 

Es evidente que la vida en la prisión es muy severa 
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y grave; cargada de corrupción, envilecimiento, coerción, ex

plotación, traici6n; en donde, tanto presos como custodios, -

desarrollun toda una gama de interacciones, en su mayoria, ng 

gativas, que se caracterizan por roles de Victimario y/o Vic

tima (La Prensa, 31 de agosto de ~989¡ El Universal, lera. de 

agosto de 1989; El Excélsior, 20 de julio de 1989); también -

es cierto que las cárceles ofrecen condiciones de vida suma-

mente variadas que van desde los ambientes cOmodos y lujosos, 

hasta los antros do sufrimiento (Ricsman, 1961; La Prensa, 4 

de septiembre de 1989). 

sin duda alguna, es muy probable que en la comuni-

dad penitenciaria -en su estructura, caracteristicas, roles y 

relaciones- muchos oficiales o custodios sesn especialmente -

crueles y estfipidos1 pero también es cierto que los crimina-

les o presos no son unos simples niños delincuentes presos -

por decreto, y si, que muchos de ellos son realmente personas 

peligrosas, agresivas, diestras, habituadas a la violencia e 

indiferentes a las m~s flexibles demandas de la sociedad. 

Para un mayor conocimiento de cbino son las relacio

nes interpersonales de la comunidad cautiva, es necesario y -

fundamental, plasmar las caracteristicas y estructura de la -

misma: 
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l.- La Sociedad de los Reclusos: Esta sociedad se en

cuentra dominado por un sistema de normas, \U1 código 

cuyo fin es dar a los reos condiciones de vida lo más 

aceptables posible. El rasgo principal del sistema -

social de la rpisi6n es, sin embargo, la existencia -

del "Código del Reo" que se compone do \U1 conjunto e~ 

pl1cito de valores y normas que coexisten con las re

glas oficiales de la Institución Penal. Dicho código 

comprende cinco categorias de Máximas: 

a) No meterse en los intereses del preso, que consis

ten en cumplir la pena más corta posible o viable, -

buscando el acceso a privilegios y favores, evitando 

experiencias dolorosas y desagradables, para lo cual 

los reos no deben nunca traicionar o denunciar a un -

colega {en la practica real ocurre a la inversa), pe~ 

maneciendo, al contrario, lo más unidos que se pueda 

en contra del personal, y siendo leales para con su -

grupo, incluso si para ello ciertos sacrificios persg, 

nales son necesarios. 

b) No perder la cabeza, es decir, reprimir las mani-

festaciones de emoci6n o de afecto, las discusiones o 

peleas con otros detenidos o con los custodios. 

e) No explotar a los dem~s reclusos, ni recurrir a la 
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violencia, a la astucia o al fraude, repartir equita-

tivamente los bienes y los favores obtenidos. 

d) No debilitarse para hacer frente a cualquier frus-

traci6n o problema sin quejas. 

e) !lo ser confiados, asi como des con fiar de los guar-

dias, y no rodearlos de una atmósfera de respeto y de 

prestigio. 

Estas rn~ximas tienen por objeto solidarizar a los -

reclusos, crear una gran cohesión de grupo, reducir autom~ti-

camente la permeabilidad a las influencias externas, asi como 

también reforzar determinadas actitudes criminales. 

La sociedad de los detenidos es autoritaria, rigida 

y posee una estructura jer&rquica. En todas las institucio--

nes penales existe un grupo de dirigentes; asi, la situación 

del recluso dentro de la comunidad cautiva y dentro del seno 

del sistema, depende de la duración de su pena, de su carrera 

criminal, del rol que desempeñe y, por supuesto, de su propia 

personalidad. 

2.- El Personal: El personal se encuentra de manera -

general bajo la dependencia de un doble objetivo asi~ 

nado a la prisibn: proteger a la sociedad y rehabili-

tar al delincuente. Cuanto mayor sea la importancia 
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que se le concede a la vigilancia, tanto menores 

serán las posibilidades de tratamiento. 

El recluso debe vivir en la sociedad de deteni-

dos, pero depende del personal para escapar a -

las posibles sanciones y, asi, obtener eventua-

les rccompansas; se encuentra, pues, ante dos -

sistemas contradictorios de valores. Para resol 

ver este conflicto puede, o bien repudiar los oB 

jetivos implantados por la Institución o el sis

tema social de los reclusos, o bien integrarse a 

\IDO o a otro. La soluci6n m~s frecuente consis

te en adoptar el c6digo de la prisión, pero cada 

recluso debe proceder a un ajuste superficial -

con el sistema del personal. El equilibrio en-

tre el sistema del preso y el sistema del perso

nal (en especial de aquellos que tratan directa

mente con el reo), se mantiene mediante ciertas 

concesiones. ~si, el personal tiende en general 

a apoyar a los lideres de los reos, instituyéndQ 

se de esta manera un doble juego que puede, en -

corto plazo, dar excelentes resultados, pero que 

a la larga puede arruinar el tratamiento carcel~ 

rio. 
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3.- La Prisionalizaci6n: El nuevo recluso debe seguir 

un nuevo proceso de adaptaci6n social semejante al de 

cualquier miembro de todo grupo o cultura. Clemmer -

(citado en Austin, Hale y Ramsey, junio de 1987), ha 

denominado este fenómeno como "Proceso de Prisionali

zaci6n ° y lo define como la adopci6n en mayor o menor 

grado de los usos, costumbres, tradición y cultura g~ 

neral de la prisi6n. 

La prisionalizaci6n significa simplemente, una carac

teristica puramente transitoria, una adaptación, una 

especie de uniforme presidiario normativo; puede in-

cluso ocurrir que para algunos presos esta adaptación 

a la comunidad cautiva sea una ayuda para evitar el -

deterioro de su capacidad para mantener relaciones in. 

terpersonalcs con otros, y haga aa1 menos probable su 

reincidencia después de haber abandonado la prisión.

Sin embargo, las tendencias actuales acerca de la Co

munidad cautiva Terapefitica indican que el ulterior -

retorno al crimen está asociado més bien con la peraQ 

nalidad del reo, que con la experiencia de la cárcel. 

Esta, al parecer, no interrumpe uniformemente el pro

ceso de \Ul.a carrera criminal, como tampoco lo acelera 

necesariamente. Esto proceso puedo ser debido a los 
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acontecimientos posteriores a la puesta en libertad -

del preso, tales como la dificultad en encontrar tra

bajo, o el ser rechazado continuamente por los miem-

bros no delincuentes de la sociedad. 

Se ha contemplado, hasta ahora, una visión de lo -

que significan las relaciones interpersonales de la Comunidad 

Penitenciaria, pero en un plano muy general. Debido a este -

enfoque global, se da a continuación una visi6n més clara y -

especifica de las mismas, al desarrollarse las relaciones en

tre guardianes y presos, y entre los mismos presos. 

GUARDIANES y PRESOS.- El Guardián (o custodio) de -

la prisi6n, aparece como substituto de la sociedad legitima,

y es él quien debe empu~ar el poder del Estado para tratar al 

delincuente en términos concretos y detallados, sin formalis

mos ni afectos (Stover, de Zimmer, diciembre de 198?). 

Al guardián, que está a cargo de un pabell6n de cel 

das, se le exige que durante su recorrido de inspecci6n obli

gatoria, realice una serie de tareas rutinarias, que tienen 

como objetivo principal el cumplimiento de las funciones de -

custodia y del mantenimiento del orden del interno de la pri

Si6n: contar los presos, informar periódicamente al Centro de 
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Comunicaciones, firmar los pases, contener los movimientos de 

masa par parte de los encarcelados, inspeccionar las barras,

las ventanas, las rejas y todas las posibles v1as de escape,

revisar las celdas para encontrar objetos que entraron de con, 

trabando¡ adem~s, se supone que debe estar constantemente 

alerta para captar posibles violaciones de las reglas de la -

prisi6n, a(m cuando estas violaciones sean de reglas que es-

tán fuera de la esfera que él supervisa y controla en su rut! 

na diaria. 

Esta corrupci6n en el ejercicio de la autoridad de 

los guardianes aparentemente se atribuye a dos causas: al so

borno y a la relaci6n estrecha con los prisioneros (Passy, - -

1980). El guardián de las celdas tiene un puesto intermedio 

en tma estructura burocrática: se encuentra entre los oficia

les con un rango jerárquico superior de la prisi6~ (capita--

nes, tenientes, sargentos) y los presos a su cargo. Por un -

lado, se siente agraviado por muchas de las acciones de sus -

superiores (las repriJnendas, la falta de una valoraci6n inme

diata de su acci6n, etc~): y por el otro, se encuentra a ve-

ces entre los presos a simpatizantes voluntarios que tambié..~ 

expresan su descontento y su sufrimiento por los caprichos -

irracionales del poder. 
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El guardi~n depende, en gran medida, de sus presos 

en lo que respecta a la ejecución satisfactoria de sus debe

res y, al igual que muchas figuras de autoridad, se le valo

ra en términos de la conducta de los hombres que gobierna. -

El guardi§n trabaja presionado para lograr que su pabellón -

funcione fácilmente y sin dificultades, por medio de la per

suasión y las recompensas, antes que por medio del castigo o 

de la fuerza. 

Una de las mejores "ofertas" (premio} que puede ha

cer es ignorar los delitos menores o asegurar que él nunca se 

colocaria en una posici6n en la que tome una actitud que ayu

de a descubrir infracciones a las reglas. 

Además de lograr la sumisión rutinaria y superf i--

cial, el guardi~n debe asegurar que los presos le hagan otros 

11 favores", cosa que hace que él acepte gustoso el abandono de 

la ejecuci6n estricta de los reglamentos de la prisi6n. 

Existe la tendencia a que gran parte de la autori-

dad de los guardianes se invalide por la inofensiva usurpa--

ci6n que hacen los presos de las obligaciones del guardián. -

Los presos que ocupan esta posición funcionan como un emplea

do de oficina de alguna compafiia de las fuerzas militares; pg 
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ro pueden llegar a adquirir mucho poder y gran in.fluencia so

bre la vida del pabell6n. Asi, el guardiful puede encontrarse 

con que ha permitido muchos abusos y que ha perdido gran par

te de su propia autoridad, a causa de que es indiferente, pe

rezoso o ingenuo; y cuando se hu perdido la autoridad es muy 

dificil recuperarla. 

PRESOS Y PRESOS.- Son las luchas, sumisiones, enga

ños y actos de liderazgo cotidianos que ocurren continuamente 

dentro del sistema social penitenciario, los hechos que dan -

sentido y significado a la cárcel -además de la in.teracci6n -

social entre el preso y el guardián (Sykes, 1961)-. 

El problema central con el que se enfrentan los pr~ 

s~s de esta sociedad reducida, estriba, principalmente, en la 

realidad de las prolongadas privaciones. La pérdida de la li 

bertad personal, aunque es la más importante y fundamental de 

todo el reato, no es m~s que tma de las privaciones que sien

te el prisionero. Una de las más obvias privaciones que su-

fre el reo es la falta de bienes y servicios materiales, s6lo 

tiene a su alcance los objetos esenciales para sobrevivir. 

Una scg\Ulda privaci6n se encuentra en 13 esfera sexual, la 

cual está demasiado limitada y restin.gida. Tercero, la gran 

masa de reglamentaciones dictadas por los oficiales de la pri 
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si6n, en un esfuerzo por mantener la custodia y el control, -

priva al preso en forma efectiva de gran parte de su autono-

tnia c0tno individuo particular (Cuello Colón, 1958). 

Adem~s, al preso se le niegan dos casas, que la ma

yor parte de la gente da por sentadas, pero que no le son ne

gadas deliberadamente. La primera es que el reo se ve priva

do del sentimiento de seguridad que surge al convivir con pe,!; 

senas que se supone actuaron en desacuerdo con las reglas de 

la sociedadi debido a esto, debe adaptarse a la ixltima coexi~ 

tencia con otros delincuentes y dicha situación puede pravo-

car gran angustia aün en el criminal reincidente m~s empeder

nido. La segunda es que la sociedad legal niega continuamen

te al preso cualquier tipo de afirmación simbólica de su va-

lor como persona¡ su astatus de rechazado p~r la sociedad se 

recalca en cada momento y en sus raros contactos con miembros 

de la comunidad libre, encuentra muy poco apoyo y c0tnprensión 

para poder cambiar la imagen de "pariaº: de proscrita, que se 

ha formado de si mismo. 

Al no tener los puntos do apoyo para su persona, be 

sados en la aceptación de los individuos aparentemente adaptA 

dos, el preso se ve forzado a buscar afecto, comprensión y -

respeto entre sus propios compafieros criminales, o si no, peL 
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manecer completamente aislado de toda relaci6n significativa 

de grupo. 

En consecuencia, el preso es una persona que se - -

siente frustrada en algunas ~reas de acci6n muy importantes;-

y sus soluciones a estos problemas son aquellas que causan d2 

lor de cabeza a los administradores (y al personal) penales. 

Los patrones de conducta criminal que el preso po--

see desde antes, son, en parte instrumentos útiles para en---

frentarse con el ambiente de la prisión; el cual es amenazan-

te, peligroso y privatizador (Beccaria, 1980), 

Finalmente, existen otros factores, de gran impor--

tancia, que también influyen en las relaciones interpersona--

les que se dan entre reos y custodios, y estos son los facto-

res f1sicos (ambiente, estructura, organizaci6n)r factores sg 

ciales (encarcelamiento, prisionalizaci6n); y factores paico-

l6gicos (personalidad, rol, potencial, conducta)-(Burt y 

Meeks, l976r Marcos, 1983), 

II.- ROUS SOCil\IC:S 

Las normas sociales y el estatus subjetivo 

y social ejercen influencia sobre el rol desempeftado por los 

miembros de un grupo determinado. Asi, las normas sociales -

- 25 -



prescriben roles con mucha determinaci6n y especificidad aun 

mayor que el estatus de los miembros de un grupo. El rol re

servado a un miembro del grupo, es de trascendental importan

cia ya sea de tm grupo de dos personas, una cultura o una na

ción. Ning(m grupo humano puede funcionar adecuadamente sin 

el establecimiento de roles que deben desempeñnrse por sus -

miembros (Rodriguez, 1976). 

Son diversos los factores que ejercen influencia sQ 

bre el establecimiento de los roles; tales como la edad, - -

sexo, nivel educacional, estatus, tipa de grupo, etc. La no

ci6n de rol no implica un concepto est~tico, inmutable y pe-

renne; sino todo lo contrario. 

Los antecedentes de la teoria del rol se hallan en 

la Sociologia y en la Psicologia, ya que representa el punto 

de articulaci6n entre ambas disciplinas; constituyendo la uni 

dad de investigaci6n més amplia para la primera, y la m6s pe

queña para la segunda. 

Para poder conocer mejor y m6s ampliamente todo lo 

referente a los roles sociales, es indispensable tratar prim~ 

ro con lo concerniente a estatus, que es el marco de referen

cia de los roles. 
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Un sistema de estatus podr1a ser concebido corno un 

mapa multidimensional que relaciona diferentes estatus entre 

si, mostrando cómo se interconectan. La posición o estatus -

de cualquier persona se representa por su Ubicación dentro de 

dicho mapa. 

;,si, el estatus es un concepto relacional: caracte

riza a una persona en función del grupo de derechos y obliga

ciones que regulan su interacción con personas pertenecientes 

a otro estatus (Deutsch y Krauss, 1974). 

Todas las sociedades se caracterizan par un amplio 

níxmero de sistemas de estatus¡ en algunos de los cuales, las 

posiciones se asignan sobre la base de lo que una persona es: 

dichas posiciones se denominan "estatus adscritos". En otros 

sistemas, las posiciones se asignan en ftmci6n de lo que el -

individuo puede hacer y se les conoce como ºestatus adquirí-

dos" (Schutz, 1971). Ambos son tipos ideales, ya que en la -

pr~ctica se interrelacionan mutuamente. 

Dentro de \llla cultura común, cada posición se aso-

cia con un conjunto de normas o e>:pectativas sociales. Estas 

axpectativas especifican el comportamiento que el ocupante de 

alguna posición puede dirigir adecuadamente hacia otro indiv! 
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duo con otra )?OSici6n, y viceversa. Es asi como el concepto 

de rol se relaciona con estas expectativas. 

El uso actual del término "rol" refleja, por lo me-

nos tres conceptualizaciones bastante distintas: 

1,- El rol consiste en el sistema de expectativas que 

existen en el mundo social que rodea al ocupante de -

una posición; expectativas referentes a un comporta-

miento hacia otros -rol prescrito- (Garcia, 1982: ci

tado en Gt>mez Balderas, 1989). 

2,- El rol consiste en aquellas expectativas especifi 

cas que el ocupante de una posición percibe como apli 

cadas a su propio comportamiento, cuando interactúa -

con otros -rol subjetivo- (Miller, 1963; citado en -

Deutsch y Krauss, 1974). 

3.- El rol consiste en los comportamientos manifies-

tos - especificas del ocupante de una posicifm cuando 

interact(la con otros ocupantes -rol desempeñado

(Deutsch y Krauss, op. cit.), 

Los roles son una serie de comportamientos que si-

gue la persona que los desempeña y que dependen de la posi--

ci6n que ocupa en un continuo social (Estatus) para caracteri 

zarse de modo especifico (Gbrnez Balderas, 1989). Los difercn 
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tes rangos en que se divide un continuo social o un estatus, -

determinan una serie de comportamientos que los distinguen en 

tre s1; a estoa comportamientos se les llama roles. 

No obstante, la mejor definici6n de rol la hace Ro

cheblaue Spenlé (1962), al postular que el rol es un modelo -

organizado de conductas, relativo a una detenninada posici6n 

del individuo en un conjunto interaccional; estando cada rol 

ligado a otros (reciprocidad), prescribiendo conductas deter

minadas que son anticipables; igualmente tienen un efecto no,;: 

mativo, ya que establecen pautas generales de conducta que -

orientan el comportamiento de quien los ocupa. También proP:Q 

ne que los roles son un conjunto de comportamientos esperados 

de Wla persona que ocupa un determinado lugar en un estatus. 

El término "rol 11 por lo com(m se aplica a situacio

nes en las que las prescripciones para la interacci6n est~n -

culturalmente definidas y son independientes de las relacio-

nes personales particulares que puedes existir entre las per

sonas. 

Por supuesto, las prescripciones de un rol definido 

de manera universalista pueden 9ntrar en conflicto con las 

obligaciones de un rol definido de modo particular. Puede d~ 
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cirse que los roles estfui m~s o menos estructurados o "pauta

dos"; en una cultura hay ciertos roles bien definidos y e>cis

te un acuerdo bastante difundido con respecto al comportamien 

to esperado de sus ocupantes. Al mismo tiempo, por lo com(m, 

se permite una variaci6n bastante amplia para el desempeño de 

un rol, aún cuando se trate de roles bien estructurados. 

Por esta razón, resulta ütil pensar que el rol pre~ 

cribe una gama de comportamientos definidos con bastante am-

plitud¡ dentro de dicha gama, todo comportamiento de rol es -

aceptable, aunque de forma decreciente a medida que se aleja 

de la norma (Mcluhan, 1974). 

Los participantes de un sistema social pueden otor

gar sanciones positivas (premios) a aquellos que desempeñan -

correctamente su rol prescrito, as1 como imponen sanciones ng 

gativas (castigos) a quienes no lo hacen. Esta capacidad de 

sancionar es una de las maneras en que una sociedad motiva a 

sus miembros para que desempeñen adecuadamente sus roles. 

Por otra parte, otro factor que influye en la es--

tructura de los roles es la personalidad (Deutsch y Krauss, -

1974). Las caracter1sticas o patrones conductuales relativa

mente estables de los individuos influyen para que éste asuma 
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o no un~ rol determinadoi y ademfis de matizarlo con su propia 

forma de ser. Esto L~plica que si los roles son conjunto de 

comportamientos previamente determinados y por tanto anticipg 

bles, también poseen cierto rango de desviación que permite -

que dos personalidades diferentes ejecuten el mismo rol. Ca

be destacar, no obstante, que la personalidad puede convert~ 

se en fuente de conflictos: una persona puede ser incapaz de 

cumplir los requerimientos de un rol por ser este incornpati-

ble con sus necesidades personales. Las consecuencias de Wl 

desajuste de esta indole entre las predisposiciones de la pe~ 

sonalidad y las prescripciones del rol, se exacerban probablg 

mente en situaciones de tensi6n, donde apenas pueden permiti~ 

se desviaciones en el desernpefio de las prescripciones del - -

rol. 

Para un funcionamiento armonioso de los individuos 

que conforman un grupo: es necesario que el rol que·.ceda thi.em 

bro se atribuye a si mismo sea coherente con lo que esperan -

de él los demfis miembros. 

Por todo lo anteriormente expuesto (sobre el tipo -

de rol), los roles que se desernpefian dentro de cualquier gru

po indicar1an la eXistencia de comportamientos preestableci-

dos de carficter :impersonal que un miembro puede eXhibir en -
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un momento determinado. Asi, cada rol puede ser clasificado 

de diferentes maneras. Esto implicaria dos aspectos: prime-

ro, no debe confundirse el rol y los comportamientos que lo -

confonnan con la persona que los ejecuta, ya que una misma -

persona puede adoptar un rol en un momento especifico, y en -

otras circunstancias puede adoptar uno muy diferente¡ el se-

gundo factor se refiere a la diversificación y agrupamiento -

de los roles, estos pueden ser tan variados y amplios como -

las mismos roles, sin que ello implique que e...~istan solo unos 

determinados tip~s de rol. 

ROLES SOCIAIES EN PRISION.- Dentro de la prisión, -

existen tipos especif icos de roles, que s~ caracterizan bési 

camente por el tipo de relación social qua se establezcar aun. 

que uno de los rasgos dominantes de la vida carcelaria es la 

explotaci6n de un miembro de la comunidad cautiva hacia otro1 

los roles son muy diversos y pueden ir desde el papel de vic

tima hasta el de victimario, como del papel de complaciente -

al de indiferente. 

Sykes (1961), propone tres tipos de rol entre la c2 

munidad Penitenciaria: 

l.- El Malvado o el "Gorila" que dirige su pandilla -

de aduladores y par~sitos, oprimiendo al preso m~s dk 
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bil. La comida, la vestimenta, los cigarrillos (me-

dios de canje en la prisión), y las preferencias - -

sexuales, se encuentran en este individuo que establs 

ce una satrapia (sistema de autoridad) basada en la -

violencia y el terror. 

2 .- El Comerciante o el "Buhonero" que explota a sus 

compaBeros de prisión a través do sus astutas transas 

ciones, y de Q~ h~bil comercio en la corriente de bi~ 

nes y servicios ilegales que se mueven por debajo de 

la super .ficie de la vida penitenciaria institucional: 

también evita algunas de las frustraciones del encar

celamiento, aunque no logra obtener el prestigj,o del 

"malvado" del pabellón. 

3.- Las personas que se agrupan en estas dos posicio

nes pueden, a su vez, sor axplotados por el preso que 

da a conocer sus respectivas actividades a los oficis 

les o guardianes de la prisión, con la esperanza de -

lograr as1 un trato preferencial. 

Sin embargo, estos patrones de explotación mutua no 

son más que W\a de las respuestas o productos de la vida car

celaria, al ambiente social amenazante de la prisión. Tam--

bién es posible neutralizar las frustraciones impl1citas de -

- 33 ' 34 -



tal vida. social, creando y manteniendo este tipo de sistema -

de relaCi6ri. 

Otra propuesta clasificatoria de roles dentro de la 
o 

prisión, ·enumera cuatro tipos de rol dentro del grupo cauti--

ve: 

a) El rol del lider, que se refiere a cuando un reo -

se hace depositario de todos los aspectos (negativos 

o positivos) del grupo. 

b) El rol del portavoz, que es aquel que asume un reo 

para denunciar una determinada situación grupal posi-

tiva o negativa. 

c) El rol del chivo-emisario, que es el rol que resul 

ta cuando un miembro se hace depositario de los aspeg 

tos negativos del grupo. 

d) El rol del saboteador, es el que se encarga de ob~ 

taculizar cualquier tarea grupal. 

Aunque esta ültima postulación no es muy clara en --

sus definiciones, ya que no establece la diferencia entre el 

rol y la persona que lo desempeff a, puede auxiliar para una ms 

jor comprensión del tipo de roles que existen en las c&rce---

lea. 
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Es asi como, no obstante la solidaridad que hay en

tre los prisioneros, ésta es bastante inestable y poco fre-~

cuente, y difiere enormemente de la usual entre grupos de in

dividuos no delincuentes (libres), debido, quizá, a una gran 

cantidad de fuerzas centrifugas que intervienen constantemen

te en el proceso vivencial del preso (factores fisicos, psicg 

16gicos y sociales). 

Entre los presos falta un interés politice o ideol~ 

gico que sea el centro para la formaci6n de un grupo solida-

ria, y el denominador común de tener que cargar con la mancha 

de criminal, es más fácil que los conduzca a un rechazo mutuo 

que a un sentimiento de unidad. Se podria decir que no tie-

nen la capacidad necesaria para participar en el complejo cul 

tural de la amistad; y el ambiente carcelario, asi como la -

propia prisi6n, son sistemas en donde, realmente, se le ofre

cen pocas motivaciones para aprender a practicar esta nueva -

habilidad interpersonal. 

En general, es muy probable que no existan las leal 

tades entre los reclusos, de las que tanto alarde se hace: ya 

que la regla establece antes que nada, la explotaci6n rnutua,

menospreciándose la cooperaci6n, puesto que faltan las condi

ciones que posibilitarian algún grado estable de solidaridad 
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y apego grupal. También hay que tomar en cuenta que las rels. 

cienes que se establecen en una prisión son, simplemente, - -

transitorias, inestables y muy superficiales (Rogers, 1978). 

Enfrentados con severas frustraciones: jtllltos, pero 

al mismo tiempo separados y mal equipados por la experiencia 

previa para vivir en armenia en un estado de privatización sg 

cio-personal continua (fenómeno de prisionalización)i los prg 

sos intentan manejar a sus guardianes, coercionar y defraudar 

a sus propios compañeros: separarse del resto en la apat1a h~ 

rana o manipular sÍJnplemente todo el sistema penal; con la 

idea de aguantar lo mejor posible el tiempo que tengan aue 

estar. 

III.- Ll\ PRISION 

La pena de prisibn (pena privativa de liber-

tad) fue inventada en Norteamérica en el 6ltimo cuarto del si 

glo XVIII corno castigo por delitos graves: sus inventores con 

sideraron que uno de sus principales objetivos consist1a en -

curar al criminal de la delincuencia (la prisión, tal como se 

le organi26 en los dos 61timos siglos transcurridos, ha fracs. 

sado en sus propósitos de cura y de rehabilitación). Sin em

bargo, la pena de prisi6n no es algo nuevo: sus origenes se -
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basan desde la Roma Antigua, Egipto, China, India, Asiria y -

Babilonia, en donde la reclusi6n punitiva (restrictiva), como 

parte de la mano de obra esclava, se explot6 ampliamente estg 

bleciéndose firmemente en Europa hasta la época del Renaci--

miento. 

Como sanci6n penal -distinta de su antiguo y unive!'. 

sal empleo para retener al acusado hasta su juicio o hasta su 

castigo-, la prisionalizaci6n se aplic6 también a la gran ma

sa de delincuentes menores, vagos, ebrios, enfermos mentales, 

individuos molestos y mendigos; en la mayoria de las socieda

des. A los criminales se les aplicaba el exilio, la proscriE 

ci6n, la dcportaci6n y una gran variedad de castigos corpora

les degradantes y dolorosos como el azote, el corte de la erg 

ja o la nariz, la marcación a hierro, y la soluci6n de reser

va de la pena de muerte. 

Asi, las c~rceles para criminales surgieron como -

reacci6n contra el car&cter b&rbaro y los excesos de las pe-

nas antes mencionadas; es asi como la prisi6n constituy6 una 

de las primeras formas de apartamiento de las sanciones crim! 

nales tradicionales (tanto el calabozo corno los hospicios, rg 

formatorios y buques de convictos precedieron y sirvieron de 

base a las prisiones modernas). 
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Las escuelas penales, atribuyen a esta pena fines -

diversos: la Escuela Clásica acentúa su aspecto moral, retri

butivo -expiatorio e intimidante; los positivistas inducen la 

noción de medidas de seguridad y; los neoclásicos continuaron 

asignándole fines represivos, aunque también existen postula

ciones sobre la necesidad de enmendamiento del condenado. F! 

nalmente, el Movimiento de Defensa Social, considera que la -

pena de prisión debe asegurar una protección eficaz de la co

munidad social, gracias a la apreciación de las condiciones -

en que el delito fue cometido, de la situación personal del -

delincuente, de sus posibilidades de enmienda, y de sus p~si

bilidades morales y ps1quicas, que permitieran aplicarle un -

verdadero tratamiento de socialización. En resumen, todas 

las escuelas penales proponen el aislamiento (ser apartado de 

su n6cleo socio-familiar) del prisionero como un medio para -

acabar con el ocio, y como norma moralizadora que se conside

ra debe ser obligatoria para los condenados a prisión. 

Sin embargo, el exceso de la Ley Penal, ba transfo~ 

mado a todos en hipócritas y ha atestado los tribunales, y 

llenado de presidiarios las cárceles. Se ha sobrevalorado a 

demasiados perturbadores que no constituyen realmente una amg 

naza social, debilitando con ello sus ténues lazos sociales,-
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empuj~ndolos hacia conductas delictivas más graves. 

Siendo tal la amenaza coercitiva del juicio, tal la 

angustia del arresto y tales los temores e incertid\ll!lbres del 

castigo penal, que los procesos suced~neos demuestran ser fo~ 

zosamente preferibles, salvo para aquellos inequivocadrunente 

inocentes y para los criminales más experimentados (Morris, -

1978). Las prácticas actuales de juzgamiento son tan arbitrg 

rias, discriminatorias y faltas de principios, que hacen impg 

si.ble construir sobre ellas un sistema carcelario racional y 

humanitario. 

Los criterios o requisitos previos (acumulativos) -

que se siguen para dictaminar la pena de prisi6n son: 

l.- La declaración de culpabilidad por un jurado o -

por un fallo judicial, o confesión aceptable respecto 

de un delito para el cual la prisión se encuentre es

tipulada legalmente. 

2.- La prisión constituye la sanción apropiada (puni

tiva) en el caso porque: 

a) Cualquier pena menor quitar1a seriedad a la grave

dad del delito o delitos cometidos. 

b) El encarcelamiento de algunos individuos que come

ten acciones delictivas es necesario para lograr un -
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disuasivo socialmente justificado, y el castigo de d! 

chas reos constituye un medio adecuado para este fin. 

c) Se han aplicado otras reglas menes restrictivas a 

dichos delincuentes con frecuencia o recientemente. 

3.- La prisi6n no es una pena que las costumbres y sg 

ciedadcs vigentes miran como inmerecida (excesiva) en 

relaci6n con el filtimo delito o serie de delitos. 

Por lo tanto, y debido a los aspectos legales de la 

pena privativa de libertad, la prisi6n desde su surgimiento -

hasta la actualidad "ha constituido el poder filtimo que el E!J. 

tado Democrático ejerce sobre los ciudadanos, aWlque se care_g_ 

ca de una jurisprudencia sobre la pena de prisi6n" (Dominguez 

Trej o, 1978). 

La pena de prisi6n, fruto de tma experiencia secu-

lar no obstante sus graves inconveniencias, y la fuerte reac

ci6n que contra ella se ha manifestado desde siempre (en par

ticular en los filtimos afias), es el medio m~s frecuente de d~ 

fensa, contra el delito, en las sociedades contemporáneas: 0.!, 

ta pena es hoy dia el eje del sistema represivo en todos los 

paises. Sus defensores la justifican ante todo, por ser un -

instrumento -hasta ahora- insustituible de segregaci6n de in

dividuos peligrosos para la.sociedad, por constituir el medio 
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más adecuado para la reforma de los delincuentes, y ejercitar 

una eficaz intimidación sobre las masas, realizándose asi, -

una beneficiosa labor preventiva social (Rico, 1981), 

Actualmente, la prisión se ba convertido en una - -

institución social con objetivos cada vez m6s complejo y con

tradictorios entre si. Mientras que en un principio los est.l!. 

blecimientos penales fueron creados para proveer una nueva 

forma de sanci6n; en este tiempo han tenido que aceptar la 

responsabilidad indirecta de proteger a la sociedad, de modi

ficar la conducta y las actitudes del delincuente, y de favo

recer la reintegración social de éste. M~s recientemente, d1 

ches establecimientos intentan, aún, conciliar objetivos con

tradictorios; dentro de ellos, la responsabilidad del mantenj. 

miento del orden y de la custodia, suele entrar en conflicto 

con los objetivos del tratamiento educativo7 mientras se es~ 

ra que los reclusos adquieran un sentido de la responsabili-

dad en un medio donde incluso las actividades humanas más si¡n 

ples se encuentran reglamentadas y controladas (Foucault, 

1976). 

Por otra parte, se observa (paises progresistas) una ten 

dencia cada vez m~s acusada a acercar el medio de tratamiento 

al medio social ordinario, con lo cual dicho tratamiento está 
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perdiendo su originario car&cter penitenciario: que continúa 

conservári~ose, no obstante, en ninerosos paises (entre los -

cuales pueden contarse los paises latinoamericanos). 

El sistema penitenciario de los paises m~s progre-

sistas, se caracteriza por la htnnanizaci6n del régimen inter

no y la neutralizaci6n de los efectos nocivos de la c~rcel, -

por la tendencia de pasar de la comunidad penitenciaria a la 

terapeútica: de la instituci6n cerrada a la abierta. 

Los esfuerzos por reducir la función de las c~rce-

les como instrumentos centrales de la po11tica penitenciaria, 

han adoptado varias formas: la !lQ aplicaci6n del sistema de -

justicia penal a detenninadas personas aquejadas por proble-

mas sociales, médicos o emocionales, con respecto a las cua-

les seria preferible que recibieran tratamiento en otros ser

vicios de bienestar social. La aplicaci6n de otros medios pg 

nales en sustitución del encarcelamiento, y la creación de 

nuevos servicios de la comunidad destinados a atender las ne

cesidades reconocidas de los delincuentes, son otras varia--

bles de la modernizaci6n carcelaria. 

Si la Ley y la Administraci6n proclaman constante-

mente que la finalidad esencial del encarcelamiento debe ser 
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la enmienda, la rehabilitacibn y la insercibn social del pens 

do¡ en la pr~ctica se sigue manteniendo, como en el pasado, -

una atm6sfera punitiva dentro de la cual el detenido es humi

llado, infantilizado; transform&ndolo en un ser inadaptado -

y a la vez no apto para la vida social, abandonado a si mis-

mo. 

Por otro lado, los esfuerzos para responder a las -

eXpectativas y conflictivas de lo que deben o pueden hacer -

las c&rceles, han dado lugar a la aparici6n de una serio de -

f6rmulas de tratamiento penitenciario: prisibn-empresa, mode

lo médico, modelo educativo y de formaci6n, institucibn tera

peútica, tratamiento de la colectividad, etc. A pesar de di

chos esfuerzos, y aunque se han llevado a cabo numerosas re-

formas de calidad, el encarcelamiento ha sido y seguir~ sien

do siempre un foco de atenci6n y un punto de polémica y crit1 

ca, ya que constituye un modelo eXtrcmadamente radical de - -

reaccionar contra el comportamiento criminal del ser humano. 

Las c~rceles siempre han provocada un descontento -

general, teniendo escasos simpatizantes: ya que a menudo son 

escenarios de brutalidad, violencia, extorsi6n y manipulación 

social; y en la medida en que pretenden curar a los crimina-

les de la delincuencia, su serie de servicios es poco alenta-
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dora. Sin embargo, las cér~celes tienen otros objetivos impl,! 

citos: castigar, disuadir, excluir, etc.: que les aseguran su 

permanente supervivencia. 

No obstante, ha surgido una literatura partidaria -

de la abolición de las cárceles -desde John Bartlow Martín, -

hasta Jessica Mitford-. En Estados Unidos, las dos Comisio-

nes Nacionales sobre la Delincuencia (en la década pasada),-

recomendaron el abatimiento gradual de la pena de prisi6n: y 

una Comisión, de 1973, insistió en que se suspendiera la con~ 

trucción de nuevas instituciones penales para adultos o jóve

nes; actitud adoptada igualmente por el Consejo Nacional - -

sobre el Crimen y la Delincuencia (Morris, 1978). La Comi--

sión Nacional de 1973 (comisión Nacional Asesora sobre Normas 

y Motas de la Justicia Penal}, recomendó que la "Institución 

debe constituir el filtimo recurso para los problemas correc-

cionales", y dio sus razones: 11 Fracaso en cuanto a hacer dis

minuir la delincuencia, protección meramente transitoria de -

la comunidad, cambios en el reo pero generalmente para empeo

rarlo, etcctera" (Dominguoz Treja, 1982). 

Debido a estas controversias sobre las institucio-

nes penales, se han propuesto tres alternativas para poder en 

caminar real y jur1dicamente la pena de prisión: 
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- Deben reducirse los eXcesos de las leyes penales. 

- Quienes tengan que ser enviados a prisiOn, deben --

ser sometidos a otros mecanismos de control social 

no tan represivos. 

- Debe depositarse m&s confianza en los Centros Cor-·-

rectivos de Baso Coro.unitaria. 

Esto equivaldr1a a definir menor cantidad de condus 

tas como delictivas, mantener una proporci6n creciente de "dg 

lincuentes" fuera de la cárcel, y sacar de ella en menos tiem 

po que en la actualidad a una proporciOn creciente de ellos,-

controlándose y respaldándose a todos los grupos que as1 se -

liberen mediante diversos programas de tratamiento en la coro~ 

nidad. Para esto se debe tener muy en claro quiénes han de -

ir a la prisiOn, y no solamente quiénes no han de ir (Morris, 

1978). 

En conclusiOn, no se busca abolir totalmente la pe-

na de prisionalizaciOn, sino modificarla positivamente al 

igual que con el sistema penitenciario: no para desequilibrar 

la seguridad social o el encauzamiento paico-social adecuado 

del criminal¡ sino para reestructurarlo de acuerdo con las ng 

cesidades de cada pa1s, con la personalidad del delincuente,-

y con las leyes juridicas penales. 
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Es fundamental que el preso realmente encuentre en 

la prisi6n un sistema correccional y de enmienda socia-perso

nal; y no un lugar viciado, corrompido e indiferente hacia él 

como persona, como ser humano. Debido a esto, es de gran im

portancia y de necesidad pr:imaria, analizar y revisar minuciQ 

samente toda la estructura componente del sistema penitencia

rio, para as1 obtener un elevado nivel de beneficios, no s6lo 

para los presos y la comunidad cautiva en general, sino tam-

bién para todas aquellos que conforman una sociedad. 
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M E T O D O 

:t.- OBSERVACION DE LOS HECHOS 

El interés hacia la comunidad -

cautiva, surgido a partir de la prestación del Servicio So--

cial en el Penal Sur, condujo al planteamiento de cuestiones, 

inquietudes, dudas y cierto desconcierto sobre la vida carce

laria, la relación entre los presos, y entre los presos y sus 

guardianes. Esto trajo como consecuencia la concepci6n de la 

presente investigación pre-eliminar, aunada a un interés cre

ciente sobre el fenómeno de prisionali:taci6ni por lo que se -

delimitaron y elaboraron las preguntas de investigación, con 

el fin de cubrir, al menos, algunos de los aspectos rn§s impo~ 

tantea de la vida y convivencia penitenciaria. 

I:t .- PLliNTEAMJ:Em'O DEL PROBié:W. 

- ¿Cómo son, y a qué se deben, las Relaciones inter-

parsona les entre preso-preso, y entre preso-custo

dio, en una comunidad Cautiva? 

- ¿Qué tipo de Roles Sociales se establecen en la pr! 

si6n, entre presos y entre presos-custodios? 

- Espec1ficarnente ••• ¿C6mo son las relaciones y los r~ 
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les de la comunidad cautiva del Reclusorio Preven

tivo Oriente de la Ciudad de México?. 

III.- INDICADORES CLINICOS 

Los indicadores cl1nicos que fue--

ron obsexvados y analizados, son los siguientes: 

- Las diversas Relaciones Interpersonales que se est.s 

blecen entre los reos y entre reos-custodios. 

- Los Roles Sociales (tipologia) que se dan entre los 

miembros de la comunidad cautiva. 

En general, cada relaci6n interpersonal implica un 

intercambio de ideas, afectos, valores, costumbres, normas, -

objetos, etc.: mediante un contacto fisico-emocional entre -

dos o más personas, o entre un individuo y su medio social¡ -

definiéndose como más importante el resultado o producto de -

la relaci6n interpersonal, más que la propia relaci6n. 

Cada relaci6n socio-personal, o simplemente inter-

personal, se encuentra determinada no sólo por los miembros -

que la integran, sino también por la situaci6n social del mo

mento y por la época circunstancial: pudiendo establecerse vg 

luntaria o forzadamente. 
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En cuanto al rol social, el cual se .U.te9ra dentro 

de todo tipo de relación interpersonal¡ éste se va a encon--

ttar :!:\fluido, también, por la situación, el momento y el in

dividuo; pero particularmente por el :!:\dividuo mismo: por su 

carácter y su personalidad. El rol es la persona (concepto -

jun9iano), es lo que se aprende a lo largo de la existencia.

para poder actuar y adaptarse social.mente; es la máscara y e~ 

tatus que cada individuo maneja dentro del medio que le rodea 

para ser aceptada, voluntaria o forzadarnente. El rol cambia 

constantemente, o se llegan a desempeñar más de dos roles a -

la vezt de acuerdo a las circunstancias sociale$ o comunales: 

conforme a lo externo, a lo social. 

N .- SUJBTOS 

El muestreo o selección de la población se reali

zó por medio del Método Probabilistico, llamado "Intencional" 

{Método de Cuota). Este método es utilizado cuando se reali

za una clasificación de la población total, de acuerdo con -

los objetivos que se pretendie~on en esta investigación. 

Asi, los reos y custodios, fueron seleccionados con base en -

la consigna legal (auto de formal prisión), la cual ya estaba 

estipulada; y de acuerdo al puesto laboral de custodio, res-

pectivamente¡ también fueron tomados en cuenta para la selec-
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ción de los sujetos, los estudios psicológicos penales que -

forman parte de los Expedientes Penitenciarios de cada inter-

no. 

- Criterios de Selección de la Muestra: 

-Criterios de Inclusión (reos).- En el caso de los re-

clusos, el criterio de inclusión contempló que todos los sujQ 

tos fueran del se.~o masculino (30 sujetos), por ser de éste -

sexo los reos del Reclusorio Oriente¡ que hubieran sido con-

signados legal y legislativamontc (de acuerdo al Estudio del 

Juzgado Penal}r que estuvieran purgando la pena privativa de 

libertad; con un rango de edad de los 20 a los 60 anos, en -

promedio. Los reos seleccionados podian ser primodelincuen-

tes o reincidentes; estando clasificados en la Escala General 

de Delitos como: violación, fraude, robo, danos contra la sa

lud, homicidio, etc., siendo éstos los principales rubros de 

consignación y reclusión de dicho reclusorio (y también de -

acuerdo al Expediente Penitenciario) en sus estancias de In-

graso, Clasificación y Observación, y Dormitorios. No se to

m6 en cuenta para su selección el nivel socioecon6mico o de -

escolaridad del preso. 

-Criterios de Exclusión (reos).- No fueron tornados en 

cuenta aquellos sujetos menores de 20 a~os, ya que éstos son 

- 51 -



consignados legalmente a los Tutelares para Menores, los cua

les no fueron investigados en este estudio~ asimismo, tampoco 

se incluyeron los sujetos mayores de 60 años, debido a que -

presentan caracteristicas tales como aislamiento, cierta ind1 

ferencia, pasividad, inactividad, cte. (de acuerdo a observa

ciones, a estudios penales del Expediente Penitenciario, y a 

observaciones hechas por el personal interdisciplinari~). T2 

do lo anterior, de haber sido tomado en cuenta, hubiese in--

fluido en los objetivos del presente estudio, desvirtu&ndose 

el enfoque principal. Tampoco se tomaron en cuenta los con-

signados en los Módulos de Máxima Seguridad y de Segregación 

(Aislamiento), por su alta peligrosidad, y para salvaguardar 

la integridad fisica, tanto de la investigadora, como de los 

oficiales de seguridad: adem&s de que, comwunente, no partici 

pan en las celdas comunitarias, encontrándose la mayor parte 

del tiempo recluidos permanentemente en dichos módulos (otro 

factor importante es que no está permitido el acceso parcial 

o permanente en éstos módulos -con excepción de personal espg 

cializado-, y no fue posible dejarlos en los dormitorios com~ 

nes para que interactuasen con los dem~s presos). Los reos -

que presentan alteraciones orgánicas, graves o moderadas: o -

con una personalidad distorsionada o alterada gravemente (de 

acuerdo a los Estudios Psicológicos Penales practicados por -
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los psic6logos del penal, ver apéndice uno), también fueron -

excluidos de la muestra seleccionada, ya que al igual que los 

de alta peligrosidad y m~xima seguridad, presentan limitacio

nes en sus contactos L~terpersonales con los dem&s (reos y -

custodios), siendo dichos contactos escasos o nulos, por per

manecer el mayor tiempo recluidos en las celdas de Seguridad 

Psiqui~trica, o en las aulas especiales diseñadas para ellos. 

-Criterios de Inclusi6n (custodios).- Los guardianes -

se seleccionaron similarmente con el criterio de muestreo de 

los presos; siendo un total de 30 sujetos de seXo masculino -

(por ser los hombres los que mantienen un contacto más estre

cho y real con los reclusos)1 que estuvieran laborando desde 

el comienzo, y hasta el final de la investigación, en dicho -

reclusorio; y que tuvieran corno minimo 2 años de experiencia 

en el puesto (para asegurar la confiabilidad de los datos ob

tenidos en las entrevistas)r con un rango de edad de 20 a 55 

años. 

-Criterios de Exclusión (custodios).- El rango de edad 

determinado para la selección de los custodios se bas6 en que 

la primera edad (20 años), es la común para ingresar a labo-

rar en la institución penal, y en la que la mayoria de los -

custodios puede pasar a trabajar a la Estancia de Dormito----
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rice: la última edad (55 años), ea en la que la mayoria se j1J 

bila o pensiona, mostrando un gran interés por retirarse a 

descansar a su hogar, o un enorme aburrimiento por continuar 

en el puesto. Fue indispensable un rn1nimo de 2 años de expe

riencia como guardifin penal ya que un tiempo menor no seria -

confiable para la validez de los datos, ni para poder considg 

rar como reales todos los eventos relatadosr adernfts de que en 

este tiempo, el custodio ya se ha definido en un determinado 

rol, y ha establecido relaciones más reales con los reclusos. 

V. - ESCENARIO 

La eleccil>n y eelecci6n de la poblaci6n muestral 

se cfectu6 en la Institución Carcelaria Preventiva de la Ciu

dad de México, conocida como "Reclusorio Preventivo Orien--

te". Este Reclusorio se sitúa dentro de un sistema de c&rce

les Preventivas incorporadas a la Dirección General de Reclu

sorios y Centros de Readaptaci6n Social del D.D.F.1 contando 

con una Direcci6n Coordinadora del Equipo Técnico, l\drninistr~ 

tivo y do Vigilancia. La Subdirecci6n de Vigilancia es la en 

cargada de la disciplina y respeto por parte de los internosr 

este cuerpo de vigilancia consta de tres grupos que cubren h.Q 

rarios de 24 horas de servicio por 48 de descanso (custodia). 

La Subdirecci6n Administrativa organiza, dirige y controla al 
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personal de la Institucibn. La Subdireccibn Técnica es la en 

cargada de coordinar, dirigir y supervisar las acciones del -

Centro de Observacibn y Clasificacibn, el cual se configura -

funcionalmente a través del objetivo de realizar el Estudio -

Psicosocial del interno para darle tibicaci6n en Dormitorios:

zona y estancia con criterios establecidos para evitar problg 

mas a la institución, tratando de detectar y segregar a los -

reos m~s agresivos. 

El Reclusorio Oriente se encuentra localizado en el 

barrio de San Lorenzo, Tezonco: Delegación Iztapalapa, en el 

D.F. Una de las v1as de comunicacibn es la avenida Tláhuac o 

Tulyehualco. Está enclavado en una zona densamente poblada,

habitada por personas de escasos recursos econ6micos, educa-

c ionales, etc.: con problemas graves de contaminaci6n y de -

transporte. Este reclusorio está clasificado como de Seguri

dad Media (Archivo de Reclusorios, 1980). 

El anterior an6lisis descriptivo del Reclusorio - -

Oriente ha sido formulado debido a que éste es precisamente -

el lugar donde se efectuaron todas las pesquisas de investig~ 

ci6n del presente estudio, ya que es uno de los mfis sobrepo-

blados (junto con el Norte), y que manifiesta una mayor com-

plejidad en su estructura y caractcr1sticas funcio-vivencia--
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les de la comunidad penitenciaria. 

VI.- lllS'l'RUMENTOS 

Se realizaron entrevistas abiertas (no direg 

tivas) dirigidas a los reos y a los custodios, con las cuales 

se pretendió detectar lo rn~s objetivamente posible, los tipos 

de problemas sociales y personales {manipulación, chantaje, -

extorsión, etc.), los diversos tipos de roles que se dan (vis 

tirnario-victirna), las diferentes clases de relaciones inter-

personalea que se establecen (tipo negativo o tipo positivo), 

y ciertas caracteristicas de personalidad del preso y/o custg 

dio. 

Las entrevistas abiertas no siguieron un lineamien

to especifico, al igual que las observaciones directas e ind! 

rectas, dadas las condiciones del lugar (escenario) y de las 

circunstancias del mismo, aunque si contUV'ieron ciertas pre-

guntas directivas que condujeron a la obtención de datos esp~ 

c1ficos, de acuerdo con los objetivos de la presente (ver - -

apéndice dos). Las entrevistas se complementaron con observg 

cienes di.rectas del desarrollo de la vida socio-personal de -

los sujetos, las cuales duraron de 10 a 15 horas por semana,

cstablcciéndose asi un seguimiento de los casos electos (10 -
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al principio, 10 intermedios, y 10 al final en el caso de los 

reosr con los custodios fueron 15 al inicio y 15 al final), -

hasta la finalización de este estudio, encontréndose el reo o 

el custodio en Ingreso, Observaci6n y Clasificación y/o en -

Dormitorios. 

Para dar mayor validez a la selección de la muestra 

poblacional, no s6lo se consult6 al equipo disciplinario co-

rrespondicnte, sino que también se revisaron los expedientes 

penitenciarios y los expedientes laborales, de presos y guar

dianes, respoctivamente; as1, se siguió el criterio de selec

ci6n objetivamente en todos sus aspectos: tanto en la consig

na legal, tipo de delito, y criterio de reclutamiento y clasá 

ficaci6n del reo en Dormitorios; como en el caso del custodio 

en cuanto a los a~os laborales en el penal, criterio de seleg 

ci6n para trabajar en las diferentes estancias, etc. 

VII.- PROCEDIMIENTO 

El tipo de investigaci6n que se llev6 a CJ! 

bo en el presente estudio fue la llamada Investigaci6n de Cam 

po (Post-Facto), ya que constituy6 la m&s adecuada para· los -

fines y objetivos de la misma, debido a que consiste en un 

trabajo sistemático en donde no se ejerce control sobre el f~ 
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n6meno, ni se pueden manipular las variables de análisis, ---

puesto que ya están dadas las condiciones. Además, este tipo 

de investigación permite la observación directa de los dife--

rentes componentes del fen6meno estudiado, sin intervenir ni 

influenciar en su desarrollo normal. 

Una vez que fue seleccionada la muestra poblacional 

por dicho método probabil1stico, conjuntamente con la revi---

sión de expedientes: 

- Se iniciaron las observaciones directas e indirec--

tas de los sujetos seleccionados (todos aquellos que 

quisieron participar en la investigación) de la comu-

nidad cautiva, en su vida y convivencia diaria dentro 

del penal. 

- Dentro de dichas observaciones, se realizaron las -

entrevistas abiertas, que duraron de 7 a 10 sesiones 

-cada una de 3 a 5 horas por dia- por sujeto. Estas 

entrevistas se hicieron en dos partes, ya que al ini-

ció de la investigación; cada entrevista se tenia que 

hacer bajo la supervisión y vigilancia de un supervi-

sor especial de custodia, ante lo cual, tanto el reo 

como el custodio proporcionaban datos irreales o su--

pcrficiales de la vida carcelaria, temiendo represa--

lias si hablaban más sincera y realmente. Debido a -
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esta situaci6n, la investigadora tuvo que hacer visi

tas an6nimas (como un familiar m~s de alg(m reo) para 

poder entrevistar m~s amplia y libremente a los suje

tos seleccionados, y dar confiabilidad y validez a -

los datos obtenidos. 

- Tanto las observaciones como las entrevistas, tuvi~ 

ron que ser divididas en Fases de Investigaci6n; d~n

dose tres fases en el caso de los reos: en la primera 

se observ6 y entrevist6 a 10 internos (micamente (por 

espacio de 3 meses): la segunda y tercera fase fueron 

similares al integrarse por lO reos e/u y con un mis

mo margen de duración. En el caso de los custodios,

se observ6 y entrevist6 primero a 15 custodios por e~ 

pacio de cuatro meses y medio (primera fase}, y a 

otros 15 custodios en un lapso de tiempo similar, pe

ro posterior. Estas fases de investigaci6n (presos y 

custodios} se intercalaron entre si, para no perder -

la continuidad de la situaci6n de cautiverio; dej~ndg 

se, al final, un mes de seguimiento (observaciones) -

tanto de custodios como de reclusos. 

- En las observaciones, también fueron tornados en --

cuenta otros reos no seleccionados, pero que tuvieran 

alguna relación con los reos seleccionados para una -
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mejor visión y complementariedad de los datos y even

tos relatados sobre la com\D1idad cautiva. 

- Finalmente, ya obtenidos los datos necesarios, y -

cumplidos los objetivos y marcado el alcance del Est~ 

dio Descriptivo de Campo, se precedió al an6lisis de 

los resultados finales. Los objetivos que se preten

dieron alcanzar, consistieron en: 

a) Conocer la vida y convivencia diari8~entre -

reos y custodios, de manera objetiva y real. 

b) Con base en este conocimiento, se pretendió -

conocer y analizar las relaciones interpersonA 

les y los diversos roles sociales de dicha co

mlmidad. 

c) Dar una visión clara y objetiva de la comuni

dad penitenciaria, para ubicar el fen6meno de 

Prisionalizaci6n dentro del marco de la Psico

gia Clínica¡ y en general, dentro de todo el -

Campo de la Psicología (como hasta ahora lo -

han intentado varios profesionales en la mate

ria). 
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R E S U L T A D O S 

El fen6meno de la prisi6n, aplaudido por unos y re

chazado por otros, ha venido tomando mayor fuerza y mayor in

terés dentro del campo de las ciencias sociales: en especial 

dentro del campo del Derecho Penal y de la Psicologia. 

La prisionalizaci6n, siendo un fenómeno social, pr2 

vaca cambios y modificaciones dentro de la sociedad, la es--

tructura familiar, y ro~] especialmente, dentro de los indivi

du~s. Es p~r esto, que la presente investi9aci6n, aunada a -

otras investigaciones sobre la vida en prisión (Dominguez Trg 

jo, 1978 y 1982: Martinez Osario, 1~86: Rico, 1976: etc.), -

pretendió conocer, analizar y dar una visi6n objetiva de la -

Comunidad Penitenciaria, de acuerdo con el tipo de relaciones 

Interpersonales y los diferentes roles sociales que se dan en 

trc presos-presos y, entre presos-custodios. 

L~ anterior conduce al an~lisis sistemático de la -

vida carcelaria, en un intento por profundizar en el conoci-

miento del fen6mcno mencionado, para ubicar su importancia y 

relevancia como factor de estudio dentro del campo de la Psi

cologia en General, y dentro de la Psicologia Clinica en par-

ticular. 
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La muestra poblacional utilizada consistió de 60 su-

jetos en total (30 reos y 30 custodios), seleccion~ndose de --

acuerdo con el Método de Cuota, y con base en los e.~pedie..~tcs 

penitenciarios (reos) y laborales (custodios). Las variables 

(indicadores c11nicos) que se observaron y analizaron (no se -

manipularon, ni se midieron). fueron: 

1.- Estructura, caracter1sticas, desarrollo y establ~ 

cimiento de relaciones interpersonales entre los miem 

bros de la comunidad cautiva (reos y custodios). 

2.- Roles sociales caracteristicos de dicha comunidad. 

Se observó un tercer factor (complementario), el cual 

fue: 

3.- El Estado Actual de la Ayuda Psicológica en el R~ 

clusorio Oriente. 

Los resultados obtenidos fueron analizados de mane-

ra descriptiva, a partir de observaciones directas e indirec-

tas, y de enti"evistas abiertas, de la comunidad cautiva del -

Reclusorio Oriente, y de su ambiente fisico-sacial. 

Los datos, por lo tanto, fueron plasmados a través 

de una descripci6n relatada, conjugando todos las factores eª 
tudiados en un todo. También se utilizaron cuadros dascript~ 

vos y el Análisis de Frecuencia (en el caso de los roles), p~ 

ra un mejor entendimiento de la Descripci6n Relatada. 
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I.- DESCRII'CION DE RESULTADOS. 

I.1.- Descripci6n del tipo de vida (vivencias, probl,!l. 

mas, actitudes, conductas, etc.) del reo (Estancias -

de Ingreso, Clasificaci6n y Observaci6n, y Dormito--

rios): 

-El interno que llega a la Instituci6n Carcelaria, -

mantiene una idea de si mismo que ha sido estructura

da en un medio especifico, que bien o mal, le brinda

ba cierta seguridad para manejarlo y conocerlo; pem

al perder su preciada libertad ya no cuenta con dicho 

apoyo social y se enfrenta a una nueva situación, por 

la com1Jn desagradable, que le obliga a modificar su -

conducta. Aunado a esto, todo reo debe adaptarse y -

acostumbrarse al aislamiento, al temor ante una situ~ 

ci6n desconocida y amenazante, a la angustia y depre

si6n que sobrevienen del encarcelamiento. El interno 

(primodelincuente, y a1Jn el reincidente) que llega a 

la Estancia de Ingreso, no sólo se enfrenta a un nue

vo medio, enfrenta la imposición de compañeros inde-

scables, con los cuales tiene que convivir forzosamen 

te. Empiezan para él una serie de presiones, degrad~ 

cienes, vejaciones y humillaciones sobre su parsona -

(palizas, agresiones verbales, robo de sus pertenen--
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cias, .imposición de quehaceres múltiples: limpieza de 

bafios, jardines, patios, pasillos, celdas, lavado de 

ropa y trastos, etc.}. Comienzan las primeras limit~ 

cienes y separamiontos de su medio socio-familiar, ya 

que se encuentra aislado de sus familiares y seres 

queridos1 se limitan sus entrevistas con los mismos,

reduciéndose a pequeñas visitas de 10 a 30 minutos, a 

través de pequeños locutorios que consisten en venta

nillas donde ú.nicamente se peude hablar, sin tener -

contacto fisico con el reo. En esta estancia, el in

terno no tiene derecho a recibir alimentos, ni ropa,

ni algún otro articulo de necesidad b~sica¡ tampoco -

tiene derecho a la visita familiar o intima, reduciéu 

dese ésta a una sola persona. Cuando recibe visita -

es constantemente vigilado por los custodios de segu

ridad, y por otros presos de mayor tiempo en la estan 

cia. En la misma, el interno puede permanecer de 3 -

dias (de acuerdo a lo establecido por la ley, como el 

m&ximo de permanencia), a 3 6 4 meses; mientras se le 

toman huellas, peso, estatura, fotografias, y el con

sabido cambio de ropa usual p~r el uniforme (lo que 

lo marca como reo) que generalmente es viejo, grande 

o chico, y sucio, ya que comunmente han pertenicido a 
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otros presos. El tiempo que el interno pasa en esta 

estancia es normalmente de adaptación a la vida caut! 

va, es transitorio y corto, pero marca nuevas pautas 

de car&cter en el reo: aprende a defenderse o se re-

signa a su suerte; comienza a conocer y a asimilar -

las reglas de la Instituci6n, de los custodios y de -

los dem§s reos: comienza a asociarse -positiva o negg 

tivamente- con otros reos, sin que surja aún ningCm -

laz~ de amistad, ni elementos que le brinden la posi

bilidad de establecer relaciones interpersonales vo-

luntarias; todas las relaciones que se establecen son 

forzosas, por la imposición de otros, por ccnvenien-

cia: tiene que relacionarse con los de mayor permanen 

cia, si quiere lograr un trato m§s humano, más consi

derado. Pero él no tiene control sobre estas nuevas 

relaciones; lo controlan y manejan otros presos o CU.!, 

tedios, a los cuales tiene que servir, respetar y ha

lagar. Est6 obligado a callar, a obedecer, a no pen

sar por si mismo: depende de otros para sobrevivir. -

Pero esos otras no le estiman, ni le aprecian, sólo 

lo ven como alguien que puede serles útil, que puede 

servirles, alguien con quien desahogar su propia ama~ 

gura y frustraci6n; alguien en quien repetir lo que -
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; . 

ellos pasaron cuando ingresaron a dicha estancia. --

Se manejan factores importantes, dentro del establee! 

miento de relaciones, como el dinero, la fuerza f isi

ca, o el poder palitico que se tenga. Ante mayor - -

fuerza fisica, poder o riqueza monetaria, las relacig 

ncs cambian positivamente para el interno: no es agr~ 

dido ni obligado a la fajina (quehaceres de limpieza, 

de todo tipo), puede dormir en una celda y no en el -

pasillo, como lo hace la mayoria, y tiene derecho a -

frazadas; se le permiten las visitas familiares o in

timas, visitar las otras estancias -Jo cual no esta -

permitido p~r regla institucional, para evitar la con 

taminaci6n crimin6gena-, a bañarse sin que le falten 

los accesorios indispensables, ni el agua caliente; a 

tener \Uliforrne nuevo, a conservar sus pertenencias, a 

poder tener "sirvientes" que le ayuden en sus tareas 

diarias, al respeto o indiferencia de los custodios.

Tiene derecho a ejercer su pod~r en los reos más mar

ginados (la rnayoria); sus relaciones, aunque no de-

jan de ser forzosas, no san tan obligadas o impuestas 

como las de los demás presos: se rigen rn&s por la cou 

veniencia econ6mica, que por el propósito de sobrevi

vencia y de mejor trato. Sin embargo, todo tipo de -
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relaci6n presenta un matiz común: la bllsqueda de apo

~yo, entorno familiar, y 11 remedos 11 de una sociedad 

11 normal u; todo esto que puede brindarle al sujeto en

carcelado mayor seguridad afectivo-emocional, linea~

mientos que no lo conduzcnn a la deprcsi6n, al aisla

miento voluntario o.a~tisrno, a la amrgura permanente, 

a la indiferencia hacia todo. y hacia todos, a la re-

signaci6n y conformismo: a la pérdida total de las hg 

bilidades para relacionarse con los dem~s. No es ex

tra~o que las relaciones establecidas se caractericen 

por aspectos como el chantaje, la extorsión, la mani

pulación, la coerción, etc., pero tampoco es extraño 

que se den relacioneo en donde, pequeñas agrupaciones 

intercambien tenues aspectos de solidaridad (con ca-

r§cter transitoria), compafiarismo, comprensión, encu

briJniento, y cierta afectividad ambivalente (cambia -

de acuerdo al tiompa de permanencia y convivencia). 

Entre los presos, es muy com(m encontrar grupos de -

compaíleras, independientemente del delito adjudicada, 

en donde los sujetos se asocian p~ra hacer 11 m&s sopo~ 

tables y viables" las vivencias de la prisión, no tan 

to porque se tengan intereses, gustos o ideas en co-

mún. Es Wla alianza necesaria, en donde los reos pu~ 

- 67 -



den expresar lo que sienten, pueden actuar m~s libre

mente, pueden comunicarse entre ellos, pueden sentir

se como 1'seres humanos",,, Un factor importante es que 

en esta etapa de su transición panal por las diversas 

estancias carcelarias, el interno no se percibe a si 

mismo como un pre~o, corno un delincuente que ha sido 

procesado por transgredir las leyes de la sociedad: -

y, sin embargo, si percihc a los demás como delincuen 

tes, como presos {muy especialmente ocurre con los -

primodelincuentes de recién ingreso). Esto dificulta 

el establecimiento de relaciones interpersonales más 

positivas, permanentes y reales: ya que a pesar de -

las agrupaciones entre compaBeros, y de las incipien

tes relaciones que se conforman: prevalece la descon

fianza, el temor, la duda constante, el miedo, y mu-

chos factores más, que nunca son abandonados del todo 

cuando se ingresa a la prisión. Se desconfia del - -

otro preso, de lo que dice y hace, de la que siente,

de su capacidad mentalr se teme al preso de mayor po

der, a los malos tratos, al abuso y a la agresión fi

sica, al representante del poder institucional (al 

custodio)r se duda y desconfia de todo y de todos: de 

los otros reos, de los custodios, de los abogadas, de 
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la familia, y de si mismo: el miedo viene aunado a la 

angustia del encarcelamiento, a la desesperanza y a -

la cada vez m&s remota· posibilidad de recuperar la li 

bertad, a la severidad del delito y del juzgado. Los 

internos requieren no tener amigos, parque no puede -

darse una relación amistosa entre "criminales", entre 

"señalados" por la sociedad; en donde realmente nunca 

se llega a o:>nocer al otro o a los otros reos. Es en 

esta estancia, donde el reo va aprendiendo a actuar y 

a manejarse de acuerdo a las circunstancias que le rg 

dean, a los requerimientos de la Institución, a las -

eXigencias de los guardianes, y a las reglas de convJ: 

vencía entre los mismos reclusos. Su relación con -

los custodios, aunque no varia mucho, se caracteriza 

principalmente porque el guardi~n es el poseedor del 

poder, el que ordena -al que se tiene que obedecer y 

respetar aunque no se quiera-, el que est~ respaldado 

por la ley, por la propia instituci~n -actúe como ac

tüe-. El reo nunca establece una verdadera relación 

interpersonal con los custodios, no se dan matices de 

amistad o de compañerismo, porque "no son iguales": -

él es una autoridad, y el preso es sobre quien se - -

ejerce la autoridad: es el gobernado. El custodio es 
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s6lo otra pieza de los que lo encarcelaron, de quie-

nes los juzgan: no puede ser visto corno un ser hum.ano 

comün, corno un amigo, porque no lo es. El custodio -

castiga, acusa, chantajea moral y econ6micamente, es 

indiferente ante las injusticias entre los presos, es 

duro e .implacable, es distante (no busca congraciarse 

por lo coml'.m, ni relacionarse con los reos) y mantie

ne una postura rigida, estableciendo una barrera en-

tre él y el interno. El recluso intenta agradar al -

custodio, intenta acercarse y entablar una especie de 

compañerismo, intenta congratularse; y lo hace a tra

vés del scrvilisrnq el halago, la hipocresia, la falsg 

dad: ante lo cual, el custodio responde condescendien 

ternente, siendo benévolo y tolerante con él. Sin em

bargo, aunque no existen relaciones positivas, ciertg 

mente, pueden contener aspectos de simpat1a, agrado,

propensi6n; pero nunca de identificaci6n o siJllilitud. 

En esta etapa, comienza el trato personal entre reos 

y custodios, comienza la adaptaci6n tanto de unos co

mo de otros, y, sobre todo, comienza la convivencia -

forzada por ambos lados; no desean estar juntos, pero 

tienen que estarlo, El preso se adapta al cuatodio,

y el custodio, por su parte, adapta ciertas pautas de 
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conducta de ellos (sin imitar), pero siempre intentan 

do que los reos se adapten a él, a su personalidad. -

Esto es sólo el comienzo de lo que le espera al recly 

so en su caminar por las diversas estancias de la inJ! 

tituci6n penal. La Estancia de Ingreso se compone, -

aproximadamente, de 450 a 500 presos (por mes), de -

los cuales, el 25% de los mismos (segCm. datos estadi~ 

tices de la instituci6n), recibir&n la consigna legal 

de auto de formal prisi6n, sin derecho a fianza o ca~ 

si6n. Aqui, finalmente, 11 las cosas valen tanto como 

el interno pueda pagar por ellas: si tiene dinero, vE 

len poco; si no lo tiene, valen mucho 11
• Después de -

su estancia en Ingreso, el reo pasa a el Centro de OQ 

servaci6n y Clasificación; en donde se le aplican es

tudios interdisciplinarios (crL~inol6gicos, sociol6g! 

cos, pedag6gicos y psicol6gicos). En este centro los 

internos pueden pasar de 30 dias a 3 6 5 meses, tras 

de los cuales son clasificados y enviados a dormito-

rios (seg(m el tipo de delito, la personalidad y la -

conducta manifestada) • La clasificaci6n de los inte~ 

nos ost& basada en la premisa de evitar la contamina

ci6n crimin6gena, y coadyuvar a la seguridad de la -

institución, propiciando la sana armenia y conviven--
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cia entre los presos (aunque casi siempre es imposi-

ble) • Se intenta dar una imagen de htlmanizaci6n en -

la aplicaci6n de la justicia, al contar con un equipo 

multidisciplinario que, se supone, debe trabajar para 

el bienestar del recluso {sobre todo cuando hay visi

tas de supervisión e inspecci6n de las m6s altas autg 

ridades); y que, en la realidad, sólo se dedica a elA 

borar expedientes para juzgados, realiza estudios el~ 

sificatorios, aplicaci6n de examenes, realiza entro-

vistas; pero no eXisten ni programas técnicos, ni re

visiones ni tratamientos para los reos. En el centro 

el interno s6lo es fitil para realizar los estudios -

que se le apliquen, para su pronta clasificación, y -

para ser observado y analizado por todo el personal -

de dicho centro.. 1'qu1, aunque el interno se encuen-

tra mfls 11 libre 11 -aparentemente- para actuar, se en--

cuentra m6s vigilado y controlado (limitado), tanto -

en espacio fisico, como en espacio personal; su auto

nomia se encuentra invadida no solo por otros inter-

nos, o por los guardianesr sino también por el equipo 

interdisciplinario, que a cada momento le requiere, -

le indaga una y otra vez, le observa, le mira y le -

juzga. No solo tiene que congraciarse con los custo-
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d~os, sino, igualmente, coñ e'l psicc:>logo, ei crimin6-

logo, el pedagogo, el trabajador social y el soci6lo

logo; quienes tienen en sus manos su consignaci6n a -

dormitorio. Aunque intenta acercarse a los mismos, -

estos no lo ven cono un ser humano común (libre), si

no como a un criminal, al cual no es preciso ni nece

sario dar un trato humanitario o a~istoso, ni siquie

ra es digno de ser tomado en cuenta; y mucho menos, -

de querer entablar algún tipo de rclaci6n con el reo. 

El inetrno significa tan solo un nfunero, un caso en-

tre muchos m6s. La convivencia, las relaciones y las 

diarias vivencias, siguen caracteriz~ndose con los m!!, 

tices de su permanencia en Ingreso: conformismo, re-

signaci6n, extorsi6n, manipulación, servilismo, coer

ción, etc. Pero tiene que comenzar de nuevo p~rque -

se enfrenta a nuevoa compafieros de celda y de estan-

cia, con nuevas reglas de convivencia, con nuevos tr!!_ 

tos y con nuevas .imposiciones. Aqui, ya se establece 

en una celda permanente, que por lo general ya tiene 

un lider, y que se encuentra sobrepoblada (su capaci

dad'rn~xima es de 3 a 4 reos c/u, pero llega a estar -

habitada hasta por 7 u 6 presos). El interno recién 

llegado tiene que servir no solo al ltder, sino a sus 
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allegados también; y no solo realiza sus tareas asig

nadas por la instituc:i6n, sino que también realiza -

las de sus c:ompaneros de celda. No puede opinar, ni 

hablar, y mucho menos intentar rebelarse; porque se -

encuentra en juego su clasificaci6n a Dormitorio (del 

cual algunos reos tienen una pésima reputación), la -

extorsi6n y el chantaje aumentan, debido a su condi-

cionamiento conductual; aunque también aumenta la de

aesperaci6n, la depresi6n y la angustia personal. Es 

en esta estancia en donde comienzan a establecerse m~s 

consistente y permanentemente las relaciones interpeL 

sonales, a través de la formación de pequenos grupos 

(los grupos siempre son de 3 a 6 reos}: comienza la -

unión de internos por cierta simpatia, similitudes y 

una incipiente identificación. llunque sigue prevale

ciendo la desconfianza y el temor, estas disminuyen -

ante la resignación y la aceptación de que permanece

r~n todavia un largo tiempo en el penal. llumentan -

los "privilegios": tienen derecho a la visita fami--

liar -la cual ya no es de solo 30 minutos, sino de 3 

horas- , pueden proveerseles alimentos, objetos pequg 

ños como relojes, radios port~tiles, peines, toallas, 

cobijas, papeler1a, accesorios para su bafto diario, -
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y muchas otras cosas más de necesidad básica. Tienen 

derecho a visitar los campos de juego y recreaci6n fl 

sica, los comedores, las plazas, y pueden comenzar a 

trabajar vendiendo frutas, dulces, refrescos, cua---

dros, pan, cernida y otras cosas {que les proporciona 

la misma instituci6n, los lideres o sus propios fami

liares). Además, si laboran dentro da la instituci6n 

pueden obtener beneficios corno cartas de buena condug 

ta, constancias de trabajo que disminuyen el tiempo -

de permanencia en la c~rcel {un dia laborado vale por 

dos dias de estancia), y mayores consideraciones legA 

les en el juzgado penal. El tiempo de permanencia en 

el Centro de Observaci6n y Clasificaci6n, constituye 

una etapa de preparaci6n y de readaptaci6n social pa

ra su estancia, aún m&s larga, en Dormitorios. 

La Estancia de Dormitorios, que constituye la más im

portante, porque es donde el interno permanece por -

más tiempo, es el paso final del sujeto por la Insti

tuci6n Penal. Es donde se van a establecer definiti

vamente las relaciones que el reo haya desarrollado -

en las anteriores instancias; igualmente, se reestrus_ 

turará su personalidad, su conducta, actitudes y afeg 

tividades. Es la estancia a la cual ningfui reo quie-
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re llegar, porque representa el enfrentamiento con su 

presente realidad: la c§rcel, porque significa resig

nacibn total, pérdida de la esperanza de recuperar la 

libertad, y aceptación de que se es un "delincuente 11
• 

En esta etapa final, nuevamente enfrenta humillacio-

nes, vejaciones y asaltos fisicos a su personar aun-

que estas experienciao ya no son tan traurn§ticas como 

al principio; conoce al "padrino o demonio 11 (lider), -

quien es el que maneja todo lo que concierne a su do~ 

mitorio: pago de cuotas, asignaci6n y cumplimiento de 

tareas de mantenimiento y limpieza, empleos, celdas,

trato social, reglas de convivencia, etc. Es el 11-

der el que regir6 su conducta y actitudes, mientras -

el interno permanezca en el penal; es a ºél" al que -

hay que servir, obedecer y agradar, finalmente. Ind~ 

pendienternente del que dirija la celda en donde el ~ 

terno habita. Cuando el recluso llega a Dormitorios, 

comienza a relacionarse, primero con temor y desean-

fianza, con sus compaBeros de celda¡ los cuales lo tg 

man como un nuevo "sirviente", que sustituye al ante

riormente ingresado: teniendo que efectuar tareas ta

les como lavar trastos, limpiar zapatos, lavar ropa,

asear la celda, hacer comida, etc. Es victima de brg 
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mas, agresiones verbales, vapuleos, e insultos sobre 

su persona, y sobre su actual condici6n. En un prin

cipio surgen débiles lazos de amistad e identifica--

ci6n con algunos de sus compañeros de celda: comunrnen 

te comienza a relacionarse ~an otr~s internos del mi~ 

mo dormitorio y sigue manteniendo lazos afectivos con 

sus ex-compa~eros del Centro de Observación, qui~nes 

también (algunos) han sido remitidos a dormitorio. -

Los nuevos ingresados tienden a agruparse y solidari

zarse no solo para sobrellavar la situación sino tam

bién para adquirir seguridad y apoyarse mutuamente. -

Aqu1 es donde se recrudecen m~s las condiciones privs 

tivas y coercitivas, puesto que hay un mayor número -

de reos que controlar, y hay una mayor contaminacibn 

crimin6gena al estar juntos los reos consignados por 

delitos menores y los consignados por delitos mayo--

res. Esta conglomeracibn desorganizada conduce al -

surg:lmiento de relaciones m~s negativas que positivas 

en donde un pequefto grupo de privilegiados (reos de -

alto nivel socioecon6mico o politico) controla y dir! 

ge todas las actividades internas del reclusorio: im

poniendo sus propias leyes. Sin embargo, es en esta 

etapa en donde el interno puede actuar m~s "libre y -
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espontfl.neamento", ya que puede desplazarse aún m~s -

que antes, casi a cualquier parte de la instituci6n -

(con excepción de la Dirección y la Secretaria Gene-

ral, las cuales son zonas prohibidas), siempre que -

cheque _su boleta de identi.ficaci6n, a la cual llaman 

11 tarjeta de circulacibn" ¡ aunque están más vigilados 

tanto por los custodios como por los "rondines" (je-

fes de custodios), y p~r la Guardia de Seguridad (To

rres do Vigilancia); son menos molestados y requeri-

dos por dicho cuerpo de vigilancia. Esta deferencia 

y poco control del interno, hace mtls viable las extoI., 

sienes y manipulaciones, la corrupción entre los mis

mos, y la desorganizaci6n e incumplimiento en los prQ 

gramas institucionales de convivencia penal. No obs

tante, el recluso goza de mayores privilegios: visita 

familiar desde las 10 de la mafiana hasta las S de la 

tarde -4 dias a la semana-, visita intima, posesión -

de articulos domésticos y eléctricos (T.V., radio, -

cocinetas, etc.), educación académica o escolar, edu

cación tecnológica ~talleres-, recreación deportiva y 

cultural (canchas de futbol, basquetbol, tenis, tea-

tro, cine y eventos culturales semanales), cursos de 

programas de Educación Sexual, Farmacodependencia {la 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
CE LA 

ri~ DEBE 
l>13i..1úttGA 

cual es alarmante en las instituciones penales), - -

Alcoholismo, etc., Terapias de Apoyo Psicológico, - -

Atenci6n Médica, restaurantes, salas de convivencia,-

plazuelas, panaderias, tortilleria, etc. Lo cual ---

brinda al interno un medio muy similar al suyo, con -

el propósito de encubrir todo lo que semeje una pri--

sión normal. Aunque esto ayuda a mantener al preso -

en una realidad aparentemente normal, no le quita la 

idea y sensación de que se encuentra encarcelado, de 

que no es libre, y sigue pensando que es un "crimi---

nal 11
• Debido a esto, es costumbre ya, encontrar a un 

gran número de internos recargados en las paredes mí-

randa al vacio, sin expresión alguna, indiferentes a 

lo que les rodea (y casi siempre se encuentran en un 

completo estado de intoxicación por el consumo de al-

guna droga). Es en esta etapa, donde más fácilmente 

se cae en la depresión prof\lllda, en el autismo seve--

ro, en la desesperaciOn dramts.tica que produce el 11 ca!:, 

ce lazo", y que puede conducir al surgimiento de ideas 

o intentos de suicidio. Es aqui donde pueden manifeJ!. 

tarse tendencias homoscXuales, criminales o psic6ti--

cas; que surgen ante el encubrimiento de la angustia 

y la desesperación del encarcelamiento. Es en donde 
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comienzan, realmente, a perderse las esperanzas de un 

pronto egreso, de una vuelta a la estabilidad fami--

liar o social; es cuenda el reo comienza a aceptar su 

culpabilidad o se afianza más a su inocencia; el in-

terno se vuelve más cinico, indiferente hacia los de

más, más individualista, y empieza a matizar sus relg 

cienes con aspectos negativos: falsedad, conveniencia 

e intriga, verborrea, etc. Aunque el campo de las rg 

laciones se amplia, muy pocas son por verdadera simpg 

tia e identificación; la mayoria se establece por ne

cesidad, conveniencia propia o i:mposiciOn; pocas son 

voluntarias, y muchas forzosas. Es aqui donde, final 

mente, el recluso comienza a actuar corno lUl verdadero 

delincuente: robando, vapuleando, agrediendo a otros 

reos; o, s:!.mplemente, aislándose totalmente del grupo 

de compafieros. Sin embargo, a\Ul~Ue son pocos los ca

sos, pueden llegar a darse relaciones donde impera la 

necesidad afiliativa, la sinceridad, la amistad y la 

confianza; pero estas logran consolidarse con el paso 

del tiempo. El preso tiende a seguir las ~ismas pau

tas de conducta y las mismas actitudes al relacionar

se con los custodios: intenta un acercamiento con - -

ellos a trav~s del halago y del servilismo. No obs--
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tante, es m&s probable que prefiera acercarse a un 

preso poderoso, que a un custodio (con el custodio 

convive mayor parte del tiempo de su permanencia, pe-

ro no tanto como con otros reos). Conoce ya el sist~ 

rna penal y las reglas de convivencia institucionales, 

y est~ m~s acostumbrado a cambiar y modificar su con-

ducta de acuerdo a la situación que se presente. Su 

contacto interpersonal con el guradi~n se reduce a no 

transgredir las reglas e imposiciones señaladas¡ a s~ 

ludes corteses y pl~ticas superficiales e intrascen--

dentes; ya no se siente tan presionado u obligado a -

servir, aunque lo sigue haciendo para evitar represa-

lias¡ es m~s alta la probabilidad de una relaci6n con 

descendiente y tolerante del custodio, que una rela-~ 

ci6n de extorsi6n. Todo se vuelve costumbre y rutina 

a la vez que se aleja la esperanza de recuperar la l!. 

bertad, se arraiga m~s el sentimiento de conformidad, 

de irrelevancia e indiferencia. Sin embargo, siguen 

latentes sus necesidades personales de afecto, amor,-

apoyo y comprensi6n, do aceptaci6n y de agradar a los 

demSs: las cuales tiende a disfrazar con indiferencia 

hacia lo que le rode~ o las manifiesta convirtiéndose 

en un sujeto ansioso, servil, abrumador, cort~s en e~ 

tremo: en un "empalagoso". 
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I.2.- Descripci6n del Tipo de Vida del Custodio (Es-

tancias de Ingreso, Clasificaci6n y Observaci6n, y -

Dormitorios): 

- El custodio o guardián, al igual que el preso, se -

enfrenta a un medio, si no nuevo, al menos no conoci

do, desagradable y un tanto amenazante para él, para 

su seguridad fisica y emocional. Mantiene, muchas v~ 

ces, u~a concepción err6nea del penal y del reo, al -

cUal considera como un criminal sin escr6pulos, y sin 

conciencia de sentimientos o afectividad; ante el cual 

hay que actuar dura, implacable y rigidamentei si se 

quiere imponer autoridad y orden, al igual que respe

to y obediencia. El custodio es un ser humano com!in 

(al igual que el preso) que tiene que modificar su 

conducta y sus actitudes, al tener que enfrentar y 

convivir en un sistema social como el penitenciario.

Cuando el custodio ingresa por primera vez a una ins

tituci6n carcelaria, manifiesta sentimientos de temor 

desconfianza y angustia: no sabe qué encontrará ni cg 

mo podrá manejarlo, y sus fantasias le conducen a te

ner ideas equivocadas de la situaci6n carcelaria. An 

te esto, responde adquiriendo una actitud opuesta a -

lo que siente: act6a con aparente seguridad y confiau 
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za, tiende a ser duro, irreflexivo, y por qué no, --

cruel con los internos. Impone autoridad, haciendo -

manifiesto su dominio y poder. En un principio rechs 

za los halagos y servilismos, y se rige por las re--

glas de la instituci6n; pero con el paso del tiempo,

la rutinn y la conveniencia, asi como la convivencia 

constante con los presos (y con otros custodios de mg 

yor experiencia), comienza a volverac tolerante, con

descendiente y menos autoritario e intransigente. 

Comprende y analiza la situaci6n del preso con una vi 

si6n rnfis amplia y madura; aunque sin relacionarse prg 

fundamente con alguno de ellos; nunca pierde su aura 

de autoridad, aunque ya no la ejerce tan rigurosamen

te. Cuando un custodio se encuentra laborando en - -

cualquiera de las tres instancias de reclusi6n, sus -

actividades son las mismas: vigilar a los reos, ev i-

tar riflas o vapulaciones, denunciar las transgresio-

nes a las reglas institucionales, evitar la extorsi6n 

y el chantaje entre presos, vigilar las celdas, revi

sar y supervisar a los reos constantemente, pasar li~ 

ta de permanencia a los mismos 3 veces al dia, para -

evitar intentos de fuga; dar la señal de salida o en

trada a las celdas, revisar los pasillos y supervisar 
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el mantenimiento de las instalaciones, dar los pases 

de visita familiar -autorizarlos-, vigilar las reme-

sas {traslaclos de reos de una estancia a ·otra), vigi

lar que los internos no posean articules ilegales, -

drogas o instrumentos punzantes que puedan ser utili

zados coma armas, cte. Estas actividades no le impi

den entablar contacto interpersonal con el preso, al 

cual percibe coma 11 un pobre tipo con mala suerte", --

11un criminal" 6 11 un loco", y muy ocasionalmente, como 

11 una victima inocente". Sus relaciones se caracteri-

zan porque el custodio es quien impone las reglas de 

convivencia entre él y el reo; porque es a él al que 

hay que agradar y servir (con excepci6n de aquellos -

presos de nivel socioecon6mico alto); es él quien ti,g, 

ne el poder, quien maneja la relación e impone las rg 

glas. La relación surge cuando el C'.1Stodio lo cree -

conveniente, o cuando l~s circunstancias lo ameriten 

(apoyo de los internos, ejecuci6n satisfactoria de -

sus deberes y quehaceres rutinarios, simpatizantes, -

etcátera). Pese a esto, las relaciones son transito

rias y superficiales, y se basan en la obediencia ru

tinaria y permanente clel reo hacia el guardián. Con 

el paso del tiempo, el custodio tiende a volverse in-
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diferente, le prco=upan menos los presos y m&s cum--

pl ir con sus obligaciones laborales, le interesa que

dar bien con sus superiores, y no asi el bienestar de 

los internos a los cuales gobierna; comienza a esta-

blecer un trato =ortés, paro ausente de afectividad -

real y objetiva; no le preocupa la :imagen que se ten

ga de él~ sino los resultados de su poder y autori--

dad. Puede comenzar la extorsi6n por parte del custg 

dio hacia el recluso: cuota voluntaria cada vez que -

se pasa lista, pago ante el descubrimiento del reo en 

faltas ~ (robo de pertenencias de otros reos, -

agresiones fisicas o verbales, uso de drogas, etc.),

pago pór la falta de la boleta de identificacibn o de 

visita familiar; etc. Y también comienzan a hacerse 

más frecuentes las burlas, los insultos, las agresio

nes fisicas (que no llegan a materializarse en golpes 

a menos que el reo pcesente una conducta agresiva o -

11 anormal 11
), las demandas de favores: limpiar los zap.s 

tos, vigilar a otros reos, denunciar anomal1as en las 

celdas, etc. El custodio se convierte, asi, en una -

figura autoritaria, y no en \U\ amigo, compañero o - -

aliado. Sus (micos compañeros o amigos son otros 

guardianes, y nunca los internos, aunque le simpati--
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cen algunos y llegue a estimarlos. Esto se debe a -

que no desaparece por completo la idea de que el reo 

es un criminal, un sujeto que ha desobedecido las le

yes de la sociedad, infringiendo contra la comunidadi 

al cual debe tratársela corno tal, sin formalismos ni 

consideraciones de ninguna especie. Pero esta conceB 

ci6n, aunque no del todo, tiende a modificarse cuando 

se trata de reos con poder o con dinero: los papeles 

suelen invertirse, conviritiéndosc el custodio en am~ 

go del reo, permitiendo que éste ejerza autoridad en 

los reclusos menos poderosos, recibiendo a cambio }?.Q

nificaciones, regalos o favores especiales: apoyo en 

el mantenimiento del orden, apoyo ante los superiores 

del guardi~n, apoyo para la realizaci6n de tareas co

tidianas de mantenimiento del penal, dinero, etc. 

Sin embargo, el custodio no pierde por completo su 

imagen de poder ante dichos presos privilegiados, si

gue siendo él quien conserva la autoridad y el domi-

nio de los internos, sigue siendo la figura a la cual 

hay que obedecer y servir. No obstante -y aunque no 

es muy com\ln-, existen unos cuantos custodios que em

plean m§s el convencimiento verbal, la comprensi6n y 

el trato humanitario, que el autoritarismo {dureza fi 
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sica e incomprensión); emplean la dureza verbal -y no 

la f1sica-: aconsejan y regañan, pero no amenazan ni 

extorsionan: por lo com6n, son custodios que apenas -

empienzan a laborar como tales, o que después de mu-

ches años de experiencia y labor, finalmente han con2 

cid.o y aprendido a comprender lo que es la vida e are~ 

laria, tendiendo a entender y a situar al reo como a 

un ser humano, y no como a un criminal, Este tipo de 

custodio si llega a establecer relaciones m&s since-

ras y positivas con sus gobernados, llegando -realmen 

te- a ser estimado y admirado, al igual que respeta-

do: llega a integrarse como un miembro m§s en los gr~ 

p:>s de internos (no como preso, sino como amigo) com

partiendo con ellos sus fantas1as, ideas, afectos, 

preferencias, pensamientos, etc. No se percibe el 

uniforme cargado de prepotencia y poder, sino al ser 

humano que est6 dentro de él; asimismo, el guardi6n -

no ve un uniforme beige de preso, sino a un individuo 

con problemas similares o afines. Finalmente, lama

yoría de los custodios tienden a manejarse m6s con a.)l 

toritarismo y poder, que con htnnanismo y comprensión, 

lamentablemente. 
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I,3.- Roles Sociales (causa, dinámica, y tipologia): 

En el~. los roles aprendidos (sociales) -

en el pasado desaparecen al ingresar a una ins~itu--

ci6n penal, lo cual le obliga a pensar, y a elaborar, 

nuevos roles que le aseguren su sobrevivencia en pri

si6n, 

La virla carcelaria obliga al interno a modificar 

su conducta, y por ende, a aprender nuevas pautas que 

traen como consecuencia una gran gama de roles que se 

intercalan entre s1. Dichos roles, entran dentro de 

una clasificaci6n muy general por sus caracteristicas 

similares y por el lapso de tiempo y su duraci6n; pe

ro se hace una clasif icaci6n más especifica, para un 

mejor análisis de la frecuencia con que se presentan 

(en el caso de los roles permanentes): 

+(Ver cuadro, siguiente página)+ 
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CUADRO UNO 

iR E 5 U L T 1\ D O S" 

ROL 

Lider.- Este sujeto es el depositario del 

poder y la autoridad¡ ejerce dominio sobre 

otros reclusos (por imposición). 

Portavoz.- Este sujeto es el que da a co

nocer las reglas de convivencia penal y es 

el segundo del 11der. 

Comerciante.- Este sujeto es el encargado 

de manejar todo tipo de comercio (bajo la 

supervisión del 11der)¡ as1 corno las cuo-

tas, pagos y manejo de mercancias, etc. -

Lleva la contabilidad general. 

NIVEL SOCIOECONOMICO FRECUENCIA 

1\lto ó Medio 10% 

Medio 13.3% 

Medio 10% 



(continuación cuadro uno) 

Chivo Emisario.- Este sujeto es el encarg_s 

do de efectuar todas o casi todas las acti

vidades que le sean signadas por el 11der o 

el Portavoz. 

Pasivo-Indiferente.- Este sujeto, a base de 

fuerza fisica, agresiones y burlas: logra -

tener una estancia más tranquila, al aisla!:, 

se del grupo de presos, pero siguiendo las 

reglas inst~tucionales del penal. 

Bajo 60% 

Medio o Bajo 7.7%. 

+Para una mejor comparación, consultar el histograma anexo al final de esta sección.+ 

Como podrá observarse en el cuadro anterior, los roles que más se manifiestan son: 

- El Chivo Emisario (60',I;) 

- El Portavoz (13.3%). 



Estos porcentajes indican que la mayor1a de los 

reos (especialmente aquellos de nivel socioeconomico bajo -y 

f1sicarnente más débiles-), se ven obligados, por las circuns

tancias socioambientalea, a asumir un papel de Chivo Expiato

rio o Emisario: el cual le es asignado desde que llega a la -

instituci6n (aunque puede variar, como se verá más adelante), 

y que, comunmente, es el que aprende y manifiesta durante to

do el tiempo que permanece en la misma. Este rol se caracte

riza, basicamente, porque el sujeto tiene que obedecer y ser

vir al Lider o al Portavoz, realizando todas las tareas que -

se le asignen (limpieza y mantenimiento de la celda, de pasi

llos y jardines: lavado de ropa y trastos: venta de objetos -

diversos para proveer de dinero o de articulas básicos al L1-

der o Portavoz): informar de cuestiones institucionales que -

puedan afectar o ayudar a los jefes (de reos): informar de -

problemas o conspiraciones: etc. Adem&s, tiene que halagar y 

agradar a sus superiores, apoyándolos cuando se requiera: nun. 

ca debe opinar, intentar sublevarse o intentar ocupar un esta 

tus rnás alto (si no lo merece). El Chivo Emisario, no tiene 

opci6n a tener poder, ni a ejercerlo (a!in con presos más débi 

les), porque representaria un peligro para el Lider o el Por

tavoz¡ y cuando lo intenta es ºcastigado" (generalmente por -

otros Chivos) fisicamcntc o negándole todo tipo de apoyo y s~ 

fialándole como un ~. al cual todos tienen derecho de 
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agredir, h\lll\illar y vapulear. Aunque aspira al poder sobre -

otros reos, sólo lo puede lograr siendo sumiso, servil y com

placiente en extremo con los que le gobiernan (reos), y no -

con los custodios o el personal interdisciplinario. 

El rol de Portavoz (13.33), tiene como componentes 

básicos que, el interno goza de una mejor posici6n o estatus 

social dentro de la comunidad cautiva; tiene a su mando a to

dos los Chivos, tiene autoridad y cierto poder (no mayor al -

del L1der); hace efectivas las Ordenes de su superior, y tie

ne toda la confianza (que puede ser aparente y transitoria) -

del Lider. ~n él, se deposita el manejo de las actividades 

de los reos, el mantenL~iento del orden, la ejecución de ta-

reas laborales, la recepción de información, dinero, y obje-

tos diversos; tambián controla la actividad del comerciante,

y vigila que todo esté bien, Se congratula con los guardia-

nea, y con todo el personal de la institución penal, para ob

tener beneficios personales y beneficios para su l1der (indi

ferencia ante su dominio, trato positivo, provisión de art1.c_y 

los ilegales, tolerancia y cierto respeto). Puede llegar a -

ocupar el rol de Lider cuando éste egresa o es transferido a 

otra estancia o institución penal. Se rodea de otros reclu-

sos que le ayudan a mantener el dominio; y generalmente utilA 
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za la fuerza fisica, las amenazas y la coerci6n para mentene~ 

lo. No es victima de agresiones, ni de malos tratos; y gene

ralntente pertenece al nivel socioecon6mico medio. Aunque pu~ 

de realizar actividades ajenas al Lider, formando su propio -

gobierno. Tiene derecho a opinar, discutir abiertamente, a -

actuar como lo crea conveniente, siempre y cuando no manifie~ 

te externa y abiertamente oposición a las ideas y actitudes -

de su superior, o actCie en perjuicio del mismo. 

L~s tres restantes roles (L1der: 10%, Comerciante: 

10%, y Pasivo: 7. 7%), aunque de menor frecuencia, son igual-

mente importantes, ya que representan factores relevantes den 

tro del establecimiento de relaciones interpersonales. 

- El rol de L1der, es el de mayor estatus social, -

gozando de mayores privilegios (tanto institucionales corno -

dentro de la comunidad penitenciaria) y beneficios. El L1der 

es el que gobierna, absolutamente, todo el movimiento y vida 

de los reosr impone su autoridad y su dominio es tan grande,

que puede afectar la autoridad del custodio; generalmente pe_! 

tenece al nivel socioeconOrnico alto, y ha estudiado alguna -

profesión universitaria. Controla y dirige todas las activi

dades encaminadas al mantenimiento y limpieza, de comercio, -

mantenimiento del orden, etc. Esto lo maneja en cornbinaciOn 
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con otros lideres menores {lideres de cada dormitorio), y con 

los Portavoces. Utiliza la fuerza fisica, la coerciOn, el -

chantaje, la extorsión, la manipulación o el convencimiento a 

través del dinero, para facilitar el manejo de los reos más -

débiles. Impone ciertas reglas de convivencia, elabora pro-

gramas de trabajo en los talleres, dicta leyes y normas soc:i~ 

les. E 1 contacto social que mantiene con los demás es distan 

te, cargado de prepotencia, y diferenciado al marcar una div! 

sión de clases sociales. Comunmente, no participa en reunio

nes culturales, ni recreativasr se mantiene aislado y alejado 

del resto de la población, permaneciendo el mayor tiempo en -

su celda o en las aulas de descanso. Goze de muchas comodidg 

des (aparatos eléctricos, ropa nueva, colchonetas nuevas, ali 

mentes suculentos, etc.), asi como de ºrespeto" (provocado -

por el temor o miedo que le tienen los demás). Tiende a ser 

duro, inflexible, indiferente, y burlón con los demás¡ pero -

con los guardianes es condescendiente, amigable y complacien

te. 

- El rol de Comerciante se mantiene en un estatus -

medio; no es sinónimo de autoridad, aunque si ejerce cierto -

poder, pero, sobre todo, relacionado con las transacciones y 

negocios económicos dentro del p2nal. Es el proveedor "ofi--
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cia1 11 de articules ilegales o de contrabando como radios, re

lojes, zapatos, W1iformes nuevos, televisores, videocassette

ras, cocinetas, frazadas, colchones, bebidas alcohólicas y -

hasta de pequenas o medianas cantidades de droga (marilluana,

cocaina, barbitllricos y solventes). Todos estos articulos -

los compra, vende y revende1 aunque también puede hurtarlos. 

Es muy hábil para negociar, y utiliza mucha labia para conven 

cer y vender sus objetos, los cuales suelen ser mucho més ca

ros de lo normal. Su poder consiste en la capacidad que de-

muestra para manipular a los demás, en la obtención de ganan-

cias y beneficios, y en su "don de convencimiento 11
• Se encuen 

tra bajo las Ordenes del Lider, aunque es controlado por el -

Portavoz, al cual debe agradar sin tener que 11.egar al servi

limno extremo. Goza de ciertos privilegios en el trato, y de 

comodidades fiaicas; aunque nW1ca ejerce la violencia, ni la 

agresión hacia los dem6s1 siendo más astuto al utilizar el ~ 

lenguaje para dominar, y la fantasia para convencer. No toma 

parte en las decisiones de sus superiores, aunque debe acataE 

las, se mantiene un tanto aislado de la problemética penal, y 

tiene allegados que le auxilian a comerciar. Controla el pa

go de cuotas, comisiones: lleva la contabilidad de gastos y -

ganancias, etc. También maneja todo lo referente a empleos,

sueldos, gratificaciones, y productos laborales. Tiende a --
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congraciarse con los custodios, con el fin de poder comerciar 

libremente, aunque tiene que cubrir 11 pequei'ia2 cuotas". Pert!!, 

nece al nivel socioeconórnico medio, y es muy hábil en los cá! 

culos y con los ntlmeros. 

- Finalmente, el rol Pasivo, que siendo el menos 

frecuente (7. 7%) es el mils "aceptable 11 en re laciOn con los an 

teriores. El interno Pasivo se dedica a 11vagar 11
: no partici

pa en ninguna actividad (educativa, recreativa, deportiva, -

cultural, laboral, etc.), y suele ser indiferente, aislado, -

sarcástico y cinico con los demás. No utiliza la agresión, -

pues no le interesa relacionarse con nadier asi como tampoco 

es servil, ni amistoso. No goza de comodidades ni de privil~ 

giosr pero tampoco es victima de v~pulaciones, agresiones o -

insultos. No acata la autoridad del L1der, ni de ningón otro 

reor aunque se mantiene dentro de las reglamentaciones insti

tucionales, obedeciendo a los custodios, sin intentar ser am! 

gable o afable. Cornunmente pide dinero a las visitas, o ven

de sus pertenenciasr aunque puede llegar el hurto para obte-

ner articules básicos. La mayor parte del tiempo se encuen-

tra en su celda, caminando por los pasillos u observando a -

los demás sin interactuar. Generalmente, pertenece al nivel 

aocioeconórnico medio o bajo, y casi toda au vida ha vivido sg 
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lo. Para lograr no ser molestado por los demás,aha tenido -

que defenderse utilizando la fuerza fisica, pagando sus cuo-

tas o, muy remotamente, asociándose con alg<m guardián o por-

tavoz. 

Sin embargo, no son los (Inicos roles sociales que -

se dan en la Comunidad Carcelaria; de les anteriores se des--

prenden aCm, más tipos especificosr qúe se diversifican y se 

conjugan (sucesivamente) tan ampliamente, que el análisis de 

su frecuencia resultar1a innecesario, por lo que se prefirió 

explicitarlos en el cuadro siguiente: 

~ntes de analizar el cuadro nt'lmero dos, cabe hacer 

notar que dichos roles presentan otra caracter1stica igualmeu 

te importante: el tiempo. Los roles generales o permanentes 

son aquellos que el reo adopta desde su ingreso hasta su egr~ 

ao¡ ~ientras que los roleo especificas o transitorios son - -

aquellos que se adoptan de acuerdo a las circunstancias am--

bientales, modificándose a cada momento 6 siendo sustituidos 

por otro rol transitorio deferente. 

+(ver cuadro dos en la página 

siguiente)+ 
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1.-.El Lider Malvado 

.- El L1der Natural 

O T R A N S I T O R I O S 

e A R A e T E R I s T I e A s 

Este tipo de reo, dirige a su grupo de parésitos e incon 

dicionales que le ayudan a dominar a los reos m6s débile 

(f1sica y econ6micamente), imponiendo un sistema de auto 

ridad por medio de la violencia y el terror: amenazas, 

torsiones, agresiones seXuales (desde insultos hasta ter 

turas). Maneja todos los posibles medios de cambio (com 

da, cigarrillos, dinero, vestimenta, etc.) de la prisión, 

manipulando su adquisición, y estableciendo las pautas d 

conducta que se han de seguir. 

Goza de gran autoridad y fuerza económica, por lo que no 

malmente no utiliza la violencia para dominar. Es muy -



(continuaci6n cuadro dos) 

- El Lider E~perto 

.- El Manipulador 

habil~ y tiene un gran don de convencimiento; el cual re

fuerza con gratificaciones monetarias o proporcionando o~ 

jetos necesarios: cigarrillos, comida. vestimenta, etc. -

Es respetado, pero no por temor, sino por conveniencia. -

Tiene allegados que cooperan con él para mantener el dom! 

nio, los cuales suelen trabajar dentro de la cárcel. 

Este sujeto, generalmente, obtiene poder a través del ma

nejo de su experiencia dentro del penal; es muy hábil pa

ra mantener un ambiente p~sitivo y alentador entre los de 

más. No utiliza la violencia ya que le basta darse a co

nocer como el que más sabe, el que siempre tiene solucion 

a todo. Tiende a ser amigable, complaciente y simp~tico, 

por lo que se le reconoce como autoridad, respetándole y 

adrnir~ndole~ 

Maneja todas las situaciones de acuerdo a su propia conve 



(continuacifm cuadro _dos)' 

5 .- El Secretario 

niencia, sembrando dudo, desconcierto y alarma. 'l'iende a 1 

captar a los reos m~s débiles, por medio de la mentira y 

la falsa adu1aci6nr es muy exigente y demanda atencion in 

mediata: suele ser muy agresivo con los dernas, insultando 

y humillando. 

Es una especie de Portavoz; tiene cierto poder y dominio, 

pero debe servir al L1der. Siempre est~ atento a lo que 

surge, ya que lleva el control intermedio de todas las a~ 

tividades del penal (entre reos). Maneja y manipula, pe-

ro también es manejado y manipulado. Es el intermediario 

entre el Lider y los dominados. Puede utilizar la axtor-

si6n y la violencia, si la cree necesaria, pudiendo sem-j 

brar miedo y terror (angustia) • Comunmente utiliza la -

adulación y el servilismo para obtener beneficios parson 
1 

les, y para poder compartir, con el lider, de su presti-4 



(continuaci6n cuadro dos) 

6.- El Parésito 

7.- El Conciliador 

gio y respeto. 

Este reo actüa de acuerdo a sus propias conveniencias¡ -

comunmente es despreciado y humillado por los demés: pug 

de ser agredido f1sicamente, con el único afén de moles

tarlo. No participa en ninguna actividad del penal, y -

no le importa ser agredido constantemente. Puede llegar 

a robar pertenencias ajenas; pide dinero a las visitas -

aduciendo una situaci6n dramatica (la cual puede ser - -

cierta, pero le es indiferente}. No le preocupa su apa

riencia ni su arreglo personal, y podria decirse que se 

comporta corno un tonto; aunque vive a expensas de los dg 

m~s¡ ya que es incapaz de trabajar. 

Este sujeto es el intermediario entre los guardianes y -

el Lider principal: es el que se ocupa de llevar a oabo 



(continuaci6n cuadro dos) 

6 .- El Parflsito 

7.- El conciliador 

gio y respeto. 

Este reo actüa de acuerdo a sus propias conveniencias: -

comunmente es desprec;ado y humillado por los demfls¡ pug 

de ser agredido fisicamente, con el único afán de moles

tarlo. No participa en ninguna actividad del penal, y -

no le importa ser agredido constantemente. Puede llegar 

a robar pertenencias ajenas¡ pide dinero a las visitas -

aduciendo una situación dramática (la cual puede ser - -

cierta, pero le es indiferente) • No le preocupa su apa

riencia ni su arreglo personal, y podria decirse que se 

comporta como un tonto; aunque vive a expensas de los dg 

m~s; ya que es incapaz de trabajar. 

Este sujeto es el intermediario entre los guardianes y -

el L1der principal; es el que se ocupa de llevar a ·=abo 



(continuaci6n cuadro dos) 

B.- El Oponente o Acelerador. 

los acuerdos para mejorar las reglas de convivencia en -

el penal; tanto para el lider como para los dernas reos.

Esté enterado de todo lo que sucede en el penal, ya que 

se encarga de disolver motines, calmando ~nimos, limando 

asperezas entre los reos y custodios. No ejerce poder, -

aunque puede dominar a pequcftos grupos mediante la concá 

liaci6n, conviritiéndose en guia de los mismos. 

Este reo siempre está en contra de las normas y reglas -

institucionales, al igual que en contra del lider y sus 

allegados; aunque no lo manifiesta abiertamente: sino -

por 11debajo del agua", inquietando a los demtls, originan 

do descontentos, dudas, y rebeldia. Siempre esté en co 

tra, porque desea tener poder y prestigio, pero no cuen

ta con los medios para lograrlo (ni dinero, ni poder, n 

fuerza fisica). 



(continuaci6n cuadro dos) 

9.- El Pasivo Natural 

10 .- El Pasivo Paralizador 

Tiende a aislarse de los dem~s, no interactuando con na

die, ni intereséndole los problemas de los dem~s, t'.mica

mente le interesa lo que le pase a él. Cree que es una 

victima de la sociedad, pero en realidad no le importa. 

Realiza sus actividades sin oponerese, pero tampoco opin 

y casi nunca habla. Suele trabajar, para mantenerse: pe 

ro no busca obtener mayores privilegios. Lo que lo cara 

teriza es que se ha resignado a la situaci6n. 

Este reo es semejante al Pasivo Natural, pero presenta -

caracteristicas negativas como la indiferencia total, la 

burla hacia los dem~s, la utilizaci6n de artimañas para 

engañar y envolver a otros reos: maneja un doble papel: 

el de victima de los dem~s, y de saboteador de las acti

vidades penales. Tiende al hurto, a la mentira, y gene-



(continuaci6n cuadro dos) 

ll .,.. El Chivo Expiatorio 

ralrnente ae hace pasar por 11 tonto 11
• No le interesa nada 

más que él mismo, y casi siempre mantiene una postura ~ 

simista de la situación. No participa en ninguna activ! 

dad, por lo que constantemente es sujeto de agresiones -

fisicas y verbales, que parecen no importarle. Tiende a 

aislarse permanentemente. 

Este sujeto es victima de la gran mayoria de loa presos; 

siendo vapuleado muy frecuentemente. A él se adjudican 

las causas de todos las preoblemas, por lo cual se le -

castiga, privándole de beneficios y del contacto ínter-

personal. Suele ser débil fisica y econOmicamente, y se 

mantiene de limosnas que le proporcionan algunos reas. 

Aunque tiende a partarse de los demás, es obligado a se 

vir y a obedecer. No puede opinar ni tomar decisiones 



( continuaci6n cuadro dos) 

12.- El Mensajero (Emisario). 

13.- El Chivat6n 

personales1 es como un 11 titere11
, gue maneja cualquiera 

m~ fuerte que él. 

Se caracteriza porque es el que hace "mandados", transm 

te cierta información a los demás, y hace pequefias ta-

reas como: limpiar el lugar del lider, lustrar calzado, 

efectuar compras de viveres, estar atento a lo que se -

ofrezca, etc. A cambio recibe algunos medios de canje 

subsistencia -cigarrillos, dinero, comida, cosas peque

fias-. No tiene poder ni dominio, pero se le trata bien 

Es una especie de 11 siriviente 11 de los poderosos. 

Con el propesito de obtener mayores privilegios y un tr 

to más humano; este sujeto est~ atento a todo lo que se 

dice o hace entre reos, para informarlo posteriormente 

las autoridades del penal (guardianes o personal inter-



(continuaci6n cúadro dos) 

disciplinario). De esta manera, ejerce cierto control -

(explotación) sobre todos los reosr siempre y cuando no 

sea descubierto o identificado como 11 sopl6n 11
, ya que si 

esto sucediera, se le aplicarian castigos fisicos graves 

y adem~s se le obligaria a permanecer aislado permanentg 

mente. 

como pudo observarse a lo largo del cuadro anterior, los roles transitorios o 

especificas se encuentran en una gama amplia de situaciones y circunstancias que los ha

cen tan diversos (cantidad); similares (caracteristicas) y, transitorios (permanencia -

condicionada al tiempo), que resultaria inocuo intentar plasmarlos con base en su fre--

cuencia, ante lo cual se prefiri6 el relato detallado (cuadro). 



En cuanto al custodio, los roles sociales que m~s se presentan, pueden clasif! 

carse de acuerdo al siguiente cuadro: 

AUTORITARIO 

COMPLACIENTE: 

INDIFERENTE: 

CUADRO T R E S 

FRECUENCIA 

58% 

15% 

27% 

+Para una mejor comparaci6n, consultar el Histograma n(Jmero 2, que se localiza al final 

de esta secci6n.+ 



Como puede observarse en el cuadro anterior, el rol 

m6s frecuente entre los guardianes es el rol Autoritario - -

(58%), encontrando en el extremo inferior el rol de Cornpla--

ciente (15%), el cual viene siendo el opuesto del antes cita

do. 

- El Rol Autoritario, es aquel en el cual el guar-

di6n se reviste totalmente de autoridad, poder y fuerza, para 

"gobernar 11
: controlar, rnanej ar y manipular a los reos. No es 

condescendiente ni flexible, al contrario, tiende a ser dema

siado duro, cruel, prepotente, rigido y sumamente disciplina

rio. No busca ni tolera contactos interpersonales con los -

reos, a los cuales considera como sujetos "desviados y pertU!, 

bados", incapaces de tener sentimientos o afectividades posi

tivas. Este sujeto posee una fuerte personalidad, que utili

za para infundir temor y respeto. Su trato con los dem6s prg 

sos siempre es distante, parco y cortante; s6lo se limita a -

ordenar y espera que todos obedezcan; comunmente utiliza la -

fuerza fisica y la violencia, aunque ésta no sea necesaria, -

para dar a conocer quién es el que manda, quién es el que ti~ 

ne el poder. Aunque no es muy comfm, puede llegar a extorsig 

nar y chantajear a los presos cuando éstos incurren en 11 pequ,g 

!'las" faltas a las reglas de la institucibn (hurtos leves, - -
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coerci6n a otros reos, insultos y agresiones verbales, etc.). 

Siempre habla en un tono nlto o grita, y constantemente vigi

la todas las actividades que se realizan entre los internos.

Nunca se muestra amistoso con los demás (con excepción de sus 

compaHeros de trabajo o con sus superiores), aunque disfruta 

que lo halaguen y le atiendan, aunque no lo demuestra. Es -

una especie de ºDictador". 

- El Rol Complaciente, es caracteristico de aque--

llos custodios que, a pesar de su autoridad y poder, se cond~ 

cen m&s humanitariamente con los presos. Este custodio hace 

sentir su dominio y su fuerza a través de \U1 trato más cerca

no y amistoso siendo condescendiente y tolerante con los in-

ternos r aunque en ocasiones su benevolencia rebasa los limi-

tes normales, lo que puede restarle autoridad. Aunque tampo

co busca el contacto interpersonal, no lo rechaza, y siente -

simpat1a por algunos internos, con los cuales se comporta más 

humano y m&s amigable. Generalmente no utiliza la violencia 

para controlar a sus gobernados, sino el lenguaje verbal en -

plan de convencimiento, teniendo allegados (algunos reos) que 

le ayudan en esta tarea. Es flexible, y puede tolerar peque

ftas faltas; pero cuando es necesario, aplica las sanciones cg 

rrespondientes sin llagar a la agresi6n fisica o verbal. ~s 
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respetado y admirado, más por su conducta que por su autori-

dad. Impone reglas de convivencia en donde el respeto mutuo 

es el factor primordial. Es una especie de 11 Hermano Bona---

ch6n 11. 

- El Rol Indiferente, es el m~s perjudicial tanto -

para los reos, corno para la propia instituci6n penal, ya que 

este tipo de guradián empuña el poder y la autoridad asignada 

para su propio beneficio, con lucratividad. No parece inter~ 

sarle el reo en particular, ni le interesa cumplir con sus d~ 

beres adecuadamente; para lo cual se rodea de parásitos y ad~ 

ladores (reos) que le auxilian en sus deberes, sin interesar

le qué métodos o estrategias utilicen para lograr el control 

y dorninio de los demtis. Generalmente utiliza la extorsión, -

la coerci6n y el chantaje que le proporcionan ganancias pers2 

nales: dinero, articulas valiosos, u otros objetos da valor -

monetario. No le importa interactuar con los demás (ni con -

sus propios ccmpafieros) e impone su autoridad a través de la 

violencia y el terror, que imponen y ejecutan sus incondicio

nales. Cuando surgen problemas entre los internos, ni siqui~ 

ra intenta resolverlos; manteniéndose alejado y distante de -

los mismos¡ procurnndo ser molestado lo menos Posible. Es -

una especie de ucomodin 11 
• 
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No obstante, es importante señalar que el tipo de -

rol que un custodio o un reo desempeña(nl no guarda alguna rg 

laci6n significativa con la edad, el tiempo de permanencia en 

el reclusorio (reos), el tiempo de antiguedad en el puesto 

(guardi~n), el tipo de delito (reos), etc. El rol que cada -

uno de ellos adquiere desde su llegada basta su egreso (reos 

y custodios), se presenta a unos cuantos dias de haber ingre

sado, sin presentar modificaciones o cambios severos que pu-

dieran ser importantes o trascendentes; aunque suelen manifea 

tar (en el caso de los internos) la existencia de otros roles 

que por sus caracteristicas sólo se presentan cuando las cir

cunstancias ambientales lo requieren (roles transitorios). 

En cuanto al custodio, lo que define su rol permanen 

te (general), es su concepción sobre la vida carcelaria, sus 

rasgos personales y caracteristicas propias, su axperiencia -

en asuntos penitenciarios (no importa el tiempo, sino la asi

milación y el aprendizaje), y, de cierta manera, su conviven

cia con los reos y con sus propios compafieros. 

En cuanto a los reos, lo que define su rol general, 

es su nivel socioecon6mico, su comple><i6n fisica, su capacidad 

en el establecimiento de relaciones y su capacidad de adapta-

ci6n en nuevas situaciones socio-ambientales. cÍaro está que 
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también influyen otros factores -aunque en menor grado- como 

la experiencia social previa, las caracteristicas individua-

les y de personalidad, la experiencia familiar, la edad (en 

un grado m1nimo, porque igual se comporta un hombre de edad -

madura, que un joven -en el ambiente carcelario-, cuando se -

ha adoptado un tipo de rol especifico), etc. El tipo de delá 

to no es un factor influyente del todo (alin en el caso de los 

consignados por violaci6n y/u homicidio), puesto que habria -

mayor influencia en relación a las caracteristicas de person~ 

lidad y a las experiencias familiares-sociales previas. 

Sin embargo, es importante destacar un esquema com

parativo en donde se hace indispensable señalar la frecuencia 

de factores como la edad, el tipo de delito y el tiempo de -

permanencia en prisi6n (reos); asi como la antiguedad en el -

puesto de guardián -y la edad-. Por lo tanto, a continuaci6n 

se presenta un cuadro comparativo de dichos factores: 

fV'er cuadro comparativo en la 

página siguiente+ 
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CUADRO CUATRO 

1 RE OS 

~ FRECUENCIA DELrro FRECUENCIA TIEMPO DE PERMANENCIA ~ 

.. 

20 7.0% Violaci6n 17.3% 3 meses 2 

21. 7.0% Homicidio 14.0% 6 meses 2 

23 28;0% Robo Com(m 21.0% 8 meses 1 

25 7.0% Robo a M.A.* 7 .r:J% 1 afio 4 meses 3 . 
·2a 3.3% Fraude 3.3% 1 afio 6 meses 3 

33 3.3% D.C.S. ** 37 .0% 1 afio 8 meses 6 
.. 

35 3.3% - - - - - 2 af'ios 4 meses 2 

39 7.0% *Mano Armada. 2 afias 7 meses 3 

40 3.3% ** Daños Contra la 3 afies 7 meses 3 

45 19. 7% Salud. 5 ai\os 4 meses 1 

:• 47 7.(J/I, 7 aftas 3 meses 3 
: 

.. 
48 3.3% 

~ 

7 años 5 meses 1 



C U A D R O CUATRO 

" 
C U S T O D I OS 

A NT I G U E D A D E.N 

E D A D FRECUENCIA E L PU E S T O FRECUENCill 

30 ai"i.os 14.03 3 afies 45.3% 

35 ai'los 24.3% 4 ai'los 14.0% 

37 años 3.3% 5 años 24.3% 

39 años 3.3% 6 años 7.0% 

40 años 33.3% 7 años 3.3% 

43 af\os 7 .CJY, 8 af'ios 3.3% 

44 afies 3.3% 10 años 3,3% 

46 ai'los 7 .CJY, -------
48 ai'ios 3.3% 

+Los porcentajes de el anterior cuadro (reos y custodios)son aproximados debido a la di-

ficultad para convertir el puntaje crudo (número de casos) a puntaje porcentual.+ 



I.4.- Estado Actual de la Ayuda Psicol6gica en el Re

clusorio Oriente (tipos de programas, terapias 

de rehabilitaci6n, apoyo psicol6gico, técnicas 

empleadas, herramientas de trabajo y equipo dig 

ciplinario): 

El Departamento de Psicologia del Reclusorio Preven 

tivo Oriente, tiene a su cargo la realizaci6n de múltiples y 

diversas actividades (que en muchas ocasiones rebasan los li

mites humanos y de tiempo), las cuales son: 

A) Actividades Técnicas.- Son las referidas a la pro

fesi6n del psic6logo, y consisten en la evaluaci6n, -

reclutamiento, selecci6n y clasificaci6n de rcosr se

gu:iJnientos y programas de investigaci6n o terapeúti--

coa. 

B) Administrativas.- Se caracterizan por la planea--

ci6n, organización, dirección e interpretación de mé

todos, programas, técnicas y procedimientos para al-

canzar los objetivos del Departamento~ y para su me-

jor funcionamiento. 

e) Interdisciplinarias.- Abarcan aquellas actividades 

que van desde la clasificaci6n del interno a Dormito

rios y la participaci6n en el Consejo Técnico, a la -
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intervención an programas de rehabilitacibn, a la la

bor conjunta y disciplinaria con los otros departameu 

tos (criminologia, trabajo social, pedagogia, etc.),

y a servicios especiales como Atención a Egresados de 

la prisi6n. 

Todas estas actividades est~n encaminadas a lograr 

que se cumpla el objetivo principal del Departamento: "Propo_E 

cionar al recluso los medios necesarios para que pueda mane-

jarse dentro del penal, con pautas de conducta adecuadas, 

otorgando la ayuda requerida en los procesos psicol6gicos de 

perturbaci6n personal que son consecuencia del encarcelamien-

to". 

El Departamento de l'sicologia del Reclusorio Preven 

tivo Oriente, hasta el momento de finalizada esta investiga-

ci6n, contaba con un Jefe de l'sicologia, 8 psic6logos adscri

tos, l pasante de psicologia (realizando su servicio social), 

y 2 secretarias. 

son; 

Las actividades que realiza el psic6logo -penal-,--

a) Con cada Interno.- Entrevistas (consisten en un m_s 

chote de preguntas, que regularmente no es muy efi---
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ciente por la diversidad de caracteristicas persona-

les de cada individuo, ante lo cual se prefiere la en 

trevista abierta). Aplicación de Tests Psicológicos 

(consiste en una bateria que debe contener, al menos, 

un Test de Inteligencia, uno de Organicidad y dos de 

tipo Proyectivo). Integraci6n de Estudiós Psicol6gi

cos (una vez que se obtienen los resultados de la --

aplicación de tests y de la entrevista, se procede a 

la interpretación y al diagnóstico). 

b) Estudios que se practican.- Estudios Breves o de 

Clasificación a Dormitorios. Estudios de Juzgado --

(es m&s completo y exhaustivo, en el cual se ahonda -

en el área especifica solicitada por el Juez). Estu

dio de Seguimiento (reporte sobre la evolución del In 

terno, obtenido a partir de una entrevista directa).

Estudio de Valoración Psicológica (es solicitado por 

cualquier otro Departamento o por algún interno, ante 

la detección de anomalias en la conducta de alguno de 

ellos). Estudios Externos (se realizan a aquellos 

reos que alcanzaron la libertad por medio de fianza o 

caución, y que deben presentarse periódicamente). Tg 

dos estos estudios, no obstante, no son diferentes en 

tre si, ya que siempre contienen el mismo material 
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(entrevista, tests e integraci6n); y son utilizados -

para un mismo fin (o diferentes fines) en diversas -

ocasiones. Los tests psicol6gicos rn~ frecuentemente 

utilizados son: Bcnder, Raven, Sacks, Machcver, MMPI, 

Domines y lfi'P. Cada Estudio Psicol6gico, por las pr~ 

sienes de tiempo y exigencias del Juzgado, se encuen

tra incompleto, sin una interpretaci6n real y din~mi

ca, y con pron6sticos burdos (en ocasiones acompafia-

dos de diagn6sticos err6neos o incompletos -ver apén

dice uno-). Este estudio psicol6gico forma parte del 

Expediente Unico Penal de cada interno, conjWltamente 

con los estudios criminol6gico, sociol6gico, pedag6g1 

co y de trabajo social. 

Otras actividades relevantes del psicólogo son: 

a) La elaboración de fichas de ingreso; que se reali

za \llla vez por semana, por espacio de 2 horas,en la -

Estancia de Ingreso. 

b) Apoyo Psicol6gico en Ingreso; se realiza con el 08 

jeto de detectar posibles alteraciones psicol6gicas -

en los internos de recién ingreso. 

el Apoyo psicol6gico a los reclusos que lo solicitenr 

est~ referida a la propia profesi6n, estrictamente a 
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servir de enlace con otros departamentos. 

d) Visitas a Dormitorios y a el Dormitorio de Segreg_s 

ción (ya que la visita al dormitorio de Máxima Segur! 

dad está prohibida) • El trabajo psicológico en el -

Dormitorio de Segregación se encuentra muy limitado -

ya que las condiciones del lugar requieren, en prime

ra instancia, soluciones ante la falta de higiene y -

la provisión de alimentos reglamentarios: delegándose 

cualquier tipo de ayuda psicológica. Además, esta -

sección se encuentra más bajo la autoridad del Depar

tamento de Vigilancia y Seguridad, que del equipo in

terdiscipl:i.nario (especialmente el Departamento de -

Psicologia). 

e) Conferencias1 se dan de acuerdo a las intereses 

institucionales, asignando el tema a desarrollar. E~ 

tas conferencias se dan, por lo menos, 2 6 3 veces al 

afio. 

f) Programas Terapefiticos y de Rehabilitaci6n1 para -

su realización es necesaria la aceptación por parte -

de la Jefatura en turno. Existiendo, en el momento -

de la presente investigación, un programa de Alcohól! 

coa ~n6nimos, uno de Farrnacodependencia, uno de Tera

pia Grupal, y uno más de Rehabilitación y Readapta---
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ci6n Social. En estos programas, el papel del psic6-

logo muchas veces se limita al de simple observador 6 

exponente. 

Algunas observaciones realizadas, mostraron la necg 

sidad de un turno de psic6logos por la tarde, que se encuen-

tre integrado por más elementos; ya que el actual tan s6lo -

cuenta con un elemento en ese turno, y la mayoria de los in-

ternos se encuentran solos y sin atención psicológica alguna. 

~dem5s se hace necesaria la visita a Dormitorios, ya que es -

el ambiente en donde el interno se mueve y vive la mayor par

te del tiempo de su permanencia penal¡ ante lo cual, muchos -

psic6logos se muestran renuentes a efectuarlas, y cuando lo 

hacen, son muy cortas, superficiales y estrictamente limita-

das por el personal de Vigilancia. Tampoco se cuenta con as~ 

serias profesionales, ni con cursos de capacitaci6n para los 

psic6logos. 
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ESQUEMJ\ DESCRil?T:tvO 

ROLES ROLES 
~ PERMANENTES CARACTERISTICJ\S FRECUENCIA TRANSITORIOS CARl\CTERISTICl\S 

l) Lider l)Sin6nimo de p_g 10.0% A) Lider Ma.!:. A) Impone un sis-

der y autoridad, tema de autori--

ejerciendo domi- dad por medio de 

nio. violencia y te--

rror. 
2) Propaga las - 13.3% 

B) Lider Ha- B) Autoridad y -
reglas de convi-

tura!. dominio pc)r me--
vencia. 

dio de la fuerza 

3) Maneja todo - 10:.0% C) L!der Ex- C) Autoridad y -

tipo de comercio parto. dominio por me--

y la contabili-- dio de su habili 

dad. dad y capacidad 
o 

de relaci6n. 
-4)-Chivo -- 4) Efectlia casi 60.0% 



(continuación esquema descriptivo) 

p 

R 

E 

s 

Emisario 

5) Pasivo 

(Indife-

te) 

éodas las acti-

vida des fis icas • 

5) Utiliza su --

fuerza fisica, -

aislándose del 

grupo cautivo. 

.Ma~l;u~~d~r D) Manejo de las 

situaciones por -

medio de adula---

'>:':'.·· ./:·· ; ciOn y mentiras. 

·.¡;;)~Secretario. E) Lleva un con--

F) Parásito. 

G) Concilia--

der. 

trol intermedie -

de las situacio--

nes (maneja y es 

manejado). 

F) Actfia de acueE 

do a su convenien 

cia y a expensas 

de los deml'ls. 

G) Intermediario 

entre reos y cus-



(continuación esquema descriptivo) 

e 

u 

s 

T 

o 

D 

I 

o 

s 

l)Autoritario l) Ejerce poder 

y autoridad me

diante la fuer-

za fisica, la -

rigidez y la -

disciplina; in

fundiendo temor 

y respeto. Es 

una especie de 

"Dictador 11
• 

2) Complacie~ 2) Ejerce domi-

te. nio y autoridad 

a partir del -

trato humanita-

rio, condescen-

58.0% 

15.0% 

p 

R 

.fl) .Oponente 6 

E Acelerador. 

s 

I) Pasivo Nat,!! 

o ral. 

s J) Pasivo Par_s 

todios para el mejo

ramiento y C\l!\\pli--

miento de las reglas 

H) Siempre está en -

contra de las reglas 

penales e institucio 

nales. 

I) Se aisla, ence--

rrándose en si mismo 

sin interactuar. 

J) Se aisla y solo -

interactúa en forma 

negativa, agrediendo 

y manipulando. 

K) Chivo Expie K) Es victima de -



{continuación esquema descriptivo) 

e diente y tole-- p agresiones fisicaa y -

u rante, impone - verbales7 adj udictlndo-

s el respeto mu-- R se le las causas de to-

T tuo. dos los problemas. 

o E L) Mensajero - L) Hace "mandados" y -
3) Indiferen- 3) Es el rol -- 27 .0% 

D {Emisario). tareas pequef'ias. Es -
fe'~ mfls perjudicial 

I. s \Ula especie de "mayor-
ya que empui'ia -

o- domo 11
• 

el poder y autg 
s o M) Chivat6n. M) Se informa de todas 

ridad asignadas 
las actividades pena--

para su propio 
s les para comunicarlas 

beneficio, e han. 
a las autoridades ins-

tajeando y ex--
titucionales r ejercien 

1 
tora ion ando: a 

ciando cierto control. 
- - través de in con 

diciona les. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

La presente investigación de Campo (Post-Facto), -

realizada desde Agosto de 1989 hasta Junio de 1990, de la Co

munidad Cautiva del Reclusorio Oriente, reviste lUl carácter -

de gran relevancia e importancia; dado el escaso conocimiento 

e interés (excepto por algunos estudiosos del tema, ya antes 

mencionados) del Fen6meno de Prisionalizaci6n dentro del Cam

po de la Psicologia Clinica, canalizando a dic110 fen6meno tan 

s61o a 'un aspecto meramente social* 

Debido a esto, la presente investigación pretende -

ubicar en el lugar que le corresponde al fen6meno estudiado,

para su conocimiento objetivo, comprensión y an&lisis como un 

tema más de investigación dentro de la Psicologia en General. 

Las preguntas de investigación que se plantearon al 

inicio de la misma, y que se desglosan más adelante, fueron: 

- ¿c6ino son y a qué se deben las relaciones interpsr

sonales entre presos, y entre presos-custodios, en 

una Comunidad Cautiva? 

- ¿Qué tipo de roles sociales se establecen en la Pri 

si6n, entre presos y custodios? 
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- Especificamente, •• ¿cbmo son las relaciones y los rg 

les de la Comunidad Cautiva del Reclusorio Prevent~ 

va Oriente de la Ciudad de México?. 

Asi, los objetivos que se pretendieron alcanzar, a 

través de la Evaluaci6n Final de los Resultados y de la Inveg 

tiga:i6n en si, fueron los siguientes: 

- Conocer, dentro de lo posible dadas las circunstan

cias ambientales, en toda su magnitud y de forma objg 

tiva, la vida y convivencia diaria entre reos y custg 

dios. 

- Tomando como base este conocimiento1 conocer y ana

lizar la tipologia, causas, caracteristicas y dinámi

ca de las relaciones interpersonales entre presos, y 

entre presos-custodios~ asi como los diversos tipos -

de rol social que se dan en la Comunidad Cautiva. 

- Dar a conocer, lo m~s objetivamente posible, una v~ 

si6n m~s clara y a~plia del fenómeno de Prisionaliza

ci6n, para promover un mayor interés por parte del -

Psic6logo y la creación de Programas o Técnicas que -

conduzcan al.mejoramiento y desarrollo adecuado del -

Sistema Penitenciario, en beneficio del preso. 
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Los resultados obtenidos a lo largo del estudio - -

(respuesta a las preguntas de investigación), indican, refe-

rente a las relaciones interpersonales, que dichas relaciones 

establecidas entre reos y entre reos-custodios, en su gran m~ 

yoria, son superficiales, transitorias (s6lo duran el tiempo 

que el recluso permanece en prisión), involuntarias y forzo-

sas por las circunstancias fisico-ambientales del lugar (esp& 

cio restringido y limitado, imposici6n de cornpai\eros muchas -

veces indeseables, rompimiento de lazos familiares y externos 

falta de apoyo socio-comunal, aislamiento, temor ante la nue

va situación, etc.) y de la situacibn de cautiverio; caracte

riz§.ndose, generalmente, por un matiz negativo pudiendo ser -

de orden coercitivo, chantajista, explotador, manipulador, ~ 

torsionador, etc. 

Sin embargo, aunque en muy contadas ocasiones, pue

den establecerse relaciones socio-personales m~s profundas, -

permanentes y voluntarias (comunmente entre presos con antecg 

dentes familiares similares, un mismo nivel socioecon6mico y 

cultural, vivencias similares dentro del penal, etc.), con el 

fin de obtener apoyo mutuo, y satisfacer necesidades de afec

tividad, de aceptaci6n, de aprobaci6n. Con respecto a la re

lación entre el ptrso y el custodio, se estructura m&s sobre 

la base de la comprensi6n y la tolerancia, cuando dicha rela-
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ci6n tiende a ser positiva. Esto se debe a que ambos suje--

tos, a\1I1 cuando establezcan lazos afectivos y amistosos, no -

se identifican ya que no atraviesan por las mismas circunstan 

cías situacionales, ni personales. 

En cuanto al tipo de roles sociales que se dan en -

la comunidad cautiva, existe \Ula mayor diversidad entre los -

reos que entre los custodios. En los reclusos, los roles ge

nerales o permanentes de mayor frecuencia son: el rol de Chi

vo-Emisario (60%), el de Portavoz (13.3%); seguidos de los rg 

les de Lider (10"~). comerciante (10%) y Pasivo-Indiferente 

(7.7%). Esto se debe a que la gran mayoria de lon reclusos -

no tienen ni poder econ6mico, ni fuerza fisica; por le que -

tienen que desempeñar el rol de Chivo-Emisario ante la i.mpe-

riosa necesidad de sUbsistencia en un medio tan punitivo como 

lo es la cárcel; convirtiéndose en el sirviente de los más pg 

derosos y fuertes. ~unque el Portavoz y el Comerciante, tam

bién son una especie de sirvientes, gozan de mayores privile

gios socio-ambientales, debido a su habilidad y experiencia -

en el manejo de situaciones ambientales adversas; y porque 

poseen cierto poder econ6mico y mayor fuerza fisica que el 

Chivo-Emisario. El Pasivo-Indiferente, aunque carece de loa 

dos factores antes mencionados, subsiste rn~s comeda y satis--
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factoriamente que el Chivo-Emisario, ya que no es obligado a 

formar parte del séquito de servidores del Lider, y tampoco -

es agraviado verbal o fisicamente, al mostrar que sabe defen

derse. El Lider, que es el rol que goza de mayor estatus y -

prestigio social~ s6lo lo desempeftan aquellos que tienen un -

alto poder econbrnico o una gran fuerza fisica (estableciendo 

un sistema de satrapia -terror-, al utilizar la violencia), -

estableciendo un estilo de vida lleno de comodidades y privi

legios de tojo tipo. 

Dentro de estos tipos generales, se derivan tipos -

més especificas de rol social que se act6an conjunta y suces! 

vamente, de acuerdo a las circunstancias socio-ambientales o 

temporales, pudiendo encontrar al Malvado, al Experto, al Ma

nipulador, al Parásito, al Pasivo-Paralizador, al Chivo-ExpiE 

torio, al Chivat6n, etc. Es asi, como un mismo reo puede as~ 

mir m&s de un rol en la situaci6n de cautiverio dadas las con 

diciones que se presenten. 

Por otra parte, la tipologia de roles en los custo

dios, se reduce sblo a tres diferentes tipos: el Autoritario 

(58%), el Indiferente (27%) y el Complaciente (15%). Siendo 

el rol Autoritario el de mayor frecuencia, responde bésicamen 

te a las condiciones fisico-ambientales del lugar: ante un mg 
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dio agresivo por naturaleza (la prisi6n), ambivalente, incom

prendido y rechazado, que responde con violencia. El Autori

tario descarga en los reclusos todo el poder y autoridad de -

la sociedad, empuñando el trato duro, infle><ible y cruel: sin 

"formalismos ni afectividad" (Sykes, 1961), en la b(lsqueda de 

control, respeto y cumplimiento de los estatus instituciona-

les del penal¡ aWlque deba usarse la ºbrutalidad de la fuerza 

f1sica". El rol Indiferente es el lastre de la autoridad, al 

centrarse en los beneficios personales del guradián, sin pen

sar en el bienestar del preso: no importa obtener respeto ya 

que no se establece una autoridad definible, ni se espera que 

se cumplan las reglas de la institución, aunque se tiende a -

caer en la e.:<torsi6n y el chantaje de los reclusos. La apar1 

ci6n de estos roles se debe, básicamente, a la concepción - -

errónea que el custodio tiene acerca del sujeto encarcelado,

y acerca de lo que es el sistema penitenciario. En muchas -

ocasiones, el custodio cree que el reo es una persona 11 anor-

mal o p~rturbada 11 , sin sentimientos y acostumbrado a la agre

sión continua de los demás: lo percibe como a W1 
11 criminal 11 

-

que debe ser castigado duramente; en cuanto a su conceptuali

zaci6n de la prisi6n, la percibe como el lugar donde el recl~ 

so debe permanecer por siempre, en donde debe ser castigado,

negándosele todos los derechos institucionales; no buscando -
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su rehab:Üitaci6n, sino el pago de todas sus culpas. 

El rol de Complaciente implica una visi6n más huma

nitaria del r~o¡ se le percibe como a un ser humano comün que 

se encuentra atravesando por una mala etapa en su vida; que -

puede ser culpable, pero tambi&n inocente. El custodio al -

asumir este tipo de rol, tiene más conciencia y conocimiento 

de lo que es una instituci6n penal, de sus reglamentos y de -

lo que significa un preso. Para él, no es necesaria la eXtrg 

ma vigilancia ni el autoritarismo para dominar y controlar un 

penal¡ empuñándose el trato afectivo, respetuoso y tolerante. 

La vida y convivencia diaria en una prisión esté· a,! 

tamente influida no s6lo por el sistema penitenciario con que 

se rige, sino también por el nivel socioecon6mico al que per

tenezca el reo, su fuerza f1sica, su ignorancia o conocimien

to de lo que es la vida en cautiverio, su poder politice y el 

grado en que la Custodia desetnoeñe sus actividades y deberes 

laborales de forma adecuada o inadecuada. 

La privación de la libertad de un individuo, deriva 

en múltiples ocasiones en procesos graves de depresi6n, sent.! 

mientas de soledad, autodevaluaci6n, manifestaciones de agre

sividad e intentos de suicidioi lo que hace imprescindible la 
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presencia del psicólogo en una institución penal. Sin embar

go, el trabajo psicológico en el campo penal se reduce y lim1 

ta, b~sicamente, al diagnóstico y clasificación del interno a 

Dormitorio, y a la elaboración de estudios psicológicos, que 

generalmente son incompletos y muy poco confiables, debido a 

las presiones de tiempo y a las exigencias de los distintos -

juzgados penales, dando un maximo de 3 dias para la elabora-

ción del Expediente Penal (considerando que se hacen de 20 a 

30 expedientes por semana) • Ademas de la falta de personal -

suficiente, se hace necesario un contacto más directo con el 

preso en su modio com(Jn (Dormitorios) y la necesidad de mejo

res herramientas de trabajo, asi como el encauzamiento de un 

tratamiento realmente terapéutico que conduzca a la rehabili

tación y readaptación social del recluso. 

Los métodos psicológicos penitenciarios deben ade-

cuarse a las necesidades reales de tratamiento del interno, y 

no a las necesidades institucionales o sociales imperantes~ -

sin obligar al sujeto a acudir a los mismos, convenciéndolo -

de los beneficios implícitos y explicites del Tratamiento Ps1 

cológico (Martinaz Osorio, 1986). 

Es asi, como los servicios penitenciarios del psic~ 

lago se han visto obligados a tomar iniciativas para centrar-
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restar los factores criminógenos de la prisión, proponiendose: 

a) Sistemas de visitas m~s flexible, organización de 

los sistemas penitenciarios de acuerdo a las necesid~ 

des del preso: prisión discontinua, semilibertad, - -

etcétera. Esto como Wl intento por evitar la ruptura 

con el medio de vida ordinario. 

b) Discusiones en grupo, sistema de autogobierne, prg 

gresividad personal, etc., con el fin de combatir la 

influencia del ambiente represivo y despersonalizador 

de la prisión. 

c) clasificación basada en estudios reales y exhaust1 

vos, formaci6n de grupas y aumento de los contactos -

con el medio exterior para evitar y neutralizar los -

efectos de la contaminación crimin6gena carcelaria. 

d) Cambio constante del personal que mantiene contac

to directo con el reo¡ concesión de diplomas académi

cos o procesionales (buena conducta, desempeño labo-

ral, etc.) para valorizar al interno en el mundo de -

la realidad. 

Por lo tanto, tratar al individuo en cautiverio no 

consiste en curarlo como si se tratara de un enfermo, sino en 

poner en marcha algunos métodos paico-sociales, con vistas a 
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modelar el sistema de valores del reo, de acuerdo n determinA 

daa condiciones de seguridad, e.~igidas por su peligrosidad i.¡¡ 

dividual: esforz~ndose (el psicólogo) en mejorar las posibili 

dades de adaptación social, gracias a un trabajo constante de 

reeducación socio-personal en un medio mfis "aptoº de sernili-

bertad o en la propia institución penal. Se debe transformar 

la prisión actual en una Institución de Tratamiento y Rehabi

litación Social, para lograr uno de los principales objetivos 

del Sistema Penitenciario: 

"Proporcionar al interno todos los medios posibles y 

necesarios para su pronta integración social, y su m.!l 

joramiento personal". 

Las relaciones interpersonales y loa roles caracte

risticos de una institución penal, no pueden ser eliminados -

total y prontamente, aunque se cambie el sistema penitencia-

río, por un sistema m~s libre y con contactos sociales m6s -

permaneptes, ya que existen otros factores que también inf lu

yen para caracterizar a una prisión como punitiva y coerciti

va. Estos factores (nivel socioecon6mico y poder politico, y 

mónetario del reo, fuerza fisica, mal manejo que el custodio 

hace de su autoridad), que distorsionan e imprimen matices n~ 

gativoo a todo tipo de relaciones y roles que se establecen y 
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desarrollan entre reos y custodios, se encuentran tan enraiz~ 

dos en la vida penitenciaria, que se han convertido en elemen 

tos constitutivos del fen6meno de Prisionalizaci6n. 

Como ya se mencion6 anteriormente en el Marco Te6r1 

co, no se busca abolir totalmente, la Pena Privativa de la L~ 

bertad (Pena de Prisibn) y, por consiguiente, eliminar las 

instituciones penales como medida de seguridad social. Se 

busca modificar tanto el Sistema Penal actual -por sistemas -

alternativos como los de semilibertad, Centros de Rehabilita

cibn y Readaptaci6n Socio-Personal, con periodos de tiempc con 

dicionados, de acuerdo con el tipo de delito cometido, de la 

personalidad y de la conducta del detenido: Centros Educati-

vos Escolares y con Bolsa de Trabajo, etc.-, como modificar -

los sistemas de Clasificación Penal, los Factores Fisicos de 

las instituciones penales o de readaptación social, el Siste

ma de Vigilancia y Custodia, etc. Dichas modificaciones deb_g 

r&n fundamentarse en Clasificaciones m6s especificas de acueE 

do a la personalidad, car§cter, tipc de delito (y sus caract_g 

risticas adyacentes, ya que no es lo mismo el Robo a Mano Ar

mada que el Robo Com(m: o el intento de Homicidio que el Homi 

cidio calificado), antecedentes penales (si es primodelincuen 

te o reincidente), etc. También deber6n mejorarse las candi-

- 137 -



cienes fisicas y ambientales, eliminando los privilegios que 

da el poder pol1tico, econbmico o fisico; apartando a los --

reos con 11mayores posibilidades 11 de los reos con menores pos,! 

bilidades (esto no implica aislar unos de otros, sino una co~ 

cientizaci6n de que cada recluso es diferente, manifestando -

necesidades distintas, llevando a los reclusos a su medio --

real o proporcionando los mismos servicios institucionales a 

cada interno; esto también se lograria con la proporci6n de -

alicientes económicos o procesionales al laborar el preso den 

tro de la institución, con m&s programas recreacionales, de-

portivos y culturales, bajo la supervisión de especialistas -

(eXternos o los propios internos) en la materia. Se necesi-

tan, asi mismo, m6s programas de rehabilitaci6n de acuerdo a 

las necesidades de los reclusos y mayor atenci6n (en todos 

los sentidos) ¡>:>r parte del equipo interdisciplinario, y so-

bre todo por parte del psicólogo. También se requiere de una 

mejor capacitación del personal interdisciplinario y del per

sonal de la custodia, no sólo referente a un mejor desempefto 

laboral, sino a un mejor y mayor conocimiento del reo, del 

sistema penal y de lo que significa la vida en cautiverio. 

También se hace indispensable un trato m~s humanitario, consi 

derando al recluso como un ser humano con problemas circuns-

tanciales, y un acercamiento directo y continuo con los inte~ 
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nos, no s6lo con el prop6sito de ejercer mayor vigilancia y -

supervisi6n, sino para también conocer la auténtica realidad 

del individuo encarcelado. 

Otro factor de importancia que no pudo ser analiza

do tal como se hubiera deseado, aunque si pudieron obtenerse 

algunos datos -que por falta de objetividad no se considera-

ron dentro de los resultados-, lo constituye la incidencia de 

Homosexualidad en la prisión, la cual se observó en 6 sujetos 

!Jnicamente (los cuales se negaron a participar en la Investi

gación, manifestando sentirse agredidos y juzgados). Estos -

sujetos, segtin referencias de otros reos, asumen el papel de 

11 chicas 11
, desenvolviéndose corno cualquier mujer, y se caractg 

rizan por su forma de actuar: lenguaje pausado, movimientos -

finos y amanerados, cuidado excesivo en la manera de caminar, 

en el arreglo personal y la vestimenta, etc. Se constato que 

algunos de ellos (los más "agradables" fisicamente), cobran -

por sus servicios, y aunque buscan e intentan relacionarse, -

continuamente son rechazados y humillados pfJblicamente. Uno 

de los reos homosexuales, fue operado quirúrgicamente para -

cambiar de sexo, antes de ingresar al penal1 a pesar de esto, 

fue consignado en el Reclusorio Oriente (que es para varones 

fuiicamente). Finalmente, 5 de estos reclusos, fueron consig-
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nadas par ''yagancia.yprostituci6n en la via.p(Jblica", mien-

tras que el restante fue consignado par Roba Especifica. 

Asi, las relaciones interpersonales y los roles so

cia lea del Reclusorio Preventiva Oriente, no distan de ser dj, 

ferentes a las de otras prisiones extranjeras y sistemas peni 

tenciarios m\llldiales: pero con un problema m~s: la sobrepobla

ci6n (el Reclusorio tiene capacidad para un máxima de 1,200 -

reos, presentando una población de 1,500 reos, aproximadamen

te): la cual dificulto y hace mfis compleja la vida y conviven 

cia diaria entre los internos, y entre los internos y custo-

dios, trayendo como consecuencia el establecimiento de rela-

ciones negativas (chantaje, tortura, extorsión, etc.) y roles 

inadecuados, imperando la Ley del Talión: La ley del m~s fue~ 

te, y la desconfianza general. 

Finalmente, cabe mencionar que la corrupci6n de un 

subsistema social, como el penitenciario, no comienza por los 

componentes inferiores (reos y custodios), sino por loa compg 

nP.ntes superiores (sistema penal, autoridades penitenciarias, 

etc.), que vienen a ser los que establecen y manejan las re-

glas, normas y valores de vida que se han de seguir para obt~ 

ner la mayar seguridad pasible dentro de la Comunidad "Nar--

ma l 11, con el fin de obtener una convivencia socio-personal --
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11 10 más aceptable posibleº. Si tal sistema se encuentra de-

sorganizado, envilecido y cargado de intereses particulares;

lo más id6neo (y correcto) seria modificarlo 6 11 eliminarlo 11 
-

por completo (en sus leyes, normas y sistemas organizativos); 

pero como esto no es posible ciento por ciento, por lo menos 

se pueden proponer medidas alternativas que, si se aplican, -

disimulen sus fallas o errores (Cuello col6n, 1958: Dominguez 

Treja, 1982). 
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L I M I T A C I O N E S y S U G E R E N C I A S 

I.- LIMITACIONES.-

Una de las principales dificultades que se 

present6 al inicio de la investigaci6n, fue el reclutamiento 

de sujetos voluntarios que quisieran colaborar en las entre-

vistas (ya que las observaciones se realizaron sin que los -

reos pudieran darse cuenta) ya que tenian la idea de que la -

investigadora era una especie de supervisor del Departamento 

de Seguridad del Reclusorio o de las Oficinas Centrales. Se -

cree que a pesar de mostrar documentos oficiales de identifi

caci6n de la investigadora, muchos sujetos conservaron su de~ 

confianza, pudiendo mentir o siendo cautelosos en las entre-

vistas. 

- El Estudio de Campo, a\ll1que implica la observaci6n 

directa y real del fen6meno a estudiar, sin influencias expe

rimentales o de otra indole: deja mucho que desear en cuanto 

a su objetividad cientifica, su metodologia y su validez. 

Sin embargo, para poder aplicar alguna medida cientifica o mg 

todol6gica, primero es necesario conocer el fenOmeno sin an-

tes contaminarlo o influirlo¡ por lo que el Estudio de Campo 

fue indispensable en el presente estudio. 
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- Se contó con un par~metro de comparación empirica 

(no metodol6gica) entre reos, y entre reos-custodios; lo que 

imposibilita la delimitación de los problemas ínterpersona--

les, la frecuencia de aparición real, el grado de influencia 

masiva, el grado de distorsión o deterioro de las relaciones, 

el tipo de personalidad de los sujetos y su nivel de cambio o 

deterioro, etc. Asi como tampoco fue posible la comparación 

entre reos y sujetos "libres", para un mejor conocimiento de 

la negatividad o positividad de las relaciones y tipos de ro

les establecidos en prisión¡ lo que hubiera dado mayor validez 

y objetividad a la presente. 

- No se cont6 con instrumentos metodológicos valid3 

dos y confiabilizados como los Tests Psicol6gicas estandariz3 

dos, en la abtenci6n de los datos; utiliz~ndose entrevistas -

abiertas que en la mayoria de lee casos fueron casi diferen-

tes entre si, con excepción de algunas preguntas clave, que -

se repitieron en cada una de las entrevistas (ver ap{!ndice -

dos), debido a la dinfunica y contenido de la información pro

porcionada por cada reo o custodio. Asimismo, dentro de las 

observaciones efectuadas, pudo haber influido (en el an&lisis 

global de resultados) la subjetividad, ideologia, conocimien

tos previos y te6ricos, y las propias caracteristicas de per-
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sonalidad de la investigadora. 

- Otra lirnitaci6n importante de la presente invest~ 

gaci6n, es que, de una población de reos de 1,500: tan solo -

fueron seleccionados 30 sujetos; lo que, invariablemente dis-

minuye la confiabilidad de los resultados obtenidos, asi como 

de las generalizaciones hechas a partir de los mismos. En el 

caso de los custodios, se cubri6 el 100% de la p~blaci6n, ya 

que son, precisamente, 30 custodios los que laboran -hasta el 

momento de la investigación- actualmente en el Reclusorio - -

Oriente. 

- El presente estudio s6lo cubri6 el aspecto des--

criptivo para el conocimiento del fen6rneno, sin intentar apl_! 

car o elaborar Técnicas o Programas de Rehabilitaci6n Psicol~ 

gica o de mejoramiento de la vida de los reos. 

- Otra limitaci6n surgi6 ante la presencia de supe!: 

visores de seguridad durante las entrevistas a reos y custo--

dios: ante lo cual tuvieron que hacerse visitas 11 an6nimas 11 
--

pcr parte de la investigadora, para obtener datos más reales 

y objetivos del fen6rneno estudiado. 

- Finalmente, la lirnitaci6n más importante y por --

siempre inevitable, es el factor tiempo; el cual, aunque no -
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se restringió (la investigación duró aproxiJnadamente 10 me--

ses) en este estudi, a un periodo especifico de tiempo (al mg 

nos por parte de la investigadora), siempre es insuficiente -

para analizar y conocer a fondo y en toda su magnitud cual--

quier fen6meno. 

II.- SUGERENCil\5.-

El tema de la Prisión o de la Prisionaliza

ción es interesante por si mismo, debiendo ser estudiado mfis 

ampliamente, debido a la gran cantidad de elementos que lo -

componen o que se encuentran involucrados. 

A continuaci6n, se mencionan algunas sugerencias 

que pudieran realizarse: 

a) Investigar otros factores constitutivos del fenómg 

no de Prisionalizaci6n corno: Sistema Penal Actual en 

México (en toda su magnitud), Leyes Legislativas y Pg 

nales, clasificación del Delito y del Reo para su Cou 

signaci6n, pase a Dormitorio o a Instituciones Peni-

tenciarias, Tipo de Personalidad del reo, etc. 

b) ~mpliar la presente investigaci6n, mediante la el~ 

boraci6n de Programas de Rehabilitaci6n, o Programas 

encaminados a Mejorar el Tipo de Vida, y de las condi 
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ciones caracter1sticas de la misma; aplicando metodo

logias o Estudios Experimentales más objetivos y sis

temáticos. 

el La elaboraci6n de parámetros cientificos de compa

raci6n entre los miembros de la Comunidad Cautiva 

(reos y custodios), y entre los reos e individuos li

bres. 

d) La elaboraci6n o aplicaci6n de instrumentos validg 

dos y confiabilizados, para una obtenci6n de datos más 

acorde a la realidad del fenómeno. 

e) Es indispensable conocer las caracter1sticas de las 

relaciones interpersonales y los roles sociales que -

se dan en una poblaci6n libre, no solo para comparar

los con la Comunidad Cautiva; sino para un mayor cong 

cimiento de su estructura, problem&tica u organiza--

ci6n, intentando conocer pUl'ltos comunes que pudieran 

ser aplicados en el Sistema Penal, para su mejoramien 

to. 

f) Investigar, si es posible, no s6lo a una mayor can 

tidad de reclusos del Penal Oriente; sino a la gran -

poblaci6n de presos de todas las Instituciones Pena-

les del pais: Reclusorio Norte y Sur, además del - -

Oriente, Penitenciaria Estatal, Cárceles e Institucig 
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nes de Prov lncia, Centros Femeniles y Centros Tutela

res para Menores. Para Wla mejor conceptualización y 

conocimiento del preso, de su vida en prisi6n, y de -

las sistemas carcelarios. Lo mismo se recomienda en 

el caso de los custodios. 

g) El Estudio de la Personalidad de los guardianes -

en forma más profunda, 

h) El Estudio de aquellos reos que no fueron inclui-

dos en la muestra. 

i) El Estudio de los reos que están acusados injusta

mente: asi como el estudio de la personalidad de aqus 

llos que s6lo cometieron delitos leves o menores. 

j) Tomar dos muestras distintas entre reos, por ejem

plo: homicidas y delincuentes de orden común, etc. 

k) Finalmente, aunque el tiempo siempre resulta insu

ficiente, seria c.onveniente hacer estudios m&s am---

plios tempo~almente hablando, o de car&cter permanen

te del Fenómeno de Prisionalizaci6n, que por ser \ID -

fen6rneno social, requiere de mayor an~lisis y aten--

ci6n por parte de toda Disciplina Socio-HUl\ana, como 

la Psicologia, 
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ta Mireles; 4 de septiembre de 1989. 

-
11 corrupciOn en Cárcales". Guillermo 'A. 

Rios Munive; 31 de septiembre de 1989. 

ºAtaque frontal a la corrupciOn en los 

Reclusorios 11
• Norma Alcántara; lero. -

de agosto de 1989; afto LXXII; Tomo ccxc. 

- "Cl'!rcel"/CartC>n Gráfico. Helioflores;

lero. de agosto de 1989. 
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APENDICE UNO 

EJEMPLO DE UN ESTUDIO PSICOLOOICO PENAL PARA EL CONSEJO 

TECNICO (JUZGADO). 

NOMBRE: 

SOBRENOl.ffiRE: 

EDAD: 

LUGAR NAC.: 

ESCOLARIDAD: 

EDO. CIVIL: 

OCUPACION: 

ANTECEDENTES: 

DELITO: 

"REPORTE PSICOLOGICO" 

CONSEJO TECNICO 

(ANONIMO) 

NEGADO 

27 ANOS 

MEXICO,D.F. 

PRIMARIA 

SOLTERO 

COMERCIANTE 

NEGADOS 

VIOLACION. 

VERSIO!I DEL DELITO: 

comenta que se encontraba en casa de un amigo 

a la cual entraron 3 sujetos adultos; los cuales lo golpearon, -

llevándolo más tarde a la Delegación, donde fue acusado de Viol~ 

ci6n. 

PRUEBAS APLICADAS: 

MACHOVER, PIERRE Y HENDER~ 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

a).- AREA INTELEC'füAL: En la prueba de Pie

rre G., obtuvo un C.I. correspondiente a INFERIOR AL TERMINO ME

DIO. Los procesos de atención y memoria se encuentran funcion~ 



do optimamente, sus juicios auto-heterocriticos se encuentran -

disminuidos, su capacidad de organización y planeación son lóg~ 

cas y rudimentarias. 

b) .- AREA PERCEPTOMOTORA: En el test de BE!!!_ 

der no se detectó evidencia que sugiera alteración orgánica a -

nivel cerebral. 

ESTRUCTURA Y DI!IAMICA DE LA PE:RSONALIDAD: 

El sujeto en estudio -

proviene de un nivel socioeconómico y cultural bajo, y es emer

gente de un núcleo familiar incompleto por el fallecimiento de 

2 de sus miembros; el cual es aparentemente organizado por am-

bas figuras paternas, de la:. cuales refiere ºQue recibe el apo

yo moral y económico", pero al parecer los padres no han sido -

figuras positivas ya que o~~te información referente a ellos -

(pudiendo confirmarse que, desde su ingreso a la Institución, -

ha sido visitado en una sola ocasión por su familia). su hogar 

se caracteriz6 por ser numeroso, tradicional, inseguro y con--

flictivo, en el cual careci6 de recursos econ6mico-~~ocionales, 

que le permitieran la satisfacción adecuada de sus necesidades 

básicas, razón por la cual comienza a trabajar a temprana edad, 

asistiendo al mismo tiempo al colegio, mostrando más interés ~ 

por trabajar, que por los estudios. Viendo en el trabajo su i!! 
dependencia económica y el demostrar a su familia que no los n~ 

cesita para salir adelante. ES durante su adolescencia que bu! 

ca identificación con grupos de personas mayores a él, que pre

sentan problemas por sus conductas parasociales y antisociales, 

comenzando a ingerir bebidas alcohólicas, experimentando con e! 

tupefacientes y marihuana, la cual es habitual. 

cuenta con una adecuada capacidad para establecer rela 

cienes sociales, capacidad que utiliza para manipular y embar--



car a sus compañeros; presenta escaso contacto con personas de 

su edad, afirmando 11oue es por no compartir su manera de pen--

sar•o, haciéndose más patente su alejamiento por las conductas -

que expresa ante ellos; se muestra rebelde contra las normas so 

ciales, por las cuales se siente criticado, atado y frustrado.

Razón por la cual es un individuo que no tiene una adecuada in

troyección de norraas, reglas y valores, siendo así que le es fá 

cil transgredirlas, sin crear en él sentimiento alguno de culp~ 

bilidad. 

como interno dentro de la Institución, es un sujeto 

que no muestra interés alguno por asistir al centro Escolar, 

afirmando que desde el momento que ingresó ha trabajado en for

ma ocasional. 

Es de hacerse notar que durante su estancia en el D-6, 

embaucó a una buena parte de la población de dicho dormitorio,

prometiendo la entrega de aparatos extranjeros; siendo segrega

do más tarde por seguridad, ante las agrsiones de los defrauda

dos. 

Por lo que se refiere a su actividad en el dormitorio 

5, esta fUe omitida por el interno, solo mencionando que se de

dica al calado de cuadros; pero es de suponer que siga con las 

mismas conductas que presentó en el D-6. 

Entre los rasgos más sobresalientes tenemos: Insegur~ 

dad, ansiedad, agresividad, pesimismo, desconfianza, suspicaz,

manipulador, egocéntrico, infantil-hostil, irresponsable, prep:?_ 

tente, hipócrita, mentiroso, agresivo-oral, rebelde, oportunis

ta, narcisista, su tolerancia a la frustración y su capacidad -

de demora son bajas, asi como su control de impulsos el cual -

también es bajo. 



I.D.- Personalidad Pasivo-Agresivo con conductas antisociales,

Farmacodependencia (Marihuana). 

Px.- Desfavorable. 

TX.- con base en las conductas antes descritas se sugiere su -

cambio de Dormitorio, donde pueda ejercerse vigilancia so

bre él; condicionarle su participación en el grupo de Far

macodependencia y que desempeñe actividades laborales que 

atenúen sus estados de ociosidad. 

ATEllTAY.EJITE 

(Fecha del Reporte) 

PSICOLOOO RESPO!l SABLE. 

NOMBRE DEL HISHO. 



APENDICE DOS 

EJEMPLo ESCRITO DEL TIPO DE ENTREVISTAS QUE SE EFECTUARON A -

PRESOS Y/O CUSTODIOS DEL 

RECLUSORIO. 

ENTREVISTA A UN REO: 

EDAD 42 AilOS 

DELITO FRAUDE 

DORMITORIO - 9. 

Después de un breve rapport, necesario para obtener 

datos conf iablcs y reales, el recluso (por si mismo) comenz6 

a hablar de su consignaci6n dentro del Reclusorio, mostrando 

Wla gran necesidad de ser escuchado y tratado amistosamente. 

¿Por qué se encuentra aqu1, es decir, cu~l es el d~ 

lito por el cual se le consigno? 

-"Pues mira (desde un principio comenz6 el tuteo por 

parte del interno, a pesar de la presencia del guardi&n), ha-

ce aproximadamente afta y medio, unos paracaidistas me inva-

dieron unos terrenos que yo tenia por ••• por Naucalpan, y fue

ron ayudados por unos abogados particulares que los estafa--

ron. Como yo presente demanda legal, estos abogados me con-

trademandaron y presentaron pruebas de 1.m supuesto fraude en 



la compra-venta de mis terrenos, las cuales eran falsas: pero 

a(m asi, se me consign6 en la P.G.R. y rne procesaron inmedia

tamente, env iándomc al Reclusorio por un supuesto Fraude Espg 

ci.fico ••• pero soy inocente, aunque ya ves que con esto de la 

justicia y tantas cosas, ya no saben a quién fregar {bajando 

la voz). -La mayoria de los reos entrevistados se declararon 

inocentes al principio, aunque la mayori.a termin6 adjudicándg 

se la culpabilidad del delito cometido (esto ocurri6 sin la -

presencia del guradiim, sino en las visitas an6nimas)-. 

lDesde qué fecha se encuentra recluido? 

-
11Desde enero de 1989 ••• no recuerdo exactamente qué 

dia, pero fue por enero ... aunque me parece que ya han pasado 

muchos desde entonces • .• " • 

¿por qué? 

-"Uff ••• por muchas cosas que pasan aqui. (bajando la 

voz y mirando ocasionalmente al guardián), si usted supiera -

cómo es la vida aqui, ni me lo preguntarias ... en serio ••• ", 

¿c6rno es la vida aqui, entonces? 

-ºMira, yo te diria realmente que es lo que ocurre -

aqui dentro, paro con la vigilancia que se tiene no es posi-

ble (bajando la voz)". 

lPor qué ••• acaso existe alg(m tipo de represi6n en 



algún aspecto do su p2rrnanencia en este Reclusorio? 

-
11 No ••• (nervioso) la verdad es que no pasa nada ano!, 

mal aqui, no es lo mismo que andar all& afuera, pero tampoco 

es nada del otro mundo ••• estc lugar no es tan fiero como lo -

pintan algunas personas ••• uno puede actuar y manejarse como -

mejor le convenga ••• todo es cuestión de costumbre y tiempo. -

Cuando uno llega a este lugar, al principio te descontrolas,

tienes un poco de miedo porque no sabes con qué te vas a en-

frentar y es lógico porque n\ll1ca has estado en un lugar asi, 

pero es muy diferente el ambiente ••• no es muy sano, pero tam

poco es tan malo como parece". 

¿Entonces ••• c6mo es la vida de aqui? 

-"Pues mira (mirando al guardián), no es un dulce, -

paro es tranquilo1 puedes educarte, recrearte; estar mucho -

tiempo con tu familia cuando vienen a visitarte, puedes sen-

ti.rte muy bien, mientras no te de el carcelazo, que es cuando 

uno se siente melancólico, triste, deprimido y dan ganas de -

llorar al pensar que estás encerrado, y tu familia allá afue

ra, sufriendo por ti ••• y uno que ni siquiera la debe, caram--

ba". 

¿cree que el estar aqui, de alguna manera, influya 

en su estructura familiar? 

-"No ••• no lo creo ••• mi esposa y mis hijos si me visj, 



tan mucho, a pesar de lo pasado aú.n me quieren, y es que aun 

cuando todavia sigo aqui, mis abogados se encargan de ellos y 

de mi caso¡ est~n al pendiente de su rnanutenci6n y de los ne

gocios ••• mi familia lo sabe y por eso no me olvidan ••• (bajan

do la voz), yo ya sé que mi estancia en este cochinero no va 

a durar m~s tiempo, ya se termin6 y cerr6 mi proceso y tan sg 

lo estoy esperando que me llamen para la Firma de Conclusio-

nes, la Vista de Sentencia y la Sentencia Final ••• yo sé que -

soy inoc~nte, y no comprendo aün, porqué diablos me encarcel2 

ron ••• Oe verdad~. Yo siempre he sido una persona muy pacifi

ca, tengo dinero ••• y mucho, pero no soy pretencioso o prepo-

tente; aunque siempre me he movido en circules sociales muy -

altos, nunca me habia visto envuelto en lios con la justicia 

o con la ley penal ••• hasta ahora que me cargo la jodida. Pe

ro lo m~s .importante es que ya pronto voy a salir y podré vo~ 

ver a normalizar mi vida, ya que estaba trabajando en una com 

pañ1a muy .importante, puesto que soy Ingeniero civil. Estu-

dié en la Universidad del rumbo, era la Universidad Iberoame

ricana ••• ahi conoci a mi esposa, que es una estupenda mujer,

con la cual tuve dos hijos que ya son grandes y también estu

dian ••• san mi orgullo, y por esa estoy muy desesperado, por-

que ya no quiero estar rn~s tiempo aqui, sin poder verlos rea! 

ment~ y convivir con ellos; es muy triste separarse de los s~ 

res queridos y tener que convivir con personas que realmente -



son criminales y delincuentes ••• a~,que realmente yo no he tre 

tado mucho con ellos, pues -si asi puede llamarsele- mi grupo 

de amistades se reduce a 3 6 4 compañeros que también son inE 

centes, y que es gente educada, la verdad es gente como uno,

me entiendes?, y es que lo menos que puedes hacer es convivir 

y tratarlos al menos ••• r.iis "amigos" y yo no la hemos pasado 

tan mal, con c.xccp=i6n de que te apartan de tu familia, y de 

que no eres libre de ir a cualquier lugar, todo lo dem~s sale 

sobrando y pudiera decirse que el ambiente de la c§rcel es, -

hasta cierto punto, tranquila ••• no goza uno de muchas comodi

dades, pero al menos las autoridades intentan que uno se sien 

ta como si estuviera afuera, como en nuestra propia co:nunidad 

en el reclusorio contamos con comedores, panaderias, talle--

res, actividades recreativas y culturales, un cine y/o tea--

tro, vestimenta decente, aunque sea el clásico uniforme bei-

ge, servicios médicos y muchas cosas más que hacen que uno no 

se sienta marcado o señalado como un criminal o co~o un preso .. 

¿y el tipo de relaciones que se dan entre "compañe

ros 11
, es diferente o s irnilar a su trato con los custodios? 

-(Mirando al gw:adián) 11 .Pues mira .... con mis compañe

ros que son muy pocos, porque aqui dentro son realmente cont2 

dos los de diar, y que de verdad te estimen, la relación que 

1.. levamos es de amistad, de compai\er ismo y estimac ibn .... nos tg 



ne"mos confianza y tratamos de ayudarnos en lo que se pueda; -

algunos son compa~eros de celda y otros de celdas vecinas ••• -

intentamos formar un grupo de amigos y parece que lo hemos lE 

grado, ya que a algW1oS los conozco desde que estaba en Ingr~ 

so, hemos llegado juntos hasta aqui en Dormitorio; la mayoria 

de las veces tus amigos los haces desde que entras a Ingreso, 

porque es el primer lugar que uno pisa cuando cae en este lu

gar, y puedes estar ahi de 3 dias a 3 o más meses, dependien

do de tu caso, entonces es ah1 en donde comienzas a conocer -

la cárcel, el sistema y a los de vigilancia, además de a otro 

tipo de reos; comienzas a hacer migas de amistad con algunos 

recién ingresados o con alguno que aún esté en la Estancia de 

Ingreso, entonces cunado pasas al e.o.e. {Centro de Observa-

ci6n y clasificaci6n), pues ya conoces a alg\.Ulos y vas conso

lidando las primeras relaciones de verdadera amistad, y ya PA 

ra cuenda \UlO llega finalmente al aormitorio, ya tiene uno 

buenos compañeros de prisi6n". 

¿y con los custodios? 

-(Nervioso) 11 Bueno, aunque uno no puede convivir con 

los custodios debido a que son varios grupos los que se enea~ 

gan de vigilar y mantener el orden aqui, dentro del penal ••• -

un grupo de 3 6 4 custodios por secci6n p.:>nal (Estancia) es -

cambiado cada 48 horas, o sea que durante una semana tenemos 



al menos 3 grupos diferentes, entonces es un tanto dificil cg 

municarnos y convivir como con los compañeros de aqu1; sin em 

bargo, no es imposible una amistad o un acercamiento amistoso 

••• verdad, tú? (preguntando al guardián, el cual responde con 

u.~a sonrisa a medias). Realmente, aunque es dificil por la -

situación de cada uno: él es un guardián del orden que debe -

vigilarnos, y nosotros somos reclusos, somos a los que tiene 

que vigilar para que no se den irregularidades o se altere el 

orden •.. cosas au1: su trato hacia el preso es normalr o sea,

se dan bromas, chistes, regaños, cuando uno oin querer hace -

algo mal como llegar tarde a pasar la lista, o que se le olvj 

da a WlO cerrar bien la celda en la hora de visita, pero en -

general, todos los custodios del Reclusorio han sido buenas -

gentes conmigo, y yo creo que con todos los que estarnos aqui, 

aunque haya algunos que de verdad son malos y pues tienen que 

ser frecuentemente castigados o apandados en el móaulo de se-

9uridad1 todos los custodios son estrictos y exigentes, péro 

es por el bienestar de los presos y de la propia institución; 

y no siempre andan vigilándolo a uno, también solemos plati-

car, ayudarnos a despejar la soledad, o el vacio que a veces 

se siente aqui, comer juntos, jugar a algün juego de mesa, -

etc. Realmente no existe un sistema de represi6n (guifta el -

ojo y sonrie nervioso}, o de autoridad "negligente y de explg 

taci6n o extorsión u: no es bueno el ambiente de la prisión, -



el.aro est:i, pero tampoco es tan monstruoso como a veces se -

piensa11. 

¿y qué podria decirme acerca de ciertas diferencias 

notables a primera vista, como la ropa, el aspecto fisico, el 

estado de aliño, etc.? ¿Porqué algunos internos no parecen 

compartir su opinión sobre la vida carcelaria? 

-"Bueno, mira ••• pues realmente lo de esas diferen--

cias en la vestimenta o el aspecto fisico ya es de cada uno -

de los presos, o no? ••• y pues, no sabr1a explicarle porqué a! 

gunos se encuentran en estados deplorables (ncrvioso) ••• y m&s 

bien creo que todos los que nos encontramos aqui, por algW'la 

razón cualquiera, no podemos quejarnos o manifestar que el eg 

tar aqu1 es estar ca~~ en el infierno, o como en un antro de 

corr.upci6n y vicios: realmente es m§o tranquilo el ambiente y 

pues ••• nada m§s". 

¿y qué me dice de las diferencias de clase y trato 

de los Centros de Reclusión? 

-"Bueno .... yo creo que diferencias no hay en este re

clusorio¡ porque aqui igualmente tratan tanto al interno más 

pobre, como al m§s rico, de la misma forma, no hay diferen--

cias ni de clase ni de trato social o individual: aqui todos 

somos iguales, y si en otros reclusorios existen, pues es prg 

blema de los autoridades de esos lugares; pero al menos aqui 



todos somos tratados de la misma manera; claro que si alg(m -

reo alborota, agrede o roba a a lgú.n otro reo, pues es 16gico 

que se le reprenda; y de acuerdo con su falta se le castigue~ 

+linte la evidente vigilancia del guardián y el est;¡ 

do de ansiedad del recluso, se suspendi6 la entrevista; pero 

no se continu6 oe manera formal (ante la vigilancia del guar

dián) sino a partir de visitas an6nimas, en donde la investi

gadora entraba al reclusorio como una visita más, para evitar 

ser acompañada por personal de seguridad, y asi poder brindar 

al recluso mayor libertad para una expresión más auténtica y 

real.+ 

(Sesi6n II).- Después de un breve reconocimiento y 

un cort1simo rapport, se reinició la entrevista: comenzando -

el interno a explicar las razones por las cuales no habia po

dido hablar más libremente en la sesi6n inicial: 

-"Mira, la verdad de las cosas es que aqu1, dentro -

del penal, es muy dificil hablar de ciertas cosas, y más cuan 

do te estan vigilando o esta algW1a persona que no es da tu -

confianza y a la cual no conoces; por ejemplo cuando tú me p_g, 

diste que participara en tti investigaci6n, sent1 que realmen

te venias de parte de las autoridades del penal, para conocer 

las verdaderas actividades que se llevan aqu1 dentro, y si d~ 



cimos algo de m5s, aunque tengamos o no alglin privilegio, nos 

tenernos que atener a laS consecuencias, y los (micos perjudi

cados somos nosotros". 

Bueno .•• lCuáles son eses consecuencias de las que -

habla? ¿Porqué no pueden hablar sobre las "verdaderasº activ_! 

dades de aqui dentro? i.Qué privilegios? 

-"Mira, •• en primer lugar debo decirte que la prisión 

no es el lugar adecuado para ninglin delincuente por muy malv.!!. 

do que sea¡ puesto que experimenta uno muchas cosas desagradg 

bles y que en un momento dado pueden traumarte o dejar algún 

tipo de secuela emocional -como dicen ustedes, no?-, y no só

lo eso, sino que tambi~n pasas por ex:periencias que te marcan 

y que si no eras un verdadero criminal, puedes llegar a serlo. 

Aqu1 dentro pasa de todo, •• todo aquello que a veces resulta -

inimaginario y que solo el que ha estado encarcelado lo sabe

•• • la verdadera corrupci6n y maldad se encuentra en la cárcel 

y no fuera, como muchos creen ••• todo comienza desde que uno -

es apresado y llevado a la Delegaci()n que te corresponde ••• -

desde ahi comienzan las golpizas, los insultos, las humilla-

cienes, todo mundo te trata como si fueras un asesino o un -

violador, no les importa porq,m estas detenido, sino sólo 

cuanto podr~n sacarte ••• si tu asunto no logra arreglarse, en

tonces si comienza la fiestecita .•• te llevan a la P.G.R.; a -



m1 me llevaron a L6paz, y es un infierno, de verdad! ••• cuando 

yo lleguá a la Procu, primero me llevaron a los separas indi

viduales, y me golpearon durante casi 3 dias, me mantuvieron 

incomunicado y ni siquiera podia llamar a mi familia o a mis 

abogados: a fuerza querian que les informara sobre mi 11 cri--

mcn11, los hijos de la .... bueno, después de 3 dias, al fin pude 

comtmicarme con mi esposa y mi abogado de m§s confianza .... él 

intent6 aclarar el asunto, pero nos pedian 50 millones de pe

sos los muy desgraciados, y como no quisimos, pues me traje-

ron aqu1, al reclusorio, que result6 peor que lo vivido antes 

••• de haber sabido, mejor hubiera pagado los 50 millones, no 

que ya llevo más de afto, y alln no puedo salir.,,cuando yo -

llegue aqui, no sabes lo horrible que fue ••• fue algo tan tra~ 

m§tico p:3ra m1 ••• acostumbrado a vivir, pues ••• comodamente, -

con lujos, dinero y de repente ••• pum!, estoy en la cárcel por 

un delito que no cometi, y tratado como el peor de los crimi

nales ••• tener que pasar por ficheo, huellas, revisión, burlas, 

insultos y muchas cosas más ••• cuando uno llega, de verdad que 

se arrepiente de todo lo que ha hecho, aunque después tengas 

que acostumbrarte a este lugar, siempre estás deseando que ya 

se acabe el encarcelamiento, volver a la libertad, pisar más 

allS de estas pinches paredes ••• ver a tu gente, y no a esta -

bola de mugrosos delincuentes ••• cuando yo llegué a Ingreso, -

que es el primer lugar que uno pisa del reclusorio, lo prime-



ro que vi fue como golpeaban a un muchacho que no estaba l:!Jn

piando bien las ventanas o los vidrios, •• la verdad s1 me :Un-

presioné porque a pesar de que he pasado por experiencias du

ras, nunca babia visto tanta sana y crueldad ••• entre 2 custo

dios y otros 2 internos lo estaban golpeando, y luego se lo -

llevaron al m6dulo de seguridad, dizque porque se le hab1a en 

centrado con 11 mota 11 
••• lo primero que pens~ fue 11 Chin, qué me 

espera? 11 
••• pues si, lo que me esperaba no fue nada deseable -

para alguien¡ primero me quitaron todas mis pertenencias: mi 

reloj, mi cartera con dinero, mi ropa, mis zapatos y tlllas ca

denas de oro ••• todo, me quitaron todo, menos mis calzones .•• y 

no fueron los custodios nada más, sino también los mismos pr~ 

so~ los que ten1an privilegios basados en la fuerza del dine

ro ••• esto yo no lo sab1a en un principio: pero luego, luego -

te das cuenta ••• como te ven, te tratan ••• a mi me vieron con -

buenas posibilidades de ~ mi bienestar f1sico y mental, -

por lo que inmediatamente me comtUlicaron los pormenores del -

11 negocito11 
.... sabian que venia por Fraude, y por muchos millo

nes, entonces comenzaron las tratos 11 especiales 11
: primero me 

vapulearon, y luego me halagaban trayéndome comida especial,

ropa nueva -Wliforrnes- de buena calidad, zapatos buenos, bebá 

das, etc. Con esto me mostraban lo que pod1a obtener si me 

acomodaba a sus solicitudes (hace la señal de dinero) ••• y no 

me qued6 de otra ••• pero me rsult6 más cómoda la permanencia -



porque me lilJre de golpizns, burlas, insultos, humillaciones, 

etc., y pude dormir en una celda, con frazadas y colcñ6n, te

ner 3 uniformes al menos, comida adecuada, y todas las comed! 

dades que el dinero da allá afuera, aunque no pude llegar a -

ser un "padrinoº (11der), pues los que estaban ya lo tenian -

todo bajo control, en combinación con los custodios ••• pero si 

hice algunos amigos -de mi nivel socioecon6mico, p:>r supues-

to- que tambi~n compraron privilegios, y que estaban muy all~ 

gados con loo meros, meros lideres de Ingreso ... yo me libre -

de muchas cosas desagradables, ya que no tuve la necesidad ni 

de tocar una escoba o un trapeador para hacer la famosa faji

.!li! (actividades de mantenimiento y limpieza del penal), que -

es la muerte para todos los demás, de verdad que es pesado 

por que no sólo tienes que hacer la tarea como normalmente se 

hace, sino que si estás limpiando los pasillos, por ejemplo,

y ya terminaste de trapear, pues llegan y te lo vuelven a mo

jar y a ensuciar, y tienes que volverlo a lavar ... o si no, te 

forman con todos los 11 tiernos 11 (los de recién ingreso y de bS. 

jas posibilidades econ6mico-f1sicas) en fila india, como sol

daditos ••• uno tras otro, y tienen que ir limpiando todo, corno 

un ej6rcito de hormigas ••• tampoco tuve que ponerme a trabajar 

o ser un 11 sirviente" de alg(m padrino, ya que al conocer que 

tenia dinero, el trato fue totalmente diferente a como tratan 

a los demás ••• algunos de los reos más pobres tienen que dor--



mir en los pasillos que conducen a las celdas, sin más cobija 

que la ropa que traen, amontonados y en el vil suelo •.• y vie

ras qué animalotes tan feos hay, parecen cucarachas pero blan 

cas ••• pobrcs tipos! ••• la pasan mal, y a ellos si los golpean 

y las explotan hasta ~dap~arlos al sistema: o se acoplan, o -

se acoplan; aunque hay algl.lllos que nl.lllca se acoplan y tampoco 

se doblegan, se enfrentan a golpes y más golpes, utilizan la 

brutalidad, su fuerza f1sica, para liberarse ••. pero son mast2 

dantes de gran tnmaño y fuerza, y aún asi se la rifan en se-

ria, pero tienen muy bien puestos aquellos .•• yo no tuve la n~ 

cesidad de rifármela, pero si asi hubiera sido, tambi~n hubi~ 

ra defendido mi integridad a toda costa ••• es que luego las -

custodios se quieren pasar de l;istos ••• no solo tiene WlO que 

lidiar con los presos más fuertes, sino también con loa custg 

dios que salo te quieren chingar, y sacar dinero por cualquier 

cosita ••• yo tuve que pagar para que me dejaran en paz, y para 

poder tener ciertos privilegios, corno que se me p.:rmitiera e~ 

tar más tiempo con mi familia, porque s6lo puedes estar media 

hora y nada más; también me pennitieron traer dinero, unifor

mes de calidad y algunos objetos de valor que compré aqui dP.n 

tro o que trajo mi familia ••• ahorita, la verdad, tengo mi prg 

pia T.V. de color y hasta mi video, con peliculas y toda la -

cosa, con decirte que hasta celda particular tengo •.• pero, la 

verdad mi dinero me ha costado, y si algunos pobres pendejos 



tienen· que· pasar la de malas, pues all:; ellos., ,a unos nos tg 

ca a otros no~ qué se le puede hacer ... nada, o no? 1
.'. 

+sESION #3+ 

En la sesi6n pasada, usted me hablaba de sus expe--. 

riencias en la estancia de Ingreso, tiene algo m6s que agre-

gar, o podria contarme de sus experiencias en el e.o.e. y Do~ 

mi torios? 

-
11 Realmcnte creo que para P'=>der contarle todas mis -

experiencias en Ingreso -Chin, se me olvida que ya te conozco 

y para quá tanta ceremonia, no crees?- bueno, como te iba di

ciendo, realmente necesitaria un libro o toda una vida ... pero 

creo que lo m§.s importante de mis experiencias es que yo est11 

ve del lado de los privilegiados ... aunque suene muy mal, paro 

en este lugar es preferible estar arriba y fregar, que estar 

abajo y ser fregada ••• no hay de otra, o te sabes mover tanto 

con tus campaneros, como con las autoridades, o te friegan -

bien bonito, desde robarte tus pertenencias, y all6 t~ si di

ces algO, ehi, hasta convertirte en un pinche maric6n ••. espe

cialmente a aquellos que vienen por Violación .• •U":li no!, si -

t6 supieras cómo los tratan; les pegan, los humillan, los - -

agreden fislcamente -y sexualmente-, pero es que hay algunos 

que de veras dan ganas de matarlos por cabrones .... c6mo est~ -

eso de que vio .... agredan a chavitas, sexualmente, que pudie--



ran ser sus hijas, o a niftos pequeños! ••• es que es como para 

matarlos de verdad: ••• P?ro mejor hay que hablar de otras co-

sas, porque solo de acordarme de esos desgraciados, hasta me 

dan ganas denos~ qu6 •.. mira, realmente mi permanencia en In 

greso se alarg6 porque pagu~ ••• bucno, pagó mi familia; estuve 

cerca de 4 meses para ver si el Juzgado me resalvia algo, pe

ro no, no se pudo resolver nada y tuve que pasar al Centro de 

Observación, porque ya no podia detenerme por más tiempo, ªtl!l 

que les di más dinero, ya no se pudo ••. entonces tuve que tra~ 

ladarme al Centro: y volver a comenzar de nuevo: que paga pa

ra ésto, que paga para aquello, en fin que todo es un sacade

ra de dinero, con decirte que hasta a las visitas les sacan -

dinero: si no traes credencial del ano y con foto reciente, -

que la sal no pasa, que si vienes de amarillo, que si tal o -

cual cosa, quá se yog •• pero el caso es sacar y sacar dinero,

y más a aquel que comienza a darlo y que ya se fregó, porque 

tiene que seguir dando ••• y si tu familia te apoya y te trae -

algo de dinero, qu~ bien; pero si no, a trabajar de lo que -

sea, a robar, a vender 11 mota 11
, en fin, a muchas cosas ••• p-:ir -

ejempla, yo no tengo que trabajar, porque poseo dinero y por

que desde que estuve en el Centro me converti en un Lider, en 

un 11 Padrino 11
, claro, asociado con otros lideres, paro soy un 

lider que goza de muchos servicios y privilegios que la gran 

mayoria de las de aqui no poseen ••• tengo a mi servicio a algB 



nos achichincles, que yu sé que me sirven porque te~go pojer 

y cierto dominio aqui dentro, que si no, ni me rnirar1an ••• y -

es que aqu1 no existen los amigos ni las amistades profundas, 

todos buscamos a quien chingar y obtener el mayor provecho y 

beneficio que ss pueda: sin miramientos ni consideraciones, -

porque el sentimentalismo y la sensibileria son inútiles aqui 

ya que a nadie conmu~ven, y es que la mayoria de los que caen 

en tlll psmal se vuelven m§s duros y crueles por el trato tan -

despiadado que a veces nos toca ••• bueno, a mi no tanto ••• :pero 

te imaginas si no tuviera p~sibilidades econ6micas o estuvie

ra mentalmente afectado? ••• sirnplemente me estuvieran fregando 

y chingando cada rato ••• aqu1 a los enfermos mentales nadie -

los quiere, es como si fueran una peste y tuviera uno miedo -

de contagiarse, es absurdo, pero es la verdaj ••• cuando suelen 

salir, siempre les pagan y los insultan, o hasta los molestan 

con el fmico afán de chingarlos ••• y luego los pinches hijos -

de la ••• de los custodios ••• esos si que son unos cabrones, 

siempre están chingue y chingue con tal de que les den su pi;i 

che limosna, hasta parecen muertos de hambre: hay que pagarles 

cuando te pasan lista -yo me libro de esa molestia, ya que 

tienen que pasar a cobrar, más tarde, a mi celda-, y te la P-ª. 

san 3 veces al dia, y por cada pasada son $1,000 (actualmente 

se pagan $2,500 -marzo/91), que ellos no ven de donde los con 

sigues, eh!, pero tienes que tenerlos, porque si no, 11 bambanA 



zos 11 seguros .... son 3 golpes en seco, con una tabla como de 30 

centL~etros de ancho, pJr 7 de grosor ••. hacen que te pongas -

de cuclillas y te inclines hacia adelante, y tienes que poner 

los brazos por detr~s. y cuando te dan el primer golpe, no -

puedes gritar o hacer alguna señal de que paren, porque vuel

ven a darte otros 3 hasta que entiendas; también te dicen 11 in 

fla cachete 11
, esto es que infles y retengas el aire en alguna 

de las mejillas, y entonces te dan Wl tremendo bofetadon, que 

hasta sordos han dejado a algunos •.• en serio! •.• no, en verdad 

que la vida en prisi6n es muy dura ••• el que no es tan malo, -

aqui se vuelve todo W1 cairnancito, en todo U.'"1 criminal .•• y -

eso no es todo; también hay pleitos entre 103 propios compa~g 

ros, y es que 'realmente no existen lazos de familiaridad o de 

amistad alguna, siempre andarnos a las vivas ••• desconfiando y 

siempre alertas, y es que e><iste cada loco aqu1 dentro que ••• 

te tienes que andar cuidando las espaldas, porque hasta el -

que se dice tu mejor amigo y cuate del alma, hasta ese sólo -

busca la oportunidad de tronarte y de ocupar tu sitio, o de -

robarte tus pertenencias y p~der venderlas para comprar droga 

o alcohol, o simplemente para demostrarte quién es el que man 

da •.• se forman muchos grupos de 11 compañeros 11
, y que son real

mente bandas, paro de a de veras, y no de a mentiritas, como 

las de la calle ••• se reunen porque siempre est~ latente, aqu1 

en este lugar, de tener un afecto, un amigo o al menos alguien 

.t 



reglas de aqui, aunque hay algunos que tampoco se dejan de n~ 

die: y es que la mayoria de los padrinos de aqui son muy sal

vajes y bestiales .•• para todo mandan a golpear o a 11 advertir 11 

a los internos ••• les gusta insultar y golpear, para que los -

demás sepan quién es el que puede, el que manda ••• no me gusta 

pero mi posición es causa de envidias y de conspiraciones, y 

si no me pongo al tiro •.• si no me pongo listo, me desbancan,

y aWlque tenga dinero, tinicamente podria contar con las custQ 

dios y no con las dem§s internos, que son con las que realmen 

te convivo 1iariamente y que son mis verdaderos compa~eros, y 

no los custodios que además de que sólo buscan sacar dinero u 

obtener beneficios personales como que les pase droga, ropa,

cualquier cosa ••• a ellos les importa un comino lo que te pase 

••• si eres inocente o culpable, no les interesa ••• lo tlnico -

que les importa es qué pueden obtener de ti mientras permane~ 

cas encarcelado, y nada más ••• en todo el tiempo que llevo - -

aqui, solo he conocido a un custodio que ha sido realmente un 

guardián del orden, una figura llena de voluntad por hacer 

que las presos se encaminen por un buen camino, que nunca ha 

utilizado la fuerza bruta para que cumpliesemos con nuestras 

obligaciones, y que tampoco admit:la 11 cuotas 11 para dar privil~ 

gios ••• pero desafortunadamente un tipo de persona asi no pue

de durar mucho en un ambiente tan despiadado corno este ••• en -

ambiente en el que tienes que ser duro y cruel, o te aplastan 

'I 



cuente y malvado que tü ••• a pesar de todo, he conocido algunos 

amigos que se cuidan y se estiman realmente, pero ya llevan a! 

gtin tiempecito en el reclusorio, y la verdad no creo que a nin 

guno de nosotros nos guste estar tanto tiempo ••• hay algunos -

presos que no tienen ni verguenza ••• inventan historias de má~ 

tires que las visitas les creen, y entonces les dan dinero o 

comida, o cualquier chucheria ••• es cierto, como ya te habia -

dicho, que la vida en la prisión es muy dura ••• quieras o no -

quieras ••• pero a todo se tiene que acostumbrar uno ••• y es, que 

esos tipos son los llamados 11 Parflsitos", que viven a expensas 

de todos, tanto de los de aqui como de los de allá afuera ••• -

se la pasan drogados, sucios, sin hacer nada, no les importa 

su apariencia, pues la mayor1a ya ha perdido las esperanzas -

de salir de aqu1, y además ni su familia los quiere ••• no les 

importa nada, sólo tener dinero para comprar droga o alcohol, 

llega a haber algunos que trabajan ocasionalmente en el cala

do de Cuadros, que es el trabajo que la mayor1a de los reos -

hacen, y elaborar cuadritos, relajes, bolsas, y muchas cosas 

m~s ••• pero se cansan inmediatamente, y mejor se dedican ali

mosnear o a robar ••• hay otros que definitivamente trabajan, -

pero no se meten con nadie, es más, ni siquiera hablan o tie

nen alg(in.grupo de amigos ••• son gente muy sola, que por lo gg 

neral son huerfanos, o no tienen familia ni perro que les la

dre ••• no se meten con nadie y siempre están obedeciendo las -
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que este pasando pcr lo mismo y que te comprenda ••• que no te 

juzgue y te recrimine, que es lo que la mayoria de la gente -

hace ••• sólo recrimina y juzga sin ponerse a pensar que uno -

también es un ser humano, y que también sentimos y lloramos,

y nos duele, como a todos ..• pero en fin, as1 pasa y q~ le v~ 

mas a hacer .•. un preso siempre estará más necesitado del car_! 

ño y del apoyo de los dem~s que cualquier otra persona, pJr-

que so~os como un enfermo que se siente mal y que necesita -

que lo alivianen, que lo consuelen y que lo apoyen para poder 

sanar .•. asi sooos, necesitamos mu::ho de muchos •.• pero sólo o};! 

tenemos crueldad y desprecio ••• nos miran como bichos raros, y 

hasta los niños se sorprenden de vernos.~.qué cosas, no? ••• en 

tre nosotros mismos nos insultamos, robamos y golpeamos ••• yo 

tengo dinero y peder aqui dentro, pero nunca me ha gustado -

usar la violencia o el terror en contra de los demfis, porque 

hay algunos que a pasar de estar aqu1, son inocentes ••• y no -

hay derecho a envilecerlos m~s, a traurnarlos y dejarlos mares 

dos para siempre, aunque el simple hecho de estar aqui y de -

tener que convivir a fuerza con gente indeseable, ya te deja 

huellas que no se pueden borrar tan f~cilmente ••• puede ser -

que realmente se den buenas amistades que intenten sobresalir 

y pardurar por todo el tiempo que uno permanece aqui ••• pero -

siempre existe la desconfianza, la suspicacia, el terror y el 

miedo, y la idea de que tu compañero miente, y es m~s delin--



como a una vil cucaracha ••• en múltiples ocasiones he tenido -

que utilizar cierta dureza con algunos compañeros, no me gus

ta la violencia, pero he tenido que intervenir de inmediato -

••• es que a veces es indispensable que hagas sentir un poco -

de tu dominio para que sigas conserv~ndote en el puesto, y Ps 

ra que los demfis lideres te sigan considerando digno de su 

"confianza", porque entre todos dominan este reclusorio: aqui 

es donde realmente se da la verdadera criminalidad y corrup-

ci6n ••• y c6rno no va a haberla?, si lo p~imero que aprende uno 

cuando llega es a golpear, a defenderse, a explotar, a mandar 

o simplemente a envilecerte para poder soportar dia tras dia 

el encierro ••• p-:irque muchos a los que les ha dado el carcela

zo, se han matado, no soportan el encierro, ni la atmósfera -

de vicios y decadencia del lugar ••• terminan por matarse ••• y -

también aque11os a los que les dan una sentencia de m~s de 20 

años, ya mejor se matan ••• para qué vivir si ya nunca vas a as 

lir de aqu1? ••• mejor muerto, o no? ••• asi es esto, la mayoria 

de nosotros ahi la vamos pasando, la verdad, gracias al poder 

del dinero, pero hay otros que la van pasando gracias a su a~ 

tucia, su mafta o su fuerza f1sica, pero ahi vamos llevándola

••• después de todo, todos estamos presos, y por alguna razón 

estamos aqui, y lo menos que podemos hacer es seguir f ingien

do que nos catamos curando ••• que nos hemos dizque arrepentido 

••• porque la verdad ••• pues, si hice un gran fraude, pero no -
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10 vayas a decir allá afuera porque me amuelas, eh: ••• y más -

si se lo dices a los pinches custodios .•. esos son bien hijos 

de su mal dormir ••• a la mayoria nadie los quiere, y es que pg 

recen pinches chinches, solo chingan y chingan ••• pero a los -

que menos se estima por cul ••• cabrones, es a los del c.o.C.;

y me vas a disculpar, pero es que todo el personal del Centro 

se la pasa observándote, llamándote cada momento para aplica~ 

te muchas pruebas que al fin y al cabo no sirven para nada, -

parece uno un animal de laboratorio, al que todos quieren exg 

minar para ver si no est6s mal o para ver c6mo estás ••• a cada 

momento to interrogan con cara de pocos amigos .•• para ellos -

no eres más que un criminal más, eres culpable y hay que asig 

narte lo más pronto posible a Dormitorio, porque cada viernes 

hay remesa de nuevos presos ••. eres un número más entre tantos 

números ••• a ellos sólo les importa terminar su reporte conti

go y ya ••• y no les importa si tienes problemas emocionales o 

de cualquier otra 1ndole .•. mucho menos puede esperar uno que 

sientan simpatia por t1 ••• pero uno tiene que congraciarse y -

ser bueno con ellos ••• tienes que portarte de lo mejor, porque 

corres el riesgo de que te manden a algCm dormitorio donde se 

encuentren los m~s malos, y entonces si ya te fregaron, por-

que mientras averiguan si eres o no culpable, o si tienes di

nero o no, te chingan bien y bonito ••• entonces uno tiene que 

ser hip6crita, zalamero y cortés, aunque p~r dentro estés que 



te lleva Caif§s ••• pero afui asi, tienes que agachar los cuer-

nos, porque ellos -las autoridades- son los que te tienen en 

sus manos y ni hablar •.• aunque hay algunos presos con mucho -

poder, no sólo económico, sino también poli.tic o -corno la "Qu! 

na"-, a quienes uno nunca ve, a quienes uno ni siquiera sabe 

si están o no realmente aqui ••• esos si que son poderosos, - -

ellos son los que realmente mandan en los reclusorios, uno n~ 

da más le hace al cuento ••• yo creo que hasta las autoridades 

institucionales est&n sujetas a sus caprichos ••• pero en fin,

qu~ podemos hacer? ••. a pesar de todo, a6n seguimos siendo se

res humanos que tenernos una familia, un hogar y cierta ••• per

sonalidad? ••• ya estructurada, que estando aqui tengamos que -

comportarnos totalmente al revés.de lo que somos, pues es que 

asi es la cárcel ••• lo (mico bueno de aqui, e3 que te enfren-

tas contigo mismo, y que conoces en su mayor axpresi6n la mal 

dad humana, ta tristeza y el sufrimiento real ••• no pendejadi

tas ••• es aqui donde uno realmente aprende a vivir ••• pero tam

bién es donde ta mayoria de los presos se vuelven más mafiosos 

y más corrompidos que antes, que all~ afuera ••• pero as1 es, -

y ••. que le vamos a hacer". 

tSESION 4+ 

Finalmente, dado que el p<eso estaba a punto de sa

lir en libertad, y de que ta proporción de datos recabados --



fue euficiente para enmarcar, junto con las observaciones - -

efectuadas, la información, para asi, conjtmtamente a otras,

poder generalizar y obtener los resultados ya mencionados en 

la secci6n correspondiente. Se presenta a continuaci6n, la -

última parte o sesi6n de esta entrevista: 

Bueno ••• yo quisiera que me dijera c6rno es, en real_! 

dad, un dia en prisi6n: 

-"Mira ••• lo primero que hacen los demás, porque yo -

estoy exento de muchas cosas gracias a mi posición, es oir el 

candadazo, corno a eso de las 6 de la mañana ••• de ah1 tienen -

que pasar lista, y entrarle con su cuota ..... inmediatamente de.§. 

pues se tiene uno que bañar, con agua fria la rnayor1a de las 

ocasiones, y en montón porque hay que hacer la fajina¡ co~en--· 

zar a chambear o comenzar el quehacer de la celda: lavar tra,!! 

tos, la ropa, barrer, etc.: y asi hasta que dan las 10 de la 

mañana, que es cuando llega la visita aqui a Dormitorios ••• -

hay que prepararse para vender, o para trabajar en los talle

res haciendo cuadros, a prepararse para consulta con el abog'ª

do o simplemente para ir a los Centros Escolares ••• después, -

algunos nos levantamos, nos abren la celda y podemos ba~arnos 

individualmente, podemos ir a comer a los restaurantes desti

nados para la gente de fuera, o podernos pedir comida a la cel 

da ••• pero al menos yo, no me gusta estar en la celda y prefi,g 



ro comer en los restaurantes ••• por lo común la hormiga (cuer

p~ de reos que hacen la l~npieza una vez que se termina la v~ 

sita), est~ en otras actividades, pero como a las 5 de la taE 

de comienza su m~s dura actividad que es la de asear todo el 

campo de los Dormitorios, especialmente aquellos en donde es

tuvo la visita ••• a esa hora hay que ir nuevamente a pasar li& 

ta, y nuevamente hay que dar cuota ••• cuando ya toda la gente 

se ha ido, comienza el trabajo en los talleres, o en otras z2 

nas como las celdas, en donde se fraguan la mayoria de las aQ 

tividades que han de realizarse: venta de alcohol, de droga, -

de objetos robados o ilegales, etc., esto solo es privilegio 

de nosotros, los lideres, los dem~s tienen que trabajar para 

poder sobrevivir, después, algunos se van a cenar al 11 rancho 11 

en donde les dan comida rancia y apestosa, pero es que ha~ a! 

gunos presos que parece que no tienen familia ni nadie, por-

que ntmca vienen a visitarlos; al menos a mi, mis hijos y mi 

esposa me visitan cada semana, y en lugar de que me traigan -

cosas, yo les doy dinero del que gano aqui, en mis negocitos

••• pero, bueno, despues de que dan las 7 de la tarde, tenemos 

un tiempo libre, y m~s porque la mayoria del personal que la

bora aqui, se va entre las 7 y las 8 de la nocher entonces la 

rnayoria de las reclusos andan por ab1, paseando, algunos pen

sando, otros leyendo, o basta drogándose y muchas cosas m~s -

••• yo siempre voy al Centro de Servicios Médicos, pJrque me -



llevo muy bien con un Doctor y porque es un lugar que nunca -

est~ completamente solo o abandonado, y siempre hay gente con 

quien platicar ••• aunque me entero de todo lo que pasa por la 

T.V.; por el radio o el periódico, siempre es bueno enterarse 

de pequeftas cosas, de cómo se vive actualmente en las calles, 

y muchas cosas más ••• y es que en la rnayoria de las ocasiones, 

uno tiende a sentirse muy solo, muy deprimido y con una ansig 

dad? ••• bueno, se encuentra \.lllO mal, melanc6lico y siempre de

seando ser escuchado por alguien de fuera ••• finalmente, como 

a las 9 de la noche, se da el candadazo (solo en d1as festi-

vos se permite entrar a celdas hasta las 10 u 8 de la noche), 

y es general para todos los presos, claro, con sus excepcio-

nes; todos tienen que entrar a celdas y aunque no se duerma -

uno, van y lo encierran con palos y escobetas ••• durante el -

dia no hay revisiones, más que cuando uno sale o entra de la 

visita ••• pero en la noche, hay corno 3 o 4 revisiones, porque 

la mayor1a de los compaBeros se drogan y muchos de ellos lo -

hacen durante es~as horas ••• entonces se tiene que hacer un -

rondeo continuo, y a veces ni dejan dorrnir ••• pero en general, 

esto es lo que la mayoria hacemos, o mejor dicho,hacen un dia 

en la cárcel, aunque no debo ocultarte que la mayoria del 

tiempo se encuentran presos que est~n peleando, robando, dro

gándose, o a los custodios que hasta cuando vas al baño te s1 

guen, por si se te ocurre hacer alguna transacci6n en los ba-



floa, pero en general, 1a vida aqui no es nada tranquila ••• mi

ra a tu alrededor y dime si realmente ves a alguno feliz ••• p~ 

ro 'lerdacleramente feliz ••• a ninguno, verdad? ••• todos intenta

mos ocultar nuestra tristeza y nuestras frustraciones, el do

lor que se lleva aqu1 dentro ••• pronto o tarde, lo que realmen 

te ocurre, es que terrnin?mos por acosttnnbrarnos, p-:ir resigna~ 

nos a lle•1ar el papel que se nos ha dado, pues no hay de otra 

••• a\U'lque nunca se pierde la esperanza de recuperar la liber

tad, claro, mientras no te den sentencia, porque una vez que 

te condenan ya no hay más esperanzas o salidas .•• y aú_~ asi, -

se desea recuperar la libertad, comenzar de nuevo, volver con 

la familia ••• y me da mucha tristeza, pero cuando me vuelvo a 

enfrentar dia con dia, mes tras mes, con este pinche ambiente 

de mierd3 -perdón-, me dan ganas de gritar y mucho coraje, y 

comienzo a sentirme y a actuar como verdaderamente soy: un 

preso~ ••• ni modo, hay que seguir aguantando, al menos hasta -

que se pueda salir de aqui .... 11
• 

+Al dia siguiente de lo terminación de la entrevista, 

se le inform6 al recluso en cuesti6n que quedaba en 

completa libertad, por lo que se apresuró a abando-

nar la prisi6n, olvidando la mayor parte de sus per

tenencias, y sin dar ·aviso algW\O de su libertad a -

ninguno de sus compañeros u otros presos+ 



ENTREVISTA A UN CUSTODIO: 

EDAD 

TIEMPO Ll\BORANDO 

LUGAR DE TRJ\BAJO 

33 Ai'lOS (APROXIMADl\MENTE) 

AÑOS EN EL RECLUSORIO 

ORIENTE Y 3 l\ÑOS EN EL 

RECLUSORIO SUR. 

l\CTUALMENTE LA ESTl\NCil\ DE 

DORMITORIOS ; l\NTERIORMENTE 

EN EL e .o.e. 

Al igual que con ¡os reclusos, primero tuvo que ª-ª 

tablecerse un breve periodo de rapport; comenzando después -

la entrevista (con la presencia de un agente espacial de se

guridad). 

¿Podria contarme desde su llegada a este recluso-

ria: en qué estancias estuvo, cuánto tiempo, sus experien--

cias personales, con cornpafieros, etc.? 

-"Primero estuve en Aduana de Personas, en donde -

uno revisa a las visitas de los internos, y recoge sus iden

tificaciones; después de 6 meses ahi, pasé al Centro de Ob-

servaci6n y clasificación, en el cual estuve otros 6 meses,

y por mi buen comportamiento y desempei\o laboral me asigna-

ron inmediatamente a Dormitorios •.• en Dormitorios, aunque yo 

ya venia del reclusorio sur, me asignaron compañero de campo 

(otro custodio de mayor experiencia en Dormitorios de dicho 



penal) que deber1a enseñarme mis deberes, porque atU1que los -

reclusorios no ~ambian mucho, hay pequeftas cosas que si va--

rian ••• entonces ma tuvieron que enseñar las reglas del reclu

sorio, pequeñas reglas particulares de aqui, en especial •• ,el 

nuevo entrenamiento dur6 cerca de 3 meses, en los cuales tuve 

que alternar con diversos compañeros, ya que nosotros comtlll-

mente trabajamos turnos de 24 horas de labor por 46 horas de 

descanso •.. aunque en un principio yo estuve al revés, o sea -

que trabajaba 46 horas y descansaba solo 24 ••• en un principio 

fue dificil, p~rque hay que adaptarse de nuevo a nuevos comp;i. 

ñeros de trabajo, que pueden resultar buena onda o que son m2 

la onda ••. y no sólo eso, sino que también el ambiente del re

clusorio varió mucho, porque en ol sur es un clima m&s tran-

quilo, mientras que aqui es más duro, más pa~ado ••• como que -

hay más criminalidad, més maldad ... no sé, es un ambiente mu-

cho más pasado ••• cuando llegué aqu1, los internos del reclusQ 

ria no me conocian y comenzaron a tantearme (e.o.e.), solo me 

observaban y me preguntaban cosas sin importancia ••• como si -

me estuvieran analizando o algo asi, mis compaf\eros me·'decian 

que tuviera cuidado, que no demostrara mi desconocimiento de 

las reglas de aqu1, y que me comportara algo duro y fr1o, pa

ra evitar que me engaf\aran con sus zalamerias y sus hipocre-

sias .•• yo ya conoc1a algo de esto, pero como le digo, en el 

sur el ambiente es m~s tranquilo.,.lUIO no tiene que adoptar -



a:titudes de malvado o autoritario, es m~s llevadero ••• pero -

aqui, cambia un poquito la cosa, porque aqui hay presos de ná 

vel socioecon6mico más bajo, y también de nivel cultural más 

bajo, entonces corno que comprenden menos y se guia más por la 

fuerza f isica, por la conducta, por todo lo que es brutalidad 

••• cuando uno llega al reclusorio, siempre intentan tornarte -

el pelo, intrigando en contra de tus compañeros de campo, ve~ 

tiendo malicia y veneno para que uno desconf ie de sus compañ~ 

ros y confie más en ellos ••• esto es un grave error, p~rque -

los primeros en traicionarte son ellos ••• son gente sin escrfi

pulos, la mayoria ••• realmente hay que conocer muy bien a la -

gente, porque los reclusos luego le salen con cada historia -

que uno termina por creerles ••• pero son seres sin sentimien-

tos, dispuestos a todo con tal de conseguir un mejor trato o 

algunas preferencias ••• al principio, en el e.o.e., estuve un 

poco destanteado porque, a pesar del entrenamiento y de mi ~ 

periencia, el ambiente era diferente ••• ah1 me encentre con 

presos que eran algo especial ••• intentan sobornarte para que 

uno les deje que hagan ciertas cosas ••• cosas no permitidas -

por la instituci6n, pero conmigo eso no va, también intentan 

intimidarte, y más aquellos que tienen dinero, que son ricos 

••• ¡>aro las reglas dictan trato igualitario, y as1 es como se 

da ••• en el Centro tuve que tener mano dura, p·::>rque algunos se 

burlan de la autoridad de uno, y quieren s~lirse de la raya -



marcada, entonces uno tiene que ser duro, no cruel y bestial, 

pero si duro •.• en una ocasión, un recluso quiso golpaar a - -

otro tan solo porque se le habia quedado mirando, en ese me-

mento llegamos un compafiero y ye, y tratamos de calmar los 

ánimos, pero el preso aquel estaba algo trastornado -habia in 

gerido unas "Pastas"- y no entendia, y no quedó más remedio -

que hacerlo entender con algunos golpes, y lo llevarnos al mó

dulo de segregación, para su aislamiento por un tiempo, p~r -

mala conducta, y para la apertura de un nuevo proceso de Hos

tigamiento Fisico dentro del penal ••• si no hubiesemos hecho -

esto, entonces los presos piensan que uno no tiene la sufi--

ciente fte.rza como para poner orden, y comienzan a querer con

trolarte, a infundirte miedo •.. pero si uno le sabe como lle-

gar, entonces los que resultan engaftados son ellos, y no nosg 

tros •.. entre los presos puede verse de todo, desde los peores 

criminales, hasta la gente que realmente uno a voces no sabe 

qué hace aqui, pero ni modo asi es la cuestión ••• yo siempre -

he creido que si alguno de ellos est§ aqu1 es por algo, no n~ 

da m~s de a gratis ••. entonces de cierta manera todos son cul

pabies y también todos merecen un castigo, aunque la prisión, 

en algunos casos, es excesiva para algunas personas ••• en Dor

mitorios hay un poco más de descontrol porque el número de in 

ternos es mayor, p~r lo menos en cada dormitorio hay unos 300 

o 400 presos, y en los de Máxima Seguridad y Segregación, aun 



que son menos, hay mayor vigilancia p~rque algunos son muy -

peligrosos y no se tientan el coraz6n para hacer da~o ••• hay -

algtmos que hasta parecen locos ••• se la pasan gritando, o ca

llados todo el tiempo, como si no les importara nada ••• uno de 

los mayores problemas de los Dormitorios, es pasar lista, dar 

los pases p3ra la visita -autorizarlos-, traer las remesas de 

el e.o.e. para acá, y controlar a tanta gente, que luego se -

amotina y dizque exige derechos ••• (en este momento el agente 

de seguridad sale y la entrevista se torna más real) ••• el - -

principal problema con 1os presos es que intentan acercarse y 

entablar amistad con uno, como si fueran gente comfui y co-~-

rriente, paro sus falsedades y sus zalamerias no convencen a 

ningún custodio, porque ya sabemos que detrás de esa aparente 

confianza, de su falso sufrimiento y de su amistad, solo se -

esconden personas con el alma negra, personas que entre ellos 

mismos se roban, se agreden, se manipulan y son capaces de m~ 

tarse entre st ••• si en ellos mismos no hay confianza, si siem 

pre andan cuidándose uno del otro, o se están agrediendo ••• -

e11os que son dizque compañeros de la misma causa y pareciera 

que solo est§n esperando a que el otro se descuide para madr~ 

garlo ••• entonces c6mo creen que tmo~ que es una persona más -

centrada y normal, crea en sus halagos y en su fa¡sa amistad? 

••• no, se~orita, esta gente es mala por dentro y por fuera,

y nunca cambiará.o.yo he visto a más de 3 regresar y regresar 



hasta parece que están más a gusto aqui que allá afuera y aun 

que algunos de mis compañeros tienen amigos allegados de en--

tre los presos, a mi eso no me gusta, no es posible entender 

y tenderle la mano a un crimina1 ••• a un asesino o violador ••• 

lo que se les tiene que dar es un trato más rigido, rn6s es--

tricto y sin tantas libertad~s ••• si lo principal es que estén 

realmente aislados y apartados del mundo de fuera, que no se 

les permitiesen las visitas, y que se les obligara a trabajos 

forzados ••• pero creo que ya tienen suficiente con tener que -

soportarse entre si y aunque hay algunos que de verdad son -

inocentes, y que al fin de1 caso, resultan enlodarse con este 

ambiente, bien valdr1a la pena hacer algo por esos cuantos ••• 

pero son tan pocos, que mejor ni le mueve uno ••• aqui en el r~ 

clusorio uno puede encontrarse desde el preso que no tiene nA 

da, ni dinero, ni fami1ia, ni nada y que es a1 que m~s le ca~ 

gan la mano tos dem&s, ya que lo traen como Wl esclavo, como 

un mandadero ••• y también esta ese preso que trabaja, que gana 

dinero para poder comprarse sus cosas, que anda limpio y pre

sentable siempre, a'Cln en 1os dias que no son de visita, que -

es atento y educado, pero que luego resultan ser unos simples 

extorsionadores que son su carita de nifto-bueno ya engaftaron 

a medio mundo, y es que son muy listos ••• se saben manejar den 

tro de este medio, y resultan muy fitiles para algunos de sus 

compañaros ••• como los que dirigen a un grup~ de ellos, aque--



ltos que tienen lana y que casi nunca salen a los patios m~s 

que cuando tienen visita ••• aquellos si que son gente especial 

p·:>rque lo primero que dejan ver es su educación y su dinero, -

no es que p·::>rque tengan dinero les demos un trato mej ar sino 

que son gente de mejor calidad humana, de mejor lenguaje y 

trato ••• aunque la verdad, si ••• hay algunos compañeros mios 

que reciben pequeños pagos o favores p'::>r parte de algunos de 

estos presos, pero solo es por dejarloG tener algunos articu

las de primera necesidad ••• T.V.; video; radio; cocinetas, - -

trastos, etc.; algunas cosas las traen sus familiares y se -

les deja pasar, otras ellos mismos las compran a algunos cus

todios ••• estos reclusos son aquellos que dirigen a un gran nB 

mero de presos con menores posibilidades econ6micas; aunque -

también hay presos que hacen valer su fisico y su fuerza, y -

también dirigen a grupos minoritarios o se asocian con los 

m~s ricos para poder hacer cunplir las reglas internas que 

poseen ellos ••• ellos son los que se organizan para trabajar,

asear el reclusorio en general, para asear su.a celdas, sus -

pertenencias ••• ellos saben cbino controlar mejor a sus propios 

cornpañeros ••• hay ocasiones en que suelen auxiliarnos para el 

mantenimiento del orden, y para una vigilancia más estrecha,

porque luego hay algunos que meten drogas o art1culos ilega-

les, y que pues ••• no le han entrado con su cuota o que ••• pucs 

••• no se han portado bien ••• a los que ayudan a vigilar, pues 



uno les pasa ciertas 11 pequen.eces 11 como que traigan una poca -

de droga ••• de todos modos la trafican, y aunque uno se de - -

cuenta, o lo reporte allá (a las autoridades) la misma gente 

que los visita se las trae; as1 que traen una poca, que le V,!! 

rnos a hacer, qué más da ••• también les permitimos que anden 

fuera un poco más del tiempo permitido, o que tengan su grupo 

de 11 achichincles 11
: si se dan pleitos entre ellos, pues allá -

ellos que los arreglen, porque ellos saben por qué ••• si se p~ 

san, entonces si intervenirnos, para calmarlos, aunque sea a -

punta de golpazos ••• pero también uno tiene que cuidarse de -

ellos, porque hay algunos que dicen todo lo que uno ñace, - -

cuando llega el rondin, o supervisor de nosotros ••• esos pre-

sos son unos viles chivatones, que nada más esperan a que uno 

se descuide para acusarlo, y es que ~ucgo es venganza de que 

uno les haya caido en algo, y que los hayan encerrado, o que 

le entraron con una cuota muy cara ••• enotnces no les parece y 

chivatean ••• y esto no es de hombres, porque entonces si se -

enoja uno y es cuando ••• algunos de mis compafteros, al menos,

toroan represalias y comienzan a tratarlos de lo peor ••• 1os in 

sultan, los golpean o hasta lOS humillan; porque se burlan de 

ellos y a cada momento los est~n molestando ••• tienen que so-

portarnos, porque como nosotros somos la autoridad, pues ya -

que les queda ••• alg\.Ulos de mis compafteros son blandos y se -

burlan de ellos, se les suben a las barbas y, aunque algunos 



si saben comprender y mejoran su carácter, algunos solo se pg 

san de listos ••• una ocasi6n estaba trabajando un custodio que 

ya llevaba su buen tiempo aqui: era bien gente y casi todo el 

mundo le apreciaba, aWlque los más poderosos no lo querian 

porque no se prestaba a sus chantajes ni a sus extorsiones, -

poro gente como él, casi no se da ••• los tiempos van cambiando 

y uno debe volverse cada vez más duro1 cuando yo entr~ por -

primera vez a un reclusorio, me traian como su cirviente, y -

no solo los que tienen dinero, sino también todos aquellos -

que supieran bailarme ••• pero con el tiempo uno va adquiriendo 

experiencia y se da uno cuenta de que hay que tener mano dura 

o de hierro para con estas gentes, porque son de los que 

avientan la piedra y esconden la mano ••• al menos yo, nunca hg 

go contemplaciones, actüo sin miramientos, y nW'lca he simpat~ 

zado de manera profwida con alguno de ellos, porque son muy -

falsos, y no vale la pena brindarles algo de amistad o de con 

sideraci6n1 no son personas normales totalmente, ya traen un 

potencial de peligrosidad y maldad dentro de si mismos, quien 

sabe si por sus padres o por la vida que han llevado, pero ya 

son malos desde que empiezan a crecer o desde que nacen ••• en

tonces no es posible tratarlos como gente humana ••• la verdad 

es que muchas veces se canportan como viles animales ••• a los 

cuales hay que estar castigando y apaleando para que entien-

dan ••• son tan solo unos delincuentes o criminales, son gente 



que ha violado las reglas de la sociedad y que por alguna ca~ 

sa, por menor que sea, cst& aqu1 ••• y aqu1 es el lugar a donde 

los remiten para que reciban su castigo, para que se erunien-

den ••• por la buena o por la mala, aunque tal pareciera que m~ 

chas no entienden, porque muchos regresan ••• ya hasta sabe uno 

quienes volveran ••• cn ocasiones, hay veces que uno se ~lvida 

que esta entre criminales, porque llegan a dar una impresi6n 

tan real de gente común, que lo engaHan a uno ••• pero al fin y 

al cabo no pueden ocultar su criminalidad, y uno qué no va a 

conocerles! ••• si casi se la pasa uno toda su estancia con - -

ellos ••• para mi un delincuente es una perso~a que ha cometido 

algún delito \U\ tanto grave, y que merece ser castigado no sg 

lo con el pago de una multa, sino con el encierro, temporal 

o para siempre; porque de otra manera no entienden y vuelven 

a reincidir ••• cuando yo estoy aqui en el penal, siempre actúo 

con cierta dureza y rigidez, hay algunos reos que ya me cono

cen y me llaman el mano dura: yo sé que no me aprecian, pero 

de cierta manera me vale, porque de todos modos yo soy 1a au

toridad y tienen que respetarme, y tienen que obedecerme, PºE 

que a mi no se me canvenece con halagos y zalamer1as ••• aunque 

siempre hay algunos que no entienden y que son muy rastreros

••• a esos no los soporto, y siempre termino por volverme ind~ 

ferente para con ellos, y es que realmente son gente insopor

table ••• no me gusta fregar a nadie, si nada me ha hecho, pero 



reconozco que soy m§s duro con aquellos que me caen mal, que 

con aquellos que me caen mejor ••• de todos modos procuro no tg 

ner preferencias; y, sin embargo, nunca las tengo porque no -

confio en ninguno de ellos, por muy buena onda que sean ••• de 

todos modos siempre estoy alerta, por si se ofreciera ••• tengo 

compañeros que se pasan de indiferentes, de plano les vale lo 

que los presos hacen, lo único que les importa es aprovechar

se de ellos y obtener beneficios personales ••• yo entiendo que 

cuando uno convive tanto tiempo con ells, pues algunos termi

nen por volverse como ellos o al menos se les peguen algunas 

cosas de ellos, pero a mi no me parece que esto sea bueno ••• -

uno se vuelve m&s duro, y quiz~s rn&s cruel que una persona -

que trabaja de oficinista o de chofer, pero esto no significa 

que uno también se vuelva un criminal o \U1 delincuente, y que 

se la pase uno manipulándolos y chantajeándo1os ••• esto es un 

embrollo: por una parte, los presos m~s poderosos son los m&s 

privilegiados en todo aspecto, a ellos no se les puede decir 

nada, al contrario, se les tiene que servir y complacer, mien 

trs que a los presos más pobres, siempre termina uno o algün 

otro preso por jodcrlos ••• paro asi es la mec6nica de este lu

gar ••• el ambiente de un reclusorio o de cualquier otro penal, 

siempre es muy aura, muy pesado y cargado de envilecimiento -

••• de corrupci6n ••• entre ellox mismos forman sociedades de mg 

fias; nosotros simplemente dejamos que continúen envileciéndg 

r 



reconozco que soy más duro con aquellos que me caen mal, que 

con aquellos que me caen mejor ••• de todos modos procuro no tg 

ner preferenciasr y, sin embargo, nunca las tengo porque no -

confio en ninguno de ellos, por muy buena onda que sean ••• de 

todos modos siempre estoy alerta, par si se ofreciera ••• tengo 

compañeros que se pasan de indiferentes,_ de plano les vale lo 

que los presos hacen, lo (mico que les importa es aprovechar

se de ellos y obtener beneficios personales ••• yo entiendo que 

cuando uno convive tanto tiempo con ells, pues algunos termi

nen por volverse como ellos o al menos se les peguen algunas 

cosas de ellos, pero a mi no me parece que esto sea bueno ••• -

uno se vuelve m&s duro, y quizás m&s cruel que una persona -

que trabaja de oficinista o de chofer, pero esto no significa 

que uno también se vuelva un criminal o un delincuente, y que 

se la pase uno manipulándolos y chantajeándo1os,.,esto es un 

embrollo: por una parte, los presos m~s poderosos son los más 

privilegiados en todo aspecto, a ellos no se les puede decir 

nada, al contrario, se les tiene que servir y complacer, mie.n 

trs que a los presos más pobres, siempre termina WlO o algún 

otro preso por joderlos ••• pero asi es la mec~nica de este lu

gar ••• el ambiente de un reclusorio o de cualquier otro penal, 

siempre es muy duro, muy pesado y cargado de envilecimiento -

••• de corrupci6n ••• entre elloa mismos forman sociedades de m~ 

fias¡ nosotros simplemente dejamos que continfien envileciénd.Q. 



se ••• y aunque se intente tener mano blanda, no entienden, en

tonces se les tiene que tratar duramente, sin sentirnentalis-

mos tontos que luego no conducen a nada ••• y esto no solo 10 -

aplicamos nosotros los custodios ••• también el dem~s personal 

actüa asi ••• en el e.o.e. que es donde se encuentran los psic~ 

legos, los criminblogos, y los demás que se dedican a estu--

diar a estos batosr también ellos los tratan friamente, sin -

sentirse mal o bien por su situaci6n, ellos no tienen que con 

vivir tanto con los presos corn~ nosotros, y sin embargo, los 

tratan p3or que a animales, porque solo les p~nen atención -

cuando reportan mala conducta, o cuando se les tienen que ha

cer los estudios correspondientes para que puedan ser transf~ 

ridos a el dormitorio que les corresponda ••• y los cursitos 

esos que dan, y sus dizque tratamientos -creo que s6l9 dos in. 

ternos de aqui han ido a algún tratamiento-; y a sus cursos 

los presionan para que vayan, dándoles los beneficios que son 

de ley, como un dia menos de cfircel por cada dia de asisten-

cia, y as1 otras cosas que les dan ••• pero de voluntad, ningún 

preso asiste, porque saben que estas personas solo lo hacen -

para que les paguen ••• si lo ~~s duro no es enmendarlos, sino 

convivir con ellos d1a tras d1a ••• realmente yo no creo que un 

delincuente que ya ha probado esta vida, cambie repentinamen

te, o que a través de pl~ticas se transforme de la noche a la 

ma~ana en un niño buenor cuando un~ sale malo, como dice el -



re-frán de que árbol que nace torcido jamás sus ramas endereza 

••• as1 también con estos cuates de la cárcel ••• quizás cuando 

entran aqui, por primera vez, no sean tan malos como aquellos 

que ya llevan mucho tiempo y que de plano ya se conforman - -

-aunque hay algunos que llegan a suicidarse, de plano-, pero 

con el paso del tiempo, con la =onvivencia diaria que tienen 

entre ellos mismos, y como se mezclan los malos-malos con los 

menos malos ••• pues entonces se les van pegando las mafias, y -

salen peor que co~o entraron ••• yo creo que por eso rnu=hos de 

los presos que llegan a salir más o ~enes librados dicen que 

la c§rcel es la peor escuela de la vida y el hotel rn~s caro -

del mundo ••• todo lo que usted quiera cornprar ••• desde unos ci

garrillos hasta una comida cualquiera, lo encuentra a lo do-

ble o triple de su precio original, y si tan s610 ellos fue-

ran los que ganan, pero no, los más poderosos son los que se 

quedan con las mayores ganancias ••• la verdad ••• uno se puede -

volver rico con tan solo o~tener ganancias de las visitas, -

que se muestran ansiosas de ver a sus internos, o de los mis

mos internos, cuando uno les descubre pequeñas "travesuras", -

como estar insultando o amenazando a otro compañero, o cuando 

les cae uno con pequeñas cantidades de droga ••• y si uno los -

arnsnaza con llevarlos al 11 8 11 (Dormitorio de Segregación), - -

pues con tal de que uno no los lleve, ofrecen dinero o cual-

quier otra cosa de valor ••• o hasta algunos compafieros mios ya 



de plano les piden su cuota, ya hasta saben que cuando ellos 

los agarran, hay que entrarle ••• no, hombre, si ia vida en una 

prisi6n, aunque no precisamente sea uno un preso, es muy dif! 

cil ••• por un lado tus jefes te presionan para que cumplas con 

tus deberes, mantengas el orden, tu vigilancia nea perfecta y 

nunca se dé ninglin tipo de alteración de las reglas institu-

cionales ••• pero e11os nunca se vienen a parar por ac§ para -

ver r0almente cufiles son nuestras necesidades, cuáles son - -

nuestras limitaciones como custodios ••• y realmente qué tan p~ 

sado es el ambiente de una cárcel ya que desde que uno comien 

za su dia, hasta que lo termina, anda como un perro de caza,

siempre alerta y con el olfato bien puesto ••• pero son muchas 

tareas las que uno tiene que desempeñar: vigilar la salida de 

las celdas, pasar ¡ista 3 veces al dia, estar al pendiente de 

las visitas, de los presos cuando están en las 6reas de visi

ta, checarles su tarjeta de identificación, vigilar los pasi

llos, vigilar constantemente las posibles v1as de escap-~, re

visión de los presos y de las celdas por las ma~anas y por -

las tardes, cuando salen y cuando entran los internos a sus -

celdas ••• y muchas tareas rn:is, es p::ir esto que muchos de noso

tros, a(m no io hago yo, se buscan aliados entre los presos -

para que les auxilien en sus tareas ••• y esto, ellos lo hacen 

gustosos a cambio de pequeffos favores, que no cuesta tanto hE 

certos ••• a veces creo que ni las autoridades, ni los presos -



están del todo bien, y que afectan no s6J.o a si mismos, sino 

también a ~esotros que somos el cuerpo de vigilancia, y que -

muchas veces somos los que más la llevamos de todo este sistg 

ma de la c&rcel ••. en serio, nunca me he arrepentido de ser -

custodio .•• pero aveces me dan ganas de dejarlo todo, ya estoy 

cansado, fastidiado, a pesar de que apenas llevo tr~bajando 6 

años, a veces me dan ganas de renunciar, pJrque en serio que 

este ambiente es uno de los más pasados y dificiles de todo -

el cuerpo pJliciaco •.• y a veces no siquiera reconocen tus mé

ritos ••• qué vida tan mala onda!". 

+NOTA+ 

Estas entrevistas son sólo dos ejemplos (dos casos) -

del total de entrevistas efectuadas a lo largo de to

da la investigación. Algunos datos son confidencia-

les (como e1 nombre), para conservar el anonimato del 

sujeto en cuestión, por explicita y propia petición -

del participante, para evitar represalias posteriores 

por si estas pudiesen darse. Algunos datos fueron oB 

tenidos bajo la supervisión del personal de Seguridad 

Espacial del Reclusorio (en el caso tanto del reo, cg 

mo del custodio), y otros datos más espccificos, fue

ron recabados en visitas an6nimas por parte de la in

vestigadora, para obtener datos más reales y confia--



.. 

bles (en el caso m~s especificamente de los reos). 

En algunos casos especiales, fue indispensable antes, 

una enorme labor de convencimiento y de rapport, ya -

que algunos presos y/o custodios, manisfetaron desean 

fianza e inseguridad al suponer que la investigadora 

era ma especie de supervisor de seguridad del mismo -

reclusorio . 
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