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Resumen 

El objetivo principal del presente estudio es construir la representación social de la 

filosofía de vida en personas privadas de libertad con alta peligrosidad de un 

establecimiento penitenciario. Se utilizó metodología cualitativa mediante un diseño 

hermenéutico, diseñando una guía de entrevista de 15 preguntas abiertas y 

aplicando a 40 internos de régimen cerrado especial del E.P. de Chiclayo, para 

analizar la información se procesaron todas las entrevistas en Programa Atlas. Ti. 

Desarrollando mapa de palabras, red semántica y diagrama de Salkey, 

concluyendo que la representación social constituye la búsqueda de poder, 

pertenencia a grupos y búsqueda de validación, generando acciones delictivas 

haciendo uso de su lógica, poder y control. Siendo su propia introspección, 

conciencia y búsqueda de significado, recursos que pueden orientarse hacia su 

reinserción social. 

Palabras clave: Representación social, filosofía de vida, alto peligrosidad 

viii 



Abstract 

The main objective of the present study is to build the social representation of the 

philosophy of life in people deprived of liberty with high danger in a penitentiary 

establishment. Qualitative methodology was used through a hermeneutic design, 

designing an interview guide of 15 open questions and applying it to 40 special 

closed regime inmates of the E.P. of Chiclayo, to analyze the information, all the 

interviews were processed in the Atlas Program. You. Developing a word map, 

semantic network and Salkey diagram, concluding that social representation 

constitutes the search for power, group membership and search for validation, 

generating criminal actions using their logic, power and control. Being their own 

introspection, awareness and search for meaning, resources that can be directed 

towards their social reintegration. 

Keywords: Social representation, philosophy of life, high danger 
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I. INTRODUCCIÓN

Los establecimientos penitenciarios albergan personas con diversos delitos y

situación jurídica con múltiples contextos, es imperioso indicar que la 

resocialización es la pieza fundamental del tratamiento, considerando las reglas del 

control de los prisioneros (ONU), dichos acuerdos permiten brindar estrategias 

especializadas a las personas privadas de su libertad. 

Los actos en ambientes penitenciarios y el comportamiento de los reclusos, 

nos permiten observar representaciones sociales diversas, estos son 

conocimientos que se forman en grupos humanos como método para interpretar 

acciones, esta forma de comprender y analizar es insertada en la forma en la que 

expresa sus creencias orientadas para justificar su conducta, según lo detalla 

(Malek, Renzone, & Correa, 2011), este proceso es trasladado al ambiente 

metodológico en función a la investigación y es en dicha instancia que se usan la 

representaciones sociales, y diversos instrumentos para entender y explorar la 

conducta humana en sus diferentes esferas, Abric (1996). 

Las características resaltantes de las representaciones sociales están 

asociadas a la circunstancia que atraviesa el sujeto y la relación que le muestra al 

ambiente, a su vez con las respuestas que brinda el grupo humano con el que 

interactúa y expresa su identidad social, a su vez acciones que son parte de 

acciones diarias, y como este se hace percibir ante los demás (Páez, 1987). 

Complementando las normas judiciales e instituciones relacionadas procuran 

cumplir con dichos aspectos, sin embargo, se muestra limitaciones en dicha 

interacción 

Los operados de justicia recalcan ser un proceso importante para aquellos 

que presentan una creencia de un “mundo justo” Soria (2000), insertando 

elementos solidos como las representaciones sociales de la justicia (Ruiz, Gómez, 

Beltrán, & Lamus, 2014), estas son consideradas en ambientes carcelarios donde 

se incluyen como ingredientes propios del tratamiento de los prisioneros y de la 

interacción con el personal penitenciario, administrativos y operados de seguridad 

en general Leal & García, (2008). 
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Diversas acciones científicas evalúan detalles trascendentes en las cárceles, 

incluyen a los privados de su libertad, los crímenes, así como el propósito 

resocializador sumado a la intervención psicológica y programas desarrollados 

extramuralmente como los que se desarrollan en tratamiento post penitenciario. 

Dichos aspectos mencionados nos muestran que el desarrollo de la vida en 

prisiones es peligroso, tomando en cuenta las referencias de estuantes 

latinoamericanos y europeos, Ruiz (2010). 

Los papeles expresados por el interno y el ejecutor penitenciario, nos 

señalan que sus funciones comparten simbolismos y acciones en común 

relacionadas a la administración de justicia, mostrando a la institución estatal como 

la que presenta el manejo de autoridad y permite la minimización de la incidencia 

de conductas criminológicas, Parales & Vizcaíno, (2017), sin embargo aquellos que 

están cautivos de su libertad recalcan como ilegitima la gestión estatal, 

considerando las acciones de los sujetos que suelen administrarla, expresando 

diversos mensajes usados en dichos ambientes aislados de la sociedad. 

Ingresando a un panorama filosófico, humanístico y existencia, Frankl 

(1977), nos muestra en sus teóricas tradicionales que el ser humano es quien 

descubre el sentido, omitiendo el invento, se materiales en actos experimentados 

en cada persona independientemente, mostrando criterios específicos para cada 

individuo, la búsqueda del sentido como indica Frank se hace mediante tres 

funciones precisas: valores creativos, vivenciales y de actitud, de esta manera 

generar un acto, sentir y sufrir es parte de un proceso en donde el dolor permite 

transformar aspectos negativos en logros según Frank (1991), observando la parte 

contraria de dichos elementos al existir carencia de sentido se desarrolla la 

frustración existencial, lo indicado se materializa en personas que cometen 

acciones en contra de la ley y buscan grupos humanos que compartan su ideología 

y modo de ver el mundo. 

Frankl citado en Algado (2003), resalto su experiencia en Auschwitz, clasifico 

a los prisioneros que se encontraban sin esperanza, aquellos que dejaron de luchar 

trasmitiendo a ello enfermedades y posteriormente la muerte, en función a lo 

presentado es trascendente participar en el redescubrimiento de su sentido de vida. 

2 
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Es por ello que marca importancia el establecimiento de la representación social de 

la filosofía de vida en personas que se encuentran recluidas, y más aún en aquellas 

que la justicia ha denominado humanos de alta peligrosidad tomando en cuenta la 

cantidad de ingresas y conducta habitual en el delito. 

Teniendo en cuenta dicha problemática, se plantea la siguiente pregunta 

¿Cómo se construye la representación social de la filosofía de vida en personas 

privadas de libertad con alta peligrosidad en un establecimiento penitenciario? 

Esta investigación plantea su justificación considerando que la 

representación social de la filosofía de vida en personas privadas de libertad con 

alta peligrosidad en un establecimiento penal, es un estudio con población de 

limitada accesibilidad, por lo cual el uso de enfoques teóricos nos permiten 

profundizar el tema de estudio, a través del mismo se construye la comunicación 

entre la representación social y la filosofía de visa en internos de alta peligrosidad, 

en función a la exploración basada en entrevistas podremos conocer con amplitud 

las los mecanismos de interpretación de la población recluida. Esta información 

permitirá diseñar acciones basadas en lineamientos públicos y estrategias que 

respalden al tratamiento de en personas privadas de libertad de alta peligrosidad, 

las cuales permitirán identificar, así como prevenir indicadores que se presenten 

dentro de la población y líneas teóricas que permitan resaltar las investigaciones 

cualitativas en el futuro. 

Los argumentos señalados nos permiten mostrar el siguiente objetivo 

general: Construir la representación social de la filosofía de vida en personas 

privadas de libertad con alta peligrosidad en un establecimiento penitenciario, Así 

mismo, como objetivos específicos: interpretar la representación social de la 

filosofía de vida en personas privadas de libertad de alta peligrosidad, a su vez 

categorizar la representación social, la filosofía de vida y la condición de alta 

peligrosidad en personas privadas de libertad y posteriormente identificar los 

componentes de representación social de la filosofía concentradas en reforzar la 

continuidad delictiva. 

3 
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II. MARCO TEÓRICO

Dicho apartado nos muestra los contenidos de respaldo de nuestro 

estudio, a su vez también grafica la urgencia de contar con mayores respaldos 

científicos de corte cualitativo, el cuales lo es posible mediante un contacto directo 

con el recluso, y a su vez desarrollar exploración a temas asociados a la 

representación social y la filosofía de vida, es probable que encontremos trayectoria 

académica con trabajos generados en población con características similares y 

diferentes, considerando a dicho contexto muy poco indagado por los especialistas 

correspondientes, a continuación mostraremos en primer lugar los antecedentes 

internacional y nacionales, así como posteriormente la base teórica elaborada para 

respaldar nuestro material científico. 

Se ha constatado que los trabajos realizados en la materia de estudio 

expuesta son reducidos, no obstante, hemos catalogado los siguientes trabajos 

científicos a nivel internacional: 

Pérez (2021) analizó representaciones sociales de un grupo humano usando 

revisión documental cualitativa. Identificó un crecimiento de investigaciones sobre 

roles de actores educativos, tecnología y conocimiento, a su vez establecido 

diversos textos denominados rutas contemporáneas de desarrollo. 

Urbin y Ovalles (2018) estudiaron el estado del arte de representaciones 

sociales en Latinoamérica mediante 279 artículos. Determinaron un interés 

especial, usándose como recurso educativo y social en la región. 

Logrando ubicar representaciones sociales en ámbitos penitenciarios se 

identificó la investigación de: Sánchez (2019) analizó representaciones sobre 

resocialización carcelaria en Picaleña con grupos focales. Concluyó que los 

reclusos ven tratamiento e inserción como ineficientes por corrupción y mal uso de 

recursos. Tienen sentimientos negativos hacia personal penitenciario. 

Mijangos (2020) revisó dimensiones actitudinales, informativas y afectivas 

de representaciones sociales en la salud. La ética de procesos experimentales en 

universidades impacta opiniones antropológicas en material experimental, 

considerando procesos argumentativos novedosos en universidades mexicanas. 

4 
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Vaquero (2023) realizó talleres filosóficos en una prisión española mejorando 

autoconocimiento y control de impulsos, así como el reconocimiento de su 

representación social. Generó conciencia del actuar en reclusos, reforzando 

reinserción. Citando a Frankl, el sufrimiento carcelario se debe al anonimato de 

aquellos que logran sobrevivir. 

Agharbi (2002) también trabajó filosofía con 450 presos en Toledo. Las 

sesiones sobre miedos aumentaron reflexión y sentido de vida. Esto evidencia 

argumentos filosóficos pese a perder libertad, mostrando que los prisioneros que 

ingresan al programa con mayor grado de reflexión y muchos de los asistentes 

redactan sus experiencias, reflexionan y organizan sus actividades con un sentido 

más reforzado de la vida, estos detalles permiten considerar que los reclusos 

cuentan con un argumento filosófico y representatividad social más concentrada en 

el modo de ser, sentir y de proyectar su existencia, encontrándose privadas de 

libertad. 

En síntesis, los estudios muestran representaciones sociales como un 

recurso cualitativo aplicado en contextos educativos y carcelarios. Analizan factores 

actitudinales, informativos y afectivos. La filosofía mejora condiciones en reclusos, 

pero enfrentan problemas éticos y de reinserción social. 

León (2017) exploró la filosofía de vida en reclusos desde una perspectiva 

humanista-existencial en su artículo "La filosofía de vida en reclusos desde un 

enfoque humanista existencial", publicado en la Revista de Psicología GEPU. 

Utilizando entrevistas a profundidad, el autor analizó las historias de vida, valores, 

sentido de la existencia y concepciones sobre el encierro de un grupo de reclusos. 

Se identificaron predominantes visiones pesimistas sobre su situación actual y 

futura, con importantes carencias existenciales en torno al amor, la libertad y el 

hallazgo de sentido vital. Asimismo, se hallaron nociones fatalistas sobre la cárcel 

vinculada a ideas de destino e inevitable sufrimiento. El estudio aporta interesantes 

hallazgos desde la psicología humanista sobre la problemática filosófica de prisión 

en los reclusos. 

Dentro del análisis internacional aparecen referencias interesantes en 

función a la representación de la filosofía de vida del interno, sin embargo, en el 

análisis del contexto nacional, apreciamos escasos recursos de análisis cualitativo 

en la realidad peruana, sin embargo, hemos logrado acceder a los siguientes 

productos científicos: 
5 
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Plefka (2021) halló que 26 mujeres reclusas de un establecimiento en Cusco 

construyen representaciones de protección y apoyo en torno a sus familias como 

estrategia emocional, concluyó que estas mujeres privadas de libertad se forman 

ideas, conceptos y percepciones (representaciones sociales) en las que ven a sus 

familias como una fuente de protección y respaldo. Y que esto les sirve como una 

estrategia para lidiar con el encarcelamiento a nivel emocional. 

 
Ramos (2018) estudió el campo representacional sobre la cárcel en 65 

internos de un penal en La Libertad, revelando contenidos fatalistas sobre el 

encierro penitenciario. Concluyó que la población penitenciaria de la región norteña 

ha construido un campo representacional (ideas, conceptos, percepciones) sobre 

la cárcel que tiene un carácter fatalista sobre el encierro penitenciario. En otras 

palabras, la investigación reveló que estas personas privadas de libertad tienen una 

representación social pesimista, derrotista y determinista de su paso por la cárcel, 

al considerar que es un destino inevitable e inmodificable signado por el sufrimiento. 

 

Un estudio adicional de corte cualitativo es el de Requena (2022) quien 

manifiesta haber trabajado con 10 internas de un centro de mujeres en Lima, quien 

a través de entrevistas a profundidad examinó sus representaciones sociales sobre 

la maternidad en prisión, dicho estudio aun no presenta completa disponibilidad sin 

embargo en su resumen de ejecución señala la construcción de la representación 

elaborado con reclusas femeninas en función a su rol materno, el cual muestra un 

esquema diferente a los trabajos asociados con población penitenciaria masculina, 

dicha referencia nos permite conocer la importancia de las entrevistas generadas a 

población vulnerable como se detalla. 

 
Crespo y Revilla (2020) analizaron las representaciones sociales sobre salud 

mental en reclusos varones en un penal de Lima. Se identificaron concepciones 

negativas sobre los trastornos mentales, un alto desconocimiento y escaso 

vocabulario para definir estas problemáticas. Manrique (2018) exploró las 

representaciones sociales del castigo y la pena privativa de libertad en internos 

sentenciados en Lima. Se encontraron predominantes las representaciones de 

castigo como retribución por el acto cometido y un rechazo al sentido rehabilitador 

de la pena. 

6 
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León (2019) aplicó el Cuestionario de Filosofía Personal a 76 privados de 

libertad de un penal de Lima. Los resultados mostraron que la muestra priorizaba 

las dimensiones ética, cognitiva y afectiva para caracterizar su filosofía personal. 

Sin embargo, no se localizaron más investigaciones primarias en bases de datos 

académicas que estudien en profundidad la visión de la vida y del mundo de los 

reclusos peruanos desde un enfoque filosófico. Tampoco se hallaron estudios que 

utilicen metodologías cualitativas más profundas como entrevistas a profundidad o 

grupos focales. 

 

Los términos referenciales en función a la revisión teórica se alojan en: delitos, 

alta peligrosidad, representaciones sociales, psicología jurídica, entre otras que 

relación el marco de la filosofía de vida en personas privadas de su libertad. 

Umañan (2002) define las representaciones sociales como sistemas 

cognitivos con estereotipos, creencias y opiniones que orientan actitudes sobre el 

entorno, desde una perspectiva sociológica y psicológica. 

Navarro y Restrepo (2013) luego agregan que surgen de la interacción entre 

sujetos, objetos y su contexto sociocultural, influyendo en concepciones y 

conductas. Por tanto, varían entre personas según su criterio y realidad (Jodelet, 

2018). Las representaciones sociales varían en los seres humanos estableciendo 

diversos criterios, el autor citado nos muestra procesos sociales y fenómenos 

representativos asociados en un proceso con tres puntos: 

 
- Nuevo mensaje en el sistema de pensamiento (anclaje) 

- Integración de la información en actos diarios (objetivación) 

- Coexistencia de los datos integrados al pensamiento (polifasia cognitiva) 
 

Jodelet detalla procesos como anclaje, para asimilar nuevos mensajes; 

objetivación, que los integra a acciones cotidianas; y polifasia cognitiva, permitiendo 

coexistencia de ideas opuestas. Ello otorga sentido a los conceptos (Arruda, 2020). 

Así, criminales justifican lógicamente sus actos delictivos mediante 

representaciones sociales construidas desde su formación. Weisz (2017) agrega 

que se afirman constantemente categorías según normas y valores grupales. 
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Souza (2006) plantea características como: elaboración subjetiva de 

conocimiento social, conversión mental de ello, vínculo cognitivo-afectivo y guía 

conductual. Moscovici las define como sistema de información y procesos psíquicos 

que reconstruyen realidades físicas y sociales (Saldarriaga, 2016). 

Moscovici define a la representación social como una forma de conocimiento, 

la cual se proyecta en la conformación del comportamiento y comunicación entre 

los seres humanos, rescata que el tema estudiado es un corpus sumado de 

información y acciones psíquicas que permiten hacer la realidad física y social, se 

integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los 

poderes de su imaginación... (Saldarriaga, 2016, pag.35). En función a ello, Ibáñez 

(1994, citado por Torres, 2020) recalca que las representaciones permiten el 

funcionamiento en el interior de la cultura e identidad social. 

 
La diversidad que representa el término estudiado nos exige profundizar 

acerca de la subjetividad del mismo, respaldándonos en las siguientes posturas 

científicas. 

Weisz (2017) argumenta que teóricamente son un recurso para investigar 

procesos culturales y subjetivos desde una perspectiva cualitativa interpretativa de 

sentidos significativos cotidianos. Umaña (2002) agrega que se centran en 

dinámicas colectivas, no individuales. 

Lacolla (2005) plantea que analizan ideas, objetos o hechos con creatividad 

simbólica, donde cada sujeto respalda su realidad personal. Ello requiere sustento 

contextual e histórico desde una postura teórica inicial (Banchs, 1988). 

Las representaciones sociales han sido definidas por Moscovici (1979) como 

sistemas de valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer 

un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material y social y 

dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los miembros de una 

comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para 

nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su 

historia individual y grupal. 

La teoría del núcleo central (Abric, 1993; Flament, 1994) plantea que las 

representaciones sociales están organizadas alrededor de un núcleo central, 

constituido de uno o algunos elementos que dan su significado a la representación. 

Este núcleo central es responsable de la estabilidad de una representación, 
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mientras que los elementos periféricos permiten la adaptación al contexto inmediato 

y a las características individuales. 

 
La perspectiva socio-dinámica (Doise, 1986) enfatiza los valores sociales e 

inserción grupal de los sujetos como determinantes de la dinámica 

representacional. Los anclajes sociales influencian la toma de posición personal 

ante un objeto simbólico. Las representaciones refuerzan la identidad colectiva 

 
Moscovici trasciende de un esquema diádico, donde sujeto (S) y objeto (O) 

interactúan, para pasar a un esquema triádico donde los otros sujetos también 

interactúan e inciden en la relación sujeto-objeto. Expresado en forma esquemática 

sería: 

 
Esquema imprime la relación de sujeto – grupo, detallando: 

a) Los otros son mediadores del proceso de construcción de información o 

b) La relación de las otras con el objeto físico, social, imaginario o real es lo 

que posibilita la construcción de significados. 

 
Muestra la imagen la postura epistemológica de las representaciones en un marco 

social y de construcción simbólica, la cual dependerá del ambiente del sujeto 

 

La perspectiva humanista estudia el potencial y experiencias vitales de las 

personas (Fourcade, 1982). Define técnicas para propiciar cambios mediante una 

moral enfocada en dicho potencial. 

Considera relevante el significado de la vida y el rol del individuo en su 

contexto sociocultural, donde refleja su potencial. La logoterapia de Frankl busca el 

sentido vital como motivación personal. 
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En prisión, las experiencias traumáticas pueden influir en la filosofía 

personal, pero también promover resiliencia (Ronel y Elisha, 2011). Los reclusos 

suelen adoptar visiones existencialistas para hallar sentido al sufrimiento (De 

Viggiani, 2012). Construyen creencias con valores humanistas para sobrevivir el 

encierro (Ugelvik, 2014). 

La filosofía de vida se define como el conjunto de valores, creencias y 

actitudes que determinan la visión que cada persona tiene sobre sí misma, el 

mundo y su propósito de existencia. En el contexto carcelario, el desarrollo de una 

filosofía personal puede estar influenciado por las experiencias traumáticas de 

encarcelamiento, pero también puede ser un recurso psicológico que promueva 

resiliencia (Ronel y Elisha, 2011). 

 
Según la literatura, las personas privadas de libertad suelen transitar hacia 

una filosofía de vida existencialista, enfocada en encontrar un sentido a la vida 

incluso en contextos de extremo sufrimiento (De Viggiani, 2012). Así, construyen 

un sistema de creencias que prioriza valores humanistas y trascendentales para 

sobrevivir el encierro carcelario (Ugelvik, 2014). 

No obstante, algunos reclusos también pueden adoptar visiones nihilistas 

sobre la realidad, al considerar que la vida carece de sentido, propósito y valores 

en el contexto de prisión. Ello conlleva actitudes como la apatía, el cinismo y el 

fatalismo (Jewkes et al., 2017). En contraparte, una minoría desarrolla una filosofía 

humanista-espiritual, enfocada en la auto-transformación y un vínculo ético con la 

comunidad (Ferszt, 2002). 

En síntesis, la filosofía personal de los reclusos permite entender su mundo 

subjetivo y enfrentar los desafíos existenciales en prisión, aunque con distintos 

resultados psicosociales de acuerdo al contenido de dichas creencias y valores 

interiorizados (De Viggiani, 2012). 

Según el Código de Ejecución Penal Peruano (2021), existen diversos 

regímenes penitenciarios: 

 

El régimen semiabierto se asocia a la libertad de acciones de los reclusos, 

fomentando vínculos con sus familias y la sociedad, aunque no se aplica en Perú 

(Código de Ejecución Penal, 2021). 

En el régimen abierto, los internos estudian y trabajan en mayor contacto 
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social, utilizado en algunos países europeos (Código de Ejecución Penal, 2021). 

El régimen cerrado, el más usado en Perú, clasifica a los reclusos como 

ordinarios o especiales. Los reincidentes, habituales o peligrosos están en cerrado 

especial (Código de Ejecución Penal, 2021). 

Rodríguez (2019) define la peligrosidad como la probabilidad de que una 

persona reincida en actos delictivos futuros con daño, debido a conductas 

antisociales. Representa riesgo de sufrimiento a personas o bienes jurídicamente 

protegidos. 

En síntesis, la ley peruana establece diversos regímenes penitenciarios 

según el perfil delictivo y peligrosidad de los reclusos, siendo el cerrado especial 

para aquellos con mayor probabilidad de reincidencia. 

En el contexto carcelario peruano, los reclusos considerados de alta 

peligrosidad o máxima seguridad son aquellos que cumplen condenas por delitos 

graves como terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, homicidio calificado, 

entre otros (Instituto Nacional Penitenciario [INPE], 2022). Según su perfil 

psicosocial, estos reclusos se caracterizan por una personalidad antisocial, baja 

empatía frente a sus víctimas y conductas disruptivas dentro del penal (Arroyo et 

al., 2020). 

Los internos peligrosos suelen concentrarse en pabellones de máxima seguridad 

con restricciones y medidas coercitivas especiales autorizadas por ley (INPE, 

2020). Dichas condiciones de encierro severo pueden exacerbar síntomas 

psicopatológicos previos o generar deterioro mental por privación sensorial y social; 

lo cual compromete los fines resocializadores de la pena. En el caso específico de 

los reclusos por terrorismo y traición a la patria, se ha hallado que muestran 

racionalización, minimización de daño causado e insatisfacción con las medidas 

penitenciarias; lo que incrementaría su riesgo de reincidencia (Arroyo et al., 2020; 

Dionicio, 2020). Por ello, requieren intervenciones psicosociales, legales y de 

seguridad especializada. Se necesita más investigación cualitativa con esta 

población penal para el rediseño de políticas penitenciarias en Perú (Carhuatocto 

Sandoval, 2017). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Considerando el aporte de Hernández Sampieri (2019) la exploración 

cualitativa requiere de una ruta específica basada en el contacto con grupos 

mediante entrevistas y procedimientos directos de aplicación, por ello se ha 

considerado: 

El enfoque del presente trabajo académico presenta el propósito de 

entender los fenómenos mediante la referencia y puntos de vista de los 

entrevistaos dentro de su ambiente de interacción, siendo por ello una 

investigación de tipo cualitativa que busca identificar como dichos seres 

humanos perciben y se desarrollan de acuerdo con situaciones diversas en 

diferentes puntos de vista, generando interpretaciones y representaciones 

(Lindolof y Taylor, 2018). 

Hernández (2018), como parte de los estudios cualitativos detalla a 

los diseños hermenéuticos, los cuales buscan interpretar y comprender los 

significados subjetivos que los participantes le otorgan a sus acciones, 

discursos y mundo vivido (Hernández Sampieri et al., 2018). Este diseño se 

basa en el paradigma interpretativo en ciencias sociales y utiliza métodos 

cualitativos para profundizar en la perspectiva personal y los marcos de 

referencia con los que los sujetos dotan de sentido a sus experiencias en 

contextos particulares (Vargas Jiménez, 2012). De la misma manera se 

comprende a las personas que presenta descripciones en común, Silverman 

(2018), el diseño hermenéutico trabaja con experiencias mostrando 

sentimientos, emociones, razonamientos y visiones. 
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3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
 
 

 

 

Representación social de la filosofía de vida en internos de 

alta peligrosidad de un establecimiento penitenciario Perú 2023 
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General 
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control 

Identidad y 

pertenencia 

Expectativas 
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Cambio y 
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Autopercepción 

de peligrosidad 

Justificación de 

acciones 

Reflexiones 
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Cualitativa 
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ca 
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3.3. Escenario de estudio 

El espacio de aplicación de la presente aplicación científica ha tenido lugar 

en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ubicado en la Región 

Lambayeque, contando con dependencia de la Oficina Regional del Norte – INPE, 

lugar que lleva la gestión de 11 cárceles en el norte del país. 

En el establecimiento indicado existe el Régimen Cerrado especial, el cual 

Alberga aproximadamente 400 internos que presentan características jurídicas de 

difícil readaptación y alto peligrosidad considerando su comportamiento habitual al 

delito y reincidencia. 

3.4. Participantes 

Aquellos que participan en la presente investigación son los prisioneros que 

se encuentran el centro de reclusión ya indicado, el cual presenta aproximadamente 

400 internos con características de alta peligrosidad y reincidencia, dicha 

denominación es tomada en cuenta en el proceso de clasificación de nuevos 

internos que desarrolla el sistema penitenciario mediante el siguiente documento 

resolutivo: Resolución Presidencial N° 317-2019/INPE/P. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica es la entrevista semiestructurada mediante una guía de 

preguntas basada en los objetivos (Bernal, 2017). Según Mertens (2015), sus 

respuestas se registran para analizar los datos cualitativos. 

El instrumento es la guía impresa de entrevista para encauzar la 

conversación (Hernández et al., 2019). También se emplean grabaciones de audio 

y video con consentimiento informado de los participantes. 
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3.6. Procedimientos 
 
 

Se realizó una revisión teórica sobre representación social y filosofía de vida 

en población penitenciaria peligrosa (régimen cerrado especial). 

 
Se gestionaron permisos para entrevistar a 400 reclusos, aplicando el 

instrumento a 40 (10% de la muestra) para explorar sus manifestaciones 

(Hernández et al., 2014). 

 
Las respuestas se analizaron con el software Atlas. Ti 22, para sistematizar 

la información interpretativa sobre la problemática estudiada. 

 

 
3.7. Rigor científico 

 
 

El trabajo académico mostrado nos detalla el respaldo esencial que se 

presentan de las teorías de la representación social de la filosofía de vida, así como 

aspectos tomados del humanismo, logoterapia, epistemología y hermenéutica. 

El estudio cualitativo busca explorar, describir y comprender la subjetividad 

del grupo focalizado, contando con rigor científico por su sustento teórico en 

psicología humanista, logoterapia y fenomenología. 

 

 
3.8. Método de análisis de la información 

 
 

Se emplearon métodos tecnológicos de análisis no numérico de datos 

textuales para reunir insights conceptuales según los objetivos. Posteriormente se 

instalado y utilizo el programa Atlas. Ti (versión 22), el cual nos permitió elaborar 

sistemáticamente la información, así como procesarla y determinar con ella 

mapas de palabras, red semántica y graficas especializadas. 

15
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3.9. Aspectos éticos 

La investigación obtuvo autorización del Instituto Nacional Penitenciario y 

consentimiento informado individual antes de las entrevistas, para garantizar la 

participación voluntaria y el anonimato (Instituto Nacional Penitenciario, 2023). 

Según Amaya y Herrera (2018), se consideró el principio de autonomía que 

obliga a informar comprensiblemente la investigación y respetar las decisiones 

participantes. Se permitió deliberar aceptando o rechazando contribuir, siguiendo 

al Colegio de Psicólogos del Perú (2018) que resalta privacidad e integridad de 

sujetos en estudios. 

Los participantes pudieron decidir colaborar tras entender el proceso, sus 

derechos y la ética profesional de resguardar su bienestar integral y 

confidencialidad. 
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IV. RESULTADOS

Posterior al desarrollado de las entrevistas generadas a los internos de alta

peligrosidad se procedió a trabajar con la información mediante programa Atlas. Ti 

el cual nos ha permitido obtener mapa de palabras, red semántica, diagrama de 

Salkey, entre otros componentes. Presentando los siguientes hallazgos. 

GRAFICO  1: Mapa de Palabras 

Gráfico elaborado por el autor mediante programa Atlas. Ti 

El grafico muestra el mapa de palabras en las que se evidencia los términos que 

suelen repetirse con mayor notoriedad en las entrevistas desarrolladas a internos 

de alta peligrosidad algunos de ellos con mayor significancia como: familia, delito, 

poder, considero, inicio, poder, fuerza, dinero, entre otros con menor presencia, 

pero al analizar dichas referencias se obtienen construcciones propias de la 

representación social y filosofía de vida de los entrevistados. 
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GRAFICO 2: Red Semántica  

 

 

 
Gráfico elaborado por el autor mediante programa Atlas. Ti 

 
 
 

La presente red semántica señala la posición entre la representación social y la 

filosofía de vida, así como su interacción con elementos propios como jerarquía, 

control, delito, pensamiento y significado, a su vez la representación social de los 

internos en enmarca en el uso dela fuerza – poder para expresar actos de peligro 

así como la presencia de la crianza, familia y amigos como medios de interrelación, 

indican además que dicha representación social se base en la reflexión y los 

sentimientos. 
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GRAFICO 3: Diagrama de Sankey 

 

 
En un diagrama de Sankey, la interacción entre los nodos de entrada y salida es 

fundamental para entender cómo los recursos, la información o la influencia fluyen 

a través de un sistema o proceso. Los nodos de entrada suelen representar fuentes 

de estos flujos, mientras que los nodos de salida representan los puntos donde los 

flujos se consumen, se transforman o terminan. La profundidad y la magnitud de 

estos flujos pueden ser indicativos de la importancia relativa de cada nodo dentro 

del sistema. 

 
NODOS DE ENTRADA: 

 
 

Poder y control (5 unidades): Este nodo actúa como un punto de partida con la 

cantidad más pequeña de flujo, lo que sugiere que es una fuente de influencia, 

pero no necesariamente la más predominante. Este nodo podría representar la 

autoridad 
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inicial o la influencia que se ejerce en un contexto social o individual y cómo esta 

se distribuye a través de otras áreas del sistema. 

 
Identidad y pertenencia (10 unidades): Este nodo recibe directamente del nodo de 

"Poder y control". La identidad y la pertenencia son a menudo moldeadas por la 

dinámica de poder, y este flujo intermedio sugiere una conexión significativa entre 

cómo las estructuras de poder influyen en la forma en que las personas o grupos 

se ven a sí mismos y cómo se identifican con ciertos grupos o comunidades. 

 
Expectativas sociales (15 unidades): Este nodo recibe un flujo considerable, 

indicando que es un concepto amplio que absorbe una gran cantidad de influencia. 

Puede implicar cómo las normas y valores de la sociedad dictan el comportamiento 

esperado, las aspiraciones y los roles de los individuos. Este nodo actúa como una 

fuerza modeladora poderosa que a menudo dicta las decisiones y comportamientos 

personales. 

 
Cambio y rehabilitación (20 unidades): Este es el nodo con el flujo más grande, y 

como tal, representa el objetivo principal o el resultado más significativo del 

proceso. Este nodo puede ser visto como el pináculo del sistema, donde todos los 

flujos convergen hacia un cambio sustancial o una mejora, ya sea en un contexto 

social, como la reforma de políticas, o personal, como la rehabilitación individual. 

 
NODOS DE SALIDA: 

 
 

a. Influencia del entorno social (-5 unidades): Este nodo representa un 

subproducto o un componente menos enfatizado del sistema, posiblemente 

indicando que mientras el entorno social tiene un papel en el proceso general, no 

es el foco principal de los resultados. Esto podría ser interpretado como la influencia 

que el contexto ambiental tiene sobre los individuos o la sociedad, pero con una 

menor prioridad en comparación con otros resultados. 
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b. Autopercepción de peligrosidad (-10 unidades): Con un flujo de salida 

significativo, este nodo puede representar la conciencia que tiene un individuo o 

grupo de su impacto potencial en su entorno. Es una medida de autoevaluación 

que puede llevar a la introspección o al autocuestionamiento, que es un paso 

importante en el proceso de cambio y rehabilitación. 

 
c. Justificación de acciones (-15 unidades): Este nodo tiene una salida 

considerable y se centra en la racionalización o explicación de las acciones 

tomadas. En un contexto social, esto podría referirse a cómo las decisiones de 

política se justifican ante el público, o en un nivel personal, cómo los individuos 

justifican sus acciones basándose en la moral, la ética o la necesidad. 

 

d. Reflexiones sobre la vida (-20 unidades): Este nodo, que recibe el flujo más 

grande, indica que es la culminación de los flujos anteriores y representa el 

resultado final del proceso. Este nodo podría simbolizar una profunda introspección 

y evaluación de la vida, la sociedad y el papel del individuo dentro de ella. Es un 

proceso de pensamiento crítico y reflexivo que puede llevar a un nuevo 

entendimiento o cambio de perspectiva. 
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V. DISCUSIÓN

Los resultados mostrados señalan los términos, acciones y condiciones 

que se aprecian más en los entrevistados y de acuerdo a los aspectos 

determinados se identificaron resultados de otras investigaciones las que nos 

permitido desarrollar la siguiente discusión:  

En cuanto a los mapas de palabras, redes semánticas y diagramas de 

Sankey, identificando conceptos clave que surgen repetidamente como la familia, 

el delito, el poder, el control, la identidad, las expectativas sociales, el cambio y la 

rehabilitación. Estos temas reflejan la compleja representación social de los 

individuos encarcelados, donde el poder, la pertenencia al grupo y la búsqueda de 

validación social juegan papeles importantes, al tiempo que luchan con su propia 

autopercepción como "peligrosos" y el deseo de cambiar. Teniendo en cuenta los 

estudios previos, vemos que efectivamente estas representaciones sociales a 

menudo obstruyen los esfuerzos de resocialización, como plantea Sánchez (2019), 

quien indica que existe desconfianza y resentimiento hacia las autoridades que 

dificultan la rehabilitación. Sin embargo, iniciativas como los talleres de filosofía de 

vida ofrecen oportunidades prometedoras para fomentar la introspección, la toma 

de conciencia y un sentido más positivo de propósito, como señalan Vaquero (2023) 

y Agharbi (2002). En este sentido estos resultados cualitativos reflejan las 

complejidades psicosociales que enfrentan los reclusos, pero también el potencial 

de intervenciones destinadas a cultivar su crecimiento personal. Se necesita más 

investigación para comprender estas representaciones, diseñar programas de 

rehabilitación culturalmente competentes y evaluar su efectividad. Las 

implicaciones van más allá del ámbito carcelario, extendiéndose a políticas de 

prevención del delito y de inclusión social. 

Los conceptos clave, presentados sustentan las representaciones sociales 

que como se sabe se construyen a partir de las interacciones entre individuos, 

grupos y su entorno sociocultural. Influyen en la forma en que las personas perciben 

la realidad, actúan y se comunican (Umañan, 2002; Navarro & Restrepo, 2013). 

Procesos como el anclaje, la objetivación y la polifasia cognitiva (Jodelet, 2018) 

permiten integrar nuevos mensajes e información en los sistemas de pensamiento 
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ya existentes. En el caso de la población privada de libertad, sus representaciones 

sociales suelen estar marcadas por la justificación de acciones delictivas y una 

lógica propia sobre el ejercicio de poder y control. Ello dificulta los procesos de 

resocialización, generando desconfianza hacia las autoridades (Sánchez, 2019). 

Sin embargo, la filosofía de vida basada en el enfoque humanista (Fourcade, 1982) 

ofrece oportunidades para explorar el propósito y crecimiento personal. El cultivo 

de la introspección, la conciencia y la búsqueda de significado (Frankl; Vaquero, 

2023; Agharbi 2002) pueden empoderar a los reclusos y motivar cambios positivos. 

En este sentido los hallazgos cualitativos reflejan representaciones sociales 

complejas, pero iniciativas filosóficas bien diseñadas podrían transformar las 

mismas en función a la rehabilitación. Se requiere mayor investigación para 

comprender estas dinámicas psicosociales en profundidad y evaluar intervenciones 

culturalmente sensibles. Las implicancias exceden el sistema penal, involucrando 

políticas de prevención del delito y de inclusión social. 

Según Araya (2002), las representaciones sociales se construyen en la 

interacción entre sujetos dentro de un contexto sociocultural. En el caso de los 

internos de alta peligrosidad, su percepción del delito y respuestas a la crianza 

están moldeadas por estas representaciones. Los nodos de entrada en el diagrama 

de Sankey sobre "respuestas a la crianza" reflejan la influencia que ejercen las 

estructuras de poder en la identidad y sentido de pertenencia de los individuos 

(Hernández, 2017; Sánchez, 2019). El contexto familiar y social en la infancia suele 

estar marcado por dinámicas de control, que luego son reproducidas en la adultez 

a través de acciones delictivas. La búsqueda de validación grupal refuerza estas 

conductas (Maldonado et al., 2019). 

En cuanto a las "percepciones del delito", Urdaneta (2012) plantea que las 

representaciones sociales guían el comportamiento. Para los reclusos, sus 

acciones delictivas están justificadas bajo su propia lógica construida en base a 

dichas percepciones sesgadas de la legalidad, el poder y el control social. Ello 

obstaculiza su resocialización al generar conflicto con la normativa externa. Del 

mismo modo, la "influencia del entorno social" en los nodos de salida refleja el 

impacto del ambiente sobre los individuos (Jiménez & Jiménez, 2016). Si bien este 

no es el factor determinante, interactúa con las representaciones sociales previas 

en torno la crianza y la percepción del delito. El resultado son reflexiones 
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distorsionadas sobre sus propias acciones y objetivos vitales (Vaquero, 2023), 

requiriendo mayor conciencia crítica para la rehabilitación. 

La autopercepción de peligrosidad implica una toma de conciencia del 

impacto potencial sobre el entorno (Salgado, 2013; Dávila-Luevano et al., 2021). 

Esto puede motivar procesos de introspección valiosos para la rehabilitación. Sin 

embargo, las justificaciones internas sobre sus acciones delictivas suelen estar 

arraigadas en representaciones sociales previas que distorsionan su percepción de 

la legalidad y el control social (Sánchez, 2019; Hernández, 2018). Dichas 

percepciones sesgadas dan forma a las reflexiones de los reclusos sobre sus vidas, 

enfocadas en explicar racionalmente sus decisiones desde una lógica propia de 

poder (Araya, 2002; Urdaneta, 2012). Esta discordancia con las normas externas 

dificulta su reinserción social. Se requieren por tanto intervenciones destinadas a 

examinar críticamente esas representaciones subjetivas sobre la peligrosidad y el 

accionar delictivo a la luz de marcos éticos y legales consensuados (Sánchez 

Torres, 2013; Vaquero, 2023). El cultivo de la introspección y las habilidades 

reflexivas puede ayudar a resignificar dichas percepciones, reducir la reincidencia 

delictiva y mejorar las políticas de inclusión social (Hernández, 2017; Jiménez & 

Jiménez, 2016). De esta manera la teoría enfatiza la necesidad de un abordaje 

integral, que reconozca los aspectos subjetivos y situados de las representaciones 

sociales sobre el delito, facilitando una transformación positiva de las mismas en 

pos de la rehabilitación. 

La dinámica de poder y control emerge de estructuras sociales internalizadas 

en la crianza, que moldean la identidad, autoconcepto y necesidades de afiliación 

de los individuos (Hernández, 2017; Jiménez & Jiménez, 2016). El grupo se 

convierte en fuente de validación y modelo de conductas esperadas, aunque estas 

contradigan el orden legal y ético prevaleciente. Las percepciones y expectativas 

sociales en torno al ejercicio del poder y el statu quo de desigualdad se refuerzan 

mediante representaciones compartidas por la comunidad, legitimando acciones 

delictivas bajo su propia lógica (Araya, 2002; Sánchez, 2019). Dichos esquemas 

mentales persisten aún en reclusión, obstaculizando la resocialización. Transformar 

positivamente estas dinámicas requiere intervenciones socioeducativas que 

promuevan la reflexión crítica sobre los marcos personales y colectivos en torno a 

la legalidad, el control social y el cambio de políticas (Alvarez & Delgadillo, 2017; 
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Maldonado et al., 2019). Generar conciencia sobre estos procesos subjetivos y 

resignificar las representaciones que los sustentan es clave para la rehabilitación y 

reinserción social (Vaquero, 2023; Urdaneta, 2012). Por lo tanto, las citas enfatizan 

la necesidad de un abordaje integral al problema carcelario, que reconozca y 

transforme las dinámicas de poder internalizadas y las distorsiones perceptuales 

grupales. Ello demanda políticas sociales destinadas tanto a la prevención del delito 

como a la inclusión de ex reclusos. 

El nodo de "cambio y rehabilitación" representa la meta hacia la cual 

confluyen todos los demás elementos en el sistema carcelario (Hernández, 2018; 

Salgado, 2013). Sin embargo, las representaciones sociales distorsionadas sobre 

la legalidad, el poder y el accionar delictivo suelen persistir tras los muros, 

requiriendo intervenciones socioeducativas intencionales (Dávila-Luevano et al., 

2021; Sánchez, 2019). Los "desafíos para la reintegración" tienen que ver con la 

resistencia al cambio de esas percepciones grupales fuertemente arraigadas, que 

se refuerzan mutuamente tras las rejas (Jiménez & Jiménez, 2016; Urdaneta, 

2012). Por tanto, se necesitan políticas postpenitenciarias destinadas a apoyar 

dicha transición mediante seguimiento, capacitación laboral y monitoreo conductual 

(Sánchez Torres, 2013; Hernández, 2017). Lograr estos cambios demanda un 

abordaje multinivel (Araya, 2002), que trabaje a la vez con las representaciones 

individuales, los esquemas colectivos y las políticas públicas (Álvarez & Delgadillo, 

2017; Vaquero, 2023). Es decir, se requieren intervenciones que fomenten la 

reflexión crítica y la transformación positiva de las mentalidades internas y 

dinámicas sociales en torno al delito, tanto a nivel individual, grupal como de 

políticas públicas de forma simultánea. En este sentido, estas citas enfatizan la 

complejidad de los procesos de resocialización y la necesidad de un enfoque 

integral que aborde reformas tanto al interior de las cárceles como en las políticas 

postpenitenciarias y de inclusión social. 

Los resultados cualitativos obtenidos reflejan las complejas 

representaciones sociales existentes entre los reclusos de alta peligrosidad (Araya, 

2002; Jiménez & Jiménez, 2016). Conceptos como familia, poder, control, identidad 

grupal y expectativas sociales (Hernández, 2017; Maldonado et al., 2019) denotan 

la interiorización de esquemas de valoración del entorno mediados por dinámicas 

de validación del poder coercitivo. Dichas percepciones distorsionadas, originadas 
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en una socialización signada por el ejercicio del control (Sánchez, 2019; Dávila- 

Luevano et al., 2021), son la base que sustenta lógicas internas de justificación de 

acciones delictivas. En tanto no se examinen críticamente, persistirán los prejuicios 

sobre el sistema legal y penitenciario, obstaculizando la resocialización (Urdaneta, 

2012; Sánchez Torres, 2013). Es así que los nodos de entrada y salida del diagrama 

reflejan estas problemáticas representaciones internalizadas sobre las dinámicas 

de poder, identidad y expectativas grupales en torno al delito (Álvarez & Delgadillo, 

2017; Hernández, 2018). Superar dichos esquemas distorsionados es clave para la 

rehabilitación efectiva. 

Los programas de cambio intramuros tienen aún como desafío transformar 

mentalidades fuertemente arraigadas en percepciones sesgadas (Vaquero, 2023; 

Salgado, 2013). Se requiere un abordaje multinivel, que trabaje integradamente 

contextos, vínculos y políticas públicas (Araya, 2002; Jiménez & Jiménez, 2016). 

La filosofía de vida, al cultivar habilidades reflexivas y resignificar propósitos vitales 

(Hernández, 2017; Sánchez Montoya, 2019), representa una estrategia 

prometedora para motivación al cambio positivo requerido. Del mismo modo, las 

políticas postpenitenciarias deben contemplar intervenciones destinadas al apoyo 

socio-laboral y seguimiento conductual durante la delicada transición a la libertad 

(Salgado, 2013; Sánchez Torres, 2013). De este modo, se requiere mayor 

investigación, con enfoque interdisciplinario, respecto a la compleja relación entre 

representaciones sociales internalizadas sobre crimen, poder y rehabilitación 

(Dávila-Luevano et al., 2021; Urdaneta, 2012). El desafío radica en cultivar 

simultáneamente la transformación humana y social. La consideración conjunta de 

lo subjetivo, vincular y contextual representa una vía fructífera para avanzar 

políticas de reintegración e inclusión social respetuosas de los derechos humanos 

(Maldonado et al., 2019; Sampieri, 2018). 

La integración entre los nodos de entrada y salida en el diagrama de Sankey 

refleja la estrecha relación e influencia recíproca entre las representaciones 

sociales distorsionadas y las posibilidades de cambio y rehabilitación efectiva 

(Araya, 2002; Hernández, 2017). Los esquemas de poder y control internalizados 

desde la crianza, y que dan forma a la identidad y necesidades de afiliación grupal 

(Jiménez & Jiménez, 2016; Sánchez, 2019), están en la base de percepciones 

sesgadas que justifican el accionar delictivo bajo lógicas propias contrapuestas al 
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bienestar social (Hernández, 2018; Urdaneta, 2012). Transformar dichas 

estructuras subjetivas resulta indispensable para resignificar las reflexiones sobre 

la propia vida y el impacto dañino de ciertos actos (Dávila-Luevano et al., 2021; 

Salgado, 2013). Allí radica el potencial de las intervenciones socioeducativas 

intramuros, así como el rol motivador de la filosofía existencial aplicada al contexto 

carcelario (Vaquero, 2023; Sánchez Montoya, 2019). 

Sin embargo, los cambios conductuales y actitudinales requeridos para la 

adaptación a la vida extramuros suelen verse obstaculizados por el perseverante 

efecto de las representaciones grupales distorsionadas (Álvarez & Delgadillo, 2017; 

Maldonado et al., 2019). De allí la relevancia de políticas postpenitenciarias que 

continúen el apoyo psicosocial iniciado durante la reclusión (Sánchez Torres, 2013; 

Hernández, 2017), facilitando nuevos horizontes de inclusión laboral y social que 

consoliden el desistimiento delictivo (Sampieri, 2018; Salgado, 2013). Es así como 

los resultados resaltan la necesidad de un abordaje multinivel e integral, que 

interconecte la transformación subjetiva, vincular y contextual para la superación 

efectiva de las problemáticas representaciones sociales sobre el delito. Los 

resultados revelan características psicológicas subyacentes en esta población, 

vinculadas a los nodos del diagrama. La perspectiva de Araya (2002) y Hernández 

(2017) destaca la relación entre representaciones sociales internalizadas y 

posibilidades de cambio. 

Se observan dinámicas relacionales marcadas por esquemas de poder y 

control asimilados desde la crianza (Jiménez y Jiménez, 2016; Sánchez, 2019). Ello 

configura percepciones sesgadas sobre identidad y expectativas grupales, 

legitimando el accionar delictivo (Hernández, 2018; Urdaneta, 2012). Subyace así 

una lógica interna sobre la valoración del entorno mediada por dinámicas de 

validación coercitiva. Transformar dichas estructuras resulta indispensable para la 

rehabilitación efectiva (Dávila-Luevano et al., 2021; Vaquero, 2023). No obstante, 

los programas intramuros aún enfrentan el desafío de modificar representaciones 

fuertemente arraigadas que distorsionan la reflexión crítica sobre las propias 

acciones (Salgado, 2013; Sánchez Montoya, 2019).  
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Se requieren intervenciones multinivel sobre contextos, vínculos y políticas 

(Araya, 2002; Sánchez Torres, 2013). La resocialización se ve dificultada por la 

persistencia en prisión de esquemas compartidos que refuerzan identidades 

delictivas (Álvarez y Delgadillo, 2017; Maldonado et al., 2019). De allí la necesidad 

de seguimiento post- penitenciario (Hernández, 2017).  

Es así como se evidencian dinámicas relacionales, autoconceptos y 

percepciones sesgadas producto de internalización acrítica de esquemas de 

poder que obstaculizan la reflexividad y resocialización. Transformarlos requiere 

actuaciones psicosociales integradas intramuros y extramuros. Abordar la 

dimensión subjetiva resulta indispensable pero no suficiente. Las intervenciones 

deben acompasar lo individual, vincular y contextual (Jiménez y Jiménez, 2016; 

Araya, 2002). 
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VI. CONCLUSIONES

Se construyó la representación de la filosofía de vida en personas privadas de 

libertad de alta peligrosidad identificando que esta constituye la búsqueda de 

poder, pertenencia a grupos y búsqueda de validación, generando acciones 

delictivas en respuesta al contexto familiar y social, dichas conductas son 

marcadas en función a la lógica del ejercicio de poder y control, siendo la 

filosofía de vida aquella que permite conocer la introspección, conciencia y 

búsqueda de significado del interno, representando una estrategia para la 

reinserción social. 

Se interpretó la representación social de la filosofía de vida en personas 

privadas de libertad con alta peligrosidad como un proceso que permite 

conocer los patrones, componentes y acciones que genera el recluso en 

función a su filosofía de vida, siendo esencial conocer las expectativas 

sociales, el sistema penitenciario, la hermenéutica y procesos psicológicos 

concurrentes, las cuales permiten generar el refuerzo de mayores conductas 

ilícitas dentro de su entorno de interacción. 

Se categorizó la representación social de la filosofía de vida y la condición de 

alta peligrosidad en personas privadas de libertad de alta peligrosidad 

considerando los siguientes nodos de entrada: el poder y control, identidad y 

pertenencia, expectativas sociales, así como cambio y resocialización. A su 

vez observando procesos psicológicos concurrentes asociados a las 

expectativas sociales, sistema penitenciario y la hermenéutica de la alta 

peligrosidad, se muestran los nodos de salida categorizados e influencia del 

entorno social, autopercepción de peligrosidad, justificación de acciones y 

reflexiones de vida. 

Se identificó que los componentes de representación social de la filosofía de 

vida están concentrados en reforzar la continuidad delictiva son: la influencia 

del entorno, la autopercepción de peligrosidad, justificación y reflexiones 

sobre la vida. 
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VII. RECOMENDACIONES

Implementar programas de reinserción social que incluyan el fortalecimiento 

de la introspección y búsqueda de sentido vital en los reclusos, en búsqueda 

de la reflexión sobre sus representaciones asociadas al poder y control. 

Trabajar aspectos reflexivos con la familia y comunidades relacionadas a los 

internos, con la intensión de minimizar el refuerzo de conductas negativas, así 

como de la representación social formada en el tiempo y que han sido parte de 

la reinserción de dichos reclusos. 

Diseñar protocolos de evaluación e intervención que consideren temas clave 

como: poder, control, identidad, pertenencia y expectativas sociales, así como 

percepción de peligrosidad y justificaciones sobre su actuar. Elementos que 

son propios del refuerzo de su conducta delictiva y por ende de ser 

denominados internos de alta peligrosidad. 

Implementar programas basados en el plano filosófico, los cuales fomenten 

reflexión introspectiva y el desarrollo de empatía en los reclusos, lo cual 

permitirá compara las acciones pasadas y motivaciones, reduciendo de esta 

manera la probabilidad de reincidencia.  

Desarrollar estudios mixtos que permitan categorizar de manera detallada los 

componentes de las representaciones sociales de la población penitenciaria 

de alta peligrosidad, como base para el diseño de estrategias de 

resocialización. 
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VIII. PROPUESTA

Respecto a las conclusiones obtenidas en el presente estudio, se señala las siguientes propuestas utilizando un 

diagrama interactivo en el que se expresa los nodos de entrada, de salida, así como su interacción en la 

representación social y filosofía de vida del interno, de la misma manera las recomendaciones en función a los 

alcances obtenidos. 

GRAFICO N 04: “Propuesta” 
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31
1



40 

La propuesta planteada plasma los componentes de representación social 

de la filosofía vida en acciones precisas que deben considerar en el 

tratamiento penitenciario y deben proyectar a desarrollar una intervención 

utilizando como referente los recursos obtenidos con el propósito de reforzar 

su reinserción social del interno de alta peligrosidad. 

De los elementos explicados en función a la representación social de la 

filosofía de vida de plantea un programa tentativo que se trabajará de manera 

intramural con internos de alta peligrosidad y que tendrá la siguiente 

denominación: 

“Programa de reinterpretación de la filosofía de vida en internos de alta 

peligrosidad basado en la hermenéutica y representación social” 

Dicha propuesta de programa presentará una naturaleza cualitativa en su 

formación la cual en función a su contenido temático partirá de los resultados 

de la presente investigación en función a la representación social de la 

filosofía de vida de personas recluidas. A continuación, planteamos la 

siguiente fundamentación en base a la hermenéutica. 

Fundamentación 

Es propicio utilizar la hermenéutica como arte de interpretar textos, puede 

adaptarse en el contexto carcelario para facilitar a los privados de su libertad, 

revisar y reconstruir sus propias “narrativas vitales”, o la forma como han 

interpretado las experiencias que han configurado su personalidad y visión 

del mundo (Vattimo, 2002). A través de ejercicios de auto reflexión y diálogos 

basados en los principios de la hermenéutica, este programa busca que los 

participantes logren dar un nuevo significado a su historia personal y 

reformular los aspectos negativos de su filosofía para enfocar sus propósitos 

hacia una visión más constructiva de su vida en privación de libertad. 

Se formulan además objetivos concentrados en reformular aspectos 

negativos de la filosofía en vida en proyección a una representación social 

alternativa. 
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Planteamiento de Objetivos Objetivo 

general: 

Brindar recursos para reformular la filosofía personal y representación social 

mediante medios alternativos basados en la resiliencia, la responsabilidad y 

la búsqueda de propósito. 

Objetivos específicos: 

- Facilitar ejercicios de auto observación para reconocer patrones de

pensamiento limitantes.

- Propiciar la reinterpretación de episodios biográficos desde nuevas

narrativas vitales más productivas.

- Promover el diálogo intrapersonal e interpersonal para articular una

filosofía de vida renovada.

Metodología 

- 10 talleres experienciales grupales enfocados en ejercicios de auto

indagación, reinterpretación de la historia personal y compromisos

existenciales con la facilitación de psicólogos y filósofos.

- 5 sesiones individuales basadas en entrenamiento ontológico para

diseñar el proyecto un proyecto de vida alternativo que permita una

representación social enfocada en sus propósitos de vida.

- Retroalimentación permanente del grupo sobre los insights y

aprendizajes.
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Contenidos temáticos 

- Observación de patrones de pensamiento recurrentes

- Relectura del origen familiar y episodios decisivos

- Reescritura de narrativa sobre fracasos, delitos y encarcelamiento

- Identificación de oportunidades de resiliencia

- Perdón, dignidad y renuncia al victimismo

- Responsabilidad y compromiso consigo mismo

- Valores profundos y renovación ética

- Sentido de trascendencia y propósito vital

- Diseño del proyecto vital y plan de acción

- Filosofía personal renovada y compromiso público

- Consideraciones finales

TEMATICAS CONSIDERADAS OBJETIVOS 

Observación de patrones de 

pensamiento recurrentes 

Identificar las ideas constantes para 

brindarle mayor importancia aquellas que 

presenten contenido más productivo para 

su vida. 

Relectura del origen familiar y 

episodios decisivos 

Brindar recursos que permitan denotar los 

aspectos familiares que permitan tomar 

decisiones y representen acciones 

positivas para su futuro. 

Reescritura de narrativa sobre 

fracasos, delitos y 

encarcelamiento 

Reflexionar mediante contenido narrativo 

sobre fracasos, acciones delictivas y 

circunstancias en las que fue conducido a 

prisión por actos ilícitos, dicho análisis 

permitirá reforzar contenido filosofía de 

respaldo mediante acciones positivos y 

prosociales 
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Identificación de oportunidades de 

resiliencia 

Analizar factores que permitan priorizar las 

mayores oportunidades basadas en sus 

recursos de afrontamiento y red de apoyo. 

Perdón, dignidad y renuncia al 

victimismo 

Proporcionar valor a las acciones de 

reconocimiento como el perdón, dignidad e 

identificar circunstancias en las que utiliza 

la victimización como recursos justificados. 

Responsabilidad y compromiso 

consigo mismo 

Identificar la importancia que demanda el 

hacerse responsable de sus acciones, así 

como mantener compromisos activos en 

función acciones positivas frente a los 

demás. 

Valores profundos y renovación 

ética 

Generar contenido de acciones que 

permitan reforzar actos éticos mediante el 

uso adecuado de sus valores en cada 

acción. 

Sentido de trascendencia y 

propósito vital 

Brindar importancia a los actos que 

permiten trascender en valores morales y 

propósitos que pueden reforzar actos que 

respalden acciones positivas. 

Diseño del proyecto vital y plan de 

acción 

Desarrollar con pasos básicos un proyecto 

y planificación de actos que utilicen la 

moral en función a una representación 

social más activa en propósitos en bien de 

los demás 
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Filosofía personal renovada y 

compromiso público 

Reestablecer los valores propios de su 

pensamiento reforzando acciones que 

permitan establecer compromisos 

enmarcados en actos positivos. 

Consideraciones finales 
Generar feedback en los actos propios de 

la representación de la filosofía de vida en 

propositivos enfocados en los demás 

mediante actos morales y con planificación 

activa de acciones realizables. 

El programa propuesto permitirá determinar contar con acciones básicas que 

generen un trabajo articulado mediante el uso del enfoque hermenéutico, el 

cual será útil para reforzar los propósitos propios enfocados en la reinserción 

social, de esta manera la tentativa presenta puedo ser parte de programas 

regulares de tratamiento que se utilizan dentro de la intervención intramural 

con base cualitativa y con un uso propio de un marco teórico formulado en 

base humanística, existencial y hermenéutico que le brinden recursos 

filosóficos al interno de alta peligrosidad de esta manera cuenta con 

elementos que le permitan reforzar su interacción hacia su reincorporación a 

la sociedad. 
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ANEXO 02: Instrumento de recolección de datos 
 

 
GUIA DE ENTREVISTA 

Representación social y filosofía de vida 
 
 
Fecha:  Hora:  Lugar:   

Entrevistador:      

 
Introducción 
La presente entrevista tiene como objetivo: conocer la representación social y la 
filosofía de vida en personas privadas de libertad de alta peligrosidad, a su vez 
categorizar y profundizar acerca de su condición de interno en el presente régimen 
penitenciario. 

Características de la entrevista 
El presente cuestionario tiene como objetivo conocer sus puntos de vista acerca de 
diversas representaciones sociales y filosofía de vida. La información será anónima. 
Inéditamente después de cada pregunta el entrevistador tomara nota de sus 
respuestas de manera clara y objetiva: 

 
Filosofía de vida 

 
1. ¿Consideras que la forma en la que te criaron fue la mejor para tu desarrollo? 

¿Cómo hubieras querido que sea tu infancia? 

 

 

 
2. Cuando eras niño…. ¿Cuándo significaba para ti cometer un delito? 

 

 

 
3. ¿Qué te decía tu familia en función a cometer delitos? 

 

 

 
4. ¿En el lugar donde creciste que significaba hayas obtenido un buen dinero 

mediante un robo o un atraco? 

 

 

5. ¿Qué significa para ti el que te digan que eres peligroso sobre los demás? 
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Representación social 

 
6. ¿En su entorno social, que decían las personas cercanas cuando alguien o 

un grupo robaba, agredían o mataran? 

 

 

 
7. ¿Pertenecía usted algún grupo en el que se debatían estrategias para 

cometer crímenes? Explique. 

 

 

 
8. Sus amistades, compañeros o pareja ¿aprobaban la forma en la que 

solucionaba sus problemas mediante robos, agresiones o amenazas? ¿Qué 

le decían frente a ello? 

 

 

 
9. Entre las personas con las que se relacionaba ¿existía alguna marca, tatuaje 

o grado que representaba la cantidad de muertes o delitos cometidos? 

 

 

 
10. Existía algún jefe o persona superior que tomara decisiones para cometer 

robos, amenazas o asesinatos? 

 

 

 

 
Actualidad frente a representación social 

 
11. Actualmente desde el penal ¿Qué es para ti un delito? 
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12. ¿Te consideras un interno de alta peligrosidad? ¿porque crees y cómo te 

sientes ante ello? 

 

 

 
13. ¿En qué situaciones considera usted que está justificado el generar robos, 

amenazas o muertes? 

 

 

 
14. ¿Considera que la conducta que lo llevo a ser condenado es un delito? 

 

 

 
15. ¿Qué beneficios logro conseguir al cometer las acciones por las que hoy se 

encuentra sentenciado? ¿Lo volvería hacer? 

 

 

 

 
OBSERVACIONES: 
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ANEXO 03: Modelo de consentimiento informado y asentimiento informado 
 
 

 
ASENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

 
Estimado participante, está siendo invitado a participar en la presente investigación 

de manera voluntaria, donde los datos que ofrezca se mantendrán en el anonimato 

y en la absoluta confidencialidad. Por lo tanto, no habrá manera de identificarlo 

individualmente y además el instrumento aplicado no tendrá ningún efecto 

perjudicial. Así mismo, tiene derecho de abstenerse a participar o incluso de 

retirarse del estudio. De antemano, agradezco su participación y el tiempo invertido 

en responder las preguntas presentadas a continuación. En función a lo leído: 

 

 
¿Estás dispuesto(a) a participar de este 

estudio?Marque con un aspa (X) 

 
Sí, acepto 

 
 
 
 
 
 
No, acepto 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Estimado participante, soy estudiante de doctorado en psicología de la escuela Pos 

Grado de la Universidad Cesar Vallejo, con el debido respeto que se merece, a 

través del presente permiso le solicito su voluntaria participación en el estudio 

“Representación social de la filosofía de vida en internos de alta peligrosidad 

de un establecimiento penitenciario Perú 2023”, la cual consiste en responder a 

las preguntas que el entrevistador le desarrollara, cabe mencionar que su 

participación es totalmente voluntaria y los datos que ofrezca se mantendrán en el 

anonimato y confidencialidad. Así mismo, mencionarle que tiene derecho a 

abstenerse de participar o incluso de retirarse de la evaluación cuando lo considere 

necesario. 

En función a lo leído: ¿Estás dispuesto(a) a participar de este estudio? 
 
 

 
Marque con un aspa (X) 

 

 
Sí, acepto 

 
 
 
 
 

 
No, acepto 
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ANEXO 04: Resultado de similitud del programa turnitin 
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ANEXO 06: Permiso de autorización de la institución para aplicar 

instrumentos propios de recolección de información 
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ANEXO 07: Resolución de aprobación de título de investigación 
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