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Barranquilla, 3 de Noviembre de 1.987 

Doctor 
CARLOS LLANOS SANCHEZ 
Decano Facultad de Derecho 
Universidad Sim6n BolfVar 
E.S.D. 

Señor Decano: 

En forma sucinta pmcedo a conceptuar sobre el Trabajo de Tesis de la 
Egresada YOLANDA MORENO CRUZADO, titúlada II PROBLEMATICA DEL SISTEMA CAR

CELARIO COLOMBIANO", en cumplimiento de los requisitos exigidos para optar 
el título de Abogada. 

Revisada parrafo por parrafo consideramos que si reune los elementos su
ficientes para optar el mencionado título. Por Ta transcendencia del tema se

ría �onv�niente que la Egreiada continuara sus inspiraciones en procura_ de co

laborar en la solución del problema carcelario, tal como lo reitera en varios 
apartes de su trabajo. 
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INTRODUCCION 

Como_ �n imperativo a mi voluntad de Ser Pensante y a mi real 

conciencia, vengo a clamar justicia, a excitar interés para 

nuestros hermanos en des gracia y d _e raza, todos los que se 

encuentran privados de la, libertad por haber delinquido por 

cualquier circunstancia adversa, encontrandose a espalda de 

la sociedad y a la_ leyes , olvidados, humillados en su digni 

dad de hombre con_ la complacente aceptación del. hombre libre 

de cadenas físicas y morales. 

Quiero tocar a las puertas de conc-iencias d ormidas é indolen 

tes, ·hacer un virás al rumbo de los hechos y a ese mundo 

irreal qµe se le ofrece al. recluso y que tiene por casa, por 

partes de las autoridades encargadas de su vigilancia y con� 

trol, para que despierten de ese vo luntario letargo y con 

sulten la voz secreta de su conciencia y le ofrezcan una rec 

ta justicia para así ·darle el tratamiento que ellos como se 

· rese hurna_nos se merecen.

No quiero dar voto de apoyo a la delincuencia, ni tampoco 

justificarla, ni auspiciar pu impunidad, sencillamente trato 



de contribuir con este trabajo a motivar la atención hacia 

esos hombres que se hallan erradicado de la oportunidad de 

reincorporarse a la sociedad que les llevó a delinquir, de 

presentar planteamientos, objetivos a fin de anal izar fria 

mente las causas del· del.ita, encontrar los. medios para ob 

tener una. política carcelaria que verdaderamente contribuya 

al favorecimiento de la rehabilitación del recluso y en con 

secuencia. evitar el flagelo de la reincidencia . 

No está esta tésis exclusivamente destinada a describir los 

fenómenos políticos, sociales-, antropológicos y económicos, 

que han determinado inexorablemente el abandono, olvido, ha 

cinamiento y violació.n de normas elementales· de conductas 

humanas jurídicas, sino en esencia, un examen de. la realidad 

carcelaria colombiana,. que es a juicio de la suscrita, el re 

sultado en una crisis de la instituciones y en especial, de 

los que integran el. poder judicial y en. su representación déc 

la dirección general de prisiones y con ella el obsoleto e 

irrealizable y violatorio del sistema carcelario, decreto 

1817 de. 1964. Luego de explicar en f arma real y directa las 

causas de los problemas internos de la cárcel, y en consecuen 

cia el estado de abandono miseria y hacinamiento de los inter 

nos. 

No es desconocido para todos, que los muchos infortunios de 
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que adolece la Justicia Colombia:µa que ha venido a resaltar 

de la Administración de la Pena a l.os delincuentes, tanto en 

su calidad como en su cantidad, constituye otro fenómeno de 

desadaptación, a tal punto grave y calamidades que podrían 

afirmar sin exageración, que unas de las causas que más con 

tribuye a la reintegración criminosa especificamente y gené 

ricamente, e-s eso que llamamos Nuestros Sistemas Carcelarios 

y Penitenciarios. 

La cárcel colombiana no ha sido jamás construida sobre la ba 

se de una planif icaci6n que obedezca a factores autoctonos, 

ni a índole de la población, ni a .la naturaleza y modalidades 

del delito en el país. 

El homosexualismo que es la .regla, a la cual quedan sometidos 

casi .rigurosamente casi todos los reclusos ·unas v eces por vo 

. luntad propia, otra por fuerza de la circunstancias ·y la hete 

rogénea promiscuidad a que el estado somete al hombre. 

Al incursionar en tan interesante tema doy comienzo a él, con 

el Delito, en razón que es la forma de infringir la norma penal 

impuesta por el legislador, teniendo como sanción,  ya sea, pri 

sión o arresto debiéndose cumplir en un centro carcelario o 

penitenciario y que es el motivo de esta exposición, contínuo 

mi trabajo de tésis con el Origen del Delito, influencia del 
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medio social. 

El tema de la Delincuencia no podía excluirse aquí, ya que 

ella es la protagonista y actora princ·ipal y sobre sus aná 

lisis y causas sociales, económicas y antropológicas es don 

de parte la investigación la herencia, la edad, la prostitu 

ción, alcoholismo, drogadicción, enfermedades neurológicas 

y sus malas condiciones de vida, relación y funciones entre 

el "Derecho Penal y Criminología, L;U.lUV L;.i.cu,..;.i.a yuc estudia los 

factores antropológicos del. delincuente derecho y libertad, 

origen de la pena y la prisión, criticas a las penas privati 

vas de la libertad, pena de muerte., humanización del derecho, 

sistemas peninteciarios,cárceles de distrito, cárceles de cir 

cuito , reclusión de mujeres, antecedentes históricos de la· cár 

cel del .Distrito Judicial .de ·Bar:ranquilla . Sus -servicios odón 

tológico dentro el penitenciario. Médicos, situación material 

y. as pecto físico de las d if eren tes secciones de la cárcel, la

bores distraccionales y de instrucción, trabajos y sus elemen 

tos, el tratamiento de las enfermedades del interno, cafeter ia 

y comedor, ·capacitaéión y enseñanza, entidades que ayuden al 

recluso . 

Aspecto .interno y externo analizado por el recluso, causas de 

la reclusión, recomendaciones del interno a la problemática 
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carcelaria, conceptos de interno acerca de los medios que se 

les puede brindar a la juventud por una mejor moral futura y 

profesional, concejo del interno. a la juventud·, la 'libertad 

para el recluso, modo de anal.izar sus fines, proyecto del in 

terno al obtener la libertad. 

Le damos fin al trabajo de tésis con el terna de .la Recomenda 

ción a una Posible Reforma Carcelaria. Pongo a consideración 

de ustedes· este sencfi.lo· :y · sincero tra·ba.jo, que espero ·cumpla 

sus fines y .se.reciba su.mensaje, :para con su justa valoriza 

ción, poder �sí recoger los. frutos .. de mi sentir y de mi1 desve 

lo en ese estéril campo de Humana ,Justicia Social. 
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l. EL DELITO

Si se define el delito como un acto antisocial, asocial o s:im 

plemente dañoso para la comunidad en donde se produce, se ha 

de tener en cuenta la revolución del mismo a partir de la for 

mación de la comunidad soéial y general.. Y esto porque no 

siempre los mismos actos han sido considerados como delitos 

de la misma comunidad y en diversos lugares.de la tierra. 

En nuestra sociedad de tipo capitalista encontramos como más 

frecuentes los delitos contra el patrimonio económico ·y esto 

es a-sí - porque las formas sociales precisamente se basan en la 

modalidad de la sociedad privada sobre los medios. de producción • 

Este fenómeno produce des-igualdades sociales que fü',sucvez son 

la causa del hambre, frios, enfermedades, analfabetismo, desem 

pleo, etc. Estos hechos lle van al individuo que los mire al 

delito con el. fin de no dejarse,morir de hambre, .frío ni dejar 

en el abandono material a su familia o simplemente porque el 

deseo del dinero impele a los ambiciosos a procurar más bienes 

si así lo desean, a costa ot ros delinquiendo que en diversas 

formas y aprovechando la posición dentro de la comunidad, por 

que no solamente delinque al necesitado, sino que este delin 

que porque el poderoso ha 



hasta de su fuerza de trabajo. 

A través de la historia de la sociedad asistimos a una descero 

posición de ella debido a la pasión por los bienes materiales 

en pr ovecho individual, esa ambición despierta los instintos 

atávicos del individuo fomentados por el medio ambiente, pr o 

piciado por el d.esarrollo capitalista. Esto lleva que el in 

d·ividuo receloso por el odio a sus semejantes, delinca, son 

.las instituciones sociales y i=,l . avr1gi=,rr1n·o i né'l i vinnr11 ismo que 

raya en .un. egoísmo patológico, nacido con .. la propiedad priva 

da, quien ha dado origen al delito. 

Todos .debemos advertir el ·delito antes de condenarlo, el deli 

to es más que todo histórico que ha existido a través de la 

humanidad, en diversa.s modalidades . 

. Todo delito es . un fenómeno de diversas .causas y actuaciones, 

es una enfermedad del espíritu, es un conjunto de causas y 

efectos. 

El fenómeno de la delincuencia seguirá existiendo mientras 

exista la humanidad, dadas sus causas y los estímulos que lo 

.Provocan, la fórmula de arraigamiento, ·y las ineficiencias 

muestras de prevención y rehabilitación del delito. 
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Ciertamente las desigualdades y vicios sociales constituyen 

una de las más importantes causas de la delincuencia, .al 

igual que la improcedencia de la represión judicial, errores 

judiciales etc. 

Si retrocedemos a la época de la llegada de los españoles a 

nuestros territorios podemos analizar que con su intervención 

transforma el sistema económico al traer consigo los vicios 

. de la España .Decadente�. como consecuencia, todas las f-orrnas 

delincuenciales, _ ya que para el nativo el acto de .hurto, bo 

micidio,- etc .. no era ·una razón de peso en su conducta moral, 

sino que era un gaje del oficio de supervivencia. Hubo un 

núcleo en el ideario de las costumbres primitivas en Coloro 

bia con. el arribo del emigrante conquistador de la España 

feudal. 

Fue el .Español el que .inició:. toda clase .de maniobras del ic 

tivas en .aquellas comunidades donde encontró resistencia pa 

ra dejarse dominar, ·tales actos eran la quema de cosecha, 

violación de mujeres de toda edad, atropellos de ancianos� 

Este sistema de guerra de exterminación produjo el desajuste 

socio-económico de grandes grupos de población, trayendo co 

mo consecuencia la propagación de salteadores permanentes en 

los caminos, piratería, etc. Tal ámbito socio-económico ,creó 
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una atrn6sfera delictiva contra la propiedad que se proyecta 

en todo el periodo de la colo.nía y. aún en la República de 

siglos pasados. 

La .Pirateria se intensific6n con la. apertura del tránsito en 

tre Cartagena y Lima, ya que en la colonia el mercado entre 

estas dos ciudades era fuerte. 

-T·-- ·a __ ,_.,__-.._ __ --..-,-..vT"c"ha"h"" ""' 1.:,c,. ,...,..,.,,::¡; ,.. ,; ,.... ,.,p e:, n�-t-11r�, p� V ni-FÍJ..JUi:> i:>O...L \-Cl.L.1l.,.Ca:, Cl..f::-'.L � ,;;; ,1..1, '--'1J..L.&. ..._....._ ....,. ___ ._ ... ____ _.._...,.., __ -.-.-·-�-- -- --- ;,¿ ___ _

ciles de los caminos para entregar.se de ::lleno a piratear y 

tomar como prcif esión _lucrativa este of.icio donde verdadera 

mente lo que se practicaba era una apología al delito y su 

estructura, buscar ·nueva disposición _penal y su estruc tura 

.. socio-económica. 

En la época- de la ·co lonia .aparecen criminológicos de importan 

cia en relación con el comercio; en cuanto a la desadaptación 

comercial y ala especulación .fraudulenta con las mercancías 

tráidas de Europa ... Y la dificultad del transporte de termi 

nada por los continuos asaltos en los caminos. 

En realidad, a pesar de la especulación generalmente no era 

considerada un delito, .Podía decirse por razones de escaséz. 

En la época de la fundación de Santa Fé de Bogotá se especu 

laba fraudulentamente con los precios, del mismo modo en los 
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pri.Inerocs años de la ciudad de Cali, donde: el fraude está "re 

ferido a la tendencia del oro. 

Hizo que estas .e'2'idencias ae conductas espec.ialmente el -deli 

to fueran predominante violentas. Más tarde la República ·im 

portó los a.etas de fraude_ que _en las colonias no existian. 

·Entonces observamos que .. la violencia fue la partera de ese

fenómeno delictivo para luego seguirle unos pasos, el frau

de, -robo, etc.

l .• L. ORIGEN :DEL .. DELITO

- Los delitos están .determinados .por tr.es .... factores esenciales

factor antropológico, _factor :fisic.o,y medio social. 

1- .. El· ·.factor antropológic.o :o _biosíquico. o _ factor endógeno

lo ··integran .tres<_elementos: 

a- La constituc.ión orgánica del individuo

b- La constitución psiquica

e- Caracteres personales.

La corrstitución orgánica comprende caracteres morfológicos 

de los delincuentes, anomalías del cráneo. y del cerebro, sen 
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sibilidad, sistema nerv ioso, circulación sanguínea, metabo 

lismo digestivo, �unción sexual y principalmente las glandú 

las endocrinas. o secrección interna, en este .factor fundamen · 

tó Kerr i su_ clasificación de los delincuentes innatos o ins 

tintivos· o..por tendencia congénitas, delincuentes locos, de 

lincuentes habitales, delincuentes ocasionales. y delincuentes 

pasionales . clasificac.ión que constituye la escuela positivis. 

ta. 

Factor. f isico .comprende las condiciones.-.teléricas o natuales, 

en la cual_ entran: · el clima, el. frio·,. el calor, la esterili 

dad: o fertilidad: de la tierra, su topograf:ía montañosa o pla 

na.,. el. cambio de estaciones, la clase de cultivo de la región 

condiciones atmosféricas. 

Así se. tiene en cuenta por experiencia, q-qe la. manera de reac 

cionar ante la ofensa del nativo de tierra caliente, un coste· 

ño por. ejemplo, y el originario de los .p áramos por ejemplo, 

un boyacense. Sobre estas desigualdades estableció Jorge Elie 

cer Gaitán una: diferencia en lo que llamó hombre surco y el 

hombre laboratorio. 

El primero su reacción ante la ofensa no es inmediata sino 

que va desarrollando despaciosamette dentro de una aparente 
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pasividad, creando el proceso sicológico que ha de culminar 

en el acto, o sea no delictuoso, El segundo reacciona ante 

la ofensa inmediatamente, porque la mezcla sicológica del 

sujeto estalla nen eL encuentro de. manera ª-s pera corno una 

explosión. 

Medio social: Hace relación al medio. de ambiente, a la edu 

cación, condiciones de vida, situación. económica,- nutrición, 

•-rivienda, higiene, organizac.ión política y judicial, costura 

bres, familias, etc. 

En los. criminales locos y natos predominan los factores an 

tropológicos o indiv±duales; en; los criminales habituales, 

pasionales, y ocasionales- predominan la acción de las influen 

cias s ociales, P=ro los primeros. cons tituyen más que el 20% 

o 25% de la criminalidad global. Si se sustraen los delinc'_'.:=:-:.

cuentes locos que el ilustre penalista italiano Turati nos 

cuenta entre los· criminales. sino, entre los. alienados los· 

criminales natos solo alcanzarian una proporcioón del 10% lo 

que viene a demostrar claramente que el mayor· número corres 

pende a la acción. de los medios sociales. 

No se puede negar la influencia .,de los factores antropológi 

cos y fisicos, sino que a nuestro entender, como intentare 

mos demostrarlo, el factor social abre de un -i"ITFcrffera:="pr�nc 
:' . íW"iI_�J�¡;\�J mrn:m BOUYAfl 
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palÍsirna en la gran mayoría de los delitos siendo la miseria 

la cuas principal de los delitos. 

1.2. INFLUENCIA DEL MEDIO SOCIAL. EN EL DELITO 

La Escuela. Francesa o- Escuela Sicológica., le da preponderan 

cia al medio o factor social entre cuyos defensores se en 

cuentran La Sassagne, Tarde,. Propi·nar y otros. 

La Sassagne admite.,la existencia de dos factores en la etio 

logía del delito, el factor individual y el factor social 

atribuyéndole a. éste  mayor importancia.. El. factor indivi 

dual, según él, no ·tiene.más que influencia muy restringi 

da, En. la organización física y psíquica del delincuente 

hay anomalias, pero estas provienen del medio so cial defec 

tuoso ·del cual se ha nutrido. Aún se inclina a pensar que 

solo debe tener se en cuenta los medios- soc·iales ;- porque el 

medio roodif ica el organismo, predisponiéndole a los actos 

del·ictuosos. 

Según Tarde, el delincuente es· una. especie de. detritus so cial 

y el delito engendrado por causas.sociales, atribuyéndolo a 

un papel principal al factor .económico. 

La Escuela Positiva afirma acertadamente que el delincuente 
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es siempre anormal, sin que esto signifique que lo normal y 

patológico se hallen delimitado. unos de otros por fronteras 

precisas y definidas. 

El medio contribuye a. la proliferación. del. delito, precisa 

mente. porque. este_ encuentra. el· terreno propicio para desa 

rrollarse de la. misma manera que la planta venenosa,. solo 

crece- en. los- terrenos apropiados, por eso, af inna La Sassag 

ne que, "el medio social es el. caldo del. cultivo de la crimi 

nalidad, el IDicrobio en. e l  criminal, elementos que no· tienen 

;mportancia hasta el.día que. no encuentra el caldo de culti 

vo que. lo hace fomentar .. 

Quelet, sostuvo. que. los del.incuentes se limitan a ejecutar 

los delitos preparados por la sociedad. Las pruebas de la 

influencia del. medio. social en el fenómeno ·del ictuoso, es . 

que el. 90% de los delincuentes son. analfabetas y· con escasa�, 

educación primaria y 15 de cada 10 .000 colombianos se encuen 

tran en las cárceles colombianas y son los que pertenecen a 

la clase necesitadas. 

La delinc�encia es producto de la mala educación y el desem 

pleo,. contratándose principalmente en las zonas urbanas como 

una. secuela de· la migración campesina y de la necesidad de 

supervivencia de personal no calificado que llega del sector 

rural a la urbana en busca de supuestas mejores condiciones 
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de vida . 

L os males sociales pueden· eliminarse con medios sociales, se 

hace necesario acometer unas reformas que solo puede realizar 

el Estado a través del. implantamiento de una verdadera deme 

cracia., es. decir no solo político, sino también económico, 

funcional,- a f.in . de· que responda a una justicia distributiva 

que contribuye a resolver equitativamente las condiciones so 

ciales de nuestro puebl o. 

1- .3. MEDIOS DE.. DIFUSION DEL DELITO 

Como medio, de. difusión de. la cultura, se encuentra la prensa 

hablada y escrita, el libro, el cine y la televisión, pero 

desgraciadamente son armas de. doble filo en cuanto puede ser 

utilizada en beneficio de la comunidad. para tenerla informa

da sobre los quehaceres cotidianos y para elevar el nivel 

cultural y al. propio tiempo como medio de alteración del or 

den y estabilidad. pública,. y corno instrumentos al servicio.

de intereses. procl.ives-, cuando no :manifiestamente inmorales 

o delictuoso.

La influencia negativa de la prensa es el fenómeno de la cri 

rninalidad, se hace evidente y visible en la llamada "crónica 

roja" abstractamente atenc;iida como información sobre los 

.
.... 

_ 
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acontecimientos criminales de diaria ocurrencia en el ámbito 

nacional e internacional. 

Lo grave no. es informar. sobre los hechos delictivos sino en· 

la manera como. se .. hace. El sensasionalismo exagerado con 

que se·. publica la noticia de tal modo que ocupe· un sitio des 

tacado: en el períodico 0 en. el espacio radial, minimiza de 

una parte: los. acontecimiento-s sociales, políticos y cultura 

les e hipertrofia, de: otr.o lado un. comportamiento antisocial, 

con frecuentes despliegue fotográfico que halaga la vanidad 

ctel criminal e insita por ley de imitación o contagio social 

a los· delincuentes· potenciales el. camino del crimen; esto 

es obtensible; cuando. se dá.,amplia noticia. del.. éxito legrado 

por eL hampa .•.. 

El libro también es medio idóneo . para la comunicación de ideas 

perniciosa en el orden científico jurídico o moral. La litera 

tura criminal tiene sus orígenes en la novela policíaca, bien 

podíamos decir que es una degeneración de ella dado que su te 

ma está concentrado, como ocurre en el relato policíaco por 

la trama que. buscaba el esclarecimiento de un hecho delictivo 

sobre. sus _"inteligentes consideraciones sobre sus antecedentes 

y circunstancias y sobre lo sicológico del delincuente. 

No se quiere significar con esta apr·:�ciación, que el contacto 
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Es de otra parte, un instrumento que ejerce especial fascina 

ción en los niños; tal fenómeno no puede cpasar deapercibi<:lo 

en razón de sus perniciosos efectos. La televisión entra con 

mucho poder en la. educación de los niños y les enseña valores 

morales y· sociales sobre la violencia. que s on contrarias a 

las normas de una sociedad civilizada. 

1.4. MEDIDAS DE. PREVENCION DEL DELITO 

El. antiguo y sabio aforismo según: el cual "es mejor prevenir' 

que curar" inventada. por los. higienistas se emplea en este 

tema la frase II es mejqr. prevenir e l. delito. que castigarlo" .. 

En efecto el Estado com o supremo· director. de la colectividad 

y respnsable en. su desarr ollo, armenia y bienestar tiene la 

misión ineludible de.velar por la tutela de los Derechos fun 

damentales que garantizan el equilibrio social. Nuestra pro 

pia constituyente consciente. y tal responsabilidad la consa 

·> 

gró expresamente en la carta fundamental así "las autoridades

de la República estan constituida para proteger.a todas las

personas residentes en a lombia en su vida, honra,y bienes y

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado

y de los particulares.

�-Ht1�;::�;·;.::.D �J
. rJm1 io:m.i.. 

ll.i\�i��:� �JffJ:l\l1 
�!!tH��==··=-�-=��,.,�-,..-·
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con este tipo de literatura crea delincuencia pero no podernos 

desconocer que contribuye una. tentación demasiada grande para 

sujetos hábiles y en general para quienes habiendo transitado 

por el camino del delito. 

El Cine es otro vehículo de comunicación en la sociedad moder 

na; a través de él se divulgan situaciones individuales o so 

ciales,. se plantean conflictos, se dan a conocer condiciones 

de vida superiores o infrahumanas. En las pelíe-Úlas de conte 

nido criminal o morboso, su trauma se orienta a hacer de la 

violencia el Único medio de solución a los conflict os humanos 

o presentar el sexo como el centro neurálgico de la vida de

relación; uno y otro aspecto pueden resultar- perjudiciales pa 

ra el público adolecente o para individuos con escasa capaci 

dad de crítica, porque tienden a identificarse con los héroes 

de las películas, imitan la situación que allí se reproducen 

y sobre todo toman conciencia de que la agresividad es el más 

fácil y ef icáz camino para imponer el camino de la justicia. 

La televisión como medio joven de difusión con que cuenta 

.nuestra sociedad y el más vigoroso impulso para haber tornado 

en los Últimos años. Ofrece igualmente como medio de comuni 

cación sensorial, vista y oído, seria y contraria contribución 

a los adolecentes y al hombre en general en el aprendizaje y 

ejecución del delito� 
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En países pobres como el- nuestro el problema de la crimina 

lidad pasó a otro más directamente sentido por la comunidad 

como el hambre, el desempleo, la desnutrición, vivienda, etc. 

Sabemos: que el deli to es un. hecho humano·;· conocemos los facto 

res causales que contribuyen a su producción, luego una sana 

terapia deberá orientarse- a combatir o por. lo menos, a rnodifi. 

carlos. No obstante cabe destacar, que ninguna terapia crimi

nal será ef.icáz. Sin la .. decidida colaboración de la ciudada. 

nía. 

El Estado con la creación de. la Comisión Nacional para la. pre 

vención de la del.incuencia (decretos 1331. de 1971- 1617 de 

1972- 1939 de.1974) trata de luchar contra el crimen, dicho 

organismo presidido por el ministerio de justicia y del que 

formaparte el presidente de la.sala penal de la Corte Supre 

ma de Justicia, el procurador de· la nación, ei jefe del de 

partamenteo administrativo, el director de la defensa civil 

colombiana y el director nacional de instrucción criminal, 

su creación es infructuosa. y su practica·· es ninguna, porque 

no se ha entrado en la verdadera causa de la d�lincuencia y 

a prevenirla categoricamente. 

Las principales medidas de prevención que podrían tomarse 

respecto al mundo circundante natural, económico, cultural, 
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po lítico y familiar en relación c on dos factores criminbgenos, 

destacamos el alcoholismo y la prostitución. 

La prolifaxis debe enfocarse en· dos: criminalidad urbana y ru 

ral y la que se rea·liza en circunstanc.ias de nocturnidad. 

El auge de.·nuestra: delincuencia nocturna se debe en primer lu 

gar a. la insuf:icienc:ia de. vigilancia. policiva y secundariamen 

te al deficiente.· alumbrado público y a la negligencia ciudada 

na. 

1 .s· . .  PREVENC.ION:: EN EL INDIVIDUO. 

La idea- crim-inoiógica. no se. transforma en act o :gracias al. pa 

pel que. desempeñan nuestros frenos inhibitorios por eso en 

tre la delincuencia potencial y la real c orre un abismo, el 

. mismo que· existe entre desear y hacer. Por lo regular, esas 

inhibiciones. no nacen c on nosotros y superiores; la escuela, 

el derecho, l a- educación eTh general, son los vehículos a tra 

vés de los cuales se estructura. nuestra. conciencia moral que 

nos capacita. para distinguir lo bueno de lo malo, lo social 

de lo ant�social. 

Requiere adelantar campañas educativas en. todos l os niveles 

para vigorizar las fuerzas inhibitorias de todo ser humano; 
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crear plena confianza sobre el hecho de que le alcance de nues 

tras derechos, hasta donde lleguen los derechos de los demás; 

robustecer el concepto de la responsabilidad social de tal for 

ma que el hombre piense siempre en función colectiva y tenga 

la firme convicción de que el interés ·particular debe ceder al 

interés general. Actualemnte en.Medellín se están c reando es 

cuela para criminales y- ese irr.espeto por la vida que pierde 

valor· en. nuestro país se debe también. a la falta de preparación 

de los. ciudadanos que. no tienen la oportunidad de pisar un es 

tablecimiento educativo completo. 

Desaf"ortunadamente no han comenzado. a funcionar. los pabellones 

espec,iales·a:.que.se-refiere el- estatuto,. con lo que. su efecti 

va aplicación. sigue. esperando. la iniciativa oficial. Un o por 

tuno y ef ieáz tratamiento siquiátrico tiene la virtud de evi 

tar que un delincuente potencial en razón de la normalidad de 

sus mecanismos sicológicos, pueden convertirse en protagonis 

tas de hechos delictuosos; de allí la importancia del funcio 

namiento dé hospitales siquiátricos públicos y privados y de 

centros de-diagnóstico de enfermedades mentales en todo el 

páis para lograr tal cometido. 

El tremendo auge de la criminalidad contra la propiedad tiene 

estrecha vinculación con- dos (2} fenómenos. El primero se de 

be a la deficiente vigilancia_policiva, y el segundo dice re 

26 



-lación con el descuido comportamientos de las víctimas res

pecto de sus propias pertenen cias.
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2. DELINCUENCIA

Para hablar de la delincuencia tenemos· que tomar como primera 

medida. al delincuente·que es un hombre, y como tal hay que 

tratarlo desde. el momento aunque.delinque hasta obtener su to 

tal rehabilitación y· así alejarlo del peligro de la reinciden 

cia y las consecuencias funestas que esto acarrea en su futu 

ro. y en sus· actos posteriores al delito ,. 

Inf.-ortunadamente tristemente. en el hombre, con la adquisié ión 

y perfección. de. la inteligencia: racional., l.os instintos sufren 

considerables deterioros en detrimento de su altísima función, 

la capacidad de inteligenc·ia de rac.iocinio y de abstracción 

permite al individuo modificar intencionalmente su medio vital 

inmediato, con el deseo ferviente de suplir sus funciones ins 

tintivas menguadas. Pero estas capacidades se tienen por cir 

cunstancias y factores que modifican y alteran las conductas 

y el act o. del individuo que lo lleva directamente a delinquir. 

Dentro de la dificil actuación de la vida del hombre su equi 

librio emocional y orgánico es inestable y difícil de alean 

zar, alterándose los fact ores sociales, físicos y antropoló 



gicos. Genéticamente el hombre posee mecanismos intercomuni 

cativos cerebrales que le- facilitan :pervertir su intención. 

En la perversión e inversión activa o pasiva, de ello se en 

cuentra- la causa de todos molestos males, con resultados ne 

fastos como-- el suicidio, . asesinato, etc. 

La delincuencia_ según_ la escuela: clásica, es producto de dos 

fuerzas.. Una moral representad.a_:_ por· la voluntad inteligente 

y libre del que·obró y otra material representada por el ac 

tor qu_e lesiona al derecho o que los sitúa en peligro de ser 

lesionado.. Sin la concurrencia de- las dos fuerzas•"--

En la. culpa·,, la voluntad. daño-sa;, reside. en. no haber. querido 

calcu.rar las-. consecuencias-. ¡:os-ible_s, y- prev±sibles. del. propio 

hecho. La libertad. es pur consiguiente, base_ de la respon 

sabilidad· criminal sin la primera no existe lo segundo, este 

criterio nivela a los hombres, haciéndoles partícipes de una 

fuerza metafísica. que según los clásicos está al alcance de 

todos.-

La delincuencia_ se explica así por una predisposición o deter 

minismo antropológico, por los caracteres hereditarios que 

vienen con el sujeto. 
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La libertad de la persona. queda destruída por los impulsos 

criminales derivados de su naturaleza. Esta es la primera 

reacción que irrumpe desde el campo médico para negar la nor 

malidad sostenida por los juristas llevando sus consecuencias 

hasta extremos hipotéticos. 

El hombre delincuente es un prisionero de sí mismo con lo l._ 

cual niega- a·e:.una vez la. variabilidad dialéctica y la consi 

guiente capacidad. para liberarse de esos dete.nninantes. 

2 .1. FACTORES ORIGINARIOS DE LA DELINCUENCIA 

Los factores que . originan la. delincuencia. son los determina 

dos y- numerado de la siguiente manera: 

2.1.1. Herencia. El factor hereditario es medio influyente 

de criminalidad, constituyendo causa determinante de la per 

sonal idad del hornbr e . 

La conducta humana está determinada por la estructura de la 

· p�rsonalidad de su autor. La. constitución biosíquica del

hombre. e.s· el_ resultado. dela influencia de los factores am

bientales sobre el genotipo o conjunto de disposiciones que

le fueron transmitid o por los
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El delito en cuanto a conducta humana es una proyección del 

biosíquico y resulta por lo mism o influenciado por factores 

disposicionales. Parece indudabl.e que la conducta humana es 

el reflejo de. la personalidad en la medida que ella reaccio 

na. a los estímulos que. el mundo le departa de. acuerdo con 

los mecanismos que lo integran. Donde se deduce que el f enó 

meno herencia juega un. papel importante en el comportamiento 

del.:·�hombre, el. mayor o menor grado de influencia depende en 

la medida. que. las disposiciones he.redadas hayan logrado desa 

rrollars.e· en el fenotipo y como el delito es también un com 

portamiento humano, sicológicamente idéntico al comportamien 

to lícito resul.ta apenas lógico concluir que esos mismos fac 

tares: disposicionales puedan influenciar en mayor o menor gra 

do. l"a. conducta criminosa. 

La herencia no determina por sí sola la .naturaleza del compor 

tamiento· humano, es la interacción entre ella y el mundo cir 

cundante lo cual crea el fenotipo y lo que explica en último 

el quehacer lícito o antisocial del hombre. 

2.1.2 •. La edad. La edad entendida por sí sola como un dato 

meramente cronológico, no tiene ninguna relación con el deli 

to . Lo que ocurre realmente es que el hombre desde su naci 

miento hasta s u  muerte recorre una elipse vital a través de 

una serie sucesiva de etapas que los sicólogos han denominado 
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infancia, pubertad, juventud, adultez, madurez y senilidad, 

cada una de ellas comprende un cierto periodo de años y 

nuestra facera cien definida de la personalidad en su proce

. so de formación, estructuración y desarrollo� tales estudios 

necesariamente enmarcados dentro de límitef f cronológicos im 

primen características pecuil:.lares a la. conducta. humana y ex 

plican muchas- veces. su .. conducta. antisocial. 

La tendencia.de un comportamiento antisocial sigue en sus li 

neamientos generale. Crece a partir de los años escolares 

en forma acelerada hasta culminar en los 30 años, comienza 

luego. a decl.inar�. a partir. de esta edad hasta los cuarenta 

años. aproximadamente� .. acent:ua su descanso a, medida que la. 

edad . avanza· y ·logra. sus más. ba.jos indices de?pués de los- se 

senta.:; la pubertad es probablemente el periodo de mayor de 

siquilibrio en la vida del hombre; el nacimiento de la se 

xualidad la falta de capacidad de autocrítica, su inestabili 

dad emocional hacen que esta etapa facilita el comportamien 

to irregular del jóven, especialmente en el ámbito de la se 

xualidad , y lo lleva a incurrir, a cometer un delito de vio 

lación, est9 por actos sexuales abusivos. 

Después ·de los 30 años la criminalidad se hace más mesurada 

y prudente; el valor precedente cede el paso a una calculada 

ponderación de la conducta; no se le improvisa los medios 
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empleados con la astucia y la inteligencia en tales condicio 

nes nos resulta extraño observar como aparece en esta etapa 

la estafa, peculado, los delitos sobre la existencia y segu 

r idad del Estado •. 

De los. viejos no hay que. esperar criminalidad elevada, en 

efecto es menor que de la juventud, en·la que despierta la 

edad de la responsabilidad, criminalidad, incluso las esta 

dj.sticas- de tiempos anteriores han. demostrado que la delin 

cuencia de los viejos es menor que: la de los jóvenes -de 12 

a 18. años. En efecto en. mayor índice están ubicado entre 

los. 18 y 30. años con un mínimo de. 59% de la. criminalidad to 

tal a un máx.imo de 66% le siguen. en sus ordenes de los 31 a 

40 con un mínimo de 18% y un máximo de 21%.· 

2 .1.3. La prostitución. Entendida la prostituci�n como la 

entrega que- se hace con fines de lucro de su cuerpo la mujer 

períodicamente a un número determinado de hombres, resulta 

difíciles de. identificarlas. con un hecho criminoso en razón 

de ausencia de antisocial, se trata más bien de un fenómeno 

.social. 

Hablar de prostitución cuyos miembros provienen de estratos 

sociales similares e incorporaron a ella factores causales 

idénticos, viven en condiciones semejantes, poseen un propio 
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código moral tienen y obedecen una escala de valores éticos 

diversos de los que rigen a los restantes miembros de la co 

lec ti vidad. 

A pesar de que la prostitución no es considerada delito jue 

ga papel importante en la criminalidad hayándose íntimamente 

!'Zinculada a una serie de Ílicitos que allí se incuban,. se 

realizan, se oculta o se disfrutan. Sabido es que los ru 

fianes y· delincuentes en g�neral acostumbran a planear en 

los bajos fondos citadinos y que el mismo ambiente en que el 

trato sexual se desarrolla es p�picio a la gestación de con 

ductas deli'ctivas; estambién· frecuente .. de ejecución de hechos· 

ílicitos conectados· al ejercicio de la prostitución tales co 

mo el hurto, la estafa y los delitos contra la· vida y seguri 

dad personal que son escuelas inmed.iatas de la atmósfera car 

gada de licor y sensualismo que este comercio carnal ordina 

rio desenvuelve, es conocido de otra parte, el papel que la 

prostituta desempeña en el encubrimiento de. hechos delictuo 

sos realizados por compañeras de trabajo; por sus propios 

rufianes o por gente de una f arma, u. otra vinculadas al oficio, 

finalmente el prcducto del delito cuando de atentados a la 

propiedad." se trata, va a terminar comunmente sá. los prosti·bu 

los. 

2.1 .4 • Alcoholismo. La relación de 
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dad puede ser directa o indirecta. Es directa cuando resul 

ta posib le establecer una inmediata relación causal entre 

la ebriedad de. la gente y su delito. 

Ele alcohol es de. ordinario factor preponderante del delito 

en razón: conocida. alteración sicosomática que produce., 
a sa. 

ber; .fallas en el sistema peraceptivo u obnu bilamiento en 

la ideación, deficiencias, en. las capacidadesa atentiva, hi 

peremotiva y· en. general relajamiento paulatino de los fre:: 

nos inhibitorios .con. el siguiente aumento .. de· la .agresividad. 

La influencia. del. alcohol sobre: la. criminalidad es indirecta 

desde. dospuntos- de vista: .. ya sea· re.specto .. de conductas anti· 

social.mediatamente conectada a. la embt:iaguéz .obra a través 

· de l os mecanismos de. la herencia. No debe olvidarse que el 

estado- de. inferioridad física mental y social del alcoholis 

mo crónico ló coloca a las puertas del delito,. que el deseo 

de adquirir bebidas embriagante induce· a la delincuencia, es 

pecialmente contra la - propiedad. 

El alcoholismo de los padres· puede proyectarse sobre su des 

cendenc.ia · como una tarea hereditaria, creando el terreno dis 

posicional de la delincuencia. 

Las cifras de accides de tránsito son elevadísimas debido al 
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estado de embriguéz delante del volante, escándalos públicos 

�rrespeto a la autoridad, de riña, etc. 

2.1.5. Drogadicción. La relación que exis.te entre la droga 

y criminalidad es doble: su. ingestión produce alteraciones 

de comportamiento _que. genera delincuenc:ia, de· un, lado a otro 

ciertas acciones de. las que aquel.las sustanc·ias· son objetos,. 

están legalmente. adscrita. como delitos. 

El relajamiento de los frenos inhibitorios que su ingestión 

ocasiona .. facilita la realización de actos. Ílicitos, las 'alte 

raciones sensoperceptivas, que a su empleo,. al distorcionar 

lcr- reaTidad. causan falsas imágenes. y dan lugar a reacciónes 

tardias. O' desproporcionadas; que.·muchas veces. se. concretan en 

criminalidad culposa.. Alguna droga·'. como. al ácido lisúrgico 

(LSD) liberan energía. que sin el control ético de la neosique 

se transforma en agresividad delictiva; otras como la cocaína 

dan ánimo y estimulan al delincuente indeciso, otros como la 

marihuana. distorsionan la .realidad y permiten por eso reali 

zar hechos antisociales que en condición de normalidad sico 

·somática la persona. no ejecutaría.. En ocasiones el vicioso

hurta o. estafa para adquirir la droga.

En relación con el segundo aspecto constituyen-delitos entre 
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otras las siguientes conductas: el cultivo o conservación 

de. plantas de las que pueden. extraerse sustancias estupefa 

cientes·: el transporte,almacena:miento, conservación, elaoo 

ración, venta ,. porte, ofrecimiento, adquisición o suministro 

de droga o sustancias. que produzcan. dependencias físicas o 

síquicas� prescr.ipc-ión suministro o aplicación. de tales sus 

tanc·ias para fines, no terapeúticos o, en cantidad superior a 

la necesaria,. por mf;d-ico, farmacéutico, odontologo o enfer 

mero, y �l estímulo � difusión- ílicitos del uso de dichas 

sustancias (decreto ley 1"188 de 1974, llamado Estatuto Nacio 

nalde Estupefaciente). 

2.1.6:., Enf.érmedades neurológicas. Eñ algunos casos de delin 

cuencia· la difus,ión cerebral es factor significativo. Sil ver 
. - � - .. . ' 

man encontró que.el. 80% de: un· grupo de sicópatas delincuentes 

tenían ondas cerebrales anormales o cuasi-anormales que apa 

recian en los electro-encefalogra.tnas. Aunque en muchos casos 

·de delincuencia aparecen anormal.idades cerebrales, aparece

que rara vez. es este el único factor causativo. Por el con

trario, la Ie,sión cerebral· es uno entre .. muchosfactores que

constituyen. a la formación-de las personalidades socio-páti

cas.

2.1.7. Malas condiciones de vida. Casi toda ciudad y en 

muchas regiones rurales hay familias cuyas circunstancias les 

37 



impiden disfrutar de alimentos, habitación y ropa adecuada. 

Numer osas familias viven en zonas de tugurios en que los ni 

ños carecen_de sitios para jugar y crecer de modo saludarle. 

Quizás reciban poco o ningún estímulo puede. en vercad que no 

haya conocido nada más que un ambiente anonnal, al crecer 

asi el niño puede. convertirse en un_ resentido.. Se siente 

privado de muchas satisfacciones. y cree que· la. vida· lo ha 

tratado II injustamente"· ello puede llevarlo a abandonar el 

hogar y entregarse a la.conducta antisocial. 
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Las- ideas- modernas sobre el cerebro del crimin.a,l 9es·a,gradan 

a ra inmensa ·maYQrÍa de ·10$· magi_strados y. los ·Jlurista,s· Cl1a1,1ri 

ce · de FleU:ry., L �am� du criminai} 9 

El es·tudio del delincuente e1;i objeto de la crin,.inolog. fa, a.un 

que ·algunos nieguen a esta ra,ma del saber el carácter de c:iari 

cia, ha logrado reunir considerables datos para interpretar 

mejor el pasado, presente y futuro de la actividad humana 

partiendo de las investigactones sobre ·1as escrituras del 

.,.,,,,""'r1 . . ... ,: .. .: -.&.. ,,:-p.;.�;.
e 

.··,uu.u-..0· en que e..1. SUJc:'-0 J·-1-·Y· ., . .

La criTninología, es. una dis c.j.plinc3, c.j.erit.if±co. qu_e ha t�rii-oo 

pocos cultores en Colo:rnbfa,� que se hay-a dedicado a investigar 

la problemática de la criminología de nuestro país. La fal 

ta de antropólogos, sicólogos y síquiatras
( 

dedicado al estu 

dio del hombre delincuente y del medio ambiente que los roéea 

· 1a falta de recursos para la realización de ·investigaciones.

A escalas regionales- y· nacionales que se ocupan del estudio

de conceptos, problemas criminólogos y la insistencia de una 



política criminal ofic.;la,1,mente orienté\dé\ son los. iactore� de 

terminantes· de esta s.itua,ción� 

El delito no sólo se contempla, como V;iolación de ·1as normas. 

sino. como acto humano, la -violacion en el derecho son mate 

ria de los estudios- jurídicos, la exp.1,icación de ·1os actos 

es materia del. conjunto de ciencias que ·influyen a la cri'Illi 

nología. 

En el ámbito de ·1a dogmá.tica penal, se ha, deqído reconocer 

que en numerosos campos no puede prescindirse de ·1a labor rea 

lizada por la criminología, sin poner seriamente en peligro 

sin efectividad el Derecho Penal. 

La.relación entre ambas ciencias deberá regirl?e no :por una 

síntesis inalcanzable, sino por una apl±cación necesaria. De 

es-ta manera consideración se ·deriva tambi,én el lugar en que 

una exposición.sistemática del Derecho vigente puede corres 

ponder a la criminología. Una exposición de los. métodos cr± 

minológicos de investigación pue.de estar por fuera del De.re 

cho_Penal. Por el contrqrio en el Dereéha pena,l deberá in 

cluirse la crimi:nolog.!a aplicada a sus rasgos fundame.ntales •. 

La criminología. al estudia_r el porqué del. delito� y buscar 

aplicarlo para hacerlo, explora el hombre y su ambiente tra 
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tando de traducir esq unidad düüécti.ca q;ue ·exi,ste eri la, re?J, 

lidad. La decis-ión judicial es- tanto -más· cierto y s�91,1r� y 

cuantos meJores eterrientos- existan para llegar a fondo de es

te acontecer real y conocerlo; hombre ·y mundo, mundo y hombre 

no sólo están en· contacto sino en íntima función en comperie 

tración permanente� 

La, antropología Y· la sicologÍ•i;i, criminal a,rrnoni-o�amerite eritre 

lazados proporci·onan al criminólogo un ma,teri·al prec�oso pa 

ra · conocer las causas endógenas- y exógena�· del· delito y para 

comprender su di-námica ,. La, criminología, sobre el desenvolvi 

miento del hecho ilícito, debe extraer conclusiones que per 

mitan adelantar una eficaz lucha contra el fenómeno de la 

criminalidád� y formular recomendaciones al Estado para que 

le·de contenido legal a ese empeño ,. .La .:f;aceta que creemos 

constituye. el. obj et±vo del criminólogo e�- la usualmente cono 

cida como Política Criminal. 

3.1. DERECHO Y _LIBERTAD 

''El derecho es luctJ.a" .(Rudolp Von Iheri-ngl� 

La libertad despué·s de la v:.t.da es la más preciosa, de ·1os de 

rechos humanos� El Derecho Perial� tutel"a el bi-eri Jurídico 

básico: La libertad entendida está como�- a tarea y la prácti 
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romántica conteriid� en J.a.s leye.$, �S: n¡.�s. enérg-tca:. , y por 

lo mismo la más importante garantía para el eJercicio de to 

dos.los derechos. 

La· libertad es la condición primaria p9:ra el d±s.frute de un 

derecho, sierido también un bi.eri jur.:i!.d±co eri sÍ! m±sma� Sin 

libertad real, sin capacidad para actuar acertadamente, los 

derechos aunque estéri declarados ! eri las- normas eri caso s-i 

no existiera ahora bien esos- serechos- son tan plenos cuanto 

mayor grado de libertad hay-a conquistado la sociedad y el in 

di vidU:o, afirmación que induce a es·ta otra;. si- el ser humano 

nos dispone:_:·siqu;tera,. de ·un mintmo de libertad $US atributos 

naturales se marchitan y la vida misma adquiere una yerta 

simplificactón · vegetativa, entonces- el derecho dle vivir·· se 

contrae hasta su inexistencia práctica. 

Si las personas están sometidas a una zozobra constante, a 

la amenaza de ver lestonado su patrimonio moral, es decir, 

si carece de autonomía, de que le s�rve encarcelarlo su dere 

cho de persona, si se le.-niega su eje.rcicio y esté olvidado 

y tratado inhumanamente y negandosele ·1as oportunidades de · 

beneficiarse de él� 

Si la pena es un medio protector de los derechos e ·,;t-ntere?es 

jurídicos-, deduce, i-gualmerite ·�u fin radica eri la defensa de 
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la libertad� UnP. cony;i.cc;Lón. so:Qre li;l. libe:i;-.tad y n.q una, teo 

ría, es por lo_ tanto, necesaria para, defin:;tr el. de.lito y ;pre 

cisar los alcances ideológicos del derecho Penal� 

Cuando se tra
�

rtad, se refieI?e a .aquel grado de do 

minio ejerciq� por el hambre ·sobre.la nece�id�d externa y $O 

bre la necesidad interna sobre eL mundo y sao-re ·1a persona ,. 

sobre las rklaciones objetivas y sobre nosotros mismos. El 
1 

hombre disfhuta de más libertad o de menos libepta,d s0bre 

los avances. socia.les· y los medios- a su alcance ·pa,ra impone.r 

se. 

Siguiendo el concepto de. Herman.Ruiz Fune1;l. en su obra 11Del± 

·to y· Libertad", dice: "1'a· libertad dice este es el bien jur.Í

dico de mayor categoría de todos cuanto merecen la protección

de las normas del derecho� Violarla en el individuo o que1:ran

tarlo en sociedad, atribuye las más graves de las transgresio

nes el mayor de los peligros, el más ·trascendental de los da
- . . t . 1 1 'bl · H 

l Onos, un ser.1.0 roo i va para a a arma pu 1 ca . . � 

El problema de la libertad no es teóric·o, de interpretación 

filosófica pero no práctico. :Por lo mismo la libertad admi· 

10 RUIZ FUNES. Ielitos y Libertad. Madrid, 1930. p.21.·
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te grados, según el hom.bre . .vaya gq,nando a la necel?idad� La 

lucha revolucionaria o.:f;rece la gran oportunidad a lo� pue.blo� 

para que la libertad se ·uni-vers-atice ·a favor del conjunt o na, 

cional. 

�-.._ 
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4. ORIGEN DE LAS PENAS Y _LA PRISION

"Ningún ser humano es- lo su;f;.;i,cierite. bue.no para $er carcele 

ro" Sinclair Lewi-s�. 

En la prehistoria no hubo normas jur:i!d±cas ni· concepto algu 

no de punición. El crimen y la, pena no $On tn±cialmerite cons· 

trucciones ideológicas ba.sa,da en: el conoc±m±erito de la justi; 

cfa, sino procesos reale� ;Eunda,dos en la conveniencia mate 

rial del grupo. 

En-. las comunidade-? pri..rn±tiya,s las relaciones- entre hornbres

y grupos que gobernaban por formas tradicionales estabiliza 

das con la costumbre transmitida de gene.ración en generación. 

La minoría de las violaciones pasadas fue crea;ndo co$tumbre 

para repelarla y luego sancionarla� En el fondo interesaba 

la· permanencia del grupor que era el regulador directo de lo

permitido y lo perjudictal, lo -lícito.y 19 ilícito. 

De la costumbre ·se pa$Ó a la ley socialmente admitida como 

necesaria y a la determinación de los· encargado de aplicar 

la. Muchas veces se ha sostenido que la pena-ap_ e.s.. -

I; ornvtrssi�;� :��füt{ ��UVAJt

1 w!&t=lvlEf.Lv· -
' . . 

. 
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los primero$ tiempos como ;f;enómeno jurídico. de. carácter ,ri 

tual, pués el grupo que apli;ca la $anai6n, sea directaII,1ente 

o por intermedio del jefe le imprime tarnoiéri una forma legal.

El sujeto culpable ·no es herido brutalmente como alguien a 

quien se ·declara guerra( es- un traidor a quien se condena lo 

cual. es: muy diferente, 

La asamblea de ·1a tribu se reune p.ara. pronunciar el fallo y 

una vez cumplido esto, se eje.cuta conforme ·a los· ritos, del sa

crific±o expiatorio� La pena� lo que pudiera llamarse de.re 

cho Penal nace ·exclusivamente. de las faltas de ideas, sin que 

se juzgue la responsabilidad, 

Hay sólo un criterio objetivo, una noción jurídica basada ex 

clusivamente en el riesgo. Antes de exprestón racional: La 

p�na fue en los primeros tiempos una consecuencia espontánea 

contra los violadores de ciertas prohibiciones surgidos del 

temor a lo desconocido, de sojuzgamientos ante las potencias 

misteriosas del cosmo, y luego la reverencia por la divinidad 

personificada de esoa poderes. 

A pesar del ,desacrédito en que ha ca.ido hoy, la privación de 

la libertad, reemplazó con ventaja los métodol?' punitivos an 

teriores,- cuyo fin único era la elirninac±:ón del í-nfractor 

consecuencia de esta posición arcaica tue la del que el cas 
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tigo se acababa, aplicando la pena, capital�· 

En la historia de la penalog;fa se encuentra que la pri-sión 

como pena no fue sierripre ·como en nuei:;,--tro tí-erripo el eJe del 

Derecho Penal. 

La privación de la libertad se ·empleo desde remotos tiempos• 

como medida precautela,tiva, ña,cia quien estaba sometido a pro 

cesos; de manera, que ·consti'tuía, una ·modalidad de ·1a institu 

ción que hoy canocerrios· con el. nombre de retención primi t:tva. 

y cuya finalidad jurídica tanto entonces, como en la actuali 

dad, era asegurar la cernparesencia del procesado pero no te 

nía el carácter de sanci6n penal. 

A su vez en Colombia el códtgo Penal de 1890 reproduciendo 

lo instituído por su similar de 1837, estableció cuatro for 

mas de sanción primitiva de libertad, presidio, reclusión, 

prisión y .arresto. 

No hay duda, que el proce$o f..;i,na,l que de$embocara, en el predo 

minio de la pena de pris·ión trans·curre · ·a .f±nes. del siglo 

XVIII y comienzos del siglo XJ:X. 

En nuestro medio la crigis, más común sobre. este hecho ñistó 

rico es afirmar que ·1a filosofía humanista del liberalismo 

. clásiao, a través de ·sus dtversas 
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y religioso.s, dete�i-nó r. qu,e se abandon,9:ra, las. cruentas �an, 

ciones penales· que hasta entonces se ·uti·lizaba·n, y q_ue ·en su 

reemplazo se rig:;tese en pri�üón � Existe la clase ·según el 

cual el humanismo de ·1a teologia liberal clásica dio.origen 

a la prisión como principa,l forma de ·s-anción penal. Las hu 

manístas-� . .ldbe·rales antes de proponer la insti tuc±onalización 

de ·1a pI?isión-suger:lan la dirección de ·una amplia ,var.iedad 

dad de ·sanciones· que ·refleJa,ra la conducta púolrca. 

La apar:Lc±ón en la primera mita,d del s±glo XIX de :un nuevo 

tipo de ·estructura soci-a,l 
1 

el mC\n.i-com±o i la prisión ! la casa 

de trabajo, el sitio de ·10s pobres, el orfanatorio como luga 

res• en los cuales- se pue.de tener cuidado o de:;;embarazarse en 

forma ordenada de ·grupos desviados� 

4.1. CRITICAS A LAS �ENAS PRIW.ATIVAS DE LA LIBERTAD 

"Porque los penalistas no investigan el dolor de la reclusión•• 

Las penas primitivas de la libertad sobre todo cuando se pro. 

longa y cumple en establecimientos cerrados· con el aislamieri 

_to celular continuo o discontintio, son criticas fundadas e 

inevitablemente debido a sus efectos perniciosos sobre la per 

sona del reo� 
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.... 

Dígase lo que se di·ga la, cc:3,,rcel
! 

representq. una ide.a reg.resi 

va, como es la .del casti,go .. Y _el c<;3.st±go no educa, a n�die 

por el contrario pervierte y alimenta gérmenes v±nd±cativo, 

reacciones de odio•:�contra todo lo existente. La reclusión 

genéticamente observado n0 es más que un residuo de la pena 

capital. La cuestión es saber si. se quiere castigar a los 

penados o transformarlos. Las dos cosas no pueden hacerse 

al mismo tiempo. 

El valor educativo de las· cárceles es una de las más grande 

mentira e hipocrecía, de nuestra $Oci,edad� El recluso es vÍc 

tima de una regularidad esterilizante en múltiples sentidos. 

Todos los días de abrumadora.rutina, a una misma señal se in 

corpora a su labor muchas vece$ estúpida e inútil� comiendo 

las mismas viandas pobre:.s, descalzo� siempre de igual manera 

sin cambiar de lugar. La convivencia con los demás presos 

no cambia este régimen uniforme y monótono. El intercambio 

recíproco está reducido a conceptos estrechos, o vulgares tér 

minos comunes. La situación es extrema cuando queda confina 

do en una celda defectuos·_a, antihigiénica, pequeña y las co 

rrientes de aire que liberan los desechos orgá,nicos, s.i;n vis 

t� alrededor, por lo cual ya perdi,erido progresivamente la con 

cienci,a sobre las cosas� y lo que es peor sobre la naturaleza 

que lo sustenta .. No todos· los- presos provienen de la clase 
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gelos, las perturbaciones sicolÓ'.Jicas� 

Está demostrado experimentalmente ·que esta promiscuidad de · 

gente con distinto nivel cultural, de ocupaciones·. dispares, 

de gustos- también divergentes, hace ·pe_rde-r la capacidad de 

concentrarse, debilita la memoria, refleJa la deterrninac±ón 

y· el equilibrio errioti·vo ! despertando fantas-:fa,s morb±das y 

desfigurando la realidad con peligro�os delirros, de$pués de 

un período prolongada, el recluso se vuelve desconfiado, men 

tirosos, hipócrita y ve enemigo hasta en sus compañeros de 

infortunios, cuando nb en sus superiores y demás empleados, 

los celos por el c?mportamiento de su esposa o amante, llegan 

a los niveles obsesivos� Todas estas frustraciones lo llevan 

al borde del suicidio y perder el.impulso volitivo para toda 

conducta normal. 

4.2. PENA DE MUERTE 

11 La verdad es que quiero matar, si condena a muerte, es el 

juez, no el verdugo" . (Carneli tti l • 

. La pena de muerte viene del a,lti_n Up.oema cap±tis n .de la for 

ma de ejecutar la pena cap�tal� 

La decapitación para la cual se utilizaba el hacha, 
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Se le ataba, al condena,do la,s rqé;!,nqs,r se ata,ba,. a, µn. :po�te r E¡e

azotaba y luego se decapita,b�! 

El hacha fué mas tarde s.·usti.tu.í-da, por la espada,, es, pre.cisa 

mente el nombre ·1a,ti·n de- ·esta peria,, donde provi:erie el nom 

bre ·de pena cap±tal conque ·comúnmente se denomina la pena de 

muerte. 

En la etapa, de ·1a, pena de -muerte debe diferencia,r dos etapas;. 

Una que ·abarca desde los.: comienzos· de la ñistor±a hal?ta pr±n

cipio del siglo XVIIJ, en que ·nadie poní-a, en· duda la eficacia 

y la justicia de la pena. capital y de otra que ·partiendo del" 

siglo XVIII' llega. ha,$ta nuestros días en que en frente a los 

que Green en su utilidad, existen aquellos que niegan su efi 

cacia y su justicia; es decir los abolucionistas. 

En los comienzos de la primera etapa, la pena de muerte era 

frecuentemente aplicada por los. familiares y amigos de la vÍc 

tima, siendo la historia prolijo de ejemplos de esta índole. 

Más tarde cuando el poder público se consolidó, era este el 

que ejercía el derecho a decretarla y en primera· epoca se apli 

caba, casi siempre .de una forma bá,rba_ra y crue.l, que en gran 

número de ·casos tenía como fi.:n. más que. el de causar la muerte . 

de la-víctima, de hacerlo sufrir siendo ella la causa de que 

se originaran y practicaran durante mucho tiempo un sin fin 
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de torturas- y tormentos, 

La: pena de ·muerte s,igue ·s1.gue hoy en vigor en más de un cen 

teriar da países en todo el mundo y se eJecuta de acuerdo a 

las leyes de los- diferentes- estados mediante uno de estos 6 

procedimientos. 

1 .. · La Ha.rea;. · 2 · 1a decapita,ción (eri la guilloti-na o con es 

pada. 3 El garrote Vil� 4� El fusilamiento;- 5 ., 1La silla eléc 

trica. 6. La cámara de gas� 

Estas son las sets forma,� de matar lega,lmente vigente en la 

actualidad. 

Reconocer como legítimo y legi;J.l un derecho semejante, el de 

quitar la vida al prójimo es un acto no punible, es tanto co 

mo sentar las- ba$eS de cualquier otro tipo de violencia, es 

tanto reconocer que si se puede matar. El derecho de matar 

como el derecho de castigar en general y tantos derechos 1 los 

tienen o detentan unos hombres frente a otros o contra todos-� 

4.3. HUr1A,NIZACION DEL DERECHO 

Pero la función social del abogqdor las atribuci;ones de ·su 

concierici·a, sus múltiples y heterogéneas obligaciones, la 
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coordinación de sus deberes, a veces antagón:icos�,��todo es 

para el principiante una incógni·ta y nadie .cuida de despeJa,r 

la. "Angel Osario" •. 

El abogado es un hombre de 'bien, sie;rripre ·q,tspuesto a hacer 

triunfar la justic±a, es ef protectoJ? intrép::c:to de la ±nacen 

cia, es- el formidable vengador de la inequida.d (covarrubiosJ. 

El abogado penal:lsta debe ser inteligente, erudito, ingenio 

so, experto, elocuente y de :mucho ca,racter<' y sobre. todo te 

ner un amplio conocim;t,erito del hombre.; 

Son los- m:lni.stros de un elevado e '\8nge.Lio, como coadyuvante 

a su labor de defen�a y gara.ntía,.de los derechos del procesa 

do,. debe orientar sus inve�t±gaci;onel? hc;1.ci,a el homore. que de 

linque, librándose de las fuerzas tiránicas de la cientifici 

dad en la formación de la entidad abstracto del delito y el 

juez como parte integrante e importante en el desarrollo del 

proceso y los intereses de la justicia, debe dirigirse en aras 

de su ·honesta y pronta actuación, ya que debe temersele al 

juez injusto que a la Ley injusta. 

Su interpelación, aplicación y libertad de que s.ispone ·10 ubi 

ca en situaciones de suayiza,r a atenuar la severidad de la Ley· 

la función de juzgar e� problema de vital importancia, de que 
��:th:-m��p---��- �- """"-""""'""""'""""'� 

Uüi�füUD:�§ fMfüm souv11 
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su solución depende ·de ls;\ eficacia del. proceso, 

En primer esta el cerdi·to que se le ha, de dar a la ley para 

determinan la arbitrariedad e inj ust.;tc;t.a de ·1a conducta que 

se juzga, en segundo lugar está la forma de ·interpretación 

de la ley pa,ra. adecuar la a,l: caso. concreto;. y por último el 

sitial de más- importancia, está el problema del juez que t±e 

ne que deambular siempre ·entre los conceptos., homb1:e y ley, 

teniendo que satisfacer las, demandas de ·ambos-9

El abogado penalista, debe �er �olidario con el hombre ·no es 

con el deli·to, con calor humano debe tratar de ·entender su 

acto violato1:í:o de ·1a ley, explicarse su conducta haciéndole 

menos dura su situación mostrándole un inicio de esperanza. 
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S. SISTEMA PEN¡TENCIARIO COLO$IANO

11 Todos los colores se resumen en el. negro animo de la celda 

y en el verde a veces· combinado, de los que dicen defender 

el orden para que la patria no sea fea" 

Pero aquí dentro, no todo es negro: nos ilumina un sol de 

afuera,. un sol que. : · ·:·, va corisiguiendose muy lento .•• pero que 

cuando sólo siempre quema. (editorial la pulga) • • 

Penitenciaria fue el hombre. que se le dió en un principio a 

las prisiones. que.no tenian .. por objeto.el castigo, sino la 

reforma del recluso. 

Más tarde cuando el encarcelamiento llegó.a ser considerado 

principalemtne medido correccional, el término penitenciario 

vino a ser sinónimo de prisión. Se reserva esta denominación 

para design.a,,.r.:,�-J.o·s e�tablecim.;t.ento� pen.;ltenc±ari:o destinado al 

·c-umplimiento de largas penas de prisión, las cuales s:uelen

adoptar determinación características especiales, tanto de

carácter estructur.al como en su organización y funcionamiento.



De acuerdo a este sistema penitenciario centros de reclusión 

se divide en; 

5.1. CARCELES DE DTSTRITO 

Son. de.stinados a. las reclusos en retención preventiva que ope 

ra dentro del;{,respectivo distrito judí-cial por regla general. 

Pero la dirección general de Prisiones fijó a determinados· 

condenados al cumplimiento de sus penas en estas -cárceles. 

Las penas van de. tres a seis añosº Existen cuarenta estable 

cimientos de este tipo� 

5.2. CARCELES DEL CIRCUITO 

Son las destinadas a la detención de determinados procesados 

que operan dentro del respectivo distrito judicial, cuenta el 

país con 130 establecimientos de esta claseª 

5.3. RECLUSION DE MUJERES 

Son destinados a. ·1a detención· y reclusión de mujeres y que ope 

ran dentro· de las respectivas jurisdicción judicial a la que la 

ley somete ,. de estas hay 9 en el país. 
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5.4. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CARCEL DEL DISTRITO JUDI 

CIAL DE BARRANQUILLA 

CARCEL NACIONAL MODELCr.-:Esta Institución carcelaria fue construÍ 

da y fundada durante el período presidencia de Santos (1938 -

.1942) y siendo gobernador Ramón Lafaurie ?

Está ubicada en el Barrio Abajo al.norte de la ciudad, con 

una capacidad de 400 reclusos· y actualmente tiene una ponla 

ción de 380· reclusos y 20 guardianes� 

La siguiente es la organización administrativa de la Institu 

ción: Director, Subdirector, Abogado, Médico, Odontólogo 

Trabajador Social, 3 secretarias, Profesor, Instructores de 

taller, Teniente ,- Cabos de �ü.ardias y Guardianas .requisadoras. 

5.4.¡. Servicios odontológicos y médicos. Los servicios mé 

dicos asistenciales que presta el Ministerio de Justicia a la. 

población reclusa del país adolecen de graves fallas, y de 

factores de orden económico y humano han incidido de tal mane 

ra que hoy la llamada -sanidad carcelaria-tiene una imagen ne 

ga:tiva. 

Este es uno de los servicios deficientes a pesaz que se ha su 

perado la limitación del médico� no existen implementos quirúr 
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gicos ni de enfermería., ni drogas para atender a los pacien 

tes. Estas limitaciones obligan al médico y. al odont6logo 

a limitarse a sus funciones generales de la medicina y de la· 

odontología, por lo tanto el :..:cuidado-�) de la salud del reclu 

so es una preocupaai6n indi,v;tdua.l .. o. de la fami-lia y sólo los 

más·· pendientes· dentro de ·1a discriminación. administrativa qtE. 

se da en. nuestra sociedad tienen la, oportunidad de acudir a 

médicos particulares� 

5 ,. 4.2. Situación material y aspectos físicos de las diferen 

tes secciones de la cárcel. "Acordaos de los• presos, como 

presos, juntamente con ellos; y de los- aflijidos, como que 

también vosostros, mismos sof1=1 del cuerpo· (Hebreos- 13.3).

Por--·la de,. ±lustración- se::-·señala ·un·-·caso· de· .los múltiples 

que hay en la_:·Ca11ceLJl"1adelo de Barranquilla, fue construída 

para 400 presos,· en ciertas _fechas sobre la población hasta 

800 y su promedio permanente es de 500 a 550. En ella convi 

ven jóvenes con adultos y con viejos delincuentes por dolo 

y reicidentes, se debe fundamentalmente a fallas en el manejo 

de los fondos presupuestales. 

La cárcel de Barranquilla hace 30 años que se·terminó su cons 

trucción y cuando se iba a ocupar se agrietó por haberse cons 

truído sin los estudios previos del suelo, lo mismo sucedió 
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con otra cárcel en el sector sur de la ciudad, dili.genciado 

por el período de Rojas Pin.illa. 

5 .. 4. 3. Labores- distraccionales y de ·¡nstrucción 

No existe un programa pe.rmanerite dentro de estos aspectos , 

la dirección-nacional. de Prisiones a dispuesto a lo largo del 

año la celebración de 3 semanas penitenciarias en los cuales 

se incluye· .. una programación especial. que se atienda a los as 

pectas recreacionales o culturales y se brinde al recluso la 

oportunidad. de participar en actividades como futbol y balan 

cesto, además la participación de grupos teatrales. 

5.4.4 .. Trabajo y sus· elementos. - Indiscutiblemente el traba 

jo para. los_ reclus_os es. la base para readaptación y ·fuente de 

ingreso para atender las necesidades de la familia y la pro 

pia subs-istencia.. .- El traba,j o ±dea.1 para el rec:luso es la ar 

tesania. La actividad industrial tiene el inconveniente de 

ocupar el mínimo de personal" con el. máximo de producci6n, en 

cambio lo que se requiere es la ocupación total con una ocupa 

ción de producción media o sea ofrecida por la empresa priva 

da. 

5.4ª5. Tratamientos de las en�e.rmedades del interno. En cuan 

to a recurso humano, terapeútico, la ausencia de profesionales 
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como el siquiatra, sicólogo, trabajador social, es total , 

el Biólogo y el siquiatra no aparecen contemplados· en ningu 

no de los elementos administrativos de la instituc±on, en cuan 

to a medíos técnicos es bastante deficiente. 

5.4.6. Cafetería y comedor� En la Carcel Nacional Modelo de 

Barranquilla no existe el servicio de cafetería .. 

Existen cuatro locales o tiendas denominadas caspetes de pro 

piedad de-particulares que pagan su impuesto a la dirección 

para las funciones de expendio y es allí donde los reclusos 

adquieren cigarrillos, jabones, gaseosa.s, chichas, tintos e 

incluso aquellos que tienen ciertas condiciones económicas com 

pran sus alimentos en estas tiendas o. caspetes puesto que su 

,, . 
1 +- 1 . +-"+- ., 

preparacion ¡ es super:tor a a� que sur"'-en-- en ..... a ins._:t�uc:r.on. 

El comedor o lugar que se utiliza para tal función era ante 

riormente una capilla, que fue destinada para este uso. 

El horario para tomar alimentación es� 

Desayuno: 6 a�m .. 

Almuerzo: 11 a.m. 

Comida : 4:30 p.m. 
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5 º 4�7- Capacitación y enseñanza. Unq de las graves f�llas 

de la readaptación del recluso reposa en las- dificultades p� 

ra su ins�rúccíón, un 90% .de la población de la cárce.L Nacio 

nal Modela de Barranquilla sabe leer y escribir pero su edu 

cación es muy·elemental. 

5�4 .. 8. Entidades que ayudan·al recluso, Antiguamente exis

t.fan en esta institución organizaci;ones encargadas de dar_ayu 

da filantrópica. al rec.Luso como Damas Rosadas y la Sociedad 

delAmigo recluso (SAMIRL realizando actividades que cubrían 

una de las neces:idades -básicas corno es el vesti"r, la alimenta 

ción, en fechas especia.Les, corno también proporcionar los mo 

mentas de recreación, pero actualmente estas- ayudas fi.Lántró 

picas- han ido minando y sólo periódicamente en semanas peni 

tenciaria-; navidad.: y el dia ·de-1 recluso lo hacen. 

Estas festividades son emanadas por el decreto de.L Ministerio 

de Justicia. Las fiestas del 24 de Septiembre día de las Mer 

cedes Patrona de los- reclusos .. 
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CONCLUSIONES 

Las instituciones del derecho penal denominados unidad de 

leyes y sus obl -tgaciones: fueron el oóJetivo principal del 

estudio realizado. A manera de concl�si6n se puede afirmar 

entonces, que dichas: figuras guardan un ánimo proteccionis 

ta p a r a e 1 d e r e c h o p e na l f re n t e a l i n d i v id u o q u e fi a y a· d e 

linquido en un momento dado, deja de ser el otro vínculo 

pena 1 

No tiene el reclus.o desde luego. una garantía, por medio de 

las instituciones estudiadas, responsabilizan al juez· en 

el evento en que es sustituido y de igual manera en unidad 

de representante de la justicia. 

Se puede afirmar y colocándome también en lugar del recluso 

y no solamente soportando el peso de la Ley, sino también 

las incomodidades que se le dan al hombre en las cárceles 

e o 1 o m b i a na s , q u e en vez de re ha b il ita r 1 o 1 o que ha c en e s 

hundirlo más de donde ya_han caido. Hacer más las investi 

gaciones rápidas y así se saóe a que correccional deben 

mandarse, que ese es el nombre que se le defle dar a las cár 

e e 1 e s e o 1 orn b i a na s •
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