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INTRODUCCION. 

Anteriormente se tenia la concepcidn d e  que los centros d e  

readaptacidn  social, es  decir el sistema  carcelario  fue  creado 

para  reprimir o someter a aquellas  personas que habían  cometido un 

d6lito; ademas se esto, se les etiquetaba, como  palacios  nagros o 

la industria d e  la delincuencia.  Sin  embargo,  en la actualidad 

podemos  observar  que  ha  habido un notable  cambio en el objetivo  de 

dichos  centros, un ejemplo son los  reclusorios  preventivos  cuya 

funcidn es la de  retener al sujeto  mientras se lleva  acabo su 

proceso  juridico, asi tambi&n,para prevenir  una  desadaptaci6n 

mayor. De acuerdo  a  los  Estatutos del Reqlamento del Reclusorio y 

Centros d e  Readaptacibn Social. 

Dentro  de  este  marco conceptual, ubicamos el presente  trabajo 

derivado  de la importancia  que  mantiene el programa  de prevenci6n 

y  readaptacihn  socia1,denominado  sistema d e  tratamientos  bAsicos 

ya que, es en Bste  quien  directamente .se ven involucrados los 

sujetos  puestos  a  disposicihn en estas instituciones. Se propone 

la existencia  de  una  organizacibn  penitenciaria basada en el 

trabajo,la  educacidn y la capacitacidn  para el trabajo  como  medida 

de  tratamiento para el interno. 

El interes  que  nos  motiva a realizar el presente  estudio es 

el conocer las actitudes  que 'guardan los internos del 

Reclusorio  Preventiva Oriente, ante el sistema d e  tratamiento, 



mencionado  anteriormente,  haciendo  incapie  en  criterios  de 

variabilidad  como  son el delito cometido  por el sujeto,el tiempo 

que  tiene d e  reclusidn, el dormitorio  que ocupa, su situacidn 

jurídica  y la ocupaci6n  que  tiene al interior del penal. Para 

ello,tomamos  en  consideraci6n  las  diferencias  significativas al 

interior de cada  variable y los factores  que intervienen en la 

composici6n d e  dichas actitudes. 

Cabe  seKalar  como  temitica  central se encuentra el 

penitenciarismo  mexicano  conceptualitado  como  una  forma d e  control 

social ante la manifestaci6n de conductas,ideas  y actitudes . fuera 

del orden  sot ial. Esasi como en el primer  capítulo se esboza 

brevente la historia. de  Bste  dentro  de los limites qeogrhficos  de 

la Ciudad de MBxico, artículando  una  serie  de  datos histdricos, 

jurídicos y legislativos, concluyendo  con el nuevo  Sistema de 

Tratamientos EAsicos, d e  apoyo y auxiliares  de los cuales 

describimos ampliamente. 

El capitulo  segundo  expone un analisis  tedrico  sobre la forma 

de conceptualizar al sujeto penitenciario, es  decir  denominamos al 

interno de un centro  penitenciario  a  partir d e  las  distintas 

concepciones jurídica, criminoldgica y social;  a la que se ve 

expuesto,  para concluir en  un estadio psicosocial del que  parte 

nuestro estudio. 

El tercer  capitulo se articulad los anteriores  a  partir del 

marco  conceptual d e  las actitudes y su  estudio al enfocar  desde 

esta  dptica las respuestas  de pensamientos, sentimientos y 
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conductasque el sujeto  manifiesta al relacionarse  directa o 

indirectamente  con el sistema de  tratamientos-Se  exponen  las 

principales  nociones  de  actitudes,  as1  como  las  escalas de medici6n 
9 

de Bstas. 

El cuarto  capitulo  nos  da  las  pautas  metodoldgicas  para 

avanzar al estudio  de  las  actitudes  en un medio  penitenciarlo, osf 

tarnbidn  lar tknicas de  recoleccidn de  datos  empleados  en el 

presente  estudio. 

A1 finalizar el trabajo  creimos  pertinente, a trav+c del 

andlisis de  resultados  incluir  una  serie  de  concluciones  que  van 

mas  alla de los fines a los  que nos dirigimos  ya  que de  una u otra 

manera se ven  relacionadas  con  las  actitudes; y conductas  que 

presentan los internos en su permanencia  institucional. 
ue 

NO olvidemos7 instituciond penal, por as1 decirlo, es un  mal 

necesario  para  nuestra  convivencia en sociedad;  vista como tal, 

debemos  fortalecer las funciones  para  las  cuales fue creada y no 

seguir  cayendo en. dogmas o estereotipos  concebidos de manera 

equivocada por  aquellos  que no conocen  las  tareas  diflciles  que se 

presentan  dentro del penal.Esperamo5  que el presente'  trabajo sea 

aportativo para quienes  de  una u otra  manera se ven relacionados 

can el Sistema  Penitenciario  Mexicano. 

3 
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I. PEFUTENCIARISMO 

1 .' . EL PENITENCI ARISMO MEXICANO. 

Corn0 sabemos a lo  largo de la historia  mundial se ha 

recurrido en diversas  formas al hecho  de  castigar 0 resquardar al 

o a los  individuos  que  presentan  conductas,  pensamientos o ideas 

fuera del orden  social. 

La institucionaliracidn de esta  actividad se ha denominado 

Penitenciarismo o dicho de otra  forma  Sistema  Penitenciario. 

Recabando  informacidn  sobre el tema  que nos  compete 

encontramos que: desde  siglos  atris ( X V I )  se pensaba  que el 

Sistema  Penitenciario  estaba  dedicado ~nicamente  al sometimiento 

y represidn,  cuyas  ideas  principales se fundamentaban en el 

abandono,  crueldad e inhumanidad  empl6andolas como un  control 

social  por parte del Estado  como  ejemplo a la 

de1incuencia.Entendiendose por  ello al hecho o a la accidn de 

quebrantar  las  normas  establecidas por la sociedad  en un momen,to 

histbrico  determinado. 

La  pena o castigo  respondian como un fin  expiatorio y de 

intimidacidn  por  parte del Estado, el acto  tenla  la  funcidn de 

reprimir  conductas  que se consideraban  antisociales. "En reblacidn 

a la pena  era  considerado  como un instrumento  represivo  que 

utilizaba  la  sociedad  punitiva  para  suprimir  infracciones 

distinguithdolas y OrganitAndolas  en  una  polltica  qeneral  de 

sometimiento" . (INCAPE. 1984). 

Se tenla  la  nocidn de que  la  prisidn es un centro  de 

impurezas  donde se usaban  "patios  adoquinados y sucios  de  largos 
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y  hQmedor calabozos, pebet6ricw y rombrfos  de los que sallan con 

la  libertad y los hu&spedes  hombres y mujeres  irrecuperables y 

enajenados".  (Garcia  Ramlret  Sergio. 1970). 
* 

En la  actualidad el Sistema  Penitenciario  Mexicano se basa 

fundamentalmente en lo establecido por el articulo 1 8  

Constitucional, el cual menciona: "los gobiernos de la  Federacidn 

y los  Estados  organizaran el sistema  penal, en sus respectivas 

jurisdicciones,  sobre la base  del trabajo,  la  capacitacidn  para 

el trabajo y la  educacidn  como  medios  para  la  readaptacibn  social 

del delincuente".  (Constitucibn  Politica de los  Estados  Unidos 

Mexicanos). 

Por lo anterior se reitera a los Centros  Penitenciarios  como 

un lugar  en  donde  las  personas  desadaptadas  son  rehabilitadas y 

reintegradas  funcionalmente  a la  vida  social;  esto  a  travas  de ' 

diversos  programas  de  tratamiento  cuyo  principal  objetivo es la 

readaptaci6n  sbcial del delincuente. 

Hace mis de dos siglos,  una  nueva  legislacidn  definid el 

poder  de  castigar  como  "Una  funcidn  general de la sociedad  que 

ejerce  de la  misma  manera sobre todos sus mienbros, y en la que 

cada uno'de ellos esta igualmente  representado; pero al hacer de 

la  detencidn  la  pena por excelencia,  esa  nueva  legislaci6n 

introduce  procedimientos de dominacih caracteristicos de un tipo 

particular o de poder." (INCAPE. 1984). 

E l  Sistema  Penitenciario  Mexicano  ha  tratado en la  medida  de 

sus posibilidades  econdmicas asf como  humanas  para que dicho 

sistema  tenga  como  fin  primordial  la  readaptacibn  social 



entendida  como la reeducacidn o la resocirlizacidn del 

dqlincuente y su reinsercidn a la  vida  social,  sin  entender  todo 

&Sto  como un sometimiento o castigo  aplicado al delincuente. 

2. WECEDENTES SUSTORICOS DE RECLUSORIbs, C *> 
El punto  que se pretende  abordar a continuaci6n es de dar  a 

conocer  una  breve  historia  de  los  Reclusorios.  existente6  en el 

D . F , ,  para  ello  comenzaremos  por  mencionar  las  cgrceles  de la 

"Acordada" y de  "Eelem"  que  dan  cuenta en el aFIo de 1900, Bstas 

sufrieron  transformaciones  debido a los  movimientos  armados  de 

esa  epoca  lo  que  ocasiond  que  las  autoridades  trasladaran a los 

procesados al legendario y conocido  "Palacio Negro de 

Lecumberri",  inaugurado  por el Presidente el General  Porfirio 

D l a z .  El centro  funciond  durante 76 afms en  donde se 

albergaban  a  procesados  que  debido  a su penrlidad no tenfan 

derecho a la libertad  provisional. 

En 1957 se inaugura  la  penitenciaria del D.F., la que  en la 

actualidad y desde su creacibn  ha  dado  custodia  a  sentenciados 

ejecutoriados. 

El 27 d e  febrero el L i c .  Adolfo R u f z  Cortinez  inaugura el 

Centro d e  Sanciones  Administrativas,  cuya  funcidn es albergar  a 

105 que  cometen  alguna  infraccidn al Reglamento de Policfa o a 

desabediencia a un mandato  judicial  sancidn  que no exceda  de 1 5  

dias. 

(*I Informacidn  recabada  de  los  archivos  proporcionados por el 

Instituto de Capacitacidn  Penitenciaria INCCIPE 1984, 
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Los Reclusorios del D.F.,  dependian  hasta 1970 de la Oficina 

de Gobierno  de la Direcci6n de Gobernaci6n del D . D . F . ,  sin 

embargo  los  directores  de los centros d e  reclusibn como 

Lecumberri, Santa  Martha  Acatitla  y cfircel de mujeres  realizaban 

acuerdos  directamente  con el Oficial  Mayor y en ocasiones 

especiales con autoridades  superiores del propio  Gobierno d e  la 

Ciudad. 

Con lo anterior podemos deducir  que era imposible que se 

llevara a cabo  de  manera  acorde  las  actividades del Sistema 

Penitenciario,  por lo que el 29 de  diciembre  de 1970, es 

promulgada la Ley Orqinica del Departamento del D.F., que dice: 

“Corresponde a la  DireccicSn Jurfdica y de  Gobierno del D.D.F., la 

administracidn  de  las  cArceles y Reclusorios  Generales  ubicados 

en el D.F., así como  dirigir y coordinar el Sistema 

Penitenciario”. 

R traves  de la Comisidn d e  Administracibn de Reclusorios, la 

Direcci6n  Juridica y de  Gobierno  tenía  como finalidad  establecer 

las  politicas  adecuadas  para el buen  funcionamiento de los 

establecimientos,  tambidn de fijar  las  orientaciones para el 

tratamiento de reclusos  y  vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones  constitucionales  que  en  este caso establece la Ley 

de las Normas  Minimas  sobre  Readaptacidn  Social  de Sentenciados, 

as1 como  las  disposiciones  contenidas en el Cbdigo Penal  y así 

como  de  procedimientos penales. 

En julio de 1972 se otorgaron a los titulares  de  Alvaro 

Obregb, Coyoacln y Xochimilco  facultades  para  manejar los 
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Reclusorios  Administrativos  y CArceles adscritas  a su 

jurisdiccidn, esto se llevd  por acuerdo del C. Jefe del 

Departamento  del D.F., con el fin d e  descentralizar  funciones  a 

las Delegaciones del D.F., esta  situacibn  dur6  hasta 1976. 

El 26 de agosto d e  1976 se inauguran los Reclusorios 

Preventivos  Norte y Oriente, en ellos se traslada  a la poblacibn 

interna del Palacio  Negro de Lecumberri y los de las  Cdrceles d e  

ObregcSn y Coyoacin. Es asi como C. Jefe del Departamento del 

D.F., dispuso el 4 de  octubre de 1977, la crsaci6n de la 

DireccicSn General d e  Reclusorios y Centros d e  Readaptaci6n 

Social, a la que se le di6 la facultad de coordinar y vigilar  que 

se cumplan los acuerdos legales  vigentes  para la  administraci6n 

de los establecimientos d e  Reclusien en el D.F.. 

Posteriormente el día 14 de  agosto de 1974, se expide el 

documento  que  complementa el aspecto legal penitenciario del 

Gobierno d e  la Ciudad, nos  referimos al Reglamento  de Reclusi6n 

del D.F. 

Otro de los reclusorios  que  queda por rnecionar es el 

Preventivo  Sur  que  fue  inaugurado  a  fines  de 1979. El Reclusorio 

Sur  tiene  una  Area  destinada a internos  inimputables 

{PsiquiAtricos). 

En 1982 los  internos de la cdrcel  de  mujeres fueron 

trasladados al Centro de Readaptacidn  Social  Tepepan  enloque  era 

el Centro M&dicodeReclusorios.Es así comoenla actualidad se 

cuenta con tres Reclusorios  Preventivos en el D.F., el Norte, 

Sur,  Oriente; cabe  mencionar  que el femenil  esta  anexo al 

varon i 1 . 



En nuestros  dfas se esta construyendo  en la Delegaci6n d e  

Cuajimalpa el Reclusorio  Preventivo Poniente, asi como la 

Penitenciaria de Mujeres. 
9 

- SISTEMA  PENITENCIARIO EN EL D.F. EN LA ACTUALIDAD. 

Como  todo  sistema el reclusorio  preventivo  requiere de 

cambios  que le  permitan  desarrollar en todas sus posibilidades la 

funci6n que le confiere la sociedad  vista  como  una  instituci6n 

que  tiene como finalidad  prevenir  una mayor desadaptaci6n  en los 

su jetos. 

En el diario La Jornada 1991 se public6 que una de las 

innovaciones  sera  que los Reclusorios  Preventivos del D.F., 

dejaran de depender d e  la Secretaria de Proteccidn y Uialidad  y 

pasaran a la Secretaria General d e  Gobierno del Departamento del 

Distrito Federal,  con ello  se  pretende  que el Reclusorio  sea mas 

funcional, asi como  tambiln  que el trato  que reciben .los reclusos 

sea mas humano. Con lo antes  mencionado el Gobierno  capitalino 

hard caso a la recomendaci6n que hizo e118 de octubre de 1991 la 

Comisi6n  Nacional de Derechos Humanos. Lo anterior no  quiere 

. decir que la Secretaria General de  Proteccidn y Vialidad se 

mantenga al margen d e  todo lo relacionado  a  Reclusorios,  sino  que 

continuar& hacibndose  cargo d e  la seguridad  externa de los 

Reclusorios del Distrito  Federal  participando en la prevenci6n 

mayor  a la desadaptacibn  planeando y apoyando en lo que respecta 

a la seguridad d e  dichas instituciones. 
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En lo que se refiere a los  recursos  alimenticios y 

materiales de los  Reclusorios,  la  Contraloria  General del 

Departamento del Distrito  Federal  proceder& a realizar  auditorlas 
* 

con el fin de establecer y conocer  detalladamente  c6mo se 

encuentran  los  Reclusorios  para  luego  poder  establecer un sistema 

de vigilancia  que se aboque a este  punto,  para  supervisar  esta 

funci6n se designarin  delegaciones  permanentes.  &simismo se 

instalar& de manera  formal  una  Comisidn de Seguimiento,  que se 

encargard  únicamente al cumplimiento de las  recomendaciones  que 

pudiera  hacer  en su oportunidad la Comisidn  Nacional  de  Derechos 

Humanos. 

En cada  uno de  -los  Reclusorios  Preventivos y Centros de 

Readaptacidn  Social se realizarin  investigaciones  con el objeto 

de vigilar y sancionar a quienes  resulten  responsables de golpes, 

maltratos,  intimidaciones y amenaza  contra  los  reclusos. 

En cuanto a los funcionarios  que  propicien o permitan  la 

introduccibn  de  bebidas  alcohr5licas,  estupefacientes O 

sicotrdpicos, seran puestos a disposicibn del Ministerio  PCrblico. 

En lo que  respecta al personal  tbcnico  les sera aplicado 

exdmenes  tanto a los existentes como a los de nuevo ingreso. 

Por otra  parte  para  atender a las  recomendaciones  de  la 

Comisibn  Nacional de los  Derechos  Humanos se reforzara la 

aplicacidn del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptacidn 

Social  que  expidid la  asamblea de Representantes. 

En resumen 5c propndra un aumento  adecuado  de  recursos 

materiales y humanos, por lo que se estima  indispensable  un 
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incremento  de 1000 plazas  para  mejorar el servicio.  (Peri6dico La 

Jornada 199 1  1 
* 

2. A. FUNCION DEL RECLUSORIO. 

Conocer 10 que es un reclusorio  en el D . F . ,  quien  lo  integra 

y c6mo  funciona nos darA  la  pauta  para  comprender  mejo-r  los 

diversos  factores  que  intervienen  en la actitud  que  tienen  los 

internos del Reclusorio  Preventivo  Oriente  hacia  los  tratamientos 

bisicos de  Readaptaci6n  Social, o en su caso  para  prevenir  una 

mayor  desadaptaci6n  en  quienes  aún no se demuestra. su 

culpabilidad. 

No podemos dar comienzo a las funciones  que  desempeEa el 

Reclusorio  sin  antes  mencionar  lo  que es la prisi6n 

preventiva,ya  que  este es el primer  contacto  que  tiene  un  presunto ' 

responsable  con la  institucibn,  por  lo  que  la  vamos a considerar 

para  nuestra  investigacidn como: al hecho  de  privar de su 

libertad a un sujeto  que es considerado  juridicamente  responsable 

de un delito. 

La condicibn  de  presunto  responsable es dictaminada  por el 

Ministerio  Público o la  autoridad  jurisdiccional (juez). 

Este  procedimiento  que se sigue al privar  de la  libertad a 

un sujeto  por su presunta  responsabilidad es coherente  desde el 

punto  .de  vista  juridic0  ya  que "Se le  considera  inocente  hasta  que 

no se demuestre lo  contrario." Esto nos da evidencia de la 

funcibn  de  los  reclusorios la cual  se  hace  necesaria  por  las 

siguientes  razones: 
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1. -  Asegura al procesado a la  justicia y evita  que se dC a la 

fuga. 
* 
2.- Evita  que el procesado  en  libertad  pueda  influir  sobre  la 

regularidad de la  investigacibn  destruyendo  las  pruebas. 

3.- Evita  que el procesado  que  cometic5 un delito  grave 

provoque  puesto  en  libertad,  alarma  social y que  evada la 

acc  ibn penal . 

Con  lo  anterior  podemos  decir  que  para  nuestro  tema el 

concepto  reclusorio ser& considerado  como "un sistema de 

prisionalizaci6n  que se ejerce  en  los  sujetos  que  han  incurrido I 

en algún  delito en donde a travks de tratamientos  aplicados a los 

procesados se pretende  integrarlos a la  sociedad  civil".  Para 

desarrollar  tan  ardua  tarea  la Ley de Normas  Mínimas y .el 

Reglamento  de  los  Reclusorios  trabajan  conjuntamente asf  tambien 

en  la  prevencidn  mayor a la  deradaptaci6n. 

En relacic5n a lo  anterior el 6rtfculo 37 del Reglamento  de 

Reclusorios nos dice: LOP Reclusorios  Preventivos  estarin 

destinados  exclusivamente a: 

I. Custodia de indiciados:  asegurar  que el procesado no se 

dB a la  fuga. 

1 1 .  Prisibn  preventiva a procesados en el D.F. 

1 1 1 .  La custodia  de  reclusos  cuya  sentencia no haya  causado 

ejecutoria, es decir de aquellos  internos  que  no se les 

haya  dictado  aún  sentencia. 

IV. Custodia  preventiva de procesados de otra  entidad  cuando 
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as1 se acuerde en los  convenios  correspondientes. 

V. Prisic5n provisional  durante el tramite de extradici6n 

ordenada  por  la  autoridad  competente. 

Todo  lo  anterior nos  da  una  visidn  un  poco mar clara de las 

funciones  que  desempeKa un reclusorio.  Sin  embargo  para  nuestro 

estudio  requeriremos un conocimiento mas especifico  que Serb en 

este  caso el Reclusorio  Preventivo  Oriente en donde  hablaremos  de 

los  talleres  existentes,  poblacidn  de  internos,  actividades 

escolares y d e  mAs. 

20 B o  PROCESADOS Y SENTENCIADOS. 

Para  poder  desarrollar  este  apartado es necesario seflalar  la 

diferencia  entre  procesados y sentenciados,  pues sera con  los 

primeros a los que estar&  abocado e1 estudio  que  emprenderemos, 

debido a esto y a la  informacidn  recabada  en el Cddigo  Penal 

diremos,  que un sujeto  detenido 5ea por  orden  de la  autoridad 

jurisdiccional  mediante  una  orden de aprehensibn o detencibn 

inicia el estado de custodia  cuando  entra  en  la  'Institucibn. 

Al  parecer la  detenci6n  puede  acontecer por las  razones 

seHaladas en el articulo 1 6  Cmstitucional:  "Cuando  existe  una 

denuncia  previa,  acu5acibn de  un  hecho que sea  considerado  por  la 

1ey.como delito y castigue  con  pena  privativa en la  libertad;  las 

acusaciones  hechas  deben  estar  apoyadas  por  declaraciones  bajo 

protesta" . 
Una  vez  que el procesado es llevado a prisidn se le dar& un 

tiempo  fijado  por  la  ley  para  acupular  pruebas  que  ayuden a 
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esclarecer el delito por el que se le  acusa.  Mientras  tanto 

dentro del penal el procesado  pasard  por  una  serie  de  instancias 

como:  ingreso,  centro de observrcidn y clasificaci&t,  hasta  llegar 

a  los  dormitorios. ( Ver Reglamento  de  Reclusorios y Centros  de 

Headaptacidn  Social D.D.F. 1 . 
Entenderemos  como  procesado al sujeto  que se desconoce su 

culpabilidad o inocencia al mismo  tiempo  que su personalidad  como 

persona  adaptada o desadaptada de su medio  social y a  la cual se 

procederi a  indagar  sobre  este  hecho. 

El reclusorio  como  medida  restrictiva de la  libertad 

corporal  deberd  proporcionar  facilidades  para  que el proceso 

penal  de los  internos se lleve  en el tiempo y t&rmino  dictaminado 

por la  ley con el fin de  que el procesado  sea  puesto  ante la 

autoridad  jurisdiccional  para  que  le  sea  dictada la  sentencia. 

En el momento de habdrsele  dictado  sentencia e informado  los 

aKos  que  pasar& en prisi6n  automiticamente se le  considera  una 

persona  sentenciada y se le  traslada  a  una  institucidn de 

extincidn de pena. 

3. S I S E M A  DE TRATAMIENTO DE RECLUSORIOS PREVENTIVOS. 

Las politicas  constitucionales  vertidas  en el articulo 1 8  de 

nuestra  carta  magna,  propone  que "El sistema  penal  mexicano  se 

organizara  sobro la base del trabajo,  la  capacitacibn  para el 

mismo y la  educacidn  como  principal  medida de tratamiento  para la 

readaptacidn del delincuente". Es así  como  los  centros 

penitenciarios y de  reclusidn  optaron  por un sistema  de 

tratamiento  basic0  en  donde  la  dignidad de los internos no se 
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menoscabe, sino  por el contrario se mantenga  como  parte  inteqrada 

y no marginada de la  sociedad. 

Si recordamos  que el cometido  de  los  recluoorios  preventivos 

es  custodiar a un presunto  responsable  de un delito  en  lo que se 

realiza su proceso  penal,  encontramos al presunto  responsable no 

como  un  sujeto desadaptado, sino  como un indiciado  civil, a ~ n  

desconocido  para  nosotros,  pero  que  sin  embargo,  estar&  sujeto a 

las  medidas  preventivas, y de custodia,  evitbndole  una 

desadaptacibn  mayor a su medio  ambiente. 

En este orden  de ideas,  la  prevencidn  mayor de la 

desadaptaci6n,  incluye un sistema de tratamientos  basicos,  de , 

apoyo y auxiliares  en  donde el recluso,  conforma su propio 

tratamiento,  partiendo de la singularidad de su persma muy 

comdnmente  llamado  regimen  progresivo  individualizado. En segu2da 

se propone  una  presentacibn a manera  general del cometido de los 

tratamientos  bbsicos,  de  apoyo y auxiliares  que  lo  mismo 

funcionan en penitenciarias, como medio de readaptacidn  social, 

asf como  en  centros de reclusi6n y custod'ia  evitando o 

previniendo  una  mayor  desadaptacidn  social. 

3. A. DEFI NI CI ON DE TRATAMIENTOS. 

Elntes de  continuar  consideremos la definicidn  de 

tratamientos como un elemento  interpretativo del presente 

trabajo.  Segirn el Diccionario de trabajo  social: "es el acto 

tendiente a solucionar  los  problemas del necesitado,  mediante el 

cambio  de  actitudes y situaciones, asi  como el uso  de  recursos 

que 61, su grupo o su comunidad posee creando y estimulando 
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intereses dirigidos  hacia un mejoramiento  social".  Hilda  Machiori 

(1980) propone  que el tratamiento  penitenciario  intenta 

modificar,  atenuar  la  agresividad del individuo  antisocial, hace 
5 

conscientes  aspectos  inconscientes  en  cuanto  a su conducta 

patolbqica,  los  sensibiliza en relacidn  a su efectividad 

favoreciendo  relaciones  interpersonales  estables;  asf  como  lograr 

que  pueda  canalizar sus impulsos y verbalizar su probledtica. 

3. A. 1 TRATAMIENTOS BASICOS, 

Tratamientos  basicos es toda  actividad  cotidiana  dentro del 

Reclusorio,  productiva,  educativa o recreativa,  semejantes al 

medio  social  externo  de  donde  provienen  los  internos. Es decir, 

no requieren mds aptitudes  que  las  encontradas  en  cada  sujeto. 

Aunque, por el cometido  de la  instituci6n en este caso R.P.O., no 

es requisito ni obligacidn el optar  por  una de ellas,  ya  que el 

' interno se encuentra  en  una  situaci6n de espectativa  juridica 

presumiendo su inocencia y en muchos  casos  desconocidndose  a s l  

mismo  como  un  delincuente o persona  desadaptada  de la  sociedad. 

De ahi la  importancia de  nuestro  estudio. 

El trabajo o actividad  laboral, es el principal  elemento 

ocupacional al cual  debe tener acceso e1  interno que asf  lo 

desee. Se considera  como  una  terapia  ocupacional  ya  que es un 

proceso  temporal  en  donde se evita el ocio y la p6rdida  de 

tiempo,  ademds de incorporar al interno en una  actividad 

productiva y remunerativa, se centran  en  los  principios de la 

labor  terapia o Erqoterapia que "es la  curacibn a travds del 
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trabajo.  Muchos  internos no saben o no quieren  trabajar, SU 

instituci6n  debe ser un lugar  donde se 

el trabajo; se capaciten en un oficio y se hagan 

esto  podemos  decir  que  una  prisibn sin trabajo 

instituci6n  incompleta,  sino  contraindicada" 

1 .  

69 del  Reg1amento"de Reclusorios y Centros  de 

Readaptaci6n  Social  define el trabajo como "las  actividades  que 

los  internos  desarrollan  en  las  unidades  de  produccibn,  servicios 

generales de mantenimiento de ensefianza y cualesquiera  otras de 

caracter  intelectual,  artistic0 o material. . . 'I. Para  nuestro fin, 

consideramos  mds  adelante  otro  apartado en donde se expone la 

problemAtica  situacional de esta  actividad,  aterrizando  en  la 

especificidad  del  Reclusorio  Preventivo  Oriente. 

La capacitacidn  para el trabajo,  a  manera  expositiva,  la 

refieren a la adquisicibn de. conocimientos  intelectuales y10 

habilidades  manuales o de otra  indole, en donde el interno  pueda 

desarrollar  aptitudes  relacionadas  con  alg6n  oficio,  profesi6n o 

tdcnica  determinada, y que la  permita  incorporarse de manera 

eficiente al medio  productivo  ya  sea  durante su estancia 

institucional o en el exterior, al mercado de trabajo. 

Encontramos  tambien el sistema  educativo  penitenciario,  como 

parte  integrante del Sistema  de  Tratamientos  BAsicos,  la 

educaci6n  que se imparte en Reclusorio se ajusta  a la  forma 

pedag6gica  correctiva. Por lo  regular se practica el Sistema 

Educativo  abierto en donde se pueden  realizar o concluir  estudios 
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de educaci6n  primaria, secundaria  y  media superior. Los 

certificados  son  expedidos  por la SEP, evitando  colocar  a la 

institucidn educativa en este caso el Reclusorio y con  ello 

evitar  cualquier tipo de rechazo o narginacidn  laboral o 

educativa  que ello acarree;  tambien se incluyen actividades de 

tipo recreativo y cultural,  comprendiendo la prictica  deportiva, 

organizaci6n de torneos  internos y externos  como la lectura, 

cine, teatro, entre otros. Sanchez 6. (1990) (. Menciona  que "La 

terapia  educacional debe subsanar las deficiencias de aprendizaje 

que  todos los reclusos poseen, ya  sea  culturalizAndolos o bien 

instruyendoles en la serie d e  valores  morales de que carecen." 

"Cabe  tambi6n la posibilidad de  que  con  este  tipo  de 

tratamiento se neutralicen los patrones  culturales  negativos 

sobre  las  cuales han fincado  err6neamente  su  vida el delincuente. 

La educacidn  institucional  penal debe 5er creadora  y reformadora. 

Creara lo que  no hay y reformara lo dafiado" (Sdnchez  Galindo, 

1990) (. 

30 A. 20 TRATAMIENTbS DE APOYO* 

Por  otro lado, tambidn se cuenta  con un Sistema de 

Tratamiento  de EIpoyo en donde  como  su  nombre lo indica 

proporcionan un tipo de apoyo psicol6gic0,  social,  medico o 

psiquibtrico  que el interno requiera. El tratamiento  recae  sobre 

la especifidad, caracteristicas o demandas  individuales de cada 

interno, Aunque por lo regular  este  servicio se dificulta en 

relaci6n al cada vez  mayor nt3mero d e  internos  que lo requieren  y 
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el escaso personal especializado  para este cometido. 

Tenemos  por un lado la psicoterapia  individual o grupal, la 

cual  consiste en la intervencih individual o qrupal por parte de 

previo  y d e  un programa d e  tratamiento  aprobado por el Consejo 

T6cnico  Interdisciplinario,  proporciona apoyo y orientaci6n 

psicoldgica  a  diversos  trastornos de tipo emocional,  afectivo, 

adaptativo o situacionales,  por los que  atraviesan los internos 

en su estancia institucional. Por lo regular  este tipo de 

tratamiento se realiza  en  Penitenciaria y el Centro de 

Readaptaci6n  Tepepan,  siendo  escaso en Reclusorios,  ya que la 

situacibn  del  procesado es aún  incierta; no se puede  programar un 

tratamiento prolongado, ademds d e  reconocer la escasa  utilidad de 

un tratamiento  psicolbgico  por  considerarlo innecesario. &5l, 

s6lo  se proporciona  apoyo de emergencia  breve y cuando lo 

dictamine  una  autoridad competente. "Se observa  que la situacidn 

del procesiadg todavla es de  angustia  desde el punto de vista 

psicol6gico; ya  que 8 1  no  sabe si quedara en  libertad o sera 

sentenciado, su inestabilidad es notoria as1 como  su  estado 

emocional  ambivalente"  (Machori, 1780). 

Por  otro lado la socioterapia incluida en los tratamientos 

d e  apoyo, emerge como una necesidad apremiante  para las 

condiciones  psicosociales del interno. En ella  prevalece la 

relacidn  del  interno  con su medio exterior,  a traves del 

contacto  con familiares, cbnyuqe o amigas. Se procura que el 

interno no pierda  contacto  con el exterior, pues  puede llegar a 
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acrecentar  una  situacibn  psicoldgica  social de extrema gravedad; 

ademas, en la situacibn de los procesados  cabe  mencionar  que es 

un recurso  utilizado  como medio d e  informaci6n ante su situaci6n 
9 

jurldica-social. En fin, las mirltiples ventajas  que  conlleva la 

socioterapia  son  consideradas en el penitenciarismo,  reguladas y 

controladas  a  traves  de la visita  familiar  y  la  visita  intima, 

tanto en  los  reclusorios  como en penitenciarias. 

El apoyo psiquiitrico, se considera en casos de inimputables 

o en casos  particulares d e  trastornos  mentales como psicosis, 

esquizofrenia,  paranoia o trastornos  esquizoafectivos en donde 

los  medicamentos o la terapia  psiquidtricr,  controlan la 

situacibn del paciente. Por lo regular  cuando se detectan casos 

de inimputables o pacientes  psiquiatricos  an  Reclusorios,  son 

trasladados al Centro d e  Readrptacibn  Social.  Tepepan o .al 

Reclusorio  Preventivo Sur, en donde se cuenta  con  este servicio. 

3. A. 3. TRATAMIENTOS AUXILIARES- 

For altimo dentro del sistema de Tratamientos  en 

Reclusorios,  encontramos los tratamientos  auxiliares los cuales 

proporcionan un tipo d e  apoyo espiritual-religioso  y lo componen 

los grupos religiosos, quienes  proporcionan a los internos 

interesados  en  orientaci6n  y  apoyo  espiritual, los grupos de 

ayuda  mutua como los alcoh6licos  an6nimos tA.cS.) quienes  a  traves 

de un programa  llamado "Los doce pasos", auxilian  al  interno en 

su  situaci6n psico16gica-socia1,  finalmente tenemos los cursos o 

talleres  provistos  por la D.G.R. y C.R.S. ,  los cuales se incluyen 
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los  ya  mencionados  para  la capacitacih de los  internos y alQQn 

otro como las  platicas en trabajo social y los  cursos  de 

farmacodependencia. 
* 

4. TRATAMIENTOS BASICOS EN EL 

RECLUsoRlO PREVENTIVO ORIENTE. 

Consideramos  necesario  hacer  una  revisi6n y reconsideraci6n 

sobre el sistema de tratamientos  basicos a nivel  de priri6n 

preventiva, asi  tambibn  como  las  especificidades  ambieotaler, 

geograficas y administrativas de  dicho  sistema  dentro del 

Reclusorio  Preventivo  Oriente. 

Recordemos que el trabajo,  la  educacibn y la capacitaci6n 

para el trabajo en prisi6n preventiva  consiste en involucrar al 

procesado  dentro de un  ambiente  penitenciario no por  considerarse 

desadaptado  dentro d e  su comunidad,  sino  en  afan  de  prevenir  una 

mayor  desadaptacidn  social. "Si bien es cierto que a esa altura 

todavia no se tiene  certeza  juridica  de  que el individuo  privado 

de su libertad  por ser presunto  responsable de la  comisi6n de un 

delito  tenga  que  readaptirsele,  tambibn  lo es, que no por el 

hecho  de  estar  preso  preventivamente de je  de tener  obligacidn  de 

trabajar c) de  estudiar".  (Sialarar, 1989). 

El R.F.O. se encuentra  localizado  dentro  de  una  zona 

geogrdfica  densamente  poblada.  Dentro  de 105 limites  de la 

delegacidn  Irtapalapa al Oriente de la Ciudad de  Mdxico-Cuenta  con 

todos  los  servicios  dentro  de sus instalaciones,aunque  en 

ocaciones  presenta  problemas  de  alcantarillado y a1urnbrado.S~~ 
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instalaciones  son desti'nadas para  una  poblacidn de ls00 internos 

aproximadamente las cuales  son insuficientes, la mayor  parte del 

tiempo. 

Los internos se encuentran  separados  por  distintas  estancias; 

asi tenemos, los edificios de ingreso, el C.O.C., y los 

dormitorios. 

4 e A e  EL TRABAJO EN P R I S O N  PREVENTIVA* 

Hablar de trabajo  penitenciario es recorrer la historia de 

las cfsrceles y de los fines  hacia  donde se dirige. " A  lo largo de 

la historia, el trabajo en prisiL)n ha  servido  a  diversos 

prop6sitos. Alguna vez fue  solamente  castigo  agregado a la , 

sanci6n  privativa  de  libertad, tambi$n se le emple6  como  medio  de 

satisfacci6n  a  diversas  necesidades  pQblicas  sin  provecho  alguno 

para el  interno.  Clsimismo se emple6  como medio d e  entretenimiento 

del interno sin  propdsito  formativo  y  readaptador".  (Salarar, 

1989). 

Siguiendo el orden de ideas, Juan  Palomar Miguel define en 

el diccionario  para  juristas "El trabajo  penitenciario  como el 

trabajo carcelario".  En esta  concepcidn no realiza  una  distincibn 

de sujetos; se apega a una ideologia ciertamente  represiva  como 

en la concepcibn  que se manejaba d e  la circe1 o el sistema 

carcelario. 

Para Ismael  Rodriguez  Campos (19871, "El trabajo 

penitenciario es el que  ejecuta el interno  en un centro de 

reclusibn  con  independencia de su inocencia o culpabilidad". En 

esta  definicibn  Rodriguez  Campos  presenta  ya  una distincih del 
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sujeto  que  ejecuta el trabajo, es decir  como  ahora es llamado el 

sujeto, un interno en un centro  de rcsrclusidn; asf  tambien existe 

la posibilidad de que ese interno,  por su situacibn  jurfdica  sea 
9 

procesado o sentenciado,  pera que sin embargo,  esto no afecta su 

actividad  dentro de la  instituci6n. En esta  definicidn  observamos 

que alfn carece del fin al cual es destinada  dicha  actividad, 

aunque  menciona  que es realizado en un centro de reclusidn, 

no queda  claro, si  el fin es uncastigo  unenfrentamiento,  una 

labor  productiva  en  beneficio del Estado o un Sistema de 

Tratamiento y si este Qltimo es con el fin de  prevenir la 

desadaptaci6n o de readaptar al sujeto. 

Jorge Ojeda Veldzquez  dice que "El trabajo  penitenciario es 

ante  todo  una  Ergoterapia, un medio  para  obtener.. . el 

readaptamiento  social del interno".  Elunado a lo  anterior  Ojeda 

Veldzquez  ya  manifiesta  la  necesidad de  que el trabajo 

penitenciario,  sea un tratamiento en los  internos  para  lograr  una 

readaptaci6n  social del mismo. 

Para  nuestro  fin  debemos  reconocer el trabajo  en prisi6-n 

preventiva  como un fin  en sí mismo  con el cual,  la  retribucibn 

principal es para  quien lo realiza, ya sea concebido  con 

criterios  criminoldgicos o terapduticos. Es un fin en sí mismo; 

por su caracter de necesidad  vital del  hombre  para  sobrevivir y 

para  darle  significado a su existencia. 

Tomando en cuenta  que su situacibn  jurídica  conduce a tomar 

el trabajo  como  opci6n a su estancia, el interno  tiene  la 

posibilidad de optar  por 61; por un lado  como  medio de 
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manutenci-  para si y para su familia; y por el otro como medio 

de extincidn de la  pena;  aunque  esto  irltimo es condicionado a la 

resolucidn  juridica del procesado.  Todos  los  internos  tienen -o 
* 

deben  tener-  acceso al trabajo  en  prisidn. Es un derecho que no 

pierden  tanto  procesados  como  sentenciados,  as1 tambih debe 

concebirse en t&rminos  criminoldgicos  en  donde  para  conducir a 

los  fines  institucionales  debe ser capaz de "Transformar al 

interno de un sujeto  pasivo; que recibe la acci6n de la  actividad 

creadoramente  en el trabajo y hace  de 8 1  voluntariamente, el 

cambio  para  superar  conscientemente  las  dificultades  que  implica 

la readaptacibn  social".  (Weinstein 1991). 

E5 bien  sabido  que en la  actualidad -y como lo manifiesta 

David  Salazar (1991)- "El trabajo  en  las  Instituciones  no  suele 

cumplir su cometido  elemental  de  evitar el ocio y de  enseKar al 

interno  una  profesibn u oficio  para  ganarse  la  vida . y  servir a 

los  demAs; y con  razdn si en muchas  ocasiones el trabajo 

penitenciario ha sido  calificado coma la  industria de la  miseria, 

por su caracter  improductivo,  rudimentario y grosero," Esto 

sucede  por  diversos  problemas  por  los  cuales  atraviesa no s610 la 

Institucidn  penitenciaria  sino  la  sociedad en general. Pero 

considerando el tema  que nos ocupa. Las principales  causas de 

esta  situacidn  en el Area  laboral  son: 

- Sobrecupo  en  las  Instituciones  penitenciarias. 
- Falta de infraestructura y equipo  tecnoldgico  adecuado y 

suficiente. 



- Descuido  imprudencia1  por  parte de la  Institucidn o 

autoridades. 

Asi tambih  el aspecto psicol6gíco y productivo del interno 
9 

cuya  atencidn es de fundamental  importancia "si al procesado se 

le  ocupa en labores  inQtiles o en  actividades  laborales de las 

que  ningdn  provecho  pueda tener en el futuro;  la  finalidad de la 

pena se habra  frustrado.''  (Bueno  Aros,  1975). El detenido  tiene 

que  estar  ubicado en el taller  que  mAs  satisfaga sus inquietudes 

y necesidades,  acorde a sus capacidades  en  que  pueda 

desarrollarlas. 

Las premisas  bisicas del trabajo  penitenciario se resumen en 

los  siguientes  apartados  (Salazar,  1991). 

a)  El trabajo es un elemento  indispensable de todo  tratamiento 

penitenciario por su carActer  claramente  reformador y 

transformador. 

b)  El trabajo  penitenciario.. . debe  procurar un trabajo 

productivo  suficiente  para  ocupar al interno  durante  la 

duracibn  normal  de  trabajo. 

c) As1 tambien no debe  considerarse  como  una  pena  sino  tomo  un 

elemento  otorgado  por su cualidad de ciudadano, por eso 

debe  procurarse  que  ese  trabajo  contribuya a que el recluso 

pueda  ganarse  honradamente la  vida  despues de su 

'liberaci6n. 

dl El trabajo  debe  organizarse  bajo  las  mismas  bases  del 

trabajador  libre  debiendo gozar el recluso  de  las  garantias 

que  otorga  la  constitucibn. 
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e) Debe  evitar ser un medio  de  explotacic5n del interno. 

Como  vimos el panorama  que se muestra  en  Reclusorios  sobre 

el 'trabajo  penitenciario  parece  resolver las necesidades  de  los 

internos,  pero  la  realidad a la que  hemos  accedido se muestra 

contradictoria a este  punto. 

9 

4. B. L A  EDUCACION EN PFtISION PREVENTIVA. 

Otro de los  aspectos  fundamentales del proqrama  de 

Readaptacidn  social o como  en  este  caso  de  prevenci6n  mayor  de la 

desadaptacibn es el llamado  proceso  educativo. 

Existen  muchos  detenidos  que  resultan sew analfabetas,  que 

han  truncado su educacidn  bdsica o Secundaria o que c m  motivo de 

su ingreso a prisidn  suspenden sus estudios  en  diferentes  niveles 

acad&micos lo que  resulta  indiscutiblemente un retraso  que 

repercute  en  forma  individual y colectiva; asi  en "las prisiones 

debe  existir  un  centro  escolar  con  mistica  propia  que  sin 

entorpecer  otras  actividades del interno  lo  mantenga  en  relaci6n 

con la enseKanza  acadt5mica  que  proporcionan"  (Salazar, 1989). 

El programa  Educativo-Formativo  pretende la participaci6n 

del interno  en  actividades  que  contribuyen a formar  en &l una 

conducta  Bticamente  verdadera,  buena y correcta.  Elevando los 

niveles  acad6micos y culturales y aprovechando al maxim0 w 

cautiverio y permitiendo  que al recuperar su libertad  tenqa 

mejores  posibilidades  de  aceptacidn y desarrollo. 

La educacibn  penitenciaria  como ya se dijo  anteriormente "es 

un proceso  formativo  que  intenta  mqdificar  perfectivamente al ser 



humano. Se propone el logro de la madurez  humana, entendida  corn 

la capacidad  de  relaci6n  autdntica  con las cosas  consigo mismo y 
9 

con  los  semejantes" (Robles, 1980). 

La educaci6n es un medio fundamental  para  adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura, es un proceso  permanente  que 

c.ontribuye al desarrollo y a la transformaci6n  de la sociedad. El 

sistema  educativo  penitenciario  tendra  una  estructura  que  permita 

al educando en cualquier  tiempo  incorporarse  a la vida  econbmica, 

productiva d e  la sociedad. 

4. C. CAPACI TACI ON PENI TENCI ARIA. 

En el apartado  correspondiente a la capacitacidn  para el 

trabajo  como  otro elemento, constituyente del tratamiento  basico; 

se busca, que el interno  adquiera  los  conocimientos y habilidades 

para  desempeKar o mejorar un oficio a su elecci6n, esto  con la 

finalidad d e  que el interno  pueda  desempeffarse  productivamente al 

interior d e  la Institucibn o cuando  haya  adquirido SU libertad. 

En las  Instituciones  penitenciarias se procura, que as1 como 

fuera  del Ambit0 de la prisi6n, la calidad en los productos  que 

se producen  rea  caracteristica  insoslayable lo sean  tambien 

dentro  de los talleres d e  las  Instituciones, es aqui donde  cumple 

su papel  importante, la capacitaci6n. Se busca  que  todos  los 

trabajos  que se desrrollen  sean d e  primera  calidad d e  acuerdo  a 

la Capacitacibn  que se imparte  para  una  mejor  clase de artículos, 

ya que esta  funcibn es dirigida  por  especialistas  calificados y 

en los casos necesarios  tCcnicos  que se encuentran  dentro d e  la 
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misma poblacidn  penitenciaria. Asimismo, es conveniente  que las 

tareas de los  internos se enfoquen  hacia el aprendizaje de 

oficios  que  califiquen  su  mano de obra en actividades  semejantes 
* 

a  las que operan  en  comunidad normal. Para  dicho  cometido 

establecido  por la Ley de Normas  Mfnimas,  en  Julio de 1985, se 

inicia el proyecto  de  Capacitacidn  para el trabajo, con la firma 

del convenio  con la Direccidn  General de Centros  de  Capacitaci6n 

y el acuerdo No.5 con el Instituto  Politecnico Nacional. 

La  capacitacibn laboral es  dirigida  a  toda la  poblacic5n en 

reclusic5n, con la finalidad d e  lograr el desarrollo  armdnico de 

su personalidad, estimulando  su iniciativa,  responsabilidad y 

espf ri tu creat  ivo. 

Se hace  necesario un sistema de  Capacitaci6n  para el trabajo 

en Centros  penitenciarios  pues  existe la necesidad  de  preparar al 

interno que no tiene  oficio en una  actividad que sea  productiva y 

remunerativa. Ademas  como lo menciona el Lic. Martin  Weinstein, 

es  necesario  que se crean  y  funcionen  Centro de Capacitacibn  para 

el trabajo  por los siguientes motivos: 

1.- El aumento de la Criminalidad en Mexico, refleJada en los 

Reclusorios va  relacionada  con la escasa o nula  educacidn 

de la poblacibn y tanbien de su  escara o nula  capacitrcidn 

para el desempeKo de algún  trabajo  que  no les permite 

integrarse al sistema  productivo del pals. 

2.- El desarrollo Industrial que  por medio de la asimilacibn 

de la tecnologia  moderna exige d e  quienes la ejercen un 

mayor grado d e  calificacibn y de especializaci6n. 
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Ciertamente  podemos  seKalar  que  los  oficios o talleres quo ah1 se 

imparten, no cumplen  con  las  expectativas de los  internos  pues en 

un momento  dado, se debe  tomar en cuenta sus aptitudes y 
* 

aspiraciones  vocacionales al mismo  tiempo  que su personalidad 

para  seleccionar el oficio  que m6s SI adect3e a estas. No basta, 

con  pretender  elevar sus aspiraciones  en  cuanto al nivel  de 

ingreso  impidiendo  que se convierta  en un objeto de explotacibn 

en  actividades  poco  calificadas;  sino  que  pueda  sentirse 

fusionado  con el oficio  que se le  enseKa,  pero no todas  cumplen 

con  esta  expectativa  para  ello  propone  (Weinstein, 1 

a) Un estudio  diagndstico del interno  para  conocer sus 

intereses,  habilidades y aptitudes. 

b) Ampliar  los  tipos de especialidades  que se requieren  con 

fundamento  en  las  leyes  de  oferta y demanda de empleo en el 

mercado. 

La capacitacidn  para el trabajo  en  Reclusorio  Oriente se 

relaciona  en  gran  medida  con  los  talleres  ocupacionales  que ahi 

se encuentran; es decir, se cuentan  con ocho talleres: 

Fundici6n  Lavandería 

Mueb  leri a Panif  icadora 

Gobel  inos Mecfinica  Automotriz 

Confeccibn Tejido  de Bolsas 

Siendo  una  caracteristica  principal  que  todos sus productos 

se comercializan en el mercado  Nacional. 

Por último tenemos que la capacitacibn se concibe en dos 
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formas, a nivel formal que la componen los cursos  oficiales y la 

capacitacidn  informal  adquirida a traves  de la permanencia del 

interno a los  talleres o a las actividades  artesanales  existentes 
* 

en  cada  reclusorio. 

finí Pues, 1 os tratamientos  bdsicos,  expuestos 

anteriormente,recaen  indudablemente  sobre el interno,al cual para 

los  terminos  psicosociales que nos competen  lo  definiremos en el 

siguiente  capítulo,dandole  concepciones  jurfdico-sociales, para su 

debido  manejo  dentro del marco  conceptual  en el que nos basamos. 
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11. CWEPCION JURIDICA-CRIMINAL OEL SUJETO PENSTENCSARSO 

penitenciarias en  torno al sujeto penitenciario. En primera 

instancia, partimos del hecho d e  &a quien se  considera  sujeto 

penitenciario o sujeto de custodia?. El Cbdigo Penal  para el 

Distrito  Federal  establece en primer  termino la existencia de 

leyes  que  norman la conducta  sobre un estado d e  derecho. Asl, que 

una  conducta  u  omisi6n  de  esta  que  sea  sancionada  por  las  leyes 

penales es un delito. Delito  como lo manifiesta  Sanchez  Galindo 

(1990) "es todo  resultado de una  conducta  humana que, provisto 

por la  ley penal d e  un lugar  determinado  amerita  una sancibn". 

Empezando el anblisis  sobre  esta definicic5n observamos en primer 

lugar, la realizaci6n  u la omisi6n d e  la conducta;  realizada 

ldgicamente  por  uno o varios  sujetos sociales. A 1  realizar ciert.0 

tipo  de  conductas  que  consciente o inconscientemente  provocan 

resultados  infructuosos o malignos, se les cataloga  como 

delincuentes,  pues  han  infringido  una ley penal y cuyo  acto 

delictuoso esta previsto  por la  misma. A s í  el delincuente, "es el 

ser humano  que  comete el delito". 

Aunque  por  muchos  estudiosos de las ciencias  penales  y en 

especifico d e  la ciencia  criminolbqica, el delincuente, es 

llamado  criminal y el delito es llamado  acto criminal. 

Continuando  nuestro analisis. podemos observar la frase 
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"...de un lugar  determinado"  Csta  nos  proporciona un estudio mas 

adplio del delito o acto criminal. 6. Pizca (1973) menciona: "la 

definicibn de un acto criminal, esta  condicionada por la cultura, 

las  costumbres, as1 . tambien por las opciones politicas, 

ideoldgicas o econ6micas de una  sociedad determinada". As1 

observamos  que en toda  sociedad  humana,  existe la criminalidad, 

es decir un nQmero  variable de actos  que violan  las 

prescripciones  de la ley. Pero estos actos estgn  previamente 

definidos por la  ley. Tambih es necesario  considerar  que el acto 

en cuestib revista  cierta  gravedad  social  que  tenga un cardcter 

intolerable  que  hiera la conciencia d e  la  sociedad.. 

Para  nuestro  estudio es necesario  considerar los delitos o 

acto%  criminales  que se presentan  con  mayor  frecuencia en el 

R.P.O. segCin cifras del Centro  de  Observaci6n  y Clasificacidn 

(C.0.C.) d e  dicha institucidn  (Ver apdndice). Así tambidn se hace 

necesario  definir  estos delitos tomando  como  base los artlculor 

del Cddigo  Penal  para el D.F. 

1)  Art. 367. Robo.- Comete el delito de Robo; el que se 

apodera  de  una  cosa  ajena mueble,  sin derecho  y  sin 

consentimiento  de la persona  que  puede  disponer  de  ella  con 

arreglo  a la ley. 

2) Art. 302. Homicidio.- Comete el delito d e  Homicidio el 

que  priva de la.vida a otro. 

3 )  Art. 288. Lesiones.- Bajo el nombre  de lesidn se 

comprenden no  solamente  las  heridas escoriaciones,  fracturas, 
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dislocaciones,  quemaduras,  sino  toda  alteracidn de la salud, y 

cdalquier  otro  daKo que deje huella,  material  en el cuerpo  humano 

si esos efectos  son  producidos  por  una  causa externa. 

4)  DaKos  contra la  salud.  Cap. 1.- De la  prpclucci6n, 

tenencia,  trafico, proselitismo y otros  actos en materia d e  

estupefacientes y psicotr6picos. 

Art. 197, fracc. I. Al que siembre,  cultive,  coseche, 

manufacture,  fabrique,  elabore,  prepare,  acondicione,  posea, 

transporte,  venda,  compre,  adquiera, enajene o trafique, 

comercie,  suministre, o prescriba  vegetales o substancias 

consideradas en el  Art. 173 tpsicotr6picos y estupefacientes). 

5 )  Art. 160. PortacirSn de Armas Prohibidas.- A quien  porte, 

fabrique,  importe o acopie  sin un fin  lícito,  instrumentos que 

S610 puedan  ser  utilizados  para  agredir y que  no tenqan 

aplicacibn  en  actividades  laborales o recreativas. 

6) Art. 265. Vio1,acidn.- Al que  por  medio  de la violacidn 

flsica o moral tenga cfrpulo con  una  persona  sea  cual  fuere  su 

sexo. 

7 )  Art. 386. Fraude.- Comete el delito de Fraude el que 

engaffando a  uno o aprovechandose del error en que este se halla 

se hace  ilícitamente de alguna  cosa o alcanza un lucro indeb'ido. 

8 )  Art. 382. Abuso de Confianza.- Al que  con  perjuicio de 

alguien  disponga  para si o para  otro de cualquier cosa ajena 

inmueble  de la que se haya  trasmitido la tenencia y no el dominio 

se le sancionar&  con  prisi6n d e  un a K o  y multa  de  hasta 100 veces 
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el salario,  cuando el monto del abuso no exceda 200 veces el 

salario. 

9) Art. 164. Asociacidn  delictuosa.. . al que tomare 

participacidn  en  una  asociaci6n o banda  de tres o mas  personas 

organizada  para  delinquir por el s6lo  hecho  de ser miembro de la 

asociacibn e independientemente de la pena  que  le  corresponda por 

el delito  que  pudiera  cometer o haya  cometido.  Consideraremos 

dentro  de  esta  categorla  los  delitos  de  menor  frecuencia. 

Entendemos  que el sujeto  penitenciario se le  considera 

presunto  responsable.de la  comisibn de un delito y es sometido a 

un proceso  juridic0  penal  para  llegar a una  conclusibn 

(procesado) o bien  ya se tiene  esa  conclusidn y se le dicta 

ejecutoria  (sentenciado). 

En nuestro  caso,  los  sujetos  procesados no necesariamente se 

les ha  comprobado la  comisidn de un delito o la  incurrencia, 

hacia  una  conducta  desviada o anormal, como lo  manejamos 

posteriormente, pues  como  manifiesta G. Pizca (1973) **El acto 

delictivo  ha  dejado  de ser monopolio de individuos  que 

- 

corresponden a una  imagen  estereotipada del criminal. En la 

actualidad,  nada  distingue al delincuente del resto  de la 

poblacibn. Puede  tratarse  de  individuos a quienes la 

exasperaci6n,  la  simple  intolerancia,  la  agresividad  insospechada 

(3 la defensa d e  intereses  corporativos han empujado a una 

violencia  individual o colectiva". 
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Ahora  bien, en el caso  especifico de las  leyes  penales (como 

ndestro  Cddigo  Civil, Penal y Procesal)  pretenden  proporcionar un 

perfil  de  ciudadano  definido  por el Estado: mAs precisamente  por 

el qrupo  social  en el poder;  con el cual el delincuente es aqu+l . 

que se aleja de los  pardmetros de tolerancia del Estado. (Huchas 

veces el Estado  pretende  hacer  ver  que  las  reglamentaciones 

tienen  concenso  social,  con  lo  que  las  legitima al no existir  una 

oposicien  lo  suficientemente fuerte para  evitarlo). 

Por otra  parte  tenemos  que en los  centros  penitenciarios  en 

el D.F., se trata de estudiar,  diagnosticar y dar  tratamiento a 

los  sujetos  penitenciarios a traves de un regimen  progresivo e 

individualizado,  esto es, un enfoque  muy  particular  de  la 

personalidad y conducta del sujeto. 

Es aqui  donde  encontramos  tambien  una  condici6n  muy 

particular; el sujeto  recluso  considerado como una  persona 

enferma o anormal  destinada a separarse  de la  condicien  sana  de 

los  sujetos  normales. (Los terminos normal y anormal  son 

utilizados  por la psicologfa social  para  designar el primero como 

lo  comen,  lo  mis  frecuente,  lo que sucede m&+, la  moda; y el 

segundo  -anormal-  para  designar, lo fuera de lo  comQn,  sin 

importar si es malo o bueno,  enfermo o sano,  deseable o 

indeseable.) La conducta  anormal es aquella  que se  desvfa  de lo 

coman,  lo  diferente a un comportamiento  normal. En su aspecto 

negativo, se copsidera  maligna  para  los  integrantes de  una 

sociedad  determinada;  ya  que  adquiere  la  forma de delincuencia, 
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enfermedad  mental o en su enfoque  social;  distante a los  demas. 

* Sucede  que el sujeto  penitenciario es una  persona  anormal, 

ya que es a trav6s del delito  que  como  menciona H. Machiori 

"Proyectan sus conflictos  psicol6gicos."  Propone  que  "la  conducta ' 

delictiva  posee  como  finalidad  resolver  las  tensiones  producidas, 

la  conducta es siempre la  respuesta al estímulo  configurado por 

la situacibn  total  como  defensa, en el sentido  que  protege al 

organismo de la  desorganizaci6n, es esencialmente  requladora de 

tensiones. La conducta  delictiva es un síntoma  defensivo  para 

mantener el equilibrio,  que  utiliza el sujeto  para no caer  en la 

disyregaci6n  de su personalidad. '* 

Podemos observar;  que el delito, es un mecanismo  de 

desahogo  en  donde  encontramos  que  los  sujetos  -no es muy 

probable-  presentan  trastornos  de  tipo  mental  (psic6ticos, 

' esquizofrenicosletc., o donde su personalidad se ha constituido 

para  infringir,  en  la  normatividad  sin ningQn tipo de  prejuicio 

social  (personalidad  antisocial,  psicopatica o neurast$nica).  AQn 

así el estudio  de un sujeto  infractor o delincuente,  queessienpre 

un estudio  de  este  delincuente  concreto y de esta  conducta 

delictiva  concreta;  debemos  tener  presente  que nos encontramos 

con  una  persona  que  ha  evolucionado en un medio con una 

determinada  configuracibn  socioeconbmica y cultural,  que  tiene 

una  historia  individual  nunca  identica a la de otros  individuos 

que  pertenecen al mismo  medio;  que ha sintetizado de una  manera 

personal 5us experiencias  vitales;  ,que  tiene un modo  particular 
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de  conectarse  con la realidad  histbrico-social y con su situacibn 

eGistencia1 y que su conducta  emerge  de  esa  situacidn,  expresa su 

personalidad y su modo  particular  de  conexidn  con la  realidad. 

(Machiori, 1980). 

Los psic6~ogos ContemporAneos  hacen  alucibn al hecho  de  que 

el individuo  moderno., es m&= propenso a infringir 5u normatividad 

juridica y moral, por su misma  conformacic5n  psicosocial; en donde 

el ambiente  urbano y las  mismas  frustaciones  personales,  producto 

de su culturizaci6n  conllevan a un tipo de transgresi6n  personal 

y social,  elaborada  en un  sinffn  de  horas y desahogada  en  una 

conducta  situacional,  temporal y momenthnea  que es el delito; y 

que la  sociedad  reprueba. 

Ahora  bien, si hablamos  de la  Condici6n  Psicoldgica del 

sujeto  penitenciario, e5 menester,  incluir  la  afectacidn 

histc5rico-tempora1,  producida por su situaci6n,  en  custodia o 

reclusic5n. 

Debe  considerarse, no s610 a un sujeto  que  ha  infriqido  en 

C6digo  Penal  y  que  por 10 tanto  espera un  proceso  cuya  resoluci6n 

penal es vital  para  dicho  individuo. La institucidn  penitenciaria 

debe  considerar su estado  psicoldgico  individual en cuya  persona 

recae  directamente el sistema de tratamientos  penitenciarios. En 

el capitulo  anterior se describen  los  tratamientos  penitenciarios 

haciendo  hincapi&  que  dichos  tratamientos,  rehabilitan,  otorgan, 

obligan,  previenen y sancionan,  pero  sobre  todo  castigan;  aunque 

no se vea de esta  manera. 
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La  situaci6n  psicolbgica en un sujeto procesado, es dan de 

tensi&, de incertidumbre  ante el desarrollo del proceso penal; 

por lo cual, la angustia, la depresidn y la ansiedad  predominan 

constantemente en su  estado emocional. El interno al paso del 

tiempo se va adaptando  a  su  condici6n pseudo-criminal  adqui.riendo 

los valores  y  normas  que  su mismo proceso de socialitaci6n le va 

suministrando. Reacio  a  conductas agresivas,  imposibilitado  a 

soportar  actitudes  denigrantas en contra de su dignidad  por 

individuos  oficiales, cuya  diferencia del delincuente es su 

uniforme beige. 

* 

Asi pues, la condicidn  psicol6gica no se ajusta a un 

encuadre  netamente  psicopatol6gico y psiquiatrico, la 

personalidad  actual  del  sujeto,  sino  que  va m25 considerando ' 

principalmente  su  nuevo  ambiente institucional de  castigo 

psicol6gico. 

Si. bien,  las diversas  estructuras de personalidad que 

componen al sujeto  penitenciario  nos  da  evidencias de distintas 

formas  de  pensar y relacionarse  con  su medio, debernosconsiderar 

que  existen m&todos y tecnicas  principalmen+? de la Psicologia 

Social  que nos permite  aproximarnos  a  estas  formas de pensar, 

sentir y concebir  su  entorno y sus  relaciones  con &l. Estas 

concepciones  son  definidas y con  posibilidad d e  ser medibles  a 

travesdel  estudio d e  la actitudes d e  lo cual  hablaremosen el 

capitulo siguiente. 
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111. ACTITUDES 

1 EL LUGAR DE LAS ACTITUIXS EN PSXCOLOGIA SOcIN.,. 

Varios  autores  coinciden en  la gran  importancia  que tienen 

las actitudes en el estudio  de la Psicología Social. A 

continuacidn  mencionaremos lo que Sherif (1975) nos  dice al 

respecto. 

Los problemas de las actitudes  siempre se han reconocido 

como  centrales  dentro d e  la Psicología  Social  de los individuos. 

Los Psicdlogos  Sociales  contemporaneos  dedican gran parte d e  sus 

libros a la investigacih  sobre  actitudes y a la modificacidn d e  

estas medidas, una  parte  desproporcionada  a la medicibn d e  tal o 

cual  actitud  especifica, al perfeccionamiento de la actuazes 

t9cnicas de medir y a estudios sobre el cambio  experimental  de 

las actitudes. 

Los resultados de la  interaccibn  social SI manifiesta, 

psicoldgicamente, como conjuntos  de  actitudes  organizados por el 

individuo. 

Por un lado  Aroldo  Rodriguez (19871, nos indica que las 

actitudes  constituyen  valiosos  elementos  para la predicci6n d e  

conductas,  que  son base de  una  serle de importantes  situaciones 

sociales,  como las relaciones  de amistad y de conflicto. 

Cualquier actividad que  persiga la consecucibn  del  bienestar 

humano, deber4  necesariamente  contemplar el cambio en las 

actitudes de los individuos, con el objeto d e  hacerlas 
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compatibles  con la  obtenci6n del bien  colectivo. 

* 
De  este  modo  observamos  que  las  actitudes  juegan un papel 

demasiado  importante  en  la  Psicologia  Social y por  ende  para el 

bienestar  humano. 

2. DEFINICION DE ACTITUD. 

Los problemas  de  actitud y de cambio  de  actitud son 

apremiantes y decisivos  en la  actualidad,  son  propios del 

desarrollo  social del  hombre y de sus relaciones  con SUB 

companeros, a la  vez  que  han  sido  reconocidos  desde  hace  mucho 

tiempo  como  fundamentales  en  la  Psicología  Social. 

"Las  personas se diferencian  dristicamente  en la  perspectiva 

y aspiraciones  que  poseen  hacia el contacto  tanto  en  cuanto si 

les  agrada a no, como en su forma de  considerar  lo  buena y lo 

daF5ino. Al  mismo  tiempo  en el cambio  en el ambiente. del hombre 

presiona sus puntos  de  vista y juicios  tradicionales  exigiendo 

las  nuevas  formas  de  adaptacibn"  (Sherif y Sherif, 1974). Es por 

este  motivo  que  en  nuestro  estudio  creemos  que  las  actitudes 

tienen  que  ver  con  las  perspectivas y aspiraciones  que  tienen  los 

internos del Reclusorio  Preventivo  Oriente  hacia el tratamiento 

bAsico. 

Por  tal  motivo  es  necesario  expresar  desde  ahora lo que  para 

nosotros  significa el tdrmino  de  actitudes,  por  lo  que  retomamos 

ladefinici6ndeThurstoneyaque lasmenciona  como  loselementos 

psicolbgicos  sociales y culturales  que  intervienen  en  una 
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respuesta o conducta  de un individuo  hacia un objeto o una 

situacidn  determinada. &l mismo  tiempo nos marca  una 
9 

predisposici6n,  la cual determina  una  conducta  futura  hacia  ese 

objeto.  Sin  embargo,  debemos  tomar  en  cuenta  que la definici6n  de 

Sherif nos seKala  que es factible  medir o evaluar  los  elementos o 

categorias  que  componen  una  actitud  ya  sea  hacia un objeto 

material o a alguna  situacidn  social. 

Lo que se quiere c o o  base  de inferencia  con  respecto a la 

actitud  son,  muestras  de  conducta  que  revelen  las  creencias, 

sentimientos y tendencias a la accih, propias del individuo,  con 

relacibn al objeto  en  cuesti6n. En este  caso  para  nuestro  estudio 

serlan  las  creencias,  sentimientos y tendencias  de  los  recluroo 

en  relaci6n al programa  de  tratamiento  basico,  en  donde  podremos 

evaluar  las  espectativas  favorables o desfavorables  de  los 

internos  hacia un tratamiento  institucional  en el que  directa o 

indirectamente se ven inmersos. 

Para lo  anterior  Katr y Stotlan (1959) sugieren  cinco  bases 

de  inferencia: 

a) Informe  de  uno  mismo  sobre  creencias,  sentimientos y 

conductas. 

b) Observacidn de conducta  manifiesta. 

c) Reacci6n de estimulos  parcialmente  estructurados e 

interpretacibn  de  ellos,  cuando  implican al objeto de la 

actitud. 



dl  Realizacibn de tareas  "objetivas" en que  intervenga el 

objeto de la  actitud. 

e) Reacciones  fisioldqicas al objeto de la  actitud o 

representaciones de &l. 

Consideramos  que de los  incisos  anteriores nos arrojan 

informaci6n  acerca de las  actitudes  presentes y de las  reacciones 

de  los  reclusos  hacia el tratamiento. 

Es importante  tomar  en  cuenta  que  las  actitudes de las 

personas estin sujetas a cambio.  Cuando  medimos  la  actitud de un 

individuo  sobre un asunto X, no afirmamos que tal  medida sea en 

ninqrfn sentido  una  constante  permanente o constitucional. 

AdemAs es nece-sario no perder de vista  que  las  actitudes se 

determinan no por lo que el sujeto  quiere  hacer,  sino  tambien  por 

lo que  cree  que  debe  hacer  incluyendo en ello,  los  hdbitos y 

normas  adquiridas. La respuesta de un individuo  puede  establecer 

un perfil  que nos da un sistema de valores y por  ende la 

orientaci6n  general de sus actitudes. Por ejemplo,  en  nuestro 

estudio  los  sujetos  presentan  una serie de creencias o 

disposiciones  hacia su comportamiento  con  respecto al tratamiento 

bdsico,  pero  han  adquirido  una  serie de hAbitos o valoraciones  en 

su estancia  dentro de la  institucibn  llamado  por  muchos  anos 

proceso  de  prisionalizaci6n. 

Las actitudes  implican  espectativas  acerca de nuestra  propia 

conducta y de la  conducta  de los otros, y se vincula  con  todos 

los  aspectos de la  vida  social. 
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Las actitudes al igual  que  los  valores, son adquiridos como 

resultado  de la  incorporacidn del individuo a las  modas y 

costumbres  de  una  sociedad. 
* 

3. FORMACION DE ACTITUDES. 

Hasta  aquí  hemos  hablado  de  lo  concerniente a la  concepcidn 

de actitud; pero  consideramos  que es tambidn  importante  mencionar 

los  factores o condiciones  que  intervienen  para la formaci6n  de 

una  actitud . 
Allport (1969) menciona  cuatro  condiciones  comunes  que 

ataKen a la formacidn  de  actitudes: 

- Tenemos en primer  lugar el acrecentamiento de la experiencia 
-es decir,  la  integracibn de numerosas  reacciones  concretas 

de  tipo  semejante-. 

- En segundo lugar, por la  individualiraci6n, la. diferencia- 

cidn y la  segregaci6n;  las  experiencias  adicionales  hacen 

que la  actitud se vuelva mAs concreta y la distinguen  de 

otras  actitudes conexas. 

- Una  tercera  causa  posible  de la formacidn  de  actitudes es un 

trauma o una  experiencia  dramfrtica. 

- Por irltimo, puede  adoptarse  una  actitud  ya  formada  imitando 

a los  padres,  maestros,  compaPIeros de juego,  etc. 

Allport no menciona un orden  en  donde  determine cuAl debe 
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ser la primera y cual la Qltima, sin  embargo  considera que la 

mencionada al final tiene mayor  significado  que  las demas, pues 

las actitudes  parecen  depender  mucho  menos  de la experiencia 
Q 

individual que  de la aceptacidn  facil de puntos d e  vista que  son 

corrientes en la comunidad, sumando a la manera  como el individuo 

incorpora esas opiniones  a su propia  personalidad. 

4. COMPONENTES DE LA ACTITUD, 

Katz y Stotlan (1959) Krech y colaboradores (1962) han 

mencionado  en sus  escritos  sobre  las  actitudes  que  "una actitud 

consiste  en  tres componentes: 1 )  coqnitivo, 2) emocional  y 

3 )  tendencia  a la  accibn. 

40 A. COMPONENTE COGNI T I  VOo 

El componente  cognitivo  de  una actitud consiste en una  serie 

d e  conocimientos d e  un individuo acerca d e  un objeto determinado. 

Estos  conocimientos  por lo general son  siempre  juicios d e  valor 

positivos o negativos, es decir  que  para  tener  una actitud  hacia 

algo, primero se  debe tener  conocimiento del objeto o situaci6n 

en  cuestidn.  En este  componente se incluyen  las  creencias,  ideas 

y razonamientos  de  los individuos. 

40 B o  COMPONENTE EMOCIONAL. 

Se refiere  a  las  emociones o sentimientos  vinculados  a un 

determinado  objeto  donde  5e  vivencia al objeto,  con  una 

implicacidn  subjetiva de agrado o desagrado,  placer c) displacer, 
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bienestar o malestar,  etc. Es esta  carga  anrotivr  lo que  dota a 

las  actitudes de una  motivacidn  para  una  conducta  futura. Por 

ejemplo:  la emocih de agrado  de un niKo al comprar un dulce; y 
* 

una  enoci6n  de  desagrado al tomar  una  medicina. 

4. C. COMPONENTE DE TENDENCIA  A LA ACCION 

O COMPORTAMENTAL. 

Se refiere a la  inclinaci6n de una persona  para  actuar de 

una  manera  determinada  hacia un objeto o situacibn, es decir; en 

la respuesta  de  aceptaci6n o rechazo  hacia  dicho  objeto. Por 

ejemplo:  la  reaccibn de un sujeto  que  puede  conducir a aprobar o 

desaprobar un determinado  programa  politico,  lo cual conlleva a 

que  pertenezca o no a un  partido institucional. 

9. VALENCIA DE LOS COMPONENTES. 

Cada  uno  de  los  tres  componentes de  una  actitud  pueden 

variar segQn su tendencia o grado  de  aceptacibn o rechazo, es 

decir; su Valencia  respecto al objeto. SegQn Sherif no basta 

describir  esta direccih o signo (+ 6 -), sino  que  conviene 

especificar  cuantitativamente  la  positividad o negatividad  de  la 

actitud en cuestibn.  Para  ello,  la  Valencia se ocupa  de 

cuantificar  cada  uno de los tres componentes de una  actitud, por 

ejemplo el componente  cognitivo  puede ser muy  favorable,  esto es, 

que se considera al objeto  como un bien  supremo o puede ser muy 

desfavorable si se le  considera un mal  para 51. mismo. 
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El objetivo  de  la  Valencia es  medir u ordenar  a  los 

individuos  en  determinadas  cateqorfas,  que van de  actitudes 

ext'remas  como  pueden ser muy  desfavorables o muy favorables 
* 

pasando  por  categorías  intermedias o simplemente  a un punto 

neutral  en  donde no existe  una  actitud.  Cada  una de  estas 

categorias  mantiene un valor  cualitativo por si mismo, 

determinado por los  valores  subsecuentes de las  demas  categorías. 

8. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS ACTITUDES 

DE OTROS FACTORES EXTERNOS. 

Sherif y Sherif (1974) han  descrito  una  serie  de  criterios 

para  distinguir  las  actitudes de otros  factores  externos. Estos 

criterios  son  los  siguientes: 

a) Las actitudes  no  son innatas.-  Tienen  en  común  con  la 

motivaci6n  humana el depender  fundamentalmente del aprendizaje. 

Se adquieren  durante la historia del individuo y no se transmiten 

geneticamente  a  traves del organismo o mediante  algún  tipo  de 

substrato  hereditario o inconsciente. 

b) Las actitudes  estabilizan  una  relacidn  antre la persona y 

10s objetos.-  Cada  actitud es una  relacidn  sujeto-objeto,  esta 

relaci6n es la que sittlra a  las  actitudes  en el centro de la 

Psicologia  Social, es el producto  final de la  interaccibn  entre 

el individuo y su ambiente.  Una  fuente  muy  importante  en el 

origen  de  las  actitudes es el conjunto  de  valores o normas  que 

prevalecen  en  los  grupos  humanos,  en  las  clases  sociales,  en  las 
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instituciones  y en la  cultura. 

c )  La relacidn  sujeto-objeto  tiene  propiedades  afectivo- 

motivacionales.  Cuando  una  persona  configura  una  actitud no puede 
* 

permanecer  ya  neutral  hacia  los  objetos  de  referencia. 

d) La formaci6n  de  las  actitudes  incluye la -formaci6n  de 

categorias  que  abarcan un mayor o menor nfimero de  items.- El 

objeto de referencia  de  una  actitud  constituye un conjunto de 

elementos  que  pueden  variar  desde  uno  hasta un gran  nQmero  de 

ob  jetos. 

e)  Los principios  aplicables a la  formaci6n de las  actitudes 

en general se pueden  aplicar a la  formaci6n de las  actitudes , 

sociales. 

Como podemos  observar  todos  los  individuos  mantenemos 

actitudes  que  poseen  caracteristicas  propias y que  influyen en,.la 

conducta del sujeto. El medio  Institucional  en  donde re ve 

inmerso el recluso  ha  conformado  una  serie  de  manifestaciones  que 

dan  cuenta  de la confluencia  de  factores  psicosociales  que 

derivan  de su actitud  hacia  las  actividades  que  desarrolla  dentro 

de :a instituci6n. 

70 ESCALAS PARA MEDICION DE ACTITUDES 

En la mayor  parte  de  las,  investigaciones  sobre  las 

actitudes,  los  esfuerzos  encausados  a  mejorar  las  tecnicas  de 

medicidn se han  limitado a asuntos  como  asegurar el anonimato y 

separar la  medici6n de las  acciones  experimentales”  (Summers, 

1982). 
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Las  actitudes por no ser directamente  observables, sc510 

pueden  medirse  en  forma  indirecta.  Necesitamos  de  una  medida  para 

poder  comparar a individuos D grupos, y tambih para  registrar 

* 

cambios  dentro  de  un  individuo  cuando este cambib  de actitud. En 

el mejor  de  los  casos,  una  prueba al mismo  tiempo  confiable y 

vdilida; tambim debe ser lo  suficientemente  sensible  para 

discriminar  entre  diferencias  tanto  finas  como  burdas a lo largo 

de toda  la  dimensidn  examinada.  Como  necesitamos  puntos finos de 

discriminacibn,  la  mayoría de aquellas  pruebas se basan  en 

reportes  verbales. 

Es muy  amplio el margen de medidas  de  respuestas  verbales 

que se pueden  utilizar. En un extremo,  pueden  visualizarse 

en  cuestibn, y cuyas  posibles  respuestas  quedan.abiertas. En el 

otro  extremo, y esta es la  manera mA5  frecuente de medir 

actitudes, se encuentran  oraciones  estandarizadas  con  clara 

referencia a la actitud  examinada;  la  respuesta del sujeto  esta 

claramente  definida,  quedando  reducida al mfnimo la posibilidad 

de expresidn  personal,  ya que se concreta a marcar la oraci6n  con 

la  que esta o no  de acuerdo. 

Como hemos  venido  analizando a lo largo de  este capítulo, 

m 

nos  damos  cuenta  que  las  actitudes  son  susceptibles  de  medirse 

con  las  escalas  de  medici6n  ideadas  para  este  respecto. 

Para  legrar  lo  antes  mencionado se hace necesario  analizar 
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la construccibn  de  algunas  escalas de medicidn de actitudes!  ya 

que  para  nuestra  investigacidn  sera  necesario  utilizar  una  de 

ellas  y asf obtener los resultados  con  respecto  a la actitud de 
9 

los  internos  del  Reclusorio  Preventivo  Oriente en relacidn al 

programa  de  tratamiento bdsico. 

Veamos entonces,  cu61 ha sido la aportacibn  de  algunos 

estudiosos  de las actitudes  con  respecto  a las escalas d e  

medici6n d e  las  actitudes. 

"Thurstone es quien  provee la racionalidad  -mediante su ley 

de  juicios comparativos-. Esta ley sostiene  que para. cada 

estimulo dado,  esta asociado un discrimina1 sobre un continuo 

psicol6gico. .. propone su escala de  intervalos  aparentemente 

iguales, de  tipo diferencial,  en la que los items  son 

seleccionados por una  serie  de t&cnicas que permiten  escalonarlos 

d e  manera tal que  expresen un continuo  psicol6gico  subyacente.  La 

medici6n  trata de  establecerse al nivel intervalar." (Padua 

Jorge, 1979). 

Por otro lado tenemos la aportacibn d e  Guttman  con su escala 

denominada  escalograma o analisis de escalogra  que se caracteriza 

por ser de tipo acumulativo  y  por  ser un instrumento  que mide una 

dimsnsi6n hita. Se considera acumulativa,  ya que la respuesta 

positiva  a un item supone que los items anteriores tambi&n han 

sido respondidos en forma positiva. 

Tanbien  tenemos el aporte d e  Osgood en relacihn  a la 

construccidm  de  escalas  de  medicidn  de actitudes. El' supone  que 
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existe un espacio  semdntico  de  dimensionalidad  desconocida y de 
I 

naturaleza  geombtrica. Es por  esto  que  nos  proporciona  una  escala 

conocida  con el nombre  de  Diferencial  Sembntico. 
* 

La diferencia  sembntica  significa la estabilizacidn  sucesiva 

de  un  objeto  hasta un punto  en el espacio  multidimensional 

semdntico. 

El diferencial  semAntico no se concibi6  originalmente  para 

medir  actitudes. El propbsito  inicial de Osgood se encamind  hacia 

la  exploracidn de las  dimensiones de significado; por lo  tanto el 

diferencial semhtico mide  las  reacciones de los individuos a 

objetos  semanticos. 

Por  Bltimo  tenemos  las  aportaciones  de  Likert  sobre la 

medicibn de actitudes. (Cabe mencionar  que  para  nuestro  estudio 

sdlo veremos a estos  cuatro  autores en la medicibn  de  actitudes; 

ya  que  han  aportado al respecto  un sinnrfmero de  estudiosos y que 

nos seria  imposible  analizar a todos y cada  uno  de &sitos). 

Likert,  ided un metodo  llamado  "rangos  sumarizados" el cual 

resulta  de la suma  algebrAica  de  las  respuestas de los  individuos 

a items  seleccionados  previamente como validos y confiables. Si 

bien la escala es aditiva, no se trata de  encontrar  items  que se 

distribuyan  uniformemente  sobre un continuo f avorab  1e- 

desfavorable,  sino  que el mirtodo d e  seleccidn y constwccidn de 

la escala  apunta a la utilizacihn  de  items  que  son 

definitivamente  favorables o desfavorables  con  relacidn al objeto 

d e  estudio. 
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Para  poder  observar mas de  cerca  todas  las  caracteristicas ! 

i 

de esta  escala  pasaremos  a  analizar  brevemente  la  construccian de I 

el la. I 

I 

* 
I 

7. A. ESCALA DE LIKERT C R A N C X X  m-. 

La escala  de Likert es un metodo  ideado  por R.&. Likert para 

medir la  actitud. El sujeto  debe  expresar su elecci6n  ante un 

cierto  nQmero  de  determinaciones  (items),  elaborados  de  modo que 

pueda  apreciarse el grado  de  conformidad  con  las  actitudes 

representadas. 

La escala  consiste  en  una  serie  de  afirmaciones (por  regla 

general  entre 20 6 30) relativas a un objeto  actitudinal  (por 

ejemplo,  legalizacidn del divorcio,  democracia,  comunismo, 

Psicología, e t c . ) ,  de  modo  que la mitad  de  las  mismas  sean 

favorables al objeto actitudinal, y la  otra  mitad  desfavorable al 

mismo. La conveniencia de dividir el número  de  afirmaciones 

favorables y desfavorables  en  dos  mitades,  proviene  de la 

necesidad de que  sean  evitadas  ciertas  inclinaciones  individuales 

como  por  ejemplo la de  estar  totalmente  de  acuerdo  con  mayor 

frecuencia que la de  estar  totalmente  en  desacuerdo.  Cada 

afirmacibn precede a  cinco  alternativas:  Totalmente de acuerdo, 

de acuerdo,  indiferente, en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. A cada  una  de  estas  alternativas se le  otorgan 

valores  num6ricos del uno al cinco,  correspondi6ndole al que 

elabora la  escala  determinar  en  que  sentido (+ 6 - >  serin 
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distribuidos los valores mis altos. I 

I 

Como  algunos  items son favorables y otros  desfavorables, es 

menester  decir en qu& sentido seran  distribuidos los puntajes 
* 

relativos a la actitud. Si establecemos  que  cuanto mAs alto es el 

puntaje obtenido, mas favorable  sera la persona en  relacicjn a un 

ejemplo X. Todos 10s items  favorables al objeto actitudinal, 

tendrian sus  alternativas  de  respuestas con un valor de cinco 

puntos  para  "totalmente de acuerdo", de cuatro para "de acuerdo" 

y asi sucesivamente  hasta el valor de uno para  "totalmente en 

desacuerdo";  a  su vez, los items  desfavorables al objeto 

actitudinal  que  est2  siendo  medido  recibirdn  valores  opuestos en 

sus al ternat  ivas d e  respuesta. 

Tal como  ocurre en la elaboracidn  de  los  tests psicolbgicos, 

es necesario  establecer  empiricamente si la escala est& midiendo 

10 que  pretende  medir  (validez) y si lo esti hacíendo  en  forma 

consistente (confiabilidad). Para  determinar la validez d e  la 

escala  de Likert, se pueden utilizar  los  mdtodos  de validacidn 

concomitante o simultAnea, asi como el m6todo de validacibn del 

contenido. Su  fidel%dad se determina  por el metodo d e  test-retest 

O, a trave55 del metodo de la divisidn  en dos mitades,  (en nuestro 

caso,  para el andlisis d e  nuestros  datos y para  obtener la 

validez y la  confiabilidad  de  nuestro  instrumento haremos 

analisis factorial). 

Con el fin de  pur3ficar la escala  de los itgms mal 

construidos  es  conveniente  hacer un anAlisis  de  ellos en el 
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valor  para  nuestra  investiqaci6n. A continuacibn  presentamos  los 

pasbs o fases con  las  cuales podemos descriminar  items. 

1.- Conocer  los  factores o Areas que integran el tema  a 

investigar,  en  nuestro  caso el tema de actitud  presenta  tres 

componentes o Areas. 

2.- Se suman  los  puntajes del Area en cada  sujeto  a  quien 

previamente se le aplicb el cuestionario  piloto. 

3.- Se ordenan  los  sujetos  a  manera que los  puntajes  queden 

en orden  jerirquico (del puntaje  mds  alto al puntaje mfis bajo). 

4.- Se toma el 25% de  sujetos de mAs  alto  porcentaje y el 

25% de los m9s bajos. 

5.- A continuacibn se compara el grupo m i s  alto  contra el 

grupo  m6s bajo, calculando para cada  item el valor  de la prueba t 

de student, a fin de establecer la significacidn  de la  inferencia 

entre  las  medianas  obtenidas por.10~ grupos  de  cada  uno  de  los 

items  en la  escala. 

A continuacibn  anotaremos la fbrmula  para  aplicar la  prueba 

t: 

Donde: 

XA = Media del gt-up0 alto. 

XB = Media del grupo  bajo. 

- 

- 
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sp2 = Varianza  Comon. 

n = TamaKo  de  la  muestra del grupo  alto. 

n = TarnaFfo de la  muestra del grupo  bajo. 

1A 

2B 
* 

(n - 1 )  S 2 + (n2 - 1 )  SB2 

n + n  - 2  
sp2 = 1 A 

1 2 

Sc12 = Varianza del grupo  alto. 

SB2 = Varianza del grupo  bajo. 

6.- Se calculan  tantas t como  items  tenga  la  escala, 

conservhndose  aqu&llos  que  presentan  valores  de t m A s  

significativos y en el sentido  esperado. 

Una  vez  concluida  esta  oper-aciLm,  la  escala estara. lista 

para ser aplicada,  siempre y cuando  los  indices  de  validez y 

confiabilidad  obtenidos  hayan  sido  satisfactorios. El puntaje 

actitudinal  de un individuo  en  particular ser& igual  a la suma  de 

los  puntos  obtenidos,  según  las  respuestas  formuladas  a  los  Items 

de la  escala. 

Despues de haber  mencionado  algunas de las  escalas mAs 

utilizadas  para la medicih de actitudes  pasaremos  entonces  a 

elegir, cual  de  &stas es la que mejor se apega  a  la5  necesidades 

de nuestra  investigacibn. 

Consideramos  que  la  escala  de Likert es la que  nos  servird 

para  medir  las  actitudes de los  internos del Reclusorio 

Preventivo  Oriente  con  respecto al programa de tratamiento 
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basico;  mencionando  a  continuacidn el porque  de la elecci6n de 

esta  escala. 
9 

Como  ya  dijimos  antes  las  escalas de Guttman  y  Osgood, I 

I , 
I 
I presentan  como  caracteristica  principal su unidimencionalidad, es 

decir;  estas  escalas  miden y dan  validez y confiabilidad  con 
1 
1 

respecto  a  s6lo  uno  de  los  componentes  de  la  actitud. 

Por otro  lado se discute si el mbtodo de Likert es o no una 

opci6n  adecuada o superior al mc5todo de Thurtone.Aunque  las 

comparaciones  conceptuales  de  ambas  son  externas,  ha  habido  pocos 

intentos  por  someter  a  prueba sus características  relativas. 

A1 comparar  los  metodos de Likert y Thurstone, el primero 

propuso  inicialmente  tres  hipdtesis  acerca  de su m$todo para 

elaborar  escalas  de  actitudes, contrasthdolo  con el m6todo  de 

Thurstone  que su metodo (el de  Likert) era:. 1 )  mis  ripido, 2 )  tan 

confiable o mfis y 3 )  tan  vilido o mAs  que el de Thurstone.  Aunque 

ya  hay  algunas  investigaciones  sobre  las tres hip6tesis,  la 

informacidn  empírica  varia  tanto  en  calidad  como  en  cantidad. 

Algunas  pueden  considerarse  como  contestadas,  otras  que  han 

recibido  poca  atenctdn  empirica y poca  tendencia, por lo que  no 

pueden  considerarse  resueltas,  algunas mdrs que  aún no contestan. 

Sin  embargo hay dos  problemas  que  parecen  estar  ya  resueltos 

empíricamente: 

10.-  El Metodo  de  Likert  para la  calificacibn de una  escala 

de actitud,  con  cualquier  mímero  de  reactivos,  produce 

consistentemente  t-ecdltados mAs confiables  que el mbtodo  de 

Thurstone. 
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20.- Se ha  demostrado  que si se elabora y califica  una I , 

escala  por el metodo d e  Likert,  bastan ordinariamente 20 6 25 

reactivos  para  producir un coeficiente  de  confiabilidad de 90 a 
9 

mas; el cual  como  regla  empirica se considera  suficientemente 

alto, y en su elaboraci6n 5e considera mis rapid0  que el de 

Thurstone. 

En nuestro  estudio es necesario  obtener  validez y 

confiabilidad en los tres  componentes  de la actitud  (coqnitivo, 

emocional y comportamental);  cosa  que  nos  da  sin  ningQn  problema 

esta  escala (Likert). 

Por  otro lado vemos tambi&n que por su  simple  confecci6n y 

aplicacibn y por  poseer un buen  nivel de  correlacidn con otras 

escalas y criterios  de  medici6n  de  las actitudes, la escala  de 

Likert es una de las mis utilizadas  para  medir lar; actitudes. 

Ahora  pasaremos al aspecto  prActico d e  nuestra 

investigacibn,  tomando en cuenta los aspectos  te&-icos  utilizados 

anteriormente. 

El capitulo  siguiente  conlleva la metodologia  realizada 

dentro y fuera del penal con la cual se recopilaron  una  serie  de 

datos  que  nos permiten exponerlos en  el capitulo V. 

I 
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IV. 

1 . PROBLEMA DE INVESTIGACION~ 

Se requiere  conocer &Cub1 es la actitud de los internos del 

Reclusorio  Preventivo Oriente, ante el sistema  de  tratamientos 

bdsicos? 

20 HIPOTESIS DE IHYESTIGACIONo 

Hip6tesis General: La actitud de los internos  del  Reclusorio 

Preventivo  Oriente es favorable  hacia los 

tratamientos b6sicos. 

Hipbtesis Particulares: 

a) Hol 

Ha 
1 

b )  Hoz 

Ha 2 

La actitud de los internos del R.P.O., hacia el sistema 

de tratamientos  bbsicos no difiere  significativamente 

en  cuanto al dormitorio  que  ocupan los internos. 

La actitud de los internos del R.P.O., hacia el sistema 

de tratamientos  bdsicos  difiere  significativamente en 

cuanto al dormitorio que ocupan los internos. 

La actitud de  los internas del R.P.O., hacia el sistema 

de tratamientos  bdsicos no difiere  en  cuanto al delito 

incurrido p o r  los internos. 

La actitud de los internos del R.P.O., hacia el sistema 

de tratamientos  bisicos no difiere  significativamente 

en cuanto al delito incurrido por los internos. 
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c) Ho3 La  actitud de  los  internos del R.P.O., hacia el sistema 

de  tratamientos  bdsicos  no  difiere  significativanente 

en cuanto  a su situacibn  juridica del interno. 

Ha3 La actitud de los  internos del R.P.O., hacia el sistema 

de  tratamientos  bdsicos  difiere  significativamente en 

cuanto a su  situacidn  juridica del  interno. 

d) Ho4 La actitud de los  internos del R.P.O., hacia el sistema 

de  tratamientos  basicos  no  difiere  significativamente 

en cuanto al tiempo  de  reclusidn de los internos. 

Ha4 La actitud de los internos del R.P.O., hacia el sistema 

de  tratamientos  bdsicos  difiere  significativamente en 

cuanto al tiempo  de  reclusibn  de  los internos. 

e) Ho  La  actitud de los  internos del H.P.O., hacia el sistema 

d e  tratamientos  bisicos  no  difiere  significativamente 

en cuanto  a su ocupaci6n  dentro del Reclusor-io. 

5 

Ha5 La actitud de los  internos del R.P.O., hacia el sistema 

de  tratamientos  basicos  difiere  significativamente en 

cuanto  a su ocupacidn  dentro del  Reclusorio. 

3. VARIABLES 

3. A. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

1.- Nt3m. de  Dormitorio 

2. - Del i to 

3.- Situacibn  Jurfdica 

4.- Tiempo de Reclusihn 

S. -  Ocupacibn  dentro del R.P.O. 

Dor 

D. 

S. J. 

T. R. 

O. 
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Actitud.- Es una  predisposicidn al actuar,  pensar o sentir 

Q 
de  determinada manera. 

Dormitorios.- Clasificacidn d e  dormitorios en  el R.P.O., 

según  las  caracteristicas d e  los internos. 

Delito.- "ES todo  resultado  de  una  conducta  humana  que 

previsto en la  ley penal (Cbdigo  Penal) d e  un 

lugar  determinado  amerita  una sancibn". 

Tiempo  de Reclusi6n.- Es el tiempo  que un interno  lleva 

dentro  del  Reclusorio, a partir d e  su fecha de 

ingreso  contado en meses. 

Situaci6n Jurídica.- Es el momento o etapa  jurídica en la 

que se encuentra el interno, segfin las etapas 

sefTaladas en el Derecho  procesal penal. 

Ocupacim dentro del Rec1usorio.- Es la actividad  que 

desarrollan  los  internos  dentro del Reclusorio en 

relacibn  a los tratamientos bfissicos. 

3. B. VARIABLE DEPEND1 ENTE. 

ACTITUD de los internos del R . P . U . ,  ante el sistema  de 

tratamientos bdsicos. 
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3. C. OPERACIONALIZACION. 
* 

CODIFICACION DE VARIABLES 

Deli to 

01.- Robo 

02.- Lesiones 

03.- Homicidio 

04.- Delitos  sexuales  (violacibn) 

05. - Rapto 
06.- Violaci6n 

07. - Fraude 

08.- Dafíos contra la Salud 

(39.- Allanamiento  de  Morada 

10.- abuso d e  confianza 

11.- Otros (C.P.) 

Dormitorios 

O 1  Di.- Reincidentes 

02 D2.- Adolescentes  Primoincidentes 

03 DT.- Jdvenes  ton  conducta para y antisociales 

04 D - Nivel Socioecon6mico  alto 

05 De.- Cuello Blanco. - Agresivo 

06 D6.- Seniles 

07 D7.- Cuello blanco.- Tranquilo 

08 Ds.- Homosexuales, policlas 

3 

4' 

4 
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Situacidn  jurídica o momento procesal penal. 

* 
01.- Auto  formal  prisidn 

02. - Averiguacidn  previa  (Ministerio  PBblico) 
03.- Periodo  de  presentacidn de pruebas 

04.- Audiencia - Juicio 

05.- Sentencia 

06.- Apelacibn 

07.- Juicio de Amparo 

Tiempo  de Reclusibn. 

0 1  1-4 meses O4 13-16 meses 

02 4-8 meses 05 17-20 meses 

O3 9-12 meses 06 20-24 meses 

Ocupacidn  dentro del Heclusorio. 

0 1  . - Coordinador 
02. - Estafeta 
03. - Asesor  Educativo 

04. - Oficios  varios 

05.- Limpieza - cocina 

06.- Trabajador por su cuenta 

07.- Estudiante 

08.- S i n  oficio 

09. - Artesano 
10.- Otros. 
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La variable  dependiente se medir&, en la Escala  intervalar 

de Lickert de  acuerdo a los siguientes parfimetros en: 

Totalmente  en  desacuerdo en donde T.D. vale 5.. .. . 1 
Desacuerdo  en  donde D. vale 4.....2 

Ind i f eren  te en donde I. vale 3.. . . 3  

Acuerdo  en  donde A. vale 2.....4 

Totalmente d e  &cuerdo en donde T. A. vale 1. I . I . 5 

* 

La variable  independiente Serb consignada  en los apartados: 

1.. . .n38. 
La variable  dormitorio ser& consignada  en los datos 

generales, as1 como  las  demis  variables  referentes a 

delito, situacidn juridica, tiempo de reclusidn, ocupacidn. 

4. A. SUJETOS. 

4. A. l. CARACTERISTICAS. 

Los sujetos a estudio serdn internos  del  Heclusorio 

Preventivo Oriente, cuya  estancia  sea en  dormitorios y el 

tiempo de reclusibn. 

4. A. 2. SELECCION. 

La muestra de tipo aleatorio  consistir& en seleccionar 

censalmente a los internos  dependiendo de la poblacidn 

total y por dormitorio. 
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4. A. 30 ERROR DE MuESTREOo 

* En la medida  en que nuestro  estudio  pudiesemos  tener el 

control mis estricto en cuanto a lascaracterlsticas de los 

sujetos y su distribucibn  dentro de la instituci6n nuestro nivel 

d e  error  estadistico  seria  menor a .OS ( =O,O5) y debido a las 

condicioness  politicas y la5 dificultades que 5e presentaron 

tuvimos que considerar un error  de muestre0 do 0.05 . 

4. B. INSTRUMENTO. 

4. B. 1 . TIPO DE r ~ s r ~ m m ~ .  
Se elaborar& un cuestionario tipo Lickert que  contenga 

las  Areas laboral, capacitacibn,  educacihn y recreacidn; 

constar8 d e  38 items. 

4. B.2. H I S T O R I A  DEL INSTRUMENTO. 

Para.  la presente  investigaci6n se aplicara un 

cuestionario o test de actitudes  en el cual el interno 

pueda  manifestarse a trav&s d e  su respuesta a una  serie 

de afirmaciones Q proposiciones  relacionadas con 

tratamientos basicos y con su estancia  dentro de 

institucidn. El cuestionario de actitudes es 

instrumento  de recolecci6n d e  informacibn. 

La palabra  actitud  significa "La predisposicidn  hacia 

objeto y / o  hacia  una situaci6n". El cuestionario 

actitudes mide precisamente  esta predisposicidn. 

los 

la 

un 

un 

de 
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La escala es de tipo Lickert  intervalar y nos muestra  una 

distancia  del  grado de aceptacidn o rechazo  por  parte del 

interno  hacia  diferentes  afirmaciones sobre nuestro 

objeto de actitud  (tratamientos basicos); el cual se 

compone  de 3 Areas  actitudinales el Area laboral, 

capacitaci6n para el trabajo asi como la adicidn d e  un 

Area  sobre la educacidn institucional. Cada area 

incorpora las elementos  que intervienen  en  una actitud, 

es decir e l  componente coqnitivo, afectivo y el de 

tendencia a la accibn; dichas  afirmaciones arrojarhn 

datos  no de lo que  hace el sujeto fconducto), sino la 

predisposicidn  hacia esa conducta. 

4. B. 3. VAL1 DE2 DEL INSTRUMENTO. 

La elaboraci6n y precisidn de nuestro instrumento, nos 

condujo a utilizar un sistema d e  Validaci6n como lo es el 

anAlisis Factorial; es decir, la construccidn d e  toda 

escala  (en este caso Likert) es fundamentada  por lo que 

yo quiero medir. 

El andlisis  Factorial es una  tecnica  multivariada  para 

darle  validez  conceptual a nuestro instrumento, de manera 

que  los items se asocian  en  Factores u Familias  parecidas 

entre si, las  cuales  nos proporcionan  las  dimensiones o 

Areas  de  nuestra investigaclhn. 
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PROCEDIMIENTO DE VALIDEZ CONCEPTUAL. 

a) Se realizaron 46 items en escala Likert, incluyendo 

las 3 Areas d e  los tratamientos basicos: laboral, 

educativo, y de capacitaci6n. 

b)  Se procedid  a  pilotear el instrumento con una  muestra 

de 50 internos. 

c) Se codificaron los resultados en Lotus 123. 

d) Se procedi6  a  realizar el anilisis  Factorial en SPSS, 

tomando la operacidn de rotacibn de item; oblimin. 

e) Se analizaron  las Familias, y las cargas  Factoriales 

de cada item. 

f) Se conjuntaron los items en Factores  quedando las 

Familias  como  siguen ( 3 7  iteraciones) 

PRINCIFALES  FACTORES DE LA ACTITUD H&CI#h LOS TRf4TfiMIENTOS 

Factor 1.- actividades  laborales  como  medfo  para la 

readaptacibn. 

Factor 2.- Rechazo  para  integrarse  a las actividades 

educativas. 

Factor S.- Inter& por los talleres ocupacionales. 

Factor 4.- Importancia de la actividad laboral y 

educa-  tiva dentro del Reclusorio. 

Factor 5.- Funciones  Xnstitucionales que afectan al 

interno. 

Factor 5.- Preferencia Ocupacional. 

Factor 7.- Desinformacibn en  el Area legal. 
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Factor 8.- Apatía  hacia  las  actividades en general. 

Factor 9.- Necesidad de un cambio personal. 

Los items  que integran cada  Factor  quedaron de la 

siguiente manera. 

I TEMS . 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

8 23 16 245 18 1 

13 9 25 7 14 15 

19 17 1 1  29 34 1 (1 

6 42 46 -33 28 38 

40 4s 43 

39 37 

41 

35 

DISCRIMINACION DE ITEMS. 

Los items eliminados por estar 

F7 F8 F9 F10 

31 5 4 21 

2 4 30 

36 

repetidos en varias 

Familias o no  dar  mayor informaci&, para  ninguna  de 

Bstas,  fueran  eliminados. 

Para la discriminaci6n d e  items que no proporcionaban 

mayor  validez  a  nuestra  escala, se recurrib al paquete 

estadístico SPSS (Statistical  Package f o r  Social Science) 

optando por la prueba  de  discriminaci6n de puntajes 

t-test altos y bajos. Posteriormente se realizb  una 

prueba t student,  para cada item donde (P 5 .S001 ;quedando 

discriminadas  de un total de 46 items  las  siguientes 

afirmaciones: 

9,30,44,3,12,22,25,32. 
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x - x  
¿7 B 

t =  

sp2 = Varianza  común 

XA = Media del grupo alto 

X B  = Media del grupo b a j o  

n = Muestra  grupo  alto 

= Muestra  grupo bajo 

- 
- 

1A 

%El 
s2 = Varianza 

Quedando un total de 38 items tipo Likert (Ver instrumento 

final). 

4 e  B e  4. COW1 AB1 LI DAD DEL I NSTRUMENTOe 

Se recurrid al paquete SFSS para darle confiabilidad al 

instrumentotomando  en  cuenta su equilibrio  interno 

(divisic5n por mitades)en donde w la prueba Spearman-Brown 

nos a r r o j a  los siguientes datos: 

r=Correlacich d 

Pearson=. O. 7351 
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Con 10 anterior aseguramos la maxima  congruencia y 

confiabilidad que guardan los 38 items entre sf. 

Las preguntas  abiertas se retornaron tal cual, procediendo 

a elaborar el libro de  cddiqos  correspondiente  (variables 

4. C. PROCEDIMIENTO. 

4. C. 1 .  DESARROLLO DE LA I NVESTIGACI ON. 

Una vez solicitado el permiso  requerido 

aplicacirjn del instrumento a la Direccibn 

Reclusorios y Centros d e  Headaptacidn  Social, 

a: 

1.- Presentarse  con  las  autoridades d e  la 

(Subdirector TGcnico y Jefe del Centro d e  

y Clasificacibn), a fin de fijar 

para la 

General de 

se procedi6 

institucidn 

ObservaciOn 

objetivos, 

procedimentos,  limitaciones  en la aplicacibn de 

cuestionarios. 

2.- Se realiz6 la ponderacibn  censal  por  dormitorio a 

trav&s del nbmero total de la poblaci6n de internos 

que fu& de 1674 (17 de febrero de 1992). 

3.- Se realizd un piloteo a un total de 50 internos (la 

seleccidn  aleatorfa se realizd  por  medio del Jefe d e  

Centro de Observacih y Clasificacibn);  primeramente 

con internos que recirrian a sus servicios y 

posteriormente a trav&s de un  listado. 
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4.- Por consiquiente se llevaran a cabo  las  pruebas  de 

validez (anfilisis factorial), discriminacidn  (prueba 

t) y confiabilidad  (anAlisis por mitades). 

5 , -  Se realizar-on las  correcciones  pertinentes o necesa- ’ 

rids al  instrumento. 

6.- La aplicacidn  final del instrumento se IlevC, a cabo 

con un total de 1 1 4  internos  en  diferentes etapas y 

con un nr3rner-a variable de internos. 

7.- AnAlisis de los datos  obtenidos  por  medio  de un 

andlisis  de varianza Y estadf stica 

descriptiva. Ifrecuencias) 

4. C. 2. TIPO DE INVESTIGACION. 

Se realizd un estudio d e  campo en condiciones  normales en 

donde 5e tomaron  en  cuenta las siguientes variables: 

dormitorio, delito, situacicjn jurfdica, tiempo de 

reclusidn,  ocupaci6n dentro del Reclusorio;  buscando que 

tenga  principalmente validez externa. 
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5. A. DIFERENCIAS SI GNI FI CAT1 VAS POR VARIABLE. 

I 

El analisis d e  varianra  realizado  a  cada  variable 

respondiendo al total de factores que 5e interrelacionan  en la) 

conformaci6n de actitudes nos arrojan los datos de F calculada 

para  rechazar  las  hip6tesis de investigacidn . Estos se localizan 

en la siguiente tabla: 
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FACTORES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TABLA F 

EDO. LEGAL. 

Fc=2 .  4442 

Fp= .O234 

F c = 2 . 0 1 1 3  

Fp= .O606 

F c =  .5182 

Fp= .8887 

Fc=.  6050 

Fp=.  7506 

F c  =. 4763 

Fp=. 5495 

F c  =l .  1 6 4 1  

Fp= .32QQ 

Fc= .6617 

Fp= . '7038 

Fc= .5098 
Fp= .S254 

F c =  .5266 

Fp= .8125 

CALCULADA DE CADA VARIABLE POR FACTOR 

@CUP. DEN. 

F c = l  -3359 

F c =  .2345 

F c = 2 . 4 7 4 2  

Fp= . 0171 

F c  =l. 634 

Fp= .1239 

F c = l  .8725 

Fp= . O 7 2 3  

F c =  . 4911  

Fp= .E3601 

F c = l  . 4269 

Fp= . 1 s i41  

F c = l  .O856 

Fp= .3793 

Fc= .3471 

Fp= .9452 

F c = l  .2097 

Fp= .3006 

DORM. 
Fc=.  7301 

Fp=. 8641 

Fc=.  6851 

Fp=.  7037 

F c = l  .7452 

Fp= . O965 

F c = l .   6 6 9 1  

Fp= . I148 

Fc= .6162 

Fp- .7625 

F c = l  .5727 

Fp- . 1 5 8 3  

Fc=  .3758 

Fp= .9307 

F c =   . 6 1 6 8  

Fp= .7620 

F c =  .6530 

Fp= .7314 

TIEMPO 

Fc =. 4637 

Fp=. 8537 

F c = l  .3136 

Fp= ,. 2577 

F c = l .   1 1 5 1  

Fp= .3584 

F c  =. 9307 

Fp=. 4768 

Fc=. 5178 

Fp=. 7937 

Fc=l  .2847 

Fp= .8800 

F c = l  .2459 

Fp= .2892 

Fc= .6612 

Fp= .6810 

Fc=l  .8096 

Fp= .lo41 

DELI TO 
F c = l .  1865 

F p =   . 3 1 7 2  

Fc = .3762 

Fp=. 91 43 

Fc=.  588 

Fp=. ?€ : 

F c = l .  C'. L39 

Fp= .4040 

Fc =. 7682 

Fp=.  61 52 

F c = l  .2734 

Fp= .S707  

Fc=l  . 3298 

Fp=.  2439 

F c  =. 3460 

Fp=. 9307 

F c = l  .O908 

Fp=. 3745 

F c =  Valores F calculados 

Fp= Probabilidad P C F c  > F 3 =. 05 

* = Rechazo Ho si F c  < 1 
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5. A. 1 .  VARIABLE TIEMPO DE RECLUSION. 

'Con los resultados  obtenidos en relacibn a que la actitud de 

los  internos  hacia el sistema de  tratamientos  bdsicos  depende del 

tiempa  cumplido  que tienen  los  internos  dentro  del  Penal, 

encontramos q u e  si existen  diferencias  significativas en la 

media  poblacional  de la actitud ya que esta difiere  esencialmente 

en  el rechazo  para  integrarse a las actividades  educativas Y 

recreativas en el  (GI-Afica I ) ,  en e l  interbs, y en la 

preferencia  de  los  talleres  ocupacionales , ademis en la 

desinformacic5n del Area laboral y legal {GrSfica 4) .  

Por lo tanto  afirmamos  que el comportamiento  es  diferente de una 

persona  de  ingreso a l a  persona que ya tiene  dos &os o mAs 

dentro  del Penal. Es por esto que rechazamos la hip5tesis  nula y 

aceptamos la hipdtesis alterma q u e  dice: "la actitud de 1 0 5  

internos del Reclusario Preventivo  Oriente  hacia el sistema  de 

tratamientos  bisicos si difiere  significativamente en cuanto al 

tiempo de reclusi6n. 

7 7  



I’ Tiempo dentro  del Redusorio” 

SUJETOS 
60 - 
50 -- 

40 -- 
30 -- 
20 “ 

10” 

O 
I 

mesqs - 1-4 

( 2 )  
SU J E TOS 

60 - 
50 “ 

40 -- 
30 -- 
2 0 ”  

IO  ” 

O 
I 

2 3 4 5 6 7 

5-8 9-12 13-16 17-20 S24 25-mb 

Talkres ocupacionales ( Interes) 

Meses 1-4 

2 3 4 S 6 7 

5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-mas 
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Referencia ocupacional 

I 
Meses 1-4 

1 
I - 

2 3 4 S 6 7 
5-8 9-12 13-16 17-20 21-24  25-mbs 

I 
Meses 1-4 

1 

I 
2 3 4 5 6 7 

5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-mbs 
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5. A.2 VARIABLE  SITUACIOH  LEGAL. 

Con los datos obtenidos, en lo que se refiere al estado de 

proceso legal de los  internas del R.P.O., podemos  decir que si ' 

existen  diferencias  significativas  en  algunas de las  partes  que 

intervienen en la actitud que tienen los reclusos  ante el sistema 

de tratamientos bisicos, tomando  como  base  que la actitud 

interviene de difevente forma en aquellos  internos que se 

encuentran en la etapa de  careo  a d e  presentacibn de pruebas, que 

en aquellas qu.e ya se encuentran  en la etapa de sentenciados o 

mas airn en la a~ela.ci6n. 

La fuerte  diferencia  bAsicamente se encuentra en la 

actividad laboral que tienen los internos como un medio para 

luqrar la readsptacibn IGr6f ica 11, en el rechazo pat-a 

integrarse a las actividades  educativas  (GrAfica 2 )  y en la 

preferencia d e  cada internoen  una  actividad [Grfifica '3) . Por 

tanto  rechazamus  nuestra  hipbtesis  nula  que dice: "la actitud de 

los internos del Reclusorio  Preventivo Oriente, hacia el sistema 

de  tratamientos  bisicos  no  difiere  significativamente en cuanto 

a  su  situacidn jurídica del interna. 
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II Estado del proceso legal" 

(1) Actitud laboral como medio de Rcadaptacdn 

SUJETOS 
20 

I5 

IO 

S 

O 

(2) 
Rechazo para integrarse  a  las  actividades  educativas y recreativas 

25 
30 'F 
20 

15 

I O  

5 

O 

1 n 

I 2 3 4 5 6 7 8 
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( 3 ) P referencias ocupacionales 

30 5 2 5  

20 " , 

I !f" 

Io." 

5 

O '  

" 

I 2 3 4 5 6 7 0 
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5. A. 3 VARIABLE DELITO. 

9 

En lo que concierne a los resultados  obtenidos  en relacidn a 

la variable Delito, obtuvimos  que si hay diferencia  significativa 

en  enla  media  poblacioal de laactitudquepresentanlosinternos 

del Reclusorio  Preventivo Oriente, hacia el sistema  de 

tratamientos  bAsicos  implantados  para su readaptacibn, por lo 

queserecharala  hipbtesis nu1a:"la actitud de los internos 

del Reclusorio  Preventivo  Oriente  hacia el sistema  de 

tratamientos  bAsicos no  difiere  significativamente en cuanto al 

delito  incurrido por los internos". Dicha diferencia de actitud 

la encontramos en  la actividad laboral como un medio para 

lograr la readaptacibn  (qrafica 1 1 ,  en la importancia a la 

actividad laboral y educativa  dentro del Reclusot-io (ver 

qrfifica 2), y tambien  en la preferencia  ocupacional (ver 

grhfica 3), así como  una  desinformacidn en el Area laboral 

y legal (ver  grhfica 41, como tambi$n presentan  una  necesidad de 

cambio personal(vergrAfica 5) .Estos factores  refieren un estado 

de variabilidad,  endonde adiferentes delitos, diferentes grados 

de aceptacidn y rechazo. Los diferentes delitos var i an 

principalmente  en los factores 1,4,6,7,9.  
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'I Delito" 

(1) 
Actividad laboral como un medio para lograr la Rcadaptacibn 
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6o T 
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( 4 Desinformacih en el Area laboral y legal 

SU JETOS 
60 * 

50 -- 
40 -- 
30 -- 
20" 

I O "  

O I 
I 2 3 4 6 6 f I O  

c 
E 8 

43 S .- f 
8 Eo P S A Os! a 5 

c 
O e c 

.- O .i gz g V O 
O t O 

85 



1 

( 5 ) Necesidad de cambio personal 

SUJETOS 
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5.A. 4 VARIABLE OCUPACION DENTRO DEL RECLUSORIO. 
* 

En cuanto a la variable que corresponde a la cicupacirjn 

dentro del Heclusorio los datos muestran que sf eXiSten ‘ 

diferencias  significativas  en  algunos  aspectos que conforman la 

actitud de los internos  hacia el sistema de tratamientos basicos 

como son: el rechazo  que tienen los reclusos  para  integrarse a 

las  actividades  educativas y recreativas en el Reclusorio (ver 

grAfica 11 ,  a la actividad laboral como un medio  para lograr la 

readaptaci6n (ver qrAfica 21, en el interes  que tienen  en  los 

talleres  ocupacionales (ver grdfica 31, la importancia d e  la 

actividad laboral y educativa  en el Reclusorio (ver qrafica 41, 

sus preferencias  ocupacionales  (ver gritfica S ) ,  la  desinformacic5n 

en el Area laboral y legal (ver grzifira 6) y la necesidad de un 

cambio personal ( ve r  qrAfica 7 ) ,  es decir  que la actitud de un 

estafeta no es la misma  actitud que presenta  un  fajinero 

(limpieza) o un comisionado  en  Centro Escolar, por este motivo 

rechazamos la  hipc5tesis nula que dice: ‘I la med i a 

poblacional en la actitud que presentan 1 o9 

internos del Heclusorio  Preventivo  Oriente  hacia el sistema d e  

tratamientos  bdsicos no  difiere  significativamente en cuanto  a la 

ocupaci6n  dentro del Reclusorio.”Las  diferencias son  perceptibles 

puesto  que intervienen; ocupaciones  que presentan  diversos  grados 

educativos  ,socioculturales e institucionales en donde el interno 

presenta  una  actitud de rechazo o favorabilidad  hacia los 

tratamientas , principalmente en el Area laboral. 
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I1 Ocupacibn dentro del Reclusorio" 

(1) Rechazo a integrarse  a l a s  actividodes educativas y recreativas en el Reclusorio 
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5. A. S VARIABLE DORMITORIO. 

* Con base a los resultados  obtenidos de la variable dormitor-io 

podemos  decir  que  rechazamos la hipbtesir  que dice:"  la actitud de 

los  internos del Reclusorio  Preventivo  Oriente  hacia el sistema de' 

tratamientos  bAsicos  no  difiere  significativamente en cuanto al 

dm-mitorio  que  ocupan los  internos I f .  Debido a que  existen 

diferencias  entre las  medias  poblacionales d e  la actitud en cada 

uno de los dormitorios ya q u e  los reclusos muestran inter&s en 

participar en los talleres  ocupacionales ( Vet- GrAfica 1 1 ,  asi 

como en  la importancia  hacia la actividad  laboral y educativa ( 

V e r  GrAfica 2 l 9  ademis d e  l a  preferencia ocupacional f {jet- 

Grdfica 3 ). 
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( 3 ) ? Referencia ocupacional 
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A) 

REPRESENTACION DE FACTORES  EN  LA  COMPOSICION DE LA 
ACTITUD EN EL RECLUSORIO  PREVENTIVO ORIENTE. 

W 

9 %  1 'I so 

J 
44% 

Actividad laboral como un 'medio para lograr la 
readap tac ibn . 
Rechazo  para  inteqrarse a l a s  actividades 
educativas y recreativas En el  recluSOr.iO. 

Interes en los talleres ocupacionales. 

Importancia en  la actividad laboral y educativa 

dentro del reclusorio. 

Funciones  institucionales  que  afectan al  interno. 

Preferencia. ocupaci-onal. 
Desinformaci6n en  el area laboral y legal. 
CIpatia hacia las actividades. 

Necesidad de  cambio personal. 

Factor no representado. 

"" 
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5.B. ANALISIS DE FRECUENCIAS POR  AREA 

1 El anilisis  siguiente nos arroja  una  perspectiva attitudinal 

a trav&s de la frecuencia d e  respuesta en las  distintas  Areas  de 

tratamiento, quedando ‘de la siguiente manera. 

M 6 5  d e  la mitad de 10s internas &stan de acuerdo en la 

existencia de actividades  en los talleres (64%) y que &stas son 

para su  propio  beneficio (50%) así que  trabajar o desarrollar  una 

actividad  en  las  talleres les serd. d e  gran  utilidad cuando  salgan 

del reclusorio (78.9%). Aunque el interno  prefiere  trabajar por su 

cuenta (36.82%) no es precisamente  porque  empiese que la 

institucibn lo explote con su  salario (I=24.4%) sino  porque le es 

dificil  encontrar  con  facilidad un trabajo  dentro del reclusorio. 

Se le presentarf diferentes  opciones en los talleres para laboran 

aunque 6 1  prefiere  ocuparse en las actividades  que  no impliquen 

mayor  esfuerzo; el ser estafeta le e5 indiferente (-33.3%). 

Otros piensan que pueden  aprender un oficio trabajando en los 

talleres  ocupacionales (35.9%) .Sin embargo  mds d e  la mitad (54.2%) 

sabe  que  Bstos son insuficientes  para la poblaci6n y su sentir 

hacia  ellos es que les gustarla  qwue estuvieran  mejor  equipados 

(x=4.43) I 

Un aspecto importante de los  resultados es la indiferencia 

que muestran  respecto al medio  ambiente que prevalecen, asf ,  como 

al maltrato del personal d e  custodia (26.3X) pues las  actividades 

que les imponen nis se niegan a realizarlas C49%), 

Su estancia  dentro de la institucibn les hace  sentir un 

cambio en su conducta y SU forma d e  ser- ante la sociedad 



(TA=61.-1%) aunque un porcentaje  elevado (TCI=75%) considera  que 

a6ravecha mejor su tiempo  fuera del reclusorio  que  dentro  de +l. 

Es importante  seHalar en  cuestibn  al  Area  educativa que los 

internos  estin  totaimente de acuerdo  en  que el centro  escolar es' 

un medio  para  ampliar sus conocimientos (90%) desechando la idea 

d e  que es una  pbrdida de tiempo  asistir  a este lugar f35%), asi 

que se estd d e  acuerdo en asistir al centro  escolar (6iSX). 

Sobre  las  cursos  de  capacitacidn  impartidos en el centro 

escolar un (49.9%) se encuentra en desacuerdo de  que  nho le 

interesan estos C U ~ ~ O S ,  pues considera  que  deberla  haber  nuevos 

cursos, talleres  suficientes para  capacitarse (75.3%) ya que los 

existentes  no van de  acuerdo a sus intereses. 

Por- atro fado podernos seflalar que los eventos  culturales como 

el cine, teatrom,  danza entre  otros no les interesan, es decir, 

les son  indiferentes y no participan 127.7%) 

El hecho d e  que los internos  participen en los tratamientos 

b~sicos 8s un aliciente para obtener los beneflcios  que otorga la 

ley,  asl pues, los  internos  estan  totalmente de acuerdo en que el 

memordndum  otorgado p o r  la institucibn les motiva  a cumplir-. can su 

trabajo o sees actividades  dentro del  reclusorio (75 ,4%).  

5. C TENDENCIA Y ACTITUD DE LOS INTERNOS DEL R. P. O. ANTE LOS 

TRATAMI ENTOS BAS1 COS 

Los resultados  anteriores  representan  únicamente la 

existencia de diferencias  significativas  entre cada var iable  
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3. C TENDENCIA Y ACTITUD DE LOS INTERNOS DEL R.P. O. ANTE LOS 

. *  TRATAMI ENTOS BAS1 COS 

Los resultados  anteriores representan irnicamente  la 

existencia d e  diferencias  significativas  entre  cada  variable 

respecto  a la multiplicidad de factores  que la integran.  El 

analisis  siguiente  representa las  tendencia5  actitudinales de los 

internos en cuanto a las diferencias  encontradas pot- Area. 

Las tratamientos  bhsicos  propuestos en el Reclusorio 

Preventivo  Oriente cuyo cometido  principal es evitar una mayor 

desadaptacidn de quienes  delinquen,  tiene su importancia a partir 

de  c6mo interpreta y les da un significado  particular el propio 

interno, es decir,  descubrir  c6mo actad, piensa y siente el 

sujeto al enfrentarse con las actividades de un tratamiento 

dentro de la  Institucidn. 

LOS resultados  obtenidos  nos  muestran  desde un principio que 

las acciones, conductas I> pensamientos  interpretadas como 

actitudes del interno s o n  elementos  multicasuales y 

multifac6ticoS en donde sus componentes no se limitan a lo 

la teoria d e  actitudes o nuestra  experiencia  empfrica  nos 

pueda p roporc i cmar. 

La Institucidn  penitenciaria en  cuyo interior observamos 

existencid de múltiples  elementos ideoldgicos, politicos y 

que 

la 

de 

tipo  material, rmplica ciertas  variables que cualquier 

investigador no podrfa  controlar; a s i  nuestva  aproximacibn 

psicmsocial salaments  utili26 la inclusidn d e  variables  cuyo 
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valor  cientifico  era  evidente  como lo es el delito  cometido, el 

tiempo que el sujeto lleva  dentro d e  la Instituci5n, su 

ocupacictzn, su clasificacibn  por  dormitorio y su situaci6n 

jurídica. 

Ahora bien, sabemos que estas  variables poco nos pueden 

proporcionar  en la inferencia d e  conductas a futuro, pero el 

conocimiento actual  podrá  utilizarse  para el mejoramiento d e  las 

condiciones o elementos d e  los  tratamientos basicos. 

For otro lado, a  traves  de los resultados  alcanzados  podemos 

seRalar  que los internos  integrantes de nuestra  muestra represen- 

tativa  indican  actitudes  favorables  hacia el sistema ocupacional 

en contra d e  los  resultados que  algunos esperAbamos, es decir, su 

actitud es totalmente  favorable en cuanto a que trabajar  u 

ocupar-sr dentr-o  de los talleres  arupacionales es para  su p r o p i o  

beneficio y que les  servira  para  cuando  salgan del  penal. 

Siendo la funcidn del keclusorio la prisi6n preventiva, los 

internos  recurren a las  actividades  emergentes  como  son la 

elaboracibn y la venta de artesanías, cuadros u otros objetos, ya 

que su inter& principal esta centrado en su proceso en espera de 

su libertad, tambikn afíadimos que prefieren  trabajar  por su 

cuenta  ya que la falta d e  talleres  ocupacionales les dificulta 

encontrar un  trabajo. 

Los mismos  internos  estan de acuerdo en que los talleres  son 

pocos e insuficientes, ademas  de  carecer del equipo y materiales 

para  laborar  en ellos. 

Otra  Area de importancia son las actividades  educativas en 
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donde los sujetos  se  mostraron  favorablemente  en  cuanto  los 

beneficios  que  pudiese  traerles el asistir a los cursos  de 

primaria,  secundaria y preparatoria  abierta  que  ahi se imparten: 

inter&s se ve  disminuido en cuanto a los cursos  de  capacitaci6n, 

pues &tos no son de su agrado. 

Así tambibn  dentro  de  las  actividades  educativas y 

recreativas  los  sujetos se muestran  indiferentes  a  los  eventos 

culturales  como  son el cine,  teatro,  danza,  entra  otros. No asf 

su actitud  hacia  aztividades  deportivas es totalmente  favores y 

tiende a participar  con  mayor  inter&  en  actividades  como el 

atletismo, fut bol , pesas , e tc .  

Si bien es cierto que su estancia  dentro del Reclusorio ha 

modificado su esquema  conductal  reconoce que su tiempo se 

aprovecha  mejor  fuera del Reclusorio  que  dentro. 
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CONCLUSIONES. 

A partir de los resultados obtenidos, asi como  de  nuestras 

observaciones  concluimos que: 

1.En contra de nuestras hipdtesis, obtuvimos  que si existen 

diferencias  significativas  en los resultados de las  medias 

poblacionales  respecta  a la actitud que guardan los internos  hacia 

los tratamientos  llamados bAsicos,en los cuales se ven 

involucrados  durante  su  estancia en el Heclusorio  Preventivo 

Oriente. Esto es analizado  desde  distintas  variables  como son: el 

dormitorio en el cual  quedd  clasificado, su ocupacibn dentro del 

penal , su situacidn legal en la que  actualmente se encuentra; el 

tiempo que lleva recluido, y el delito cometido. La manifestacidn 

d e  'la actitud  mostrada;  puede  traer conductas d e  pasividad o 

rebeldia al adaptarse al medio  ambiente iristitucional, Sin  embargo 

esta  última  queda  descartada  a  partir d e  las diferencia5 

multicausales  que  intervienen  en la Qormacidn de sus actitudes al 

relacionarse  con su  entorno psicosocial. 

2. Los internos  mantienen una actitud  favorable  hacia el sistema 

de tratamientos  bdsicos  principalmente  en  relacibn  a  las 

actividades 1aborales;es decir, tienen  presente que el trabajo  que 

realicen serd de gran utilidad y benefcio  para su futuro  fuera de 

la instituci6n. S iendo el trabajo  uno de los principales  factores 

que intervienen en su readaptaci6n y en su vida productiva, es 

menester  considerarla  como  una prioridad  en su tratamiento. 
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3. Nos percatamos de la problematica  .existente  dentro d e  la 

idstitucibn y que  compete  no solo a  esta  sino al sistema 

penitenciario en  general. A grandes  rasgos  podemos sefialar las 

siguientes consideraciones: 

a)La sobrepoblacic5n,  asi como la escases de talleres y de 

actividades  ocupacionales  condicionan al  interno, en  muchas 

ocasiones,  a caer en el oscio y la vagancia; a ser ma5 propensos 

d e  adquirir  conductas  para y antisociales, así como a disminuir su 

autoestima y dignidad propia. 

b)La falta de personal  tecnico y de custodia  capacitados  para 

relacionarse  con la poblacibn asi como para  mantener  una  etica 

profesional,  redunda en asperezas y rechazos por parte de los 

intevnos los cuales presentan un distanciamiento  hacia las 

autoridades y en ocaciones  enfrentando  malos  tratos con el 

personal. 

4. #4 manera de  comentarios  podemos  seKalar  que la falta de 

recursos  financieros  abocados al sistema  penitenciario por  parte 

del Estado, redunda  en una infraestructura  inadecuada que  poco a 

poco  va  deteriorando  las  condiciones  de  vida  de los internos 

lleqango en muchas ocaciones a caer en  el hacinamiento y la 

prom i scu i dad. 

5. Hacemos  enfasis en la importancia que guarda el trabajo  dentro 

d e  la institucidn , asi  como los recursos financieros  destinados a 

C1, ya  que ambos deben ser suficientes a modo que permitan lograr 
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una  industria  autosuficiente y autoconfiable. A s f  tambien la 

fcbmacidn y la capacitacidn del personal en general  contribuirfa 

a limar asperezas  con los internosprovocando  con ello un mayor 

acercamiento y un trato mas digno  para con ellos. 

6. Se sugiere  dar  una mayor difusibn al trabajo, la educaci6n y la 

capacitacidn  para el trabajo  dentro  del penal, principalmente  que 

exista  una  mayor y eficiente  informacibn  hacia los  internos 

destinandolaal  canonocimiento d e  la finalidad que estos conllevan; 

ya  que  son  ellos  quienes  se relacionan  directa o indirectamente 

con estos, sin  embargo  desconocen  los  beneficios y la +inalldad 

que guardan; no son  salo  para  su entretenimiento,  deben conocer  5u 

propia  5atisfaccibn al realizarlos . De esta manera los resultados 
se darian en t&rminos reales. 

7. Debe existir  una visidn  global  en  terminos d e  avances y 

deficiencias que se integre  a  partir del conjunto de elementos 

necesarios para que ef sujeto  penitenciaria logre su finalidad 

Oltima: prevenir su mayor desadaptacibn  social o logr-at- su 

readaptaci6n a la sociedad. 

8. Dentro  d e  la Psicolayía  Social  quedan  vigentes  diversas teorias 

que dan UR significada y una  aportacibn a nuestro estudio. El 

estudio  de la d e s v i a c i 6 n  y el control  social en nuestra sociedad 

demuestra lo necesario que es afinar  estas  concepciones  ya  que es 

menester  distinguir los limites d e  las conductas  normales para 
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conocer en dbnde  comienza  a  desviarse el sujeto  partiendo 

pGincipalmente de nuestra  ideosincracia  y de la normatividad aGn 

no establecida. ClsL tambien, cuestionarnos  sobre quien ejerce el 

poderycualesson sus formasde control. FI caso la represi6n y la 

cehersibn  provienen de la mayorla  en el poder '?. El control del 

pensamiento  pertenece  a  una  forma de privacidn de la libertad? o 

por el contrario el sujeto es libre dentro d e  los limites de su 

propio enclaustramiento?. Interrogantes que  creemos  pertinentes 

responder  para  avanzar en nuestra sociedad. 

LIMIT4CIONES DEL ESTUDIO. 

Es importante  mencionar que en un lugar tan dificil como lo es 

un reclusorio,  resulta  complicado el manejo de innumerables 

variables y situaciones  que en la mayoría de los cas os^ atenaan la 

veracidad d e  los datos obtenidos.Debemos considerar  que  estamos 

trabajando en una institucidn en donde  prevalece el control  y en 

un sentido literario la represidn de ideas . &sf pues el trabajo 

con los 'internos y  con  las  autoridades, cre6 un ambiente de 

desconfianza  e  incertidumbre  ante  nuestra presencia, haciendo 

nuestro  trabajo  cada vez m A s  dificil,  disminuyendo su 

confiabilidad. 

Los datos  obtenidos a partir de las  escalas d e  actitud  son 

confiables, sin embargo; la mayor  confiabilidad y validez  surgen  a 

partir de un permanente  refinamiento  de  nuestra  escala lo cual 

requiere d e  tiempo  y  dedicacidn ,esto último  para  conformar 

conclusiones irrefutables. 



El presente  estudio  corresponde al periodo y vigencia sePIalados en 

su interior por lo tanto, la perdida d e  vigencia en los datos 
t 

repercute  en la confiabilidad de las conclusiones . Aunque creemos 

que los actuales  permanecerAn  vigentes  por la temporalidad del 

estudio. 
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ANEXO 1 CUESTIONARIO PILOTO 

"CUESTIONARIO DE ACTITUDES" 

INSTRUCCIONES: Encierre  en un circulo la respuesta  que  crea 

conveniente. 

A1 final se localiza un apartado  sobre  datos  partfculares  donde se 
omitir& su nombre  con el fin de  que  conteste usted ton honestidad 

las afirmaciones. 

1" Conozca las  actividades  que se desarrollan  en los talleres, 

dentro del reclusorio. 

T& A I D TD VI- 

2.- Me desagrada el ambiente en  la  instituci6n. 

TFI A I D TD v2- 

3 . -  No me dedico  a  ninguna  actividad  dentro del reclusorio. 

TA A I D TD V3- 

4 . -  El trabajo que desarrollo  en el reclusorio,es UD castigo por 

el delito que carneti. 

TA A I D TD v4- 

6.- No hago  ninguna actividad, porque pronto obtendrk mi l ibertad-  

TFI A I D TD Vh- 
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7.- Asistir al centro escolar, amplia mi conocimiento. 
TA A I D TD v7- 

S 

8.-Cuando me imponen una actividad en el reclusorio, me niego a 

real izarla. 

TA A I D TD va- 

9.- Prefiero estudiar, a realizar  otras actividades. 

TA A I D TD v9- 

10.- El trabajo que desarrollo  dentro del reclusorio, es para mi 
beneficio. 

TA A I D TD v10- 

11.- El trabajo que realizo en la institucibn me  ayuda a no 

deprimirme  con frecuencia. 

TA A I D TD v11- 

12.- Ser estafeta  evita que me incorpore a otras actividades. 

TA A I D TD v12- 

13.- Asistir al centro  escolar  dentro del reclusorio es perder el 
tiempo. 

TA A I D TD V13- 

14.- No me gusta la capacitacidn laboral que se da en  el 

reclusorio. 

TA A I D TD V14- 

15.- La actividad laboral que desarrollo  dentro de la institucidn 

me ser& d e  gran  utilidad cuando  obtenga mi libertad. 

TA A I D Ti3 VIS- 

16.- Los cursos que se imparten en  el centro  escolar no me 

interesan. 

TA A I D TD Vlb- 
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17.- Ha cambiado mi actitud  negativa  hacia la sociedad  durante m i  

e:tancia en  el reclusorio. 

TA A I I) TD V17- 

18.- Prefiero  trabajar por mi cuenta  dentro del reclusorio. 
TA A I D TD V18- 

19.- Me  estan explotando con mi trabajo. 

TA a I D TD V19- 

.7 -0.- Me gusta  realizar  las  actividades  dentro del reclusorio. 

TFI A I D TD VZO- 

21.- Hago lo que me  indican  las  autoridades  con el fin de 

distraerme. 

TA A I D TD v21- 

22.- El pet-sonal d e  trabaja social  no  mantiene un  inter& hacia 

mi. 

TA A I D TD v22- 

23.- Me  gusta  participar en la5 actividades  laborales  dentro del 

reclusorio. 

T A  A I D TD v23- 

24.- Aprovecho mejor mi tiempo  dentro del reclusorio. 

TA A I D TD v24- 

25.- No CanOiCo la existencia  de bolsa de trabajo en el 

reclusorio. 

TA A I D TD V25- 

26.- Las actividades  deportivas en el reclusorio  son  entretenidas. 

TFI a I D TD V26- 
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27.- Necesito  adquirir ma5 habilidad en  el oficio  que  desempeno 
dentro del reclusorio. 

t 

TA A I D TD v27- 

28.- Es ficil ocuparme en  un t rabajo dentro del reclusorio. 

TA A I D TD V28- 

29.- Prefiero  trabajar e n  los talleres  que ser estafeta. 

TA A I D TD V29- 

30.- No me interesa  participar en actividades  de  tipo educativo. 
TA c\ I D TD v30- 

31.- No tengo informacidn sobre mi situaci6n legal dentro del 

reclusorio. 

TA E\ I D TD v31- 

32.- El trabajho me permite  relacionarme con mis compa?íeros. 
TA A I D TD V 3 2 -  

33.- Dentro del  r-eclusorio aprendo cosas nuevas. 

7-A cs I D TD V33- 

34.- Trabajando  aprendo un oficio dentro del reclusorio. 

T A  A I D TD v34- 

3 5 . -  Son desagradables los profesores del centro escolar. 

TI1 A I D TD V35- 

36.- Estar en  el reclusorio  me impide superarme. 

TA a I D TD V36- 

37.- Deberia h a b e r  nuevos  talleres de capacitacibn. 

TI1 44 I E) TD V37- 
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38.- El memorandum que se da  en el reclusorio  me  RWtiVa a cumplir 

con mi trabajo. * 
TA CI I D TD V38- 

39.- Los cursos  de  capacitacibn  que  aCtUPlmente  existen  no  me 

sirven. 

TA A I D TD v39- 

40.- Los eventos  culturales no me  interesan. 

T A  A I D TD v40- 

41.-  No me  interesa  ayudar a mis  compaHeros  en  las  actividades del 

reclusorio. 

TA A I D TD V41- 

42.- Los talleres  ocupacionales  son  insuficientes para la 

poblacidn de internos. 

TA A I D TD '442- 

43.- No siento  interds  por  las  actividades por las  actividades del 

reclusorio. 

TA A I D T D  v43- 

44.- Es suficiente el salario  que  recibo  por mi trabajo  dentro del 
rec 1 usor io . 

TA A I D TD v44- 

45.- Me gustaria  que  los  talleres  estuvier2m  mejor  equipados. 

TA A I D T D  v45- 

46.- Cumpliendo con las  actividades  de  trabajo no hay problema 

para obtener UT! memcrandum. 

TA 6 I D TI) 1146- 
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47.- C6mo esta  su  situacidn legal? * 
v47- 
V48- 

V49’ . 

48.- C6mo es distribuido  su  salario? 

vs2- 

49.- Tiene  conocimiento d e  que al salirdel  reclusorio le entregan 

SU caja  de ahorro’? Expl ique. 

vss- 
50.- Con que aspecto del reclusorio est& mfis satisfecho’? 

V56- 

v57- 
V58- 

e al.- Con que  aspecto del reclusorio esta mbs insatisfecho? 

DATOS GENERALES: 

Edad Escolaridad- 

Ocupacidn fuera del reclusorio 

Estado  civil Luqsr d e  residanc i. a 

Del i to  Dormitorio 

Tiempo que lleva dentro del reclusorio 

Ocupaci6n  dentro  del  reclusorio 

Fecha: 
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ANEXO 2 CUESTIONARIO FINAL 

I 

UNIVERSIDAD AUTONOMfi METROPOLITANA 

INSTRUCCIONES: Marque  con una "X" la respuesta  que  crea 
conveniete. 

Los datos  que usted nos  de serin tratados  unicamente con 

fines  estadisticos; asi que  no  se le pregunta  su nombre. 

1.- Conozco las actividades  que  se  desarrollan en los  talleres 

dentro del reclusorio. 

TA A I D TD VI- - 

2.- No me gusta el ambiente en  el reclusorio. 
TA A I D TD v2- 

3.- El trabajo  que se desarrolla en el reclusorio es un castigo 

por el delito  que cometf. 

TA A I D TD v3- 

4.- El personal de  custodia me trata mal. 
TA A I D TD v4- 

5.-  No hago ninguna actividad porque  pronto  obtendre mi libertad. 
TA A I D TD v5- . 

6.- Asistir al centro  escolar  amplia mi conocimiento. 
TA A I D TD V6- 

7.- Cuando  me imponen una actividad en el reclusorio me niego  a 

realizarla. 

TA A I D TD v7- 
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8.-  ~1 trabajo  que  desarrollo  dentro del reclusorio es para mi 

beneficio. 
* 

TA A I D TD V8- 

9.- El trabajo  que  realizo en el reclusorio me ayuda  a  no 

deprimirme con frecuencia. 

TA A I D TD v9- 

10.- Asistir al centro  escolar  dentro del reclusorio  es  perder el 

tiempo. 

TA A I D TD v10- 

11.- No me  gusta la capcitaci6n  laboral que se da en  el . 

reclusorio. 

TA A I D TD v11- 

12.- La actividad  laboral que desarrollo  dentro del reclusorio me 

sera  de gran  utilidad cuando  salga  de aqui. 

TA A I D TD v12- 

13.- Los cursos que se imparten en  el centro  escolar no me 

interesan. 

TCI A I D TD v13- 

14.- Ha cambiado mi forma d e  ser  hacil 3 sociedad durante mi 
estancia en el reclusorio. 

TC1 A I D TD V14- 

15.- Prefiero  trabajar  por mi cuenta  dentro del r-eclusorio. 
TA A I D TD v15- 

16.- Me estbn explotando  con el trabajo  que realizd aquf. 
TA A I D TI) VI&- 
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17.- Hago lo que  me  indican  las autoridades para distraerme. 

TA A r D TD v17- * 

19.- Aprovecho mejor mi tiempo  dentro del reclusorio  que fuera. 
TA A I D TD V19- 

20.- No conozco la existencia  de  bolsa  de  trabajo en  el 
rec 1 usor i o . 

fA A I D TD V20- 

2 1 . -  Las  actividades  deportivas en  el reclusorio son entretenidas. 

"A A I D TD v21- 

22.- S e  encuentra con facilidad un trabajo.dentro d e l  reclusorio, 
TA A I D TD 'J22- 

23.- Prefiero  trabajar en los talleres  que  ser estafeta. 

TA A I D TI) V23- 

24.- No me  interesa  asistir al centro escolar. 
"A A D TD f=4- 

25.- No tengo informacih  sobre mi  situaci6n legal dentro del 

reclusorio. 

TA A I D TI) V25- 

26.- Dentro del reclusorio  aprendo  cosas nuevas. 

TR 4 I D TD VZb" 

27.- Trabajanda en los talleres aprendo un oficio en el 
reclusorio. 

TA A I D TD V27- 



29.- Estar en el reclusorio me impide superarme. 

TA A I D TD V29- 

30.- Deberia  haber  nuevos  talleres  de capacitacibn. 
T A  cs I D TD V30- 

31.-  El memorandum  que se da en el reclurorio me motiva a cumplir 

con mi trabajo. 

TCS A I D TD v31- 

32.- Los cursos d e  capacitaci6n que actualmente existen en  el 

reciusorio  no ne s;Fven. 

TA A I D TD v32- 

33. - Los eventos culturales {cine, teatro,mOsica) que existen 

dentro del reclusorio  no me interesan. 

T B  A I D TE v33- 

34.- No me interesa  ayudar a m i 5  compafieros  en las actividades del 

rec 1 usor i o. 

TA I A I D TD v34- 

35.-  Los taliet-es acupacionales son pocos para la poblaci6n de 

internos. 

T A  A I D TD VES- 

36.- No siento interes por las actividades del reclusorio. 

TA A I D TD V36- 

37.-  Me gustar-ia que los talleres  estuvierin mejor equipados. 

TA A I f) TD v37- 
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38.- Cumpliendo  con  las  actividades de trabajo no hay problema 

p y a  obtener un memorandum (papeleta). 

7-69 A I D TD V38- 

39.- Cbmo considera que  esta  su situacibn legal. 

Muy bien Bien  Regular  Ma 1 Muy mal 

o o o o o v39- 

40.- SeKale en que  etapa  de  su proceso l e g a l  se encuentra. V40- 

Presentacibn de pruebas o 
Audiencia o 
Careo o 
Conclusiones o 
Sentencia (ejecutoria, absuelto, cauci6n,otros) o 
Apelacidn f 1 

Cierre  de  proceso o 
Otros, ( explique 1 o 

41.- Tiene el conocimiento de que al salir del reclusorio le 

entt-egan su ca.ja de ahorros. Si o No ( 1 v41- 

42.- Con que  cosa del reclusorio  esta mas satisfecho (mas 
agitsto) . 

v43- 

v44- 

43.- Con quB cosa del reclusorio esta mfis insatisfecho (en 
disgusto). 

v45- 

" v47- 
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DGTOS GENEHCSLES: 

* 
Edad Escolaridad Dormitorio 

Ocupacidn fuera del reclusorio 

Tiempo  que lleva dentro del raclusorio (meses ) 

Delito por el que se le acusa 

Ocupacidn dentro del reclusorio 

Estado  civil  Fecha 
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ANEXO 3 ENTREVISTA CON LA JEFA DE BOLSA DE TRABAJO 

Ubicando un p o c o   n u e s t r o   e s t u d i o   e n  l a  e s p e c i f i c i d a d   d e l  

R e c l u s o r i o   P r e v e n t i v o   O r i e n t e ,   e n c o n t r a m o s   q u e  l a  r e a l i d a d  

d i f i e r e   s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d e  l a  i n f o r m a c i 6 n   o b t e n i d a   e n   a l g u n o s  

manual es y e s c r i t o s  d e l  tema que nos ocupa.  Para el 1 o, e n  

e n t r e v i s t a   c o n  l a  J e f a  d e  l a  B o l s a  d e  T r a b a j o ,   T r a b a j a d o r a  Social 

Noemi Lbpez PBrez , q u i   e n   f u e  1 a e n c a r g a d a  de proporcionarnos 1 OS 

datos r e g i s t r a d o s  mbs r e c i e n t e s   s o b r e  el Area l a b o r a l  e n  el  

R e c l u s o r i o   P r e v e n t i v o   O r i e n t e .  

Primeramente  menciona que el número de i n t e r n o s   a d s c r i t o s  a 

l a  bolsa d e  t r a b a j o   c o n   a l g u n a   a c t i v i d a d   a s c i e n d e  a 1150, esto es 

el 60% de l a  p o h l a c i 6 n   t o t a l  ; e s t i m a c i d n   q u e   % / a r i a ,   s e g u n ,  el 

t o t a l  d e  p o b l a c i 6 n .  Las actividades se conocen,  mAs b i e n ,   c o n  e1 

nombre d e  c o m i s i o n e s ,  al mismo tiempo que r e v i e r t e n  en beneficio 

d e l  i n t e r n o   d e n t r o  de las g a r   a n t i  as d e l  p r o c e s o   p e n a l .  "Por lo 

r e g u l a r   e j e m p l i f i c a ,  l a  L i c e n c i a d a  se t i e n e  mayor demanda e n  

actividades q u e   n o   r e q u i e r e n  de mayor esfuerzo . f i s i c o ,  ccmc por 

e j e m p l o  los estafetas". 

Las comisiones o actividades existentes, no  necesariamente 

se u b i c a n  en los t a l l e r e s   a n t e s   m e n c i o n a d o s ,   s i n o   q u e  se 

l o c a l i z a n   e n   d i v e r s a s  actividades,  como s o n :  l a s  a r t e s a n i a s ,  

a u x i l i a r e s  de l i m p i e z a ,  estafetas, Cubicados en d i f e r e n t e s  

& r e a s l .   E s t o s  altimos han e n c o n t r a d o  un "modo v i v e n d i . ' ,  de f i c i l  

u b i c a c i 6 n  y que r e q u i e r e  d e l  menor e s f u e r z o ,  ya que como s u  



certificacibn de estudios. 

L a   a f l u e n c i a  a l  c e n t r o   e s c o l a r  es baja  -comenta-  debido 

p r i n c i p a l m e n t e  a que l o s  i n t e r n o s   r e c h a z a n  l a  e s c u e l a  desde a n t e s  

d e   i n g r e s a r  a l  c e n t r o   e s c o l a r ;  este r e c h a z o  a l  que se r e f i e r e  es 

o c a s i o n a d o   p o r   d i v e r s o s   f a c t o r e s ,  d e  l o s  c u a l e s  se contemplan 

s u j e t o s   q u e   p r e s e n t a n   f r a c a s o  como e s t u d i a n t e s ,  asi  como 

r e c h a z a d o s   e n   s s c u e l   a s  o f i c i a l  es ; o t r a   d e  1 as c a u s a s  d e l  poco 

i n t e r &   e n  el c e n t r o   e s c o l a r  es porque 6ste no les r e d i t ú a  

econbmicamente. 

En c o n c l u s i b n ,  sus i n t e r e s e s   n o   s o n   a f i n e s   a l   c e n t r o ;  y por 

ú l t i m o  no es gente a s i d u a  a l  a p r e n d i z a j e  acad&mico. N o s o t r o s  

a g r e g a r i a m o s  ademds, s o b r e  el  m 4 t o d o   d e   c a p t a c i 6 n   d e   i n t e r n o s ,   n o  

l l e v a  l a  4.ecnica adecuada para d e s p e r t a r  el i n t e r e s  en l a  

p o b l a c i d n  Cesto s e g ú n   e n t . r e v i s t a s  a i n t e r n o d .  

Ahora b i e n ,  un f a c t o r   i m p o r t a n t e   q u e  debemos  remarcar, es el 

p r o c e s o   j u r i d i c 0   d e l   i n t e r n o ,   p u e s  es este, y no o t r a   a c t i v i d a d ,  

el q u e   c e n t r a   l a   p r i n c i p a l   a t e n c i 6 n   d e  la p o b l a c i 6 n  e i n f l u y e   t a n  

marcadamente  en s u  e s t a d o   d e  Animo que es l o  q u e   s n   d e t e r m i n a d o  

momento l o s  l l e v a  a tomar  una  decisitzn  para  acercarse o no a 

c u a l q u i e r   a c t i v i d a d   d e n t r o  de l a   i . n s t i t u c i b n .  
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ANEXO 4 ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DEL CENTRO ESCOLAR. 
* 

Dentro d e  l a  a c t i v i d a d  d e l  R e c l u s o r i o  e n  el t r a t a m i e n t o   d e  

r e a d a p t a c i d n  y t o d o  lo q u e   d e  &I se d e r i v a ,   l a   a c t i v i d a d  

Educativa-Acad&mica  ocupa un l u g a r   c e n t r a l   e n  l a  i n s t i t u c i b n .   T a l  

a f i r m a c i 6 n  se r e i t e r 6  a l  e n t r e v i s t a r  a l  J e f e  d e l  C e n t r o   E s c o l a r  

d e l  Recl u s o r i o   P r e v e n t i v o   O r i e n t e   L i c .   E n r i q u e   S e r r a n o   L d p e z  

q u i e n  f u e  el e n c a r g a d o  d e  a t e n d e r   n u e s t r a s   p r e g u n t a s .  

Primeramente  recurrimos a l o s  n i v e l e s   e d u c a t i v o s   i m p a r t i d o s  

e n  el c e n t r o   e s c o l a r ,   & S t a  se l l e v a  a c a b o  en Is modalidad  de 

a s e s o r í a  o c o n s u l t o r í a .  En el n i v e l  de a l f a b e t i z a c i d n  

e n c o n t r a m o s :   p r i m a r i a ,   s e c u n d a r i a  y p r e p a r a t o r i a .  

AdemAs pudimos  observar  que es aqui  donde se p r o p o r c i o n a  1 a 

l l a m a d a   C a p a c i t a c i b n   p a r a  el t r a b a j o  Cesto c l a r o ,  es un d i c h o  en 

l a   f o r m a l i d a d  d e  l a  i n s t i t u c i b n ,  pues tambien l a  reconocsmos de 

manera  informal  en los t a l l e r e s l .   D e n t r o   d e l  sistema escolar se 

i m p a r t e n   c u r s o s  d e  i n g l b s   e n  los n i v e l e s :   b i s i c o ,  medio y 

a v a n z a d o ;   c o n t a b i l i d a d ,   i n s t a l a c i o n e s   e l e c t r i c a s ,  dibujo t e c n i c o .  

. Otro d e  los cursos programados  que se pone a d i s p o s i c i d n  de los  

i n t e r n o s  y q u e   a c t u a l m e n t e  se e s t i  l l e v a n d o  es el c u r s o   s o b r e   " E l  

d e s a r r o l l o  d e l  n i  KO", d i r i g i d o  a p a d r e s  de f a m i l i a   i n t e r e s a d o s   e n  

a d q u i r i r   c c ? o c i m i e n t o s   s o b r e   s u s   h i j o s .  

L a   m o d a l i d a d   d e   s i s t e m a   a b i e r t o   d e  la misma i n s t i t u c i 6 n  

p e r m i t e   e n  muchos casos el a u t o d i d a c t l s m o  y n o  r e q u i e r e ,  como 

r e q u i s i t o s   p a r a   s u   a c c e s i b i l i d a d ,   d o c u m e n t o   o f i c i a l   a l g u n o  a 

menos q u e  el alumno se e n c u e n t r e   e n   p r o c e s o  de a c r e d i t a c i 6 n  o 



a l g u n a   a u t o r i d a d   q u i e n  l o  s o l i c i t a .  

D e s t a c a  tambih por sobre toda a c t i v i d a d ,  las a r t e s a n f a s .  ya 

sea en  madera o f a b r i c a c i d n  d e  g o b e l i   n o s ;   q u e  es 1 a a c t i v i d a d ,  

1 1  ambmosl e emergente  a 1 a c u a l   r e c u r r e  el  mayor número d e  

i n t e r n o s ,  ya sea porque es un medio f a c i l ,  p r a c t i c o  y de r d p i d a  

d i s t r i b u c i 6 n   t a n t o   e n  el i n t e r i o r  como e n  el e x t e r i o r  de l a  

i n s t i   t u c i d n .  

* 

Si comparamos e s t a   i n f o r m a c i b n   c o n  los  e s t u d i o s   r e a l i z a d o s  

podemos o b s e r v a r   q u e  hay un t o t a l  d e s c o n o c i m i e n t o  e n  los i n t e r n o s  

e n   r e l a c i c 5 n  a l a  e x i s t e n t e   c a j a  d e  ahorros, a s í  como de l a s  

actividades que o f r e c e  la i n s t i t u c i 6 n  a traves de l o s  t a l l e r e s .  

Dentro d e  l a s  a c t i v i d a d e s  formales que se l l e v a n  a cabo en 

el R e c l u s o r i o   e s t d n  los talleres d e  f u n d i c i b n ,   c a r p i n t e r i a ,  

panadería, t o r t i l l e r í a ,  e t c . ,  B s t a s  se realizan e n  horarios 

l a b o r a l e s  ya d e f i n i d o s  y r e c i b e n  un s a l a r i o  por p a r t e  de l a  

S u b d i r e c c i h   A d m i n i s t r a t i v a .  E l  otro t i p o   d e   a c t i v i d a d  es 

c1 asif icada como i n f o r m a l  y son t,odas a q u e l 1  as que real iza el 

i n t e r n o   f u e r a  de los t a l l e r e s  como: l a  v e n t a  d e  a l g ú n   p r o d u c t o  

propio d e n t r o  d e l  r e c l u s o r i o .  

Por otra par te  s e f l a l d  l a  L i c e n c i a d a   q u e   p a r a   d e s a r r o l l a r  

a l g u n a  actividad formal o i n f o r m a l   d e n t r o  d e  la i n s t i t u c i d n ,  lo 

Único  que se r e q u i e r e  por p a r t e  del i n t e r n o  es el i n t e r e s  por 

trabajar. S i n  embargo consideramos que el factor que motiva a l  

i n t e r n o  a p e r t e n e c e r  a los t a l l e r e s ,  es o b t e n e r  el  rnemordndum o 

papeleta que se o t o r g a   c a d a  mes y no el hecho de t r a b a j a r  por 

sentirse Qtiles.  
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AWXO 5 ETAPAS DEL PROCESO LEGAL 

C a p i   t u l  o VI I . 
De l a s  a u d i e n c i a s .  

k t .  59. C Todas 1 as a u d i e n c i a s  ser hn p ú b l i c a s ,   p u d i e n d o   e n t r a r  

l i b r e m e n t e  a e l l a s  todos los que  parezcan  mayores d e  c a t o r c e  

af'íos . 

En l a   d i l i g e n c i a  de d e c l a r a c i d n   p r e p a r a t o r i a   c o m p a r e c e r a   q u e  

el  i n c u l p a d o   p u e d a   d e s i g n a r ,   s i n   q u e  esto ir1 timo i m p l i q u e  

e x i g e n c i a   p r o c e s a l .  

En l a  a u d i e n c i a   f i n a l   d e l   j u i c i o   t a m b i e n  sera o b l i g a t o r i a  l a  

p r e s e n c i a  d e l  d e f e n s o r   q u i e n  podrd h a c e r  1 a d e f e n s a  oral d e l  

a c u s a d o ,   s i n   p e r j u i c i o  d e l  alegato e s c r i t o   q u e   q u i e r a  

presentar . 

No p o d r i n  1 lavarse a cabo las a u d i e n c i a s  en quo deba 

p a r t i c i p a r  el i n c u l p a d o   s i n  el t r a d u c t o r  a que d i c h o  

p r e c e p t o  se re f i e re .  

No podrA c o n s i g n a r s e  a ninguna persona, si existe como ú n i c a  

prueba l a   c o n f e s i h .  La P o l i c f a   J u d i c i a l   p o d r d   r e n d i r  

i n f o r m e s ,   p e r o   n o   o b t e n e r   c o n f e s i o n e s ;  si  lo h a c e ,   d s t a s  

c a r e c e r d n  d e  t o d o  valor p r o b a t o r i o  

C a p í   t u l  o I v. 
De l a s  p r u e b a s .  

A r t .  135. La l e y  r e c o n o c e  coma medios de prueba: 

I .  La c o n f e s i d n ;  

11. Los documentos  públicos  y los p r i v a d o s ;  



I I J .  Los dictAmenes de p e r i t o s ;  

IV. L a   i n s p e c c i d n   j u d i c i a l  ; 

v. Idas d e c l a r a c i o n e s  de testigos, Y 

VI . L a s   p r e s u n c i o n e s .  

Se a d m i t i r a  como p r u e b a   e n  los t e r m i n o s   d e l   a r t i c u l o  20, 

f r a c c i d n  V d e  l a  C o n s t i t u c i d n   P o l l t i c a   d e  l o s  E s t a d o s   U n i d o s  

Mexicanos,  todo a q u e l l o   q u e  se o f r e z c a  como t a l ,  siempre  que 

p u e d a   s e r   c o n d u c e n t e ,  a j u i c i o  d e l  j u e z  o t r i b u n a l  . 
Cuando l a  a u t o r i d a d   j u d i c i a l  lo estime n e c e s a r i o ,   p o d r a   p o r  

a l g h  otro  medio d e   p r u e b a ,   e s t a b l e c e r   s u   a u t e n t i c i d a d .  

Cap1 t u1 o v. 

C o n f e s i   o n  .i udi c i  a l  . 

A r t .  136. L a  c o n f  esi ¿m es 1 a decl aracic5n voluntaria hecha por 

p e r s o n a  o menor de dieciocho afíos, e n   p l e n o  u s o  d e  s u s  

f a c u l t a d e s   m e n t a l e s ,   r e n d i d a   a n t e  el M i n i s t e r i o   P t l b l i c o ,  el 

j u e z  o tri bunal d e  1 a c a u s a ,   s o b r e   h e c h o s   p r o p i o s  

c o n s t i t u t i v o s  d e l  t i p o   d e l i c t i v o   m a t e r i a  d e  l a  imputacidn,  

e m i t i d a   c o n  1 as f o r m a l i d a d e s  seRaladas por el a r t i c u l o  20 de 

l a  C o n s t i t u c i c 5 n   P o l l t i c a  de los Estados  Unidos  Mexicanos.  

A r t .  137. L a   c o n f e s i d n   j u d i c i a l  es admisible e n   c u a l q u i e r  estado 

d e l  p r o c e s o ,  hasta a n t e s  d e  p r o n u n c i a r s e  l a  s e n t e n c i a  

d e f i n i t i v a .  
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C a p í   t u l  o XI. 

C a r e o s  . 
A r t .  225. Los c a r e o s  d e  los testigos e n t r e  sí y c o n  el p r o c e s a d o ,  

o d e   a q u 6 l l o s  y d e  &ste con el o f e n d i d o .   d e b e r i n   p r a c t i c a r s e  

d u r a n t e   l a   i n s t r u c c i b n  y a l a  mayor b r e v e d a d   p o s i b l e ,   s i n  

p e r j u i c i o  d e  r e p e t i r l o s   c u a n d o  el j u e z  lo estime oportuno,  o 

c u a n d o   s u r j a n   n u e v o s   p u n t o s  de c o n t r a d i c c i d n .  

A r t .  226. En todo c a s o  se c a r e a r &  un sdlo testigo c o n   o t r o ,   c o n  

el procesado o con el o f e n d i d o ;  se p r a c t i c a r a  esta 

d i l i g e n c i a   d u r a n t e  l a  i n s t r u c c i c h ,   n o   c o n c u r r i r a n  a ella m&s 

p e r s o n a s  q u e  l a s   q u e   d e b a n   c a r e a r s e ,  las p a r t e s  y los 

i n t e r p r e t e s ,  si  f u e r e   n e c e s a r i o .  

A r t .  228. Los c a r e o s  se p r a c t i c a r A n   d a n d o  lecturas. Gn lo 

conduncente,  a 1 a s   d e c l a r a c i o n e s  que se r e f u t e n  

c o n t r a d i c t o r i a s  y l lamando l a   a t e n c i d n  d e  los c a r e a d o s   s o b r e  

los puntos d e  c o n t r a d i c c i b n ,  a f i n  d e  q u e   e n t r e  si se 

reconvengan y d e  t a l  reconvencidn  pueda  obtenerse la verdad.  

C a p i   t u l  o XI I. 

Prueba  documental.  

A r t .  232. Los documentos  que  durante l a  i n s t r u c c i b n   p r e s e n t a r e n  

1 a s  par tes. o que  deban  obrar  en el p r o c e s o ,  se a g r e g a r a n  a 

este y de el los  se a s e n t a r a  razbn e n  el e x p e d i e n t e .  

Art. 234. Los documentos  privados y l a  correspondencia   proceden-  

tes de uno d e  los i n t e r e s a d o s ,   q u e   p r e s e n t e  el o t r o ,  se 

r e c o n o c e r  An por a q u e l  . 
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Con este o b j e t o ,  se l e  m o s t r a r a n   o r i g i n a l e s   d e  modo que 

p u e d a   v e r   t o d o  el documento y no s6lo l a  f i r m a .  

A r t .  243. Los documentos  públicos  y p r i v a d o s   p o d r d n   p r e s e n t a r s e  

e n  c u a l q u i e r   e s t a d o  del  p r o c e s o   h a s t a   a n t e s  de que se 

d e c l a r e  v i s t o ,  y no se a d m i t i r d n   d e s p u e s ,   s i n o   c o n   p r o t e s t a  

formal  que  haga el q u e  los p r e s e n t e ,  de  no  haber tenido 

n o t i c i a   d e  ellos a n t e r i o r m e n t e .  

C a p i   t u l  o XI V. 

V a l o r   . i u r i d i c o  de l a  prueba.  

A r t .  246. Los j u e c e s  y t r i b u n a l e s   a p r e c i a r  An l a s  pruebas  con 

s u j e c i b n  a las r e g l a s  d e  este c a p i t u l o .  

A r t .  247. En c a s o  d e  d u d a   d e b e   a b s o l v e r s e .  

No podra  condenarse a un a c u s a d o 9   s i n o   c u a n d o  se pruebe  que 

cometi6 el d e l i t o  que se l e  imputa.  

Art. 248. E l   q u e   a f i r m a  estd o b l i g a d o  a p r o b a r .  TambíBn l o  esta 

el q u e   n i e g a ,   c u a n d o   s u   n e g a c i 6 n  es c o n t r a r i a  a una 

p r e s u n c i  c5n 1 F ;a1 o c u a n d o   e n w e l  ve 1 a a f  i rmaci   dn  expresa de 

un hecho.  

A r t .  249. L a   c o n f e s i b n   j u d i c i a l  harA  prueba  plena,  cuando 

c o n c u r r a n  las s i g u i e n t e s   c i r c u n s t a n c i a s :  

I .  Que est& plenamente  comprobada l a  e x i s t e n c i a  d e l  d e l i t o  

Csalvo lo d i s p u e s t o   e n  l o s .  a r t i c u l o s  115 y 1163; 

11. Que sea hecha por  persona no menor d e   d i e c i o c h o  anos en 

s u   c o n t r a ,  con p l e n o   c o n o c i m i e n t o ,  y s i n   c o a c c i d n   n i  

v i o l e n c i a  f i s i c a  o moral;  
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111. Que sea d e   h e c h o   p r o p i o ;  

IV. Que sea h e c h a   a n t e  el M i n i s t e r i o   P ú b l i c o ,   j u e z  o 

t r i b u n a l   d e .  l a  c a u s a  y e n   p r e s e n c i a  d e l  d e f e n s o r  o 

p e r s o n a   d e   s u   c o n f i a n z a  y q u e  est6 el i n c u l p a d o  

d e b i d a m e n t e   e n t e r a d o   d e l   p r o c e d i m i e n t o  y d e l   p r o c e s o ;  

V.  Que no vaya acompaKada d e  o t r a s   p r u e b a s  o p r e s u n c i o n e s  

q u e  l a  h a g a n   i n v e r o s f  m i l ,  a j u i c i o   d e l   j u e z .  

A r t . 3 0 8 .   L a   a u d i e n c i a  se r e a l i z a r a   d e n t r o   d e  los d i e z   d f a s  

s i g u i e n t e s  a l  a u t o   q u e   r e s u e l v a   s o b r e  l a  admisi .Cn  de   pruebas , e n  

el q u e  se hara adem&, f i  j a c i z j n  d e  f e c h a   p a r a   a q u e l l a  

Una vez t e r  mi nada l a  r e c e p c i  bn d e  pruebas , 1 as p a r t e s  

podr An for mu1 ar  verbal  mente sus c o n c l   u s i o n e s  , cuyos puntos 

e s c e n c i a l e s  se h a r A n   c o n s t a r   e n  el actr relativa. 

C u a l q u i e r a  d e  1 as par te s  pcdrfi TeSer-Jarse el derecho ds 

formular  por escrito sus 

c o n c l u s i o n e s   p a r a  1 o c u a l   c o n t a r a  con un tbrmino de t r e s  d i a s .  . 

Si es el M i n i s t e r i o   P ú b l i c o  el que hace d i c h a  reserva d. 

A r t .  

Art. 

c o n c l u i r  el  tarmino sef5alado. se i n i c i a r a  el concedido a l a  

d e f e n s a .  

309. Si l a s  c o n c l u s i o n e s  se p r e s e n t a n   v e r b a l m e n t e ,  el j u e z  

podrfr d i c t a r   s e n t e n c i a   e n  l a  misma a u d i e n c i a  o d i s p o n e r  d e  

un termino d e  c i n c o  d i a s .  El mismo t e r m i n o   r e g i r d  

p o s t e r i o r m e n t e  a los que se f i j a n   p a r a   p r e s e n t a r  

c o n c l u s i o n e s  por e s c r i t o .  

311. L a   a u d i e n c i a  se d e s a r r o 1 l a r . A   e n  un s b l o  d í a  i n i n t e r r u m -  
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pidamente,  salvo que sea n e c e s a r i o   s u s p e n d e r l a   p a r a   p e r m i t i r  

el desahogo de pruebas o por o t r a s   c a u s a s   q u e  lo a m e r i t e n ,  a 

c r i t e r i o   d e l   j u e z .  En este c a s o ,  se c i t a r a   p a r a   c o n t i n u a r l a  . 

al d í a   s i g u i e n t e  o d e n t r o  de ocho d í a s ,  a mas t a r d a r ,  si no 

b a s t a r e   a q u e l   p l a z o   p a r a  1 a d e s a p a r i c i d n   d e   l a  causa que 

h u b i   e r e   m o t i v a d o  1 a suspensi   6n.  

C a p i t u l o  11. 

P r o c e d i m i e n t o   o r d i n a r i o .  

A r t .  313. Los p r o c e s o s  de 1 a competencia  de los j u e c e s   p e n a l e s  

s e r A n   c o n s i g n a d o s  a 6stos por r i g u r o s o   t u r n o .  

A r t .  314. En el a u t o  de formal p r i s i h n  se ordenari poner el 

p r o c e s o  a la v i s t a  de l a s  p a r t e s  para que propongan, dentro 

d e   q u i n c e   d í a s   c o n t a d o s   d e s d e  el  s i g u i e n t e  a l a  n o t i f i c a c i b n  

d e  d i c h o   a u t o ,  las p r u e b a s   q u e   e s t i m e n   p e r t i n e n t e s ,  las que 

se desahogaran  en los t r e i n t a   d í a s   p o s t e r i o r e s ,   t B r m i n o  

d e n t r o  d e l  c u a l  se p r a c t i c a r h ,   i g u a l m e n t e ,   t o d a s   a q u e l l a s  

que el j u e z  estime n e c e s a r i a s   p a r a  el  e s c l a r e c i m i e n t o  d e  l a  

verdad y l a s   d i l i g e n c i a s   r e l a t i v a s .  

En caso q u e   d e n t r o   d e l   t e r m i n o   s e f i a l a d o   e n  este a r t i c u l o ,  y 

a l  desahogar 1 a s   p r u e b a s   a p a r e z c a n  de 1 as mismas nuevos 

e l e m e n t o s   p r o b a t o r i o s ,  el j u e z   p o d r d   a m p l i a r  el tBrmino  por 

diez d í a s  mas a efecto d e  r e c i b i r   l o s   q u e  a s u   j u i c i o  

c o n s i d e r e   n e c e s a r i o s   p a r a  el e s c l a r e c i m i e n t o  de la verdad.  

Art.. 315. T r a n s c u r r i d o s  o r e n u n c i a d o s  los plazos a que se refiere 

el a r t í c u l o   a n t e r i o r ,  o si no se hubiere  promovido  prueba,  



, el j u e z   d e c l a r a r a   c e r r a d a  l a  i n s t r u c c i 6 n  y mandara  poner l a  

Causa a l a  v i s t a  d e l   M i n i s t e r i o   P ú b l i c o  y d e   l a   d e f e n s a ,  

d u r a n t e   c i n c o   d i a s   p o r   c a d a   u n o ,   p a r a  la f o r m u l a c i 6 n  de 

c o n c l u s i o n e s .  Si el e x p e d i e n t e   e x c e d i e r a  de d o s c i e n t a s  

f o j a s ,  por cada c i e n  d e  exceso o f r a c c i b n .  se aumentar& un 

d i  a a l  p l a z o  sefialado. s i n   q u e   n u n c a  sea mayor d e  t r e i n t a  

dl as h a b i  1 es. 

T r a n s c u r r i d o  el p l a z o  a que se r e f i e r e  el p a r r a f o  a n t e r i o r  

s i n   q u e  el M i n i s t e r i o   P a b l i c o   h a y a   p r e s e n t a d o   c o n c l u s i o n e s  

el j u e z  deber& i n f o r m a r   m e d i a n t e   n o t i f i c a c i d n  personal al 

P r o c u r a d o r   a c e r c a  d e  esta o m i s i b n ,   p a r a   q u e  d i c h a  a u t o r i d a d  

formul@ u ordene 1 a f o r m u l a c i d n  d e  1 as concl usi gnes 

pertinentea. -n un pl =zo de diez diacr hkbi 10- .oe~.tad.ao 

l a  f e c h a  e n  que se le haya notificado la o m i s i b n ,  sin 

p e r j u i c i o  d e  q u e  se a p l i q u e n  l a s  s a n c i o n e s   q u e   c o r r e s p o n d a n ;  

p e r o ,  s i  el e . x p e d i e n t e   e x c e d i e r a   d e   d o s c i e n t a s  f o j a s ,  por 

cada c i e n  de exceso o f r a c c i d n  se aumentara un dia e n  el 

p l a z o  sefial ado. si?, qc,o ZL'REZ zez zzyzr dz tr2ints s'i2z 
h A b i l e s .  Si t r a n s c u r r e n  l o s  plazos a que a l u d e  el p P r r a f o  

a n t e r i o r  sin que se formulen l a s  c o n c l u s i o n e s ,  el juez 

t e n d r a   p o r   f o r m u l a d a s   c o n c l u s i o n e s  de no a c u s a c i d n  y el 

p r o c e s a d o  s e r A  p u e s t o   e n   i n m e d i a t a   l i b e r t a d  y se s o b r e s e e r &  

el  p r o c e s o .  
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Capf t u l o  1 1 .  

De l a  r e v o c a c i o n .  

Art. 412. El r e c u r s o  d e  r e v o c a c i 6 n   p r o c e d e   s i e m p r e   q u e  no se 

conceda  por este cbdigo el d e  a p e l a c i b n .  

S i n   e m b a r g o ,   n i n g ú n   j u e z   n i   t r i b u n a l  p0dx-A r e v o c a r  1 a 

s e n t e n c i a   q u e  d i c t e .  

C a p í t u l o  111. 

De l a  a p e l a c i o n .  

.kt. 414.  E l  r e c u r s o  de a p e l a c i 6 n   t i e n e  por objeto q u e  el 

t r i b u n a l  de s e g u n d a   i n s t a n c i a   c o n f o r m e ,   r e v o q u e  o m o d i f i q u e  

1 a r eso1 u c i  6n a p e l   a d a .  

A r t .  415. La segunda i n s t a n c i a   s o l a m e n t e  se a b r i r i  a p e t i c i b n  d e  

par t e  1 egi t i  ma, p a r a   r e s o l   v e r   s o b r e  1 os a g r a v i o s   q u e   d e b e r d  

e x p r e s a r  el a p e l a n t e  al i n t e r p o n e r  el r e c u r s o  o e n  l a  v i s t a ;  

p e r o  el t r i b u n a l  de  a l z a d a   p o d r h   s u p 1   i r  1 a d e f i c i e n c i a  d e  

ellos. Cuando el r e c u r r e n t e   s e a  el p r o c e s a d o  o se a d v i e r t a  

que ,st51 o por t o r p e z a  el d e f e n s o r  no hizo v a l e r   d e b i d a m e n t e  

l a s  v i o l a c i o n e s   c a u s a d a s  en la r e s o l u c i 6 n   r e c u r r i d a .  

A r t .  41 7 .  Tendrán  der  echo a a p e l   a r  : 

I .  El M i n i s t e r i o   P ú b l i c o ;  

11. El a c u s a d o  y s u   d e f e n s o r  ; 

111. El o f e n d i d o  o s u s  legítimos r e p r e s e n t a n t e s ,   c u a n d o  

aquel o estos coadyuven  en la a c c i 6 n   r e p a r a d o r a  y s6lo 

e n  lo r e l a t i v o  a &Sta. 



Ar&. 418. 

I. 

11. 

111. 

1 V. 

Son  ape1 ab1 es : 

L a s   s e n t e n c i a s   d e f i n i t i v a s ,   h e c h a   e x c e p c i b n  d e  l a s  que 

se p r o n u n c i e n   e n  l o s  p r o c e s o s   q u e  se i n s t r u y a n   p o r  

v a g a n c i a  y mal vi v e n c i  a .  

Los a u t o s   q u e  se p r o n u n c i e n   s o b r e   c u e s t i o n e s  de 

j u r i s d i c c i d n  o competencia;  los que- mandan suspender o 

c o n t i n u a r  l a  i n s t r u c c i d n ;  el de f o r m a l   p r i s i d n  o el q u e  

l a  n i e g u e ;  el que  conceda o n i e g u e  la l i b e r t a d .  

Los q u e   r e s u e l v a n  1 as e x c e p c i o n e s   f u n d a d a s   e n   a l g u n a  d e  

l a s  c a u s a s  q u e  e x t i n g u e n  l a  acci6n penal ; los que 

decl aran  no  haber d e l  i to q u e   p e r s e g u i r  ; 1 os que 

concedan o n i e g u e n ,  l a  acumul a c i b n ,  o los que decreten 

l a  s e p a r a c i b n  de los procesos. y ;  

Todos aquellos  que en este c6digo c o n c e d a   e x p r e s a m e n t e  

el  r e c u r  so. 
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FECHA 

13-Enero-1992 

15-Enero-1992 

INSTITUTO DE CAPACITACION  PENITENCIARIA 
U.D. DE CONVENIOS  INTERINSTITUCIONALES 

REPORTE SEMAWL DE ACTIVIDADES DE  IWESTIGACIOWIDE TESIS 

HORAR I O 

De  16:OO a 18:OO 
hrs. 

De  16;OO a 1 8 : O O  

hrs . 

ANEXO 6' 

ELABORO : 
~~ 

ACTIVIDAD ESCEW RIO/POBLACIOt& 

Presentación  con las 

autoridades  del  Re- 

clusorio  Preventivo 

Oriente. 

Elaboracih de p r o  
nograma de activida 

des y plan de traba - 

jo en  el  R.P.O. 

Reclusorio  Preventivo -- 

Oriente. 

Universidad. Autónoma Me-- 

tropolitana de Iztapalapa. 

OBSERW C I O#ES 

No se  encontrarón - 

las  autoridades  corres - 

pondientes.  Por  este 

motivo esta  actividad 

se realizó  al  dia si- 

guiente. 

E S  Enero m0 1992 -""" "- " " 



FECHA 

20-Enero-1992 

21-Enero-1992 

2 4  ; Enero-1992 

INSTITUTO DE CAPACITACION  PENITENCIARIA 
U m D m  DE CONVR4IOS  INIERINSTITUCIOWALES 

REPORTE SEHAML DE  ACTIVIDADES  DE  IWESTIGhCIOLDE  TESIS 

HORAR I O 

De  16;OO a 18:OO 

hrs. 

De  11;OO a 13;OO 

hrs. 

De  16;OO a 18:OO 
hrs.  

ELABORO : 

ACTIVIDAD 

Entrevista  a  la  Je- 

fa de C . O . C .  En- 

trevista al Jefe de 

Centro  Escolar. 

Entrevista al Jefe 

de bolsa de trabajo 

Se  realizó  la  acti- 

vidad  antes mencio- 

nada. 

Análisis  de  las 
entrevistas. 

E S C E M  RIO/POBLACIOl& 

Centro de Observación y 

clasificación. 

Centro  de  Observación y 

Clasificación. 

UAM 

OBSERYR CIOHES 

Esta  actividad no se 

pudo realizar  ya  que 

la Lic. Rosalinda 01- 

mos se  encontraba 

indispuesta  (por gua: 

dia ) y se pospuso  a 
día siguiente  por  la 

mañana. 

Se  pretendia  realizar 

la actividad  individus 

pero  por  petición de 

la Lic. Jefe de C.0.C 

se  tuvo  que  realizar 

grupal. 

-1 

Enero m0 1992 
”_”” ”- 



FECHA 

27-Enero-1992 

28-Enero-1992 

30-Enero-1992 

INSTITUTO DE CAPACITACION  PUIITENCIARIA 
U.D. DE  COWVCWIOS  INTERIWSTITUCIONALES 

REPORTE S W L  DE  ACTIVIDADES  DE  INVESTI(34CIOW1DE  TESIS 

ELABORO : 

De  16;OO a 20;OO 

h r s .  

De  16;OO a 20;OO 

hrs . 

De  16;OO a 20:OO 

hrs . 

ACTIVIDAD 

Entrevistas a  algu- 

nos internos del 

Reclusorio . 

Análisis  de  entrevis - 
tas . 

Selección  de  la muez 

tra de  los dorrnito- 

rios,  para  la  aplica - 
ción  del  cuestionaric 

piloto. 

ESCEW RIO/POBLACIOI& 

Salón de C.O.C. 

UAM I 

Salón de C.O.C. 

OBSERUiCIONES 

Se mostró gran  inte- 

rés cooperación  por 

parte de los internos. 

Se  entregó una copi: 

instrumento  piloto  a 

Lic. Olmos y ril Sub- 

director del R. P . O .  

MES Enero AÑ0 1992 
" ""_ ". 



FECHA 

3-Febrero-1992 

7-Febrero-1992 

IWSTITUTO DE CAPACITACIOW  PENITENCIARIA 
U.D. DE COWVEWIOS  INlERINSTITUCIONALFc 

REPORTE s w m L  DE ACTIVIDADES DE IWESTIGACIOLDE TESIS 

. 

ELABORO : 
1 

HORAR I O 

De 16;OO a 20;OO 

hrs . 

De 16;OO a 20;OO 

hrs. 

ACTIVIDAD 

Aplicación del  cues - 
tionario piloto a la 

muestra de los dor- 

mitorios 1 , 2 , 3  y 4 .  

Aplicación del  cues. 

tionario piloto a la 

muestra  de los 

dormitorios 5 ,6 ,7  y 

8 .  

ESCE);IR  RIO/POBLACIOiL 

Salón  de C.O.C.  

Salón  de C.O.C. 

OBSER# C I ONES I 
I 
Se  pretendía  trabajar' 

con  los 4 primeros -- 
dormitorios,  sin em- 

bargo  esta no fue 

posible  porque  la Lic. 

llegó  tarde  por lo - 

que  sólo se aplicaron 

5 cuestionario  a  los 

internos  que  se  encor - 
traban  en  ese  lugar 

( estafetas ). 

No se  respetó  la  cla- 

sificación de los inter - 

nos  que solicitamos de 
cada dormitorio. 
La aplicación se rea- 
lizó en forma general 
de  los 8 dormitorios. 

E S  Febrero AÑ0 1992 
"""- "- 



FECHA 

Del 10 -Febrero 

al 14 de febrero- 

1992. 

INSTITUTO DE CAPACITACION  PENIlENCIARIA 
U.D. M. CONVENIOS  INTERINSTITUCIONALES 

REPORTE s w m L  DE ACTIVIDADES DE IWESTI~CIOLDE TESIS 

HORARIO 

De 16;OO a 20:OO 

hrs .  

ELABORO : 

ACTIVIDAD  ESCEMRIO/POBLACIOIIv 

Captura  de  datos 

Análisis Estadísticos 

y elaboración  del 

Universidad Autónoma  Metro - 
politana de Iztapalapa. 

OBSER#CIOWES 

HES Febrero N O  1992 
RFMAH nFI 1n A I  1 A  



FECHA 

24-Febrero-1992 

2 6 ;  Febrero -1992 

28-Febrero-1992 

INSTITUTO DE CAPACITACION  PENITENCIARIA 
UmDm DE CowlvMIOS  INIERIWSTITUCIONALES 

REPORTE s w m  DE ACTIVIDADES DE IWESTIUWIOW~DE TESIS 

ELABORO : 

HORAR I O 

De  16;OO a 20:OO 

hrs. 

De 16;OO hrs.  a 

20;OO hrs. 

De 16;OO hrs. a 

2 0 ;  hrs. 

ACTIVIDAD 

Selección  de la mues - 
tra  definitiva de los 

dormitorios 1 , 2 , 3  y 

4 .  

Aplicación  del cues- 

tionario  final a los 

dormitorios  1 y 2 .  

Aplicación  del cues- 

tionario  final  a los 

dormitorios 1 , 2 , 3  y 

4 .  

ESCEM RIO/POBLACIOtb 

Salón de C.O.C. 

Salón de C.O.C. 

Salón  de C.O.C. 

OBSERW C I ONES 

Se  realizó  la  selección 

de la  muestra  defini- 

tiva de  todos  los  dor- 

mitorios. 

Sólo se aplicó  a  algu - 

nos  dormitorios  de - 

esos dormitorios. 

E S  Febrero AÑ0 1992 
"""" " . .  



FECHA 

23-marzo-1992 

25-marzo-1992 

INSTITUTO DE CAPACITACION  PEWITENCIARIA 
U.D. DE CONVENIOS  IWTERINSTITUCIONALES 

REPORTE swmL DE ACTIVIDADES DE INVESTI~CIOW~DE TESIS 

HORARIO 

De  16;OO hrs. a 

20;OO hrs. 

De 16;OO hrs. a 

2 O ; O O  hrs. 

ELABORO : 

ACTIVIDAD 

Aplicación  de  los 

cuestionarios  a los 

internos  de los dor- 

mitorios 5 , 6 , 7  y 8 .  

Aplicación  de  los 

cuestionarios  a los 

internos  que faltarol 

por dormitorio. 

ESCEW RIO/POBLACIO& 

S alón 

S alón 

C . O . C .  

C.O.C.  

OBSERW CIOHES 

Igual  que  en  el  instrt - 

mento piloto no se 

respeto  nuestra  selec- 

ción. 

Con esta última aplica 

ción concluimos nues 

tras  actividades  dentr 

del  reclusorio . 

-1 

MES Marzo a0 1992 



FECHA 

Del 6 al 10 

de abril-1992 

Del 20 al 2 4  de 
abril-1992 

Del 27 de abril 

al 29 de mayo  de 
1992. 

INSTITUTO DE CAPACITACION  PENITENCIARIA 
U.D. DE COWVMIOS IWTERIWSTITUCIOWALES 

REPORTE S E M M L   D E  ACTIVIDADES  DE  IWESTIGkCIOhLr DE TESIS 

HORARIO 

De 16;OO a 20:OO 

hrs . 

De 16;OO hrs.  a 

20;OO hrs. 

Análisis . 
De 16;OO hrs.  a 

20;OO hrs. 

ACTIVIDAD 

ELABORO : 

Codificación  de los 

cuestionarioos. 

Captura de datos . 

Análisis  estadístico. 

ESCEW  RIO/POBLACIO~ih 

UAMI 

UAMI 

UAMI 

OBSERWCIOMIES 

El tiempo que  se  ha- 

bía programado para 

la  realización  de esta 

actividades  se  vieron 

alteradas  debido  a 

algunos  problemas relr - 

cionados  con el  acceso 

a  las  computadoras y 

a  la  impresora. 

NES AÑ0 1992 
c r ~ m u  n r n  I. 
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CUADRO 1 FRECUENCIA DE RESPUESTA POR ITEM. 

Cuestionario de Actitudes 

1. Conozco  las  actividades  que se 
desarrollan  en los talleres 
dentro del reclusorio. 

2. No me gusta el ambiente en el 
Reclusorio. 

3. El trabajo  que  desarrollo en 
el Reclusorio en un castigo 
por el delito  que cometi. 

4. El personal de custodia me 
trata mal . 

5. No hago  ninguna actividad por- 
que  pronto  obtendre mi liber- 
tad. 

6. Asistir al centro  escolar 
amplia mi conocimiento, 

7. Cuando me .imponen una  activi- 
dad en el Reclusorio me niego 
a realizarla. 

8. El trabajo  que  desarrollo den- 
tro del Reclusorio es para mi 
beneficio. 

9. El trabajo  que  realizo en el 
Reclusorio  me  ayuda  a  no de- 
primirme con frecuencia. 

10. Asistir al centro  escolar den- 
tro del Heclusorio es perder 
el tiempo. 

11. No me gusta la capacitaci6n 
laboral que se da en al Reclu- 
sorio. 

12. La  actividad laboral que desa- 
rrollo  dentro del Reclusorio 
me ser& d e  gran  utilidad  cuan- 
do  salga d e  aqui. 

TA 
x 

18.4 

14 

7.5 

11.4 

16.6 

62.2 

17.5 

50 

43.8 

17.5 

14.9 

42.9 

16. 6 

15.8 

20.1 

7.8 

- 28 

17.5 

34.2 

41.2 

11.4 

11.4 

28 

I 
x 

17.5 

18.4 

18.4 

26.3 

26.3 

3.5 

14.9 

3.5 

5.2 

7.8 

26. 3 

1.4 

D 
x 

7.8 

27.1 

34.2 

20.1 

28 

.8 

- 28 

6. 1 

4.2 

- . 28 

26. 3 

9.6 

9.6 

22.8 

21 

21 

19.2 

4 "3 

21 

s. 2 

5.2 

35 

20.1 

7.8 
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Cuestionario de Actitudes 

13. 

14. 

1 5 .  

14.  

17. 

1 8 .  

19. 

20 . 

21 . 

22. 

23 . 

24. 

25 . 

26. 

Los cursos que se imparten en 
el centro  escolar  no me inte- 
resan . 
Ha cambiado mi forma de ser 
hacia la sociedad  durante mi 
estancia en  el Reclusorio. 

Prefiero  trabajar por mi cuen- 
ta  dentro del Reclusorio. 

Me estdn  explotando  con el 
trabajo  que  realizo aquí. 

Hago lo que m e  indican  las au- 
toridades  para distraerme. 

Me gusta  participar  en  las ac- 
tividades  de  trabajo  dentro 
del  Reclusorio. 

Aprovecho  mejor mi tiempo den- 
tro del Reclusorio que fuera. 

No conozco la existencia  de 
bolsa d e  trabajo en el Reclu- 
sorio. 

Las  actividades  deportivas en 
el Reclusorio  son entreteni- 
das. 

Se encuentra  con facilidad un 
trabajo  dentro del Reclusorio. 

Prefiero  trabajar en los ta- 
lleres  que  ser estafeta. 

No me interesa  asistir al cen- 
tro escolar. 

No tengo informaci6n sobre mi 
situacibn legal dentro del 
Reclusorio. 

Dentro del Reclusorio  aprendo 
cosas nuevas. 

TA 
x 

lh. 6 

34.2 

36.8 

11.4 

28.9 

37.3 

10.5 

1 7 . 5  

38.5 

8.7 

19.2 

14.9 

20.1 

32.4 

6.4 
x 

4.3 

27.1 

26.3 

11.4 

36.8 

41.2 

7.8 

18.4 

38.5 

14 

14.5 

14.9 

16.6 

36.8 

I 
x 

19.2 

13.1 

16.6 

25.4 

13.1 

9.6 

6 . 1  

18.4 

14 

21 

33.3 

9.6 

- 18.4 

7 . 8  

D 
x 

~ ~~~ 

245.3 

11.4 

14 

25.4 

14 

6.1 

20 

25.4 

2.6 ' 

26. 3 

9.6 

31.5 

18.4 

13.1 

TD 
x 

23.6 

13.1 

s. 2 

23.4 

7 

4.3 

47.3 

20.1 

5.2 

28.9 

11.4 

28.9 

26.3 

7.8 

150 



Cuestionario de Actitudes 

27 . 

28 . 
29 . 

30 . 

31 . 

32 . 

33 . 

34 . 

3s . 

36 . 

37 . 

38 . 

Trabajando en los  talleres 
aprendo un oficio en el Re- 
clusorio. 

Son  desagradables  los  profeso- 
res del centro  escolar. 

Estar en el Reclusorio  me  im- 
pide  superarme. 

Deberia  haber  nuevos  talleres 
de capacitacibn. 

El memorandum  que se da en el 
Reclusorio  me  motiva a cumplir 
con mi trabajo. 

Los cursos  de  capacitacibn  que 
actualmente  existen en el He- 
clusorio no me  sirven. 

Los eventos  culturales  (cine, 
teatro, música)  que  existen 
dentro del Reclusorio no me 
interesan. 

No me  interesa  ayudar a mis 
compafleros  en  las  actividades 
del keclusorio. 

Los talleres  ocupacionales  son 
pocos  para la poblacibn  de in- 
ternos. 

Las actividades  educativas,in- 

dustriales  no  me  interesan 

Me gustarf a que  los  talleres 

estuvieranmejorequipqdos 

Cumpliendo  con  las  activida- 

des  industriales no  hay pro- 

blema  para obtener un memo- 

randum  (papeleta). 

TA 
x 

35.9 

11.4 

24.5 

41.1 

44. 7 

13.1 

14.9 

18.4 

27.1 

A 
x 

29.8 

14 

14. 9 

34.2 

30.7 

13.1 

18.4 

12.2 

27.1 

I 
x 

15.7 

31.5 

16.6 

7 

31.1 

26.3 

27.7 

15.7 

16. 6 

D 
x 

5.2 

23.6 

19.2 

3 .5  

6. 1 

27.7 

16. b 

29.8 

1s. 7 

TD 
x 

=-4 

19.2 

23.6 

69 1 

5.2 

20 .- 1 

21.9 

23.6 

13.1 

13.0  15-0  24.0  27.0 22.0 

54.2 

75.4 
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CUADRO 2 TALLERES  EXISTENTES EN EL R. P. O. : 

- Fundi ci 6n 

- Muebl er 1 a 

- Gobel i nos 

- Conf ecci 6x1 

- Lavander I a 

- Pani f i cador a 

- MecAni ca Automotr i z 

- Tejido  de Bolsas 

CUADRO 3 POBLACION DE INTERNOS 

21 DE ENERO DE 1991 

DORMI TORI OS PORLACI ON 

1 E61 

2 249 

3 260 
4 91 

5 342 

6 208 

7 1 51 

8 154 

9 26 

1 0  19s 

TOTAL 1925 

24 D2 FEBRERO DE 1992 
POBLACI ON 

243' 

233 

244 

89 

306 

196 

147 

154 

22 

40 

1674 
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CUADRO 4 CLASIFICACION DE DORMITORIOS. 

Dl. R e i n c i d e n t e s  

D2 

D3 

. Ado1 escentes pr i moi  nci dentes 

. J6venes con  conductas  para y antisociales 

D4. N i  vel soci oecon6mi co 

DE;. Cuello  blanco - agresivos 

. De. Seni 1 es 

D7. C u d 1  o blanco - tranquilos 
De. Homosexual es, pol i cí as. 
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