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lNIRODUCC ION 

Me he dedicado a realizar este trabajo de investigaci�n por ser este 

un tema de gran trascendencia e importancia tanto en el plano social

. CQJDO pol!tico, a pesar de la escasa bibliografta que existe, he pues 

to todo mi inter�s para adelantarlao 

Este. trabajo de Investigaci.Sn lo �e iniciado pa_rtiendo de la base de 

un estudio a fondo de las prisiones, por ser esta la forma primordial 

de la aplicaci�n de las penas, en un país cemo el nuestro en donde la 

pena privativa de la libertad ocupa el•primer lugar, ya que el plano 

social tiene el derecho de recibir ciertas conductas que atentan o 

rompen su existencia, para lo sociedad de hoy, la prisi�n aparece co 

mo una funci�n necesaria de defensa social sin la que resultarfa 1m 

posible mantener el orden p&lico. 

En un segundo lugar me propongo estudiar el tratamiento y funciona 

miento <le los centros carcelarios,por ser la circe� un arma áuxiliar 
.. t 

en la lucha por inculcarle aJ delincuente ID4!todos a4ecuados para el 
\ 

tratamiento y comprende el Vflor de que tiene la libertad y se propon 

amv��smA� i1M6�� ;e¡�1· 
ISIBLIOHGA 
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ga a r,acuperarlo. 

Los centros penitenciarios no son motivos de gran inter&s po parte 

del pa:[s ni de los paises del resto del mundoo Parece que estos luga 

res de reclusi�n fueron como una especie de incandilaci�n a la mira 

da del gobierno, ya que gasta cantidades sumas de dineros en construc 

c:U>nes de inferior importancia, sin prometer un programas de rehabili 

tacian para la seguridad de las cfrceles que tiene el pa!so 

Est&n c•lvidadas las c&rceles que la sociedad no saben o mejor no se 

imagina.n en la forma como viven esos infelia:.es reclusos que se encuen 

tran internados en la 187 centros carcelarios del pá!so 

Es el momento en que el Gobierno ponga su mirada en el horrible pro 

blema que atravieza en la actualidad la poblaci�n carcelaria, que en 

estos momentos estan conformadas como por 350000 personas,que es lo 

que debe analizar el Gobierno, que esa multiplieada por tres o cinco 

con hijos, madres, esposos, hermanos, sumar!á un total de 150.0CJO 

personas apr�ximadamente que viven en la Comedia de un interno. 

Las Instituciones carcelarias son lugares para el cumplimiento de una 

pena, e:s en la sociedad el poder iHtimo que un Estado Democritico ejer 

ce sobre un ciudadano. 

Tambiln me he propuesto llevar a cabo en este trabajo el organigrama 



· que conforma el sistema penitenciario y la incongruencia de esas nor

mas con la verdad.

Por:. 4ltimo pido encarecidamente la necesidad de una reforma caree la 

ria en la que se le ponga todo .el interls en las coDC!iciones econ8mi 

cas, soc.1.ales, pol!t:ica:. y ·est:ructuraJ.e11 en '1.ontle la idea centr�J. iit:a

la resoc:ializaci�n del delincuente, se _.busca �l establecimiento de un 

nuevo estilo de penas que solucione la tarea legitima del poder de la 

socieda.d sobre el infractor Y. cuide las. normas fundaqientales de nues 

tra justicia, que proclama una sincera aplicaci'5n o

3 



lo HISTORIA DE IAá PRISIONES 

. 1A CARCEL o-.&'sta palabra seg11n el diccionario significa: Casa pt1bli 

ca dóut.inada paru la· cuutod la y ucgur idad de lou rco11 .. En su et 1molo 

gfa se dice que proviene del.Hebreo ·carcer que significa: Cadena. 

Para CalC'rara� 

11 Este concepto estaría englobado dentro del de detenci�n 
que es m&s amplio y compr�nsivo de aquel, as!, dice que 
con el nombre de detenci�n expresa todas las formas de 
castigo consistentes en encerral:' al reo en un lugar de 

· pena a la cual se le da el nombre especial conforme al
nombre dado al local, que seg6n .sus diferencias se lla
ma� prisi�n, c"facel, casa de fuerza,. casa de disciplina
casa de correcci�n,. Galera, erg«stula y otroso Tales di
ferencias de nombres no tienen un sentido determinado que
pueda ofrecer un criterio uniforme" (l) o

� . 

La sociedad tiene derecho de hacer padecer al delincuente, pero tam 

bi�n di1:( que la sociedad tiene el deber de obrar para el mejoramien 

to del delincuente. 

(1) CARRARA9F u Programa de Derecho Criminal. Citado en Penolog!a y
· Sistemas:Careelªiios y e�tablecimientos careelarioa,P4gs33·.·;;.,_"_ y 340 



1.1 RESE� HISTOR.ICA 

Iodos los antecedentes hist�ricos seflalan que las sanciones iban direc 

tamente-a la inutilizaci�n o la eliminaci�n del delincuenteo Por ello 

las penas eran.corporales y en forma gradual terminaban con la pena de 

muer�e¡ fuera de ellas exisdan otras de tipo patrimoni.41 y la expul 

si6n, destierro, etco Todo esto ocurri� en la Antiguedad y la Edad me 

diáo Existían circeles de deudores para �quellos que no -cumpllan con 

sus obligaciones, como el pago de impuestos. 

Los pueblos del Antiguo y medio Oriente, que tenfan 'lugares destinados 

. a ser-�c&rceles fueron : Chinos, Babilonios, .. Ind'1es, Persas, Arabes • 

Egipcios, Japoneses y Hebreos. 

Referente a.China mencionamos que ya en siglo XVIII, cuando gobernaba 

el Empe!'ador SUN, .según L. Thot, ··1os :chinos ten!an la_s penas de c&rce 

les, por un cierto r&g�n y en el ano 248 Ao Co un·reglamento caree 
. � . . . 

lario junto.· al c&ligo penal Chino, A los condenados por lesiones se 

les imponfan trabajos fOJrzados y p«blicos. 

Las crueldades eran terribles. El Empérador SHO implant5 el castigo · 

o tormento de la Calla de Hierro caliente,· llamada " PAO-LO" 1 que con

sistla en pic:;ar los ojos de los delincuentes, Adem«s ·1as sanciones se 

continui!lba·n en los familiares de quien sufrían los tormentos, lo que 

s 



demuest:ra la gravedad de las sanciones aplicadas. Pero el Emperador 

Vu-Vang dictaminS que las penas debtan aplicarse con inteligencia para 

lo cual aconsejaba a los jueces prudencia en ia aplicaci�n de la pena. 

de muerte, que suprimi6 para los delitos leves y dem!s penas corpora 

les las cuales era11 mutilanteso Sin embargo dijo que cuando los jue 

ces aplicaran la pena de muerte, ésta debla ser expuesta al p4blico 

mostrando· la cabeza de lo& d�linouentoo ejocu·tadoo. 

Las pe�s en las C&rceles Chinas consi�dari en supli_cios y tormentos 

como azotes, grilletes en los pies y·en las 111aaós y el estado de las 

En Babilonia a las c:4rceies se les denominaba Lago de Leones y segtin 

Ladislao Thot1 s8lo �ran cisternas profundas d�nde se almacenaban a 

los detenidoso 

La India ten!a tambifn las penas de muerte y tormentos la cual era 
. . 

aplicada a la vista del pueblo como escarmiento; en donde ataban a

. . 

los preso,s de pies y manos con cade11as gruesas y, no les daban de comer 

ni de beba, les dejaban crecer el cabello, las unas y las barbas, se 

g4n el C6digo de Ma�. 

'.rambign los Peraas aplicaban las cadenas para los ladrones reinciden 

· -tes, Tentan L
i 

peo.a de muerte y Jrceles a1peciale11 clomle ,11guudaban
. ,-
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hasta el momento de la ejecuci�n. 

En Arabia,por medio.del Corin. a las mujeres adulteras o quienes come 

t!an delitos contra la relig!6n se reclutan.; Tambiln con la pena de 

circel se castigaban las faltas de pago de impuestoso El Califa Omar 

fu3 m4e humano e hizo construir c,rceles en Bagdad, prohibiendo que 

loa preisos fueaen encadenados o maltratadoso 

Lo� Eg1.pcios, aplicaban como pena los trabajos públicos y en las minas 

y alojaban a los presos en caaas privadaso En·el Jap6n existían circe 

lea en el Norte y sur del pata, existta clasificaci6n'para los delitos 

ya que a las c4rcel del sur iban los condenados por delitos de menps 

grav�dad • 

. En el· Derecho Hebreo, la prisi6n tenla dos funciones: una para evitar 

que se fugaran y otra como sanci6n, porque no era digno de vivir en 

sociedad. Quien cometfa un delito, se les encerraba en calabozos los 

cuales eran muy estrechos y ,al delincuente se le daba pan y agua,has 

ta que se debilitaban Y.estaban pr6ximos a morir. 

Se ha visto, la clrcel no tenía solo sentido de guarda, custodia o se 

guridaa, sino que era para la expiaci6n de las penaa y con severos e 

inhumanos tratos y tormentos• Igual ocurrla en las civilizaciones pre 
' ,

Colombinas de Am&rica, se ap.licaba la pena de muerte, pero antes de. 

7 



ejecu�arlos se les atormentaba.encerr&adolos en jaulas y cercado• en 

donde permanec1an prisioneros hasta que fuesen juzgados y luego ejecu 

tadosci 

lelel Las Nuevas Civilizaciones 

En Grecia seg�n las ideas de Plat�n, cada Tribunal debla tener su c&r 

c�l pr,:,pia, en donde quienes comedan deli�s deb!an ser encérradoa 

para siempreo lde� t�es tipoti_de drcelesz una en-la plaza del merca 

do como mera custodia, otra para córrecci8n y una tercefa como supli 

cio, en una regi6n desierta" 

· En el 1t:ercer libro de las leyes, Plat6n hace la divisi6n entre los

delitos· o cr!menes extraordinarios que deblan merecer la muerte ci

vil y los otros que solo merecían sanciones de·correcci6no

Aplica�on las cadenas, adefala de la indemnizaci6n, aplicaron tambiln 

la _perul por falta de 'pago d.e los impuestos, loe cuales debían quedar

en la circel hasta que pa,gaaen las deudaa:.o 

La civ'ilizaci8n HeUnica desconocla la pena privativa de la libertad. · 

Los Ro1nanos fueron gigantes . en el derecho civil y pigmeos en el Penal 

no establecieron la peµa de cfacel, y era solo un medio de mantener se 



guros a los acusados. 

En el lOiccionario Omeba se dice que laa penas ae cumpl!an elll las c6.r 

celes durante el• Antiguo De�echoo Luego aparecen las c4rceles priva 

das, y en la ,poca de los Emperadores se imponen penas priv11tiva1 de 

la lib,ertad, la esclavitud por vida, el trabajo en eldas y la obliga 

ci6n de luchar con fieras en los circos o arenas. 

Los Emperadores Teodosio y Valentiniano mandaron hacer una clasifica 

ci6n de los condenados, conforme al delito, la edad y otros elementoso 

Ulpiano en el Digesto, dijo que. la c«rcel debe servir no para el cas 

tigo de los hombres sino para su guarda. En la Répública Romana los 

hombres libres no p(?dtan ser sentenciados a trabaJos forso�os� pero 

comenz� a usarse durante el Bajo Imperioo 

CARL LUDWIG VON BAR dice que � 

".Desde entonces fu&·costumbre penar a. loa esclavos con el 
trabajo forzado, y.puesto que las clases m4s bajas de los 
hombres libres, en realidad fueron respetadas poco m!s 
que los esclavos por los omnipotentes funcionarios. imperia 
les, f,cilmente su�gi6 la idea de hacer uso del trabajo de 
las personas coo4enadas en.las grandes obras emprendidas 
por· el Eatadoo Esta idea:fu3 tal vez fomentadas por el co 
nocimiento de las costumbres de los Estados anexados a Ro 
ma, ast tambi&n Plinio el joven habla del.empleo de los 
condenados en los trabajos públicos, tales como la limpie 
za de las alcantar.illas, el arreglo de . las carreteras y

las labores en los .bailos pdblicos. El tipo m«s riguroso 
de esta clase de pena fu& la condená Ad Metalla -trabajo 
en las minas-y a Opus Metallio Los condenados en cada uno 

,9. ·'�º-E_m_:a_-_�A_D_S_™_�_B_O_�_A_S_·\BIBUOUGA 

BAílRAílQUILLA 



de esos ejemplos llevaban cadenas y, como Servi Poenae 
• per.dfan su libertado Por esa �az6n; la_ pena era siempre

perpetua o Los condeliade>s At Metalla llÉlvaban cadenas
m4s pesadas que-loa sentenciados in opus metalli. Estas
fueron cortecta�nte cona�eradas cómo.condenas a una
1111erte lenta y dolorosaY (2).

Durante la Roma Imperial, era para la.g�Ate húmilde a quien se la re 

duela a la forma de esclavo� 

l ol o2•. Los Tormentos

, _  

Loa tormentos y torturas.se han venido utilizando·en todas las épocas; 

esta_s penas corporales se. aplicaban para causarle al condenado dolor, 

y molestia física, les hacfah inutilacion�s, azotes, flagelaciones y 

ot�as·torcuras físicas como la exposici6n p4blica del delincuente al 

sol untado de mie.l;. todas &etas con el· f{n de causarle al penado fuer 

tea súfrimientoso 

· En Roma se ápli�� la pena con varas, azotes ó .bastones, las -cuales lle

·_ gaban hasta la crucif icaci�n¡- tambiln _las mutilaciones, la fustigaci�n

el ·arrancamiento del cu�ro cabelludo, afeitar ·la cabeza, que ae ut_iliza

ban en el derecho Gérmá'.nico, mient�as que el Can�nico ut�liz� el empleo 
. .

. de az(?tes. 

-----------

(2) CARL LUDWIG VON BAR. A Histor'y of Continentál Criminali.avo Cinado
e� Penologta y Sistemas carcelarios. P4g 38 y 390 

10 

--------- -� 



· Ya en la Edad Media, se aumenta la barbarie de estas penas, y as1 en

el siglo XIII en Alemania se .mutilan las �nos., pies y dedos, se cor

tan las or�jas, se corta y arranca la lengua, se sacan los ojos, apli

can la aastraci�n, marcan y azotano

En Francia en los siglos XIII, XIV, .XV se marcaban con hierro cliente 

arrancaban los ojos, cortaban la lengua, y torturaban la blasfemia. En 

pleno :siglo XVIII se mantenta.n los azotes y la marca · candente para iden 

tifica1c a los ladrones; en Alemaniá subsistía la mutilaci�n de manos; en 
. . 

. lnglat,arra rajaban· el Omb.ligg. cortaban las orejas. y .marcaban con una M 

a quien cometiera homicidiq· y·con una Ta los ladroneso 

En casi todos los paises se fueron �ejando de lado los azotes y las pe 

nas corporaies ·y lo han suprimido por dispomiciones legales expresas. 
- , , 

. 
.� 

Aumque en _Canad&, E�tados Un.idos y otros al parecer se usa con frecuen

cia y les aplican 60 azotes para los delito�. de tentativa de e!lvenena 

. m�ento,, robo con·violencia, .hurto, incendi_o
1 

perjurio� ma:iversaci�n,etco 

En .'l.\Jrq,uta · una Ley es�ablecc los .az�tes para ciertos vagabundos o 

Todo este tipo· de penas ha sido defendido por 4luienes s�stienen que de 

be· ser aplicado � deli.ncueni:es desmoralizados.y . desprovistos de senti 

mientos' de .. dignidad persona·l ¡ pero sin embargo estos resultados han ser 

vido para que se aumente la criminalidad, ·y. no, .CO':JIO fuerza intimida ti 

va. 

11 



En las prisiones en donde se azotan delincuentes el porcentaje aumen 

ta, es decir, cometen nuevos delitos. cuello Caltln, dice :"que la pena 

corporal comopena propia o como medio de disciplina en los establecí 

mientos penales. no puodc ser admitidaº Eet« en fuerte pugna con los 

senti11ientos de la humanidad,lee los pa1'.ses civilizados" (3) º 

Dice que se infringirta el ·artfculo 5 de 1� Declaraci�n de los Dere 

chos del Hombre, que proclama: nadie ser& sometido a tortura, ni a 

penas o tratamientos crueles, inhumanos o_degradanteso 

En Espa1lla el Fuero Juzgo consigna las mutilaciones de manos y nariz, 

la decalvaci6n, �l arrancar los ojos- e ·incluso la castraci6n; en al 

gunas zonas. se les arrancaban los �ientes a los testigos falsos; en 

Cataluna, a los adulteres, ademis de los azotes, se -los hacfa pasear 

desnudoo por las calles del·pueblo. 

1.1.l I.as Galeras 

El autor del Sistema de la Galera, al parecer fu4 el Empreaa_rio JAC 

QUES CORUR,- un armero de galeras, quien el 22 de enero de 10844 hizo 

que CAR.LOS VII lo autorizara á tomar por la fuerza a loa vagabundos 

ociosos y mendigos. Luego el· _sistema se fu& extendiendo y en lo490 

los tribullBlles Franceses ordenaron que se entregaran a las galeras 

12 



a todou los malhechores que hablan merecido la pena de muer�e o cas 

tigos c:orporales y aquellos que escrupulosamente podían ser declarados 

incorregibles y de.vida y conducta perversao 

Los presos eran reunidos en prisiones-dep�sitos. y agobiados con cade 

nas y los mandaban a las· minas y campos madereros para el trabajo for 

zadoo 

La esclavitud en las·Galeras pas6 tambifn a Espaflao Entre loa aiglos 

XVI y XVII diversos Estados resolvieron hacer trabajar a los condenados 

a muerte. en servicios de Galera, donde los penados manejaban los re 

mos en las embarcaciones·, y el Estado, sirviSndose de ellos, mantenía 

la prep,onderancia naviera (econ6mico-militar), Atados unos a otros por 

cadenas que pendían de las muftecas y tobillos, amenazados conatantemen 

te con l4tigoa que no les permitía la menor pausa, pasearon sus llagas 

como se ha dicho alguna vez eón todos los mares conocidos. Se ha dicho 

tambi&n. que las Galeras eran presidios flotantes. y ello es exacto en 

ia medida en que las Galeras generan el propio presidio. 

Descubierto el vapor y perfeccionada _la navegaci6n, la galera, ademds 

de costosa, ful inaplicable por in�til.Los penados fueron trasladados 

desde los remos a los diques de los arsenales, donde continuaban ata 

dos con cadenas de dos endoso 

lJ 



l.l.4 La Fortaleza Milita�

. 
. 

Simultarieamente existieron.en Espafla presidios militares,·donde fueron 

remitidos. cuando entraron ·e� decadencia las Galeras, Se set'li¡_la que se 

los consideraba bestial para el trabafo, _aplic&ndoselea la disciplina 

.·militar, por seres dat'lino11 •. _Támbiin se· les encadenaba y amarraba como 

unas fi,eras terribles para. evitar a�aqueso 

lole5 4:;aleras Para HuJeres_ 

En lás Galeras para ··muj�res. se encerraban a las condenadas por vicios 

vida· licenciosa, prostituci�.n, proxenetismo y vaganc-ia. El edificio 

en don4e ingresaban se denom.inaba casa de las galeras, y al U se les 

rapaba e:l cabello a navaja, 1ás comidas ·er�n muy pobres, y ,se les apli 

cabá cad:enas, esposas, mordazas; cord_eles, pat:a atemorizarlás� En caso 

de evas�.6n al ser recapturadas sé las· 'cerraba y sei'lalaba en la espalda 

con las armas de la ciudad y _en la tercera oportunidad eran ahorcadas 

en las p,uertas de las galeraso ·. 

lol.6 Presidios en Obras Públicas 

Al cambiar el interis econ6mico se instauraron nuevos tipos de presi 
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dios en las fortificaciones'én el laboreo de minas. Se hacla trabajar 

a los penados en obras p&licas, se llevaban cuadrillas engrilladas de 
. . . 

. 

presidiarios o forzado�, guardados por personal armados, para efectuar 

trabajos en carreteras, canales y toda clase de servicios· públicos 9 Los -

reclusos vivlan en barracas· o ·al aire libre" Despuis -se utiliz" a las 

cuadrillas en el mantenimiento de puertos, adoquinados de callea de la 

ciudad, Se dice que el penado ha sido remero, bombero, minero, bracero 

albantl y bestia de carga y arrastre" 

1.1.7 La Deportaci6n . 

Pero no solo se explotaba innumanamente a loa penados� sino que tambi,n 

eran deportados por los palees explotadores de colonias, como los Ingle 

ses, Franceses y Portugueses� Se loa transp·orta.ba a muchos kilmetroa 

de distáncia de su paisa par.a 1ometerloa a trabajos_ forzado■, y IIIQCbas 

veces no podlan volver a su.·lugar �e origen11 por esa raz6n o por impe 

dimentos legales" Entre los Griegos se aplicaba el Ostracismo, que su 

fricS DEK>STENES, y entre los Romanos se aplica igualmente, siendo famo

so·e1 Ostracismo.de OVIDIO declarado por el Emperador AUGUSTO" 

1.1.7.1 La Deportaci6n en Inglaterra 

Desde el_ ado 1.597, en que se- sancion� la primera Ley que autoriz" la 
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¡¡ransp()rtacicSn, hasta su terminacicSn en 1.776, gran n�mero de criminales 

y deudores fueron enviados .a t ierrás Amer icanaa º Lo que hizo protestar

a Benjamln Franklin, que dijo: Yaciendo vuestros presidios sobre vues 

tras ciudades, haciendo de nuestro suelo la cloaca de los vicios de que 

no pued.en librarse las viejas sociedades:1Europeas o Nos babeis hecho un 

ultraje del cual deberían c1abernos puesto a cubierto las costumbres pa 

· triarcales y puras de nuestros colonos.

Ante la imposibilidad de tener circeles en sus colonias Americanas., los 

Ingleses resolvieron enviarlos a! Afr.ica 1 donde casi todos perecieron

por el clima y las epidemias11 Otra soluci�n m«s dr&st-iica todav!a, fui la 

de destinarlos a barcos viejos anclados en los puertos de .las islas In 

· glesas, dando un episodio ,6rdido, · brutal y desmoralizadora11

En ener,o de 1.857 fueron suprimidas por el parlamento estas f�rmas del 

cumplimiento de la condena., y luego fueron pasados a Australias, al des 

cubrirs� en l1197QJ 

En el p1:imer viaje� que· dut:� ocno meses, una grave epidemta liquid� a 

casi toda la tripulaci�tlo No había ropa para las mujeres, c¡ue estaban 

casi dearnudas, ni medicinas para los enfermos, y los propios custodios 

se aDlllltináron varias veces� El lugar elegido para desembarcar tenía tie 

rras esc:,riles y cenagosas y la bahta tenfa poco calado,por lo cual el 

d,sembarco rio pudo efectuarse11 .Tuvieron que ir m«s al norte,. donde des
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. cubrieron el actual puerto de Sidney 0 

Lassperipecias sufridas son inenarrables, donde la hambre y las enfer 

medades pululaban por todos ladoso La insurreccci�n no surgi� en un 

primer momento por falta de energta,. las enfermedades y la, muerteo Hu 

· bo mal.as cosechas, la raci6n de viveres se negociaba entre los presos,

tripul.antes y guardiaso La ·ciudad, sitlada por el hambre, estall.S final

mente .,en insurreccilJn, los penados vagaban por los bosques.,esperando

la 11e�ada de alimentos.

Los di,uios y los políticos acusaban de todo cuanto ocurrfa. Luego los 

penados eran utilizados en la explotaci�n que efectuaban los colonos, 

lo que en tier�as virgenes como las de Australia di6 buenos resultados. 

l.l.7.2 La Deportaci6n en Francia

·El artículo 15 del Código Penal de Napolean,·dé 1.816, expresa: 11 Los

hombres condenados a trabajo forzados deben ser empleados en las tareas

de cardcter m&s duro; deben arrastrar una bola de hierro sujeta a sus

pies y·estar unido juntos, por: parejas con una cadena" (4)D

(4) Le_ Viconte D"'Haussoriv.ille, Les établissements p,nitentiaires en.
en France et aux colonies� Citado por Del Pont Luis MarcoD 
Penologtas y sistemas Carcelarios y Establecimientos Caree 
larios. 
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Franci,a adopt6 el m4�od� lngl&s · de la transportaci6n en lo 791, mandan

. do a l,os re incident�s de d�trminados delitos a Madagascar• pero la des 

trucciSn de un buque imposibilit6 la ideao ·En 10854 se resolvl& mndar 

los a la guinea France.sa, �e procuraba segt1n la, Ley lá ex.p1aci6n del

criminal, su moraUzaci6n,", �ruidenda la conservaci4n de la. sociedad o El 

Diputa,tlo informante, MltREL� sostenla" que para alejarlo de .la Metr6polis· 

se harta reflecionar a todos· los que estaban a punto de cometer _un cri 

meno Los trabajos forzii.dos,· deben, pues, ej�cutarse en una tierra leja

:na, y el condenado e ·n el momentos de $u liberacU5n, serfa .obligado a 

residir en la colo1_lia ·por un tiempo igual al de la pena principaloQue 

dar& desterrado a ·perpetuidad si la· cond.ena ha sido de ocho afios o ms. ·

Se pretendla la defensa social y la enmienda del culpableo Las perso 

nas liberadas deblan conseguir trabajo deblan conseguir trabajo en me 

nos de dtez dlas, o justificar _los medios de subsistencia; de lo con 

trar io se los reciuta.ri nuevamente·· por la acusaci�n •de vagabundaje.

· La 4nica forma de escapar de tanta crueldad.· era la evasi6n y quien lo
. 

. . . . 

gr-8' hacerlo con �xito "f .trascendéncia fuf Ren& Belbenoit¡ eate deteni

do debi6 ser condenado cuando era muy joven·a lá pena de ocho anos por

un. Pequeflo hurto; al intentar fugarse sé. l,e. ampli6 la pena. Hubo de su

, parte tr'es i�tentos de evasiLSn por lo cua_l su pena se aument6, has ta

que desp�&s de trec� aftos de encierro logr6 su libertad.ijelbenoit fu,

deténido en. Colombia, pero, logr� exitosamente volver a recu?erar la
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libert;llde Fu& el evadido m«s, famoso del mundo, ya que escribi6 relatan 

do cualilto sucedfa en las Guayanas, y esto tuv.o repercusi6n no solo en 

Francia, sino tambi&n fuera de sus fronteraso El primer libro, Guillo 

tina Siica, fu& traducido en dtez idioms y·. alll narr6 los horrores de 

su prisi6n. En su segundo libro, el Infi.ferno, censur6 como un fiscal 

las formas de ejecutar las leyes· penaleso Inspirada en esta fuga apare 

. ce el discutido caso Papill�n. 

Un autor se preguntaba, como en Francia de refinada cultura, pod!a man 

· tener i!sa verguenza carcelaria, y en el áfto lo936 el socialista Leon

Blum tarminG con tan norripilante colonia.

'tambi4n los Portugueses utilizaban la deportaci6n, enviando a los dete 

nidos al Brasilo 

lolo8 El Trabajo Forzado 

Este no solo se realiza fuera de los establecimientos penales, sino 

también de�tro de ellos. Los condenados ·en las· prisiones de Sing Sing 

eran t1:atados como bestias de carga, trabajando desde el alba hasta 

el creptisculo; los trabajadores empleaban pesados carros.de doa rue 

das. con espigas, como de nueve pie, de lar·go. Luego los. ·presos eran 
·, 

sujetos a los carros con guarniciones, y cuando e�an demasiado pesa 
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dos, los ll_tigos de los guardianes eran ap'licados en la espalda de los

condel18ldos Y de las bestias con poca o ninguna diferenci�o-,

En l.,91.9 una comisi6n de trabajo penitenciario de A�rican frison Asso 

ciation inform6 que el 7Cf/. de las _prisiones de ese condado de New York 

demostraban que segula el trabajQ forzadoo Pero m«s greve fuE lo suce 

· di6 despu&s de la guerra c·ivil al sur· de los Estados Unidos¡ all!·,1los

condenados eran alquilados a Empresarios privados y fueron explotados

�in piedad por sus patronos., Incluso a veces toda una penitenciaria,

como la _de ALBAMAS, alquilaba el trabajo_ de sus presoso Estos eran co

rrompidos, torturados o asesinados por los .Empr�sarios. En algunos ca

sos eran transportados en enormes jaulas donde los presos despuEs de
. 

-
. . 

diez � catoru·e horas de trabajo; dormlan encadenados al armaz,n de sus

lechos ..

Despu&s de un proceso de reformas, en el ano de 1.962, la legislatura 

redujo dr4sticamente e_l presupuesto para la penitenciar ta y· el lucro 

volviS como principio en el sistemao Él trabajo forzoso sigu� en nues 

tros dlas en muchas prisiones, y que ese ha sido uno de los males he 

redados de la Antigua Roma.· 

!.1.9 Lugares de Encierro 

La prisi6n; como pena, se la usaba para mantener detenidos a los reos 
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hasta el momento de la sentencia. Solo pparece con ese car&cter en .la 

Edad.Media. En el Derecho Caoonico era aplicada a los ·cl&rigos que co 

met!an delitos eclesUsticos, y se los sometfa a un moaasterioo Pero 

tallbitfo se aplicaba a los nerejes y delincuentes p�r la jurisdicci.Sn 

can.Snicao Los locales se llamaban c«rceles Y.Penitencia, para que Ee 

flexionaran y sé arrepintieran de la culpao La pris.i�n eclesiAstica 

_fui pri�ro en ccldat1 individualetJ pero de-tJpulu ae aplic6 la priBi6u 

com4no 

Los gastos, en principio, d'e alimentaci.Sn, Iilantenci.Sn, erari pagados· 

por los mismos detenidos •. En cuap,to al rig�r que se utilizaba existen 

distintos criterios; para unos eran suaves pero para otros.eran extre 

moso 

Casi todos los autores que han abordado el tema seftalan las condicio 
' '  

nes ;\nfranumanas .en que se almacenaban a los detenidos, con la -.1nica 

preocupiici.Sn dé evitar sus fugas .. No habla un sentido de rehabilita 

·ci.Sn so1cial, sino de venganza,asf se establece que el Derecho penal

persegu!Ea la eliminaci.Sn de los delincuentes y el sentimiento de ven

ganza d1a la víctima y �us familiares.

En cuanto al Estado de las prisiones - _se des taca .el hacinamiento, _ la 

. falta de higiene y l!mpieza y demfs miserias, que nosotros veremos 

que a�n subsisten con locales amurallados, a pesar de que sean de�te 
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rrados los fosos que existían en la Torre- -de Londres y demls países e 

Ya en siglo XIX se encerraban a todos los delincuentes.-.en lugares que 

ofrecían seguridado Los edificios utilizados no habfan sido construf 

dos para estos fines. 

En el siglo XVI hubo la pena de Galera y los Estados del Papa lo uti 

lizaron. En el mismo siglo XVI, segunda mitad se comenz& la construc 

ci�n de prisiones para penados, se encerraban_en ellos a los vagabun 

dos y mendigos, prostitutas y gentas de vida ociesa y disoluta. La 

mis antigua es la House of Correction de Bridewell, en Londres en el 

afio de lo552. 

En 1�596 se ere� la prisi6n de Rasphuis donde se utiliz� el trabajo. 

el cas�igo corporal. la instrucci6n y la asistencia rel,.igiosa. Entre 

las personas que se hallaban alU, se encontra_ban individuos que ha 

bfan sido azotados y despuis reclu!dos. Se aplicaban cadenas, azotes, 

ayunos, collares de cepo, celdas de agua, donde el individuo deb!a sa 

car el agua con una bomba para salvar su vidao 

En 1.597 se ere� la Spinhuis, hilanderú para mujeres, se domaba. mis 

que se corregía. 

Fillippo Francia en 1.653, ere� en Florencia el hospital de San Feli 
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pe . Nery, destinados a niilos vagabundos que aceptaban a hijos de fa 

milias descarriadas. Las normas fueron despuls aceptadas en los siste 

mas penitenciarioso Celdas individuales y un capuch�n que cubrlan sus 

cabezas para no ser reconocidosoo 

En el siglo XVIII se avanz�o Se pone de ejemplo el hospicio de San Mi 

guel, en lo7o4, con rlgimen auguriano ( aislamiento nocturno y traba 

jo en coman y en silencio), y se les ensefla un oficio. El r,gimen dis 

ciplin9rio es ayuno y pan y agua, trabajo en la celda, calapozo y azo 

tes, (fundado por el Papa Clemente XI). 

1.2 DIFERENTES CIASES DE SISTEMAS CARCELARIOS 

1.2.1 Sistema Comunitario 

Consiste e_n c¡ue los prisioneros eran recogidos en un mismo lugar allt 

pasaban juntos dta y noche a veces.trabajando la mayoría de las veces 

dedicados al Ócioo 

Este es un sistema econ�mico en lo que se refiere a la cónstrucci6n y. 

se dan todas las condiciones 'propicias par la aeoci&ci�n de malhecho 

res y facilitar la fuerza. 
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l.�.2 Sistemas Pensilvfnico

Franklin cre6 en 1.790 una prisilSn celular en Pensilvania, Filadelfia 

Este sistema fui una copia de las creadas por la iglesia Jpor sus mon 

jes pe,cadores, a quienes aislaban para que mediante la_ ref lexicSn, la 

oracicSn y el arrepentimiento regresaran sobre sus buenos pasos y obtu 

vier�n el perdcSn de Diosci Este_ sistema trajo como consecuencia que mu 

_ ellos r,eclusos por el rigor del encierro, en el que no se permit!a ha 

blar con los guardianes ni· con 1·os compafleros, se enloquecieran, se 

- suicid,aran y provocaran desordenes graves•

Este sistema condujo los sistemas ·anteriores y a_obte todo considercS 

el com;portamiento del recluso, para que mejorando este comportamiento 

encontrara un astimulo que le per�itiera alcanzar su libertad. 

Fu& inventado en l.628 por el Ministerio Francfg de 1$ marina Hyde 

Neuville. Pero solo en lo840 Maconochie ·10 apliccS aloa detenidos en 

la Isla de Norfolk, consistente en, medir la duracicSn de la pena por 

·una sull8 de trabajo y de buena conducta observada por el reo 1 esta

suma e:ataba representada en vales entregados por la direccilin del es
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tablecimientoo Este sistema· s.é ·desenwelve y asciende a este por la -

siguiente escala� entrado el hombre sentenciado a-la cfacel sufre un 

aislam.iento total que no supera los nueve meses si su conducta es bue 

luego pasa al sistema Aubutná.no, el que ·ee divide-en cuatro fasesó 

· ,ara pasar de una a Ótra de· estas fases se debe comprobar el reodimien

to en el trabajo y el mejo�á!lliento en la conducta o Los val�s entrega

dos por .la direccUSn cons.tituyen el dtulo de ese derecnoo cada fase

de esta tiene un t&rmino de duracilS_n mlnimo. Comprobada· la supera�i6n

del recluso, .se le. otorga la libertad preparatoria, que «:onsiate en tra
.

. . 

bajar por fuera _del penád'!., al_ principio regresando a doirmir a la éAr
. . 

cel �•ruego por fuera de ella, pero con la obl�gacicSn de regresar regu

larmente para -Oi� las admonicion�s de aus superiores penitenciarios.

Si en iaste pertodo se desei¡ppeila con ,xlto 1 . se le otorga la libertad 

condicional para que haga uso de ·ella, pea,:o bajo la vigilancia peni 

-�enciarias, Una vez probadas sus capacidades de realizaci.Sn se le c.on

ce�e slll 'libertad totalo

1.2.4 Sistema de Reformatorie de Eimira 

Fundado en New York eri el ailo de l.869 1 ten!& como.objetivo primordial 
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el de c>btener la reforma de los ·delincuentes jcSvenes con principios 
·, 

péd•gcSgicos y t&cnicos que la. Ciencia.· ha venido enriqueciendo o A es
. � 

_., . . 

te luga1r se 1e dot8 de todos loá_ medios ·de. recréaci6n, de trabajo y· 

de estudio.o Este sistema na sido .tan. provechoso, que la mayoría de los 
. . ' . 

pa!ses lo han puesto en pr&ctica,. s�cando ·de los delincuentee!:serios 

y '1tilei• 'hombree para _la· sociedad, por. los estudios de bachillerato•

de .caz:r_eras·· intermedias ·y d� oficfos.·t&cnicos, la edad de destinacitsn 

oscila e1;1tre los _17 y los 24 ailos, al pasar esta edad los reclusos 

tendr&n que ser trasladados.a una drcel para adultos. 

. 1 el S'iSTEMlS CARCELARIOS EN �TINOAMERICA 

· En Am4r.ica Latina la situaci6n es· verdaderamente inquietante. ·Existen

ldgicás diferencias entre nuestros diversos pa_!ses, pero sin embargo,

es _indiscutible· la bermandad ideom&tica y el destino hist6rico com4n,

de antes, de hoy y de mai'lana, nos ob _liga a estrechar filas, intercam

biar _id,aas y comparar _experiencias buenas y mala�º En tal eQCuadre, de

· be apuntarse qué nuestros pat.ees tienen tambi&n en conn1n la existencia

de c&ligos i>e�l�� es_critlos:. • .c&ligos de procedimientos y circe lea don

·do· ,..., nuaturiAllzau 1011 castigos impuestoe por las leyea citadas.

" 

A partir· de este punto, nuestra comprénsi4'n rec!proca aumentar& porque 

adem&s de la identidad de palabras y conceptos, habr& identidad de vi 
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venci&ei. Y todos sabe1110s que las cfrceles son el mejor indicador para 

. constat:ar el grado de�,ptiesil5n �ocial, _ la may<>r o menor tolerancia, el 

nivel d,e progreso, alcanzado en un pals _cleterminado. Por supuesto, se 

pueden teaer concepcionea diversas en cuanto a lo� fines 4e la pena 

privativa de la libertad, o los �todos de ejecuci6n y ea�aa concepcio 

nes div·ersaa pueden tener una índole religiosa,. moral, -poUtica o ju. 

rldico-·filos6fica. Pero estimamos que ·debemos coincidir totioa en unos 

puntos mlnimos, procedente de loa principi�• igualatorios, proclamado& 

traa la seat& du nuestra iodependunc1a·.

Sin �hpndat en este interesante aapecto ea emeneater seDalar que la 

instituci�n carcelaria BOi ha llegado sin ninguna ci,ada ·a travds de ·1. 
. . . ' :·. , .  . 

- . legiala.ci3n- Espaflolt, y ea· �llbi&n- a�guro, qu� pa1r¡¡. el 11iglo XVII la

pena de prisi6n con todoa sus rasgos defi�itorios modernos estaban im

pueata1. en ·la pentnsula.,

Bretendemos dejar"suficienteaente precisado que la circel LatinoA.meri 

cana es una inatituci�n •s·d� traapa:áo,_,que desde hace mis o menos 

'un siglo alcanza a compartir, en. g�nera1,··1oá caracteres, t,cnicas y 

fines existentes en �lgunos palees de origen. Sin embargo algunos de 
- ' 

estos· palses de - origen atraviezan - en la actualidad el estudio de Na 

ciones .industrializadas o, &Qciedades del Bienestar o ·Potencias, y 

po:e ello se han establecido álgunas dis�ancias. ·con mayor· seguridad 
. , .· 

puede afirmarse que nuestras c4rcéle_s. conservan aún· semejanzas con es 
• 

• 

r 
• 
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tablecimientos de pafse1:1 �u;-opeos de: economfa .total o parcialmente 

agrope1t:uarias, sin i::ango ·d_e s9ciedad�s · de· Bienesta('.o Para decirle de � . 
. 

Colotid>'ia, se pareceL·&n poco ú' las de. Alemania· Federal o Suecia y wu 

chas die Italia, G�ecia y Espai'lao 

Observámos agunos ejemplos.qué mues�ran la_gravedad del problema peni

tencia1rio LatinQ\mer icanó·e. 

En M&xico uno de los pafses>mis progresistas en es.te aspecto, una inves 

tigaci«Sn realizad:� muestr_a. que la· mayorta de l�s prisio�s ·no tienen

regla�ntos internos, ·rigiendose. eor las costumbres o los caprichos 

del ·director de turno· ; :1á direcci61:1 est4 .. en manos de ab�ga4os, milita 

. res y 1e�pleados admfoi�trativos, de los cuales· solo un ·251. posee estu 
.. .  

'dios en materia penitenéiaria;-' el personal administrativo �s escasos 

o con 11Jna f_orma�·usn defici�nte; el 257.· de las prisiones Me�icanas da
. . . ' , 

tan de 1 siglo pásado; antigu�s convent�s, · ruinosas res idericias; su . su

· · 'perpoblacUin es alarmante, las. condiciones 9e vida son insa_tisfactoriaso

En-Paru¡m! el sistema peni.ten�!ai:io tiene·,una serie nu�ro·sa de diferen 
. 

. . 

'-
. 

ciaso lixistén una faltá·de iiferenciaci.Sn'entre º los· establecimientoso 
: 

" ' . 

La poblaci�n penal se .compone _de 20 i�stituciones, todas de gran segu 
.- . - . . 

, 

. . � . ' ' . 

ridado' .'Cuatro de ellas -albergan a- la :mayorla -d� los reclusQs c&rcel mo 
. ' 

delo d,e la ciudad de Pa·n�m.«;·.colonta·de:Coi.ba, 1:iréel._de David, Circel

de C"ol15il11 Las ·Dfez y s�is,'restantes son peq��&>s_ penales, contiguos a 
- . 

( . . . 
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. cuarteles de la gu&rdia Nacional. Sle observa en las c4rceles Panameftas 

Una gran ausencia de personal especializadp, el �uidado de _ los inter 

nos esti a cargo de funcionarios de la ·guardia Nacional, que solo po 

seen una ,:or�ci�n ·policiacó-inilitar, .-clemls hay ausencia de un r&gi 

men de ejecuci6n de penas ,de ·una_ pol tt·�ca de �Ji.atamiento, de equipos 

de érimi111ologfa. cllnica1 de un éentro de ·ctasificaci6n1 de organismos 

de asistencia post-carcelarias, de un sistema de libertad vigilada, y 

de instit:utos de_ investigaci6ne 

El prime1� pala en el mundo qúe puso en p�4cticá lla criminologla el!. 

nica en el campo penitenciario fu& Argentinae Eso se debi6 a· 1a enco 

minable Y. gran labor del entonces director de la · penitencierfa Nacio 

nal AN'l'OHIO BALLVE, a quien el Gobierno propuso la fundaci6n de un ga 

binete dt� psicologla cllnica y experimental dedic.ado al· es�udio de los 

delincuentes y a la b4squeda de fines cj,entlficos de 1rar4cter generala 

Este org&mis�o se cre6 en 1.907, y comenz6.a funcionar en el interior 

de' la propia penitenciar la Nacional en Buenos Aires, con el nombre de 

Criminolc>gfa y su director fu, JOSE INGENIRB:OSa 

: El siste1111. Penal Argentina· utiiiza practicamente un solo medio para 

llevar a cabo un programa polttico criminal; la pena privativa de la 

libertad J, cuyo rasgo fundamental, es el. de construi,r unos medios de · 

aislamierito ·y segregacitin que se basa def initiv�nte. en el principio 

de retr 1.buciSn • 
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El pano,rama penitenciario de Argentina presenta un doble perfil. Es 

to se debe a la caracterizaci6n que lleva un sistema federal de gobier 

no impuesto por la constitucitSn, La .consecl;lencia en E:l fmbito ejecuti 

vo penal se refleja J>or un lado• én la existencia de un servicio peni 

�enciario tederal• fuerza de seguridad en la Naci�n deatioada a la eje 

cucitSn dé\ las sanciones penales privativas de la libe�tad de acuerdo 

con las disposiciones legales y reglamentarias de rigor dependiente 

del Ministerio de Justicia• encar�ado �e cumplir las disposiciones de 

la ·Ley ,de ejecuci�n que es complementaria del C&iigo Peoalo Esta di 

visi6n ha traído como consecuencia la existencia de establecimientos 

penitenciarios federales y provincialeso 

Los Est,11do� Pr�vinciales poseen una ley propia de ejecuci6n y un sia 

tema institucional •&ut�nomo, Buenos Aires, C6rdoba, mendoza. Tucundn 

Santa Fl, Sin embargo el mayor nl1mero de ellos depend� del Federal 

Chaco, misiones, Chubut, Rlo Negro, etc, sus propias jurisdicciones 

a establecimientos federales, es lo que la Ley penitenc�ria Nacional 

denomina Integraci6n del s�atema Penitenciario Nacional. 

En Argentina, de acuerdo con el sistema polltico adoptado por la cona 

tituci�n Nacional• el procedimiento es materia legislable por las pro 

yincias, mientras que el Derecho Penal es co111petencia de la Naci6no 

La primera estructura org4nica de la.ejecuci�n Benal en él orden Na 
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ciolllll fu& la Ley 11833 de 1.933, denominada Organizaci�n Carcelaria 

y rlgimen de la Pena; 25 anos despu&a s.e dict6 la Ley penitenciaria. 

Nácional que todavla sigue vigente._Ei objeto de la readaptaci6n so 
, . 

cial de acuerdo con la_ Ley penitenciaria Nacional tiene la ejecuci�n 

de las penas privativas de la lib�rtad, que ser4 _buscado mediante la 

imposici6� de un _tratamientoo El rigimen peniteo�iario Argentino em

plea lps medios.:de prevenci�n y tratamiento curativos, educativos y 

asistencial, los que quedan reducidos en la pr&ctica a tres medios 
. . . 

' 

que son: la disciplina, el-trabajo y la educaci6no 

Al respecto citamos el art!c�lo 18 de la constituci6n Argentina que 

dice�·" Las c&rcehs de la Naci6n s_er4n _sanas y limpias para seguridad 

y no cas.tigo de los reos detenidos en ellas, ·y toda medida que a pretex 

to de preocupaci6n conduzca_ a mortificarlos m.ta allf de los que ella exi 

ja, bar& responsable al Juez que. la autorice". (5). · 

En los d�mis paises Latinoamericanos las condiciones penitenciarias 

son poco satisfactorias. En Bolivia no hay administracic5n .penitencia 

ria y lo:s esfuerzos realizados para perfeccionar el sistema penal suelen 

verse paralizados por los disturbios ·de car&cter polltico. 

El Pan6pt'ico de la Paz es u� prisic5n donde estfn encerrados reclusos 

(5) NiVIER AGUDEI..0 11 :&etancurto Nuevo Foro Penalo Bogot&,Temis,1.983
P4gina 57. 
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de todas las especies, sin que hasta ahora se _le haya aplicado ningu 

na clase de tratamiento, tampoco existe en esta instituci6n un traba 

jo oq�.anizado para los reclu&ORo La situaci6n e• igual ea las den4s 

c,rcel,es del pals dirigidas· todas por· 1a Policía Militar o el Ejérci 
.. 

too 

En el Itcuador las C4rceles est,n dirigidas por el ej&rcito o por las 

autoridades municipaleso En el Ecuadro se puede entriir y salir del pa 

n6pticc> penal de m!xima seguridad, situado en Quito, sin ser vistooEn 
. . 

Guayaquil, la nuava penitenciaria: modelo del litoral ha sido un fraca 

· soo El retensur de Quito es un verdadero infierno donde reina la mis
,, 

complet:a promiscuidad¡ no existe en &l ning�n programa labo�al o Edu

cativaci

En Guat:emala los centros i>e.�itenciarios son reminiscencias de las C4r

celes del siglo pasado, la administraci6n no consige traba.jo ni ropa 

para los internoso 

Los reclusos intentan ganar un poco de_ dinero pára sobrevivir vendien 

do recuerdos, ·cocinando o trabajando para otros reclusoso En el inte

rior del país toclavla existen ,1aciena.as con c.lrceles privadas propias, 

que soD1 claros vestigios del sistema feudal. 

Per4 es uno de los palses en donde de vez.en cuando los presos presen 
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tan sus quejas en forma coleqtivas·po� falta de alimentoso Las úrce 

les del ProntSn J.urigancho, 'el Sexto, y Callao, son dirigidas por los 

presoso 

Las Cárceles Peruanas· son- viejps_ locales antihigi,nicos,· humedos, es 

trecnos, sin luz ·solar, en- donde no hay talle�_es Industriales, terre 

nos Agrícolas y centros Educativoso 

En: es�os establecimientos __ vegeta :upa poblaci6n penal, heterogeneas,ha

cinada de manera infrahumÍÚw; ·en ellos· es"t&n mezclados procesad OS: y 
. 

. . . - ' 

condenados hombres y mujiereso· El perso�l ad�inistrativo es nombrado 

por consi�eraciones .políticas o pe_rsonales, resultando la maycrta de 

1a, veces incapíti, ignorantes, e incluso desho.!,'estos; · esta situaci8n 

:.-provoca actos_ de indfscipli°'·• compilacencia serv·n y ev�sioneso 

1.4 . UGIMEN C4'RCELÁRIO -EN. COLOMBIA· 

En el :sistema carcelario Col01llbiano lo primero que se advierte es la 

ab,;;oluta incongruencia entre las _normas del c&ligo penal y sus aplica 

cio��s pr&cticas, es preciso recon�cer que el) .ios establecimientos de 

d�tencilSn o las colinas agrícolas•, marcnan a;.la: derivao_ En Colombia 

no: faltaron normas·, sino empei'los para implantarlas en el sistema car 

ce lar_i.o., 
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Dificil entender la situaci�n del cautivo, como no sea el espect,culo 

que ofrece detr4s de las rejas que dividen unos y otros patios en los 

presidios. Ni los poU'.ticos. ni los hombree llamado& de Estado• ni laa 

sefloras caritativas qu� ei dfa del preso apor:tan una raci�n de comida 

saben ·10 que ocurre en el interior de ·1as prisiones, solamente el que 

esti detr4s de la reja puede saber cuanto suf�e y anora la libertad 

que cada dfa en vez de_acercarsele· se aleja aµmque parezca contradicto 

rio11 

Sin embargo no podemos -elvidarnos que en Colombia carecemos de una pol! 

tica criminal definitivae No existen datos estad!sticoa confiables ni or 

ganismos especializados dedicados al estudio _de, los fenlS�nos delictuales 

a f!n dE! programar debidamen�e las. normas, los organismos y los medios 

encargados de pr_evenir y combatir la criminalidado 

Nuestra delincuencia aumenta peligrosamente; los delincuentes se tecní 

fican en forma notoria sin que los esfuerzos del Estado puedan enfrentar 

exitosam1e_nte el clima de inseguridad .Y temor que reina en las ciudades 

y los campos y el crecimiento progresivo de la indiferencia colectiva an 

te hechos morales y penall\}ente reprocbableso 

Las cpmisiones que transi�oriamente se designan para que redacten c&li 

gos o,normas, a pesar de la calidad de sus integrantes no ·corresponden 

a una· pol!tica criminal diferida, �oordituula, pues· uno de los componen 
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tes pretende qu� sus concepciones son las convenientes y de all! que 

existen discrepancias doctrinales y falts�de coordinaci�n, no solo 

dentro de un mismo c&i.i;go, sino entte unos y otrps º 

Otro d,e los aspectos que a nuestra consideraci�n existen en nuestro 

medio es el cambio cónstante de normaso Cada gobierno de turno, ante 

la impotencia de resolver el cada día m4s agudo problema de incremen 

to en el Índice de la delincuencia no encuentra otra salida diferente 

a la d:Llatoria de recurrir a la f4cil soluci6n de modif 1';:ar nuestra 

legislaci�n penal sustantiva y procedimental; pero dichas normas son 

areadas en t.i_erras no apropiadas� ya que el mismo gobierno no le da los 

mecani11mos suficientes para cumplirlas a cabalidade 

. Ejemplo muy adecuado lo encontramos en la reforma }udicial de 10984 

en la c¡¡ue se establece la _creaci�n de jui:gados especializados y a la. 

vez se seflalan .t&rminos cortos a fln de aligerar el proceso, de los 

t&rminos que podríamos denominar asfixiantes para su apliaaci�n, si se 

tiene en cuenta que todavía no est,n funcionando los �rganismos que la 

misma Ley estableceo 

Nunca hemos sido partidarios de las crlticas o planteamiento- hechos 

por otras perso1ws a los cuales no pode1uos col�l>orar ¡ porque como ver 

daderos Colombianos en vez de crlticar lo que otro hace debemos de co 

aenzar·a realizar algo por nuestra patria, pero no se nos puede esca 

par este aspecto de la reforma judicial, ya que consideramos que la 

\ lUWJEGSU}AD S\fflOM BOUVt:\i ,
.,.

. 
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situac:l6n de los Jueces· encargados de administrar justicia es bastan 

te agobiante, 

Colomb:La no solo lileCesita_ modificácionés normativas sino especialmen 
,

. 
. 

te pr.eparactcSn adecuada de ·tuncionarios, dotaci6n ·de suficientes ele 

mentos y mediose 



2e PERSONAL PARA EL TRATAMIENTO 

Para establecer la realidad carcelaria el personal de Guardia desem 

pei'la un papel impórtante·dentro decoada establecimientog es la colum 

na vertebral de la disciplina y par_te esencial, del tratamiento pues 

to que le corresponde mantener un contacto permanente con el recluso, 

enterarse de todas y cada una de las flaquezas y virtudes. garantizar 

. la arm10nta entre ellos, mantener el orden, informar a sus superiores 

los problemas que han podido suscitarse y la conducta del personal in 

terno bajo su responsabilidad• vigilando con celo las distintas depen 

denc�.s y lugares estrat&gicos para que haya paz y armonta. 

Si el personal de guardi4 falla no hay_probabilidad de conseguir ese 

tratanu.ento o resultado aceptiable de la aplicaci8n del programa en de 

sarrol.lo del estatuto carcelario, porque _eses personal deben partici 

par· dti laM políticas ·que se adelantan para la consecuci6n de los fines 

de ia rehab-ilitaci8no 

El guardian por ser la persona permanente en la.c&rcel es·el indica 

do _pa1:a ser el cónsejero d�l interno para obtener un buen tratamien 



to de 1�arte de los internos puesto que lstos.son como los niftos, imitan 

a los Úuperiores por lo,,�oual si el buen ejemplo cunde entre ellos apren 

den a l�espetar lis 6rdenee·, los reglamentos y -�ontribuyen con sentido 

de .cooperac:Í.6ri al mejoramieato 'del reclusoo 

Se ha discutido la necesidad de establecer una conferencia Nacional so 

bre �l personal d_e los servicios penitemciar_ios y �a formaciSn profesio 

nal de ese personal. Se dijo haremos poco progreso en la elaboraci6n de 

los prograrqas pr,ofesional_ de tratamiento mientras. no exista en los esta 

blecim:Lentos peniténciarios, en las escuelas correccionales y en los de 

partamentos _encargados de r&gimen del liberta� condicional y de pruebas 

·personal capacitado para de�empeftar sus funciones respectivas, en labor

general de equipos encaminados al tratamiento de las personas que todos

ellos tienen encomendadas·.

PASCUAi� COPOLIA y ANDRES DE VOTro, que son el director sanitario del 

superior del rqanicomio judifi&l de M4poles y �n asistente extraordina 

. rio de Psicologfa del· I�stitu;o de aoc:l.ologla' de la Univer.si<�ad de fi.ren 
' ' ' \ . . .' .. . . ' ·. 

ze dice�: il En Amarica·donde··1a gente de' custocUa 111· un particular, el 
• 

• 

� J< > • • 
<. ¡ • : •L • 

• •·, : • 
• 

-� • • , 
• 

' .� : .i; ; • . 

nivel 1nedio de·Í pers�IU_ll e� ds bien mediocre; a ello contribuyen lo• 
� ,, , - ,' • _ ,  ,. , 1, 

. . ' 

. salari1:>s poco atractivos, los crit��ios en_ los que se basan �•a posi 

_bles _mejoras,la· diecre�- Qpin��n q';le · el p'1bli�o tiene sobre ese tipo 
; 

. .  

de trabajo· y las_ circu,;ist�ncias de c¡ue la labor del perso�l carcela 

. : rio_ sé basa a menú.do en ia. �enevolencia. polftica"o (6) 0 

------------

(6) Op11 Cito Pdg. 70o ·
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. Como ve1nos, los favoritismos· poilticos en las _designaciones del perso 

nal y . el menosprecio _que se tiene por este tipo de trabajo ·•l remune 

rado, nuestrp c&iigo consagr6 el trá.tamiento de los condenados con base 

en las reglas m!nimas aplicables a· los reclusos,·adaptados en el pri 

mer congreso de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra en el afto 

· · 1.955, sobre prevenci6n del delito y tratamiento del delincuente.

Eotc ta:.iatamiont:o oo denomina nlstema proKrenivo y de disciplina atenua 

da apoyados por mEtodos _de observaci�n sobre los individuos sometidos

a .n o 

El problema cr6nico de la justicia penal Colombiana na sido la despro 

tecci6n del mayor m1mero de_ procesados en el c&ligo penitenciario se 

cre6 el cargo de abogado procurador ejercido por ahogados graduados, 

para asistir a los reclusos en la defensa_ legal, con el ftn de ayudar 

a los sindicados y proce�ados de comprobado insolvencia econ6mica. 

·i
m Las acciones- m4s ·vilás como las· hierbas venenosas crecen 

en el aire de la clacel. Unicamente lo bueno del hombre 
languidece.Y se marcnita alll. La ltbida angustia custo 
dia la,s ferreas puen·taa�y el carcelero es la desespera 
ci6n. cada estrecha celda que habitamos es una infecta 
y lobrega letrina y el fitido aliento de la muerte vi 
viente ahoga en cada celda" ( t) .. 

------·-----

(il) &{rYISTA.�UI&mS # 7 • -� Vigilancia. P4giua 39ole986o 
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2ol COMPARACION CON EL PERSONAL DE UN HOSPITAL 

Se dice que as1 �omo en un H<>spitaJ se tiene_ a Enfermeros especializa 

dos se debe tener asl personal técnico en una c4rcelo Se pregunta: 

Porqu� el Director no puede tener el Dercho a disponer de un personal 

a cus�odia especia.Uzado cuy.a tarea no �ea tanto la de hacer girar lla

ves, sino la:,de Educar al detenido. o Se podrta pensar en reclutar ba 
., . . _,_ 

chilleres como prenda de garantía intectual, por iener conocimientos 

mis avanzados, pues, estin en la antesala de la Universidad. Con ellos 

se podrla formar en un ceréano futuro las nuevas promáciones de subofi 

ciales de la guardia y oficiales, la escuela de capacitacitn del perso 

nal penitenciar:i.o est4 llamada a realizar la transfor�cic5n del manejo 

y conducci.Sn de las c4rceles, preparandfüpositivamente · al guardtan con 

programas que tengan relaci�n con los objetivos que deben serlo de· la 

recuperaci�n flsica y moral de los internos� 

2.2 FINES DE 1A FORMACION EN EL SERVICIO PENITENCIARIO 

Nuestra Legieli!cUSn.ba estab¡ecido como finalidad en la formaci6n de

servicios p�nite�iarios prepararlos para cumplir su misi�n de un mo 

do mis. eficaz, CQn el beneficio consiguie.nte para las personas que 

tienen a su cargo, para la administraci�n �ara . ello& mis�s,

.·\ U�\ViQS\Ot-0 Slt-diOY� BOLlVAi
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'Entre::�llos fines. concretos de los prog·raiDas 1 se establece el de aumentar 

la com¡>etencia del perso�l encargado de la vigilancia, esti11111lar el in 

terfs del personal por su trabajo, preparárle para hacer frente a proble 

mas y oituaciones especiales y urgentes¡ facilitar su ascenso, aumentar 

la satilsfaccU5n que le de su. trabajo� ast como la dignidad en ejercicio 

de sus funciones, y fomentar la comprensi�n de la p6l!tica del estable 

cimient:o o servicio en su aspecto tecSrivo y pr,cticoo 

Se- establece la necesidad de constru:l:c un proceso continuo de aprendiza 

je y de experiencia colectiva que permita promover una compenetraci�n 

entre l!l personal de diversas categori:as, entre las disciplinas difereu 

· tes y ,antre- los antiguos y nuevos · emp lemdos ª.

El uso de �niforme en actos del servicio es obligatorio para el perso 

- nal de custodia y vigilancia carcelaria, ya se trate de oficiales, sub

oficiales o guardias� En ning�n Cé,lso el hecho-de estar en traje de ci

vil servir& de excusa para el incumplimiento en la formacicSn del servicio

_,enitenciar io.

2.3 FASJ::S DE SOCIALIZACIDN 

La Fase dé socializaclcSn en nuestra norma penitenciaria, consiste en 
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una a¡:,Ucáci6n inten_siva del programa ,individual de tratamiento. Se 

g4n la dictamine nuestra legislaci6ri penitenciaria en esta fase de 

socializaci6n 1 habr4 fase� intermedias resuelta por la direcci6n Na 

cional o propuesta de- cada direccÜSn se estableci6 y o�ganiz6 el ser 

vicio ·social penitenciario para realizar la inducci6n del interno a 

los medios carcelarios • 

. Su ubicaci6n, seguiaiento y promoci6n en las actividades desarrolla 

das po,r �l trabajo, estudio y depor�e como medios de readaptaci6n so 

cial, su capac�taci6n eñ el 4rea laboral, artlsticas y sociales, las 

organizaciones y _dinimicas de los internos, desarrollando(,eD--el¡¡os 

sus capacidades de socializaci6n, integraci6n y· comunicaci6n, el con 

tacto con la familia del interno y mantenimienio de sus lazos afecti 

vos, como tambi&n la atenci6n directa de los menores. 

Igualmente la formaci8n de juntas de·servicios sociales carcelarios 

en tooos los sitios del·,pa�s con el--fln de que se desarrollen las la 

bores ·prop.ias con los patronatps de presos; la supervigilancia mar

cha y funcionamiento de las instituciones para postpena.dos y la vincu 

l�ci�n de fatos a las Empresas prive.das y p4bl'icaso

Facult6 al Gobierno Nacional, para subvencionar las organizaciones o 

fundaciones de car4cter privado . destinados a la r�habilitaci6n social 

y moral de los reclusos ji .de quienes hayan cumplido sus condenas. 
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Al obseic-var el desarrollo hist6rico de· la asistencia social, se detec 

ta la evoluci6n paulatina de este concepto acorde con el desarrollo 

socio-e,:::on6micÓ del mundo" 

Part iondo de.• una éonc,•pci�n dr Fi.lantroj')fa y caridad•. ee ha llegado a

una con,:::epci6n_ Cientffica ·y t&cnica tomando forma profesional en"Tra 

bajo Social" ubicada en el contexto de las Ciencias Sociales( Humanas 

administrativas, politicas)u 

. 
. 

En tal sentido, el rol actual _que se le asigna al trabajador Social co 

mo pr&ctico profesional, determina su participaci6n activa en la direc 

ci6n de los diferentes t_ipos de programas de Bienestar Socialo 

· Por tanto su enfoque tiene una doble dimensi6n:

lu- Facilita el logro_de l9s objetivos institucionales

. 2ci- Promueve la satisfacci6n de necesidades de individuos, grupos y 

comunidades• 

En concordancia con ello, el. Trabajador Social est& en capacidad de:

· lci- ldentificar:·�y comprender los procesos del -conocimiento, los mod�

los de_· las teoflas SOCih}les que les permitan abordar el e11tudio 

y adlbia de la reali�,d- social y de las situacionea objetCN-de 

su intervenci�n profeai?nalo



2.� Coinocer • analizar• interpretar y modificar loa numeroaoa factores

de la estrpctura de la per1on.alidad del individuo y aue mecanismos 

fuinciona.leso 

3.- c,onocer y manejar lóa elementos conceptu&lea 9 metodol6gicos y 

t&,cnicos de intervenciiS,n profeoional, que le permiten· trabajar en 

.la implementaci6n y manejo de �rogramas de deearrollo social. 

4.- La Asistencia Social est& dirigida a identificar y tratar deficien 

ci.lls y problemas sociales, implicando directamente en el logro y

. , 

mantenimiento del· Bienestar Social en individuos, grupos y comuni 

dades y· a optimizar su nivel én los ya e•xistentes ó 

Con esta perspectiva ei Tr�bajador Social carcelario tiene los siguien 

tes objetivos:· 

- Impulsar· el crecimiento personal del interno no buscando aolamente

el ajuste entre el interno y su medio consider&ndolo estitico, sino

por el contrario promoviendo c�nciencia·crttica de la realidad que le

·permite asumirla para transformarla encauzando ast su existencia ha

eta una creciente personalizaci6n •.

- Pro�iciar el desarrollo de actitudes favorables al cambipo El .Traba

_ jador Social, no solo debe servir de soporte a las tensiones, debe 

perseguir que el, interno asuma sus conflictos, las vivencias en su 
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' 
expresit6n .concreta y se decida a participar en la toma de decisiones 

para su soluci6n. 

- Prom<,ver participaci�n general en el proceso de desarrolto carcelario

no se concibe un proceso de desarrollo sin participaci6n amplia .de

los estamentos que directa o indirectamente influyen en i1, sin pro

move1:· el aéptido de c.omunidad y conciencia solidariao No hay liber

t&do

11 El proceso de rehabilitaci�n del interno no puede ser entendido si 

no a travfs de las afirma�iones de los-vml?res propios de la perso 

· na humana 11 • 

Rehabilitar, formar hombres libres implica _formar seres maduros, res 

ponsabl.es, capaz de realizarse plenamente como hombreso Ast con esta 

·perspectiva tenemos que el Trabajador Social en el medio penitencia

· rio deberla trabajar en var.ios _niveles y con .diferentes f91"ma:s de in

tervenc:iiSno

�,¡;4 FASE DE CONFIANZA 

Esta fase de confianza puede comprender; 
' 

,, 

(8) HERNANDEZ UlTIZ,Marthao Revista Prisil5n fl 9o La Asistencia Social
Penitenciariao P4gina 400 lo985� 
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1.- Carencia de vigila·ncia directa ·y permanen.te· en el trabajo que rea

lic:e dentro de loa iimites del propio est�blecimiento o •.. en sus in 

mediaciones, en el terreno �o instalaciones anexa's a ¡1 o 

2o- Realizando tareas D en forma individual o en grupos, en el exterior 
' ·  

,. dei .establecimiento o en sus anexos con discreta supervisi�n con 

el personal no armado.·. 

3.- Por motivos autorizados, dentro y fuera del cord6n �e custodia, tran 

sitaro 

4.- lr y regresar del trabajo fuera de los horarios fijados, con car&c 

ter general para los otros internos • 

. 5.- Vbitas y recreaci6n en ambiente acorde con· 1a confianza alcanzada. 

Para .i11gresar a esta fase el interno tiene que reunir ciertos requisi 

toa pa1�a obtener dicha confianza y est;as son: 

a.- No tener causa abierta u otra condena peodienteo 

b.- Ob:servar conducta ejemplar o el·grado qximo que pudo haber ·alean 

zado teniendo en cuenta el tiempo d·e ejecúci6n de la pena en esta 

· blecimientos pendientes de la direcci6n nacional o

. c.- Tener. _como m!nimo, concepto bueno, a es.tos requisitos del propio 
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pena,�o, deber& ser inclutdo en una propuesta fundada del concejo co 

rreccional del estableci�ento; el tr4mite a seguir es el siguiente: 

Cuando se reunan todas las condiciones· exigidas por nuestra legisla 

ci8n, el director .d�l establecimient.o podr, disponer la incorporaci6n 

a la fasé de confianza; si el-Director no compartiera este criterio 

del •concejo correccional, remitir& las actuaciones formadas a la di 

· recetan Nacional, y el Director Nacional, previo dictamen criminol6
. . . . . 

gico del Instituto de· c1a·sificaci6n, ·adaptar& ·1a resoluci6n que co

rresponda una vez que est& an la fase ee confianza, �a direcci�n del

establecimiento dentro de las 48 horas reaitir& copias carb8nicas de

cada resoluci6n al juez de ía·causa y a la direcci6n de r,gimen coree

cional, para las anotaciones pertinentes en givisi6n judicial y poste

rior agregaci6n a la historia �riminol6gica del Instituto de clasifi

cacicSn.

El interno.podr& ser excluido de ·esa fase de confianza si dejare de 

reunir alguna de ·las condiciones selectivas; cometiere infracciones 

-�isciplinarias u observare un comportaaiento en pugna con la e.atura

lez,a de esa fa'seo Esta exclusi6ri podr& ser temporal o d_efinitiva,

per_o ambos casos deberfn comunicarse al juez de la causa y a la direc

ci�n Nacional dentro del mismo plazo y forma arriba consignadaso
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2 .5 GA.RANTIA Y LIBERTAD 

Gáranti� es un derecho que nuestró Estado nos otorga constitucionalmen 

te en nues�ra carta magna, .y· para gozar de ella es neces·ario tener li 

bertadci Despuis de la vida· la libertad es el derecho mis preciado de 

todos los individuos e Nuestro derecho Penal, tutela ese bien como el 

mis b4e1ico: la libertad· est4 contenida co:,10 un derecho en las leyes, 

es :el· mfs en�rgico y el mfs i_mportante. como garantía pafa el ejercicio 

de todc,s los derechos ., 

Pero ese bien tutelado, el interfs social o independiente por medio 

_de la 11.ena no pueden �jercitarse faltando esa libertad. La libertad es 

la condici�n �nica para el disfr�te de_ ese derecho, siendo una norm11 

judicial en sl mi�ma. 

Es de anotar, que sin lapacidad y sin libertad para actuar individual 

mente los derechos aumq�e estin·anunciados en la ley es como si no 

existic!ran. 

· E sos derechos son tan b&s icos cuando,. mayor- grado de libertad nayan con

segutd11> lá sociedad y el individuo, verdad que ·indice a esta otra� si

las peic-sonas _no hacen uso siquiera de un mínimo de esa garantla y liber

tad, todos esos derechos naturales se marchi�an y la vida misma adquie

re una serie do modificaciones ·vegetativas y el dercho a la vida se dis
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virtda hasta su inexistencia prictica. 

S l .. todos loo lnd lvl<luos oot:411 oumot:ldo� á uu · Ul18atundlm.ionto constanto a la

amenaza de verse lesionado. sus intereses patrimoniales.,morales y sociales

es �ecii, si carecen.de fuerza de que les sirve al reclamo su derecho de 

personá, _ sino se les di • su •ejercicio y estg tratado y olvidado y recha 

zindole las oportunidades para provecho·de �lo 

· Si .la 'pena es un modo pr4ctico <(e. la garantía p intereses jurídicos, se

piensa. igualmente que su. terminaci�n radica ·_en la protecci�n de lá liber

tad. 

Cuando se trata de garantia.se refiere a aquel grado de dominio ejercido 

por el hombre· sobre la necesida�: externa y sobre la necesidad interna,el 

mundo y �obre la. .persona, sob.re la relaci�n objetiva y sobre nosotros mis 

mos, el hombre goza de unas gara_ntf.as o <le meiips .hlbcrtad, sobre lou,avan 

ces sociales y los ·medios má'.s allegados para imponerseé· 

'• 

Carrara. rechaza vilmente, que en' Derecho la garant!a_ sea restrictiva de 

la· 1ibe:rtad humana; úo es. UmitacHSn de la libertad el impedimento que se

relacic,na entre el asesino y el sujeto pasivo' ·p�rque esa libertad humana 

no es c.tra cosa qué la fac�ltad de r�alizar un asunto propio sin lesi�n 

de esa garantía ajena; esa ga�antía rio debe relacionarse cQn la libertad 

igual'. dle todos. 
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[ 
l.a• resl:ricci�n nace de nue·stras normas, dé nueatrao leyes, de la na 

tura le2�a que impuso a la humanidad detchos, que - impt1so a loe hombres 
' 

, , 

.el _deber de incU1111Plirlo� y el derec�o penal 9uie es protector de las 

garant�Cas humanas e igualmente de. las libertades, _t1mto de la interna 

como eltterna de_ la interna porque proporciona al hombre .la base para 

luchar y vencer a sus enemigos; y la externa porque proteje al m4s de 
' , 

bil co11tra el fuerte eQ el uso de sus propios derechos dentro de los 

l lmitea de la Ley o

Tener garantfas y libertad es tener · el derecho en sus propias manos, 

porque es el supremo c�digo del derecho que tiene por finalidad sus 

tarer. 1:Ll hombre· las tirantas de los otros; y ayudarle a auxiliarlo 
- - , ,· -

de_ las tiranfas de &l y .de sus propias pasiones·. 

Acog�&ndonos a _la ·teoría de RAMON RUIZ FUNES, en su trabajo delitoy 

libertad donde dice: " La Libertad es el bien jurídico de mayor fuer 

z�_ de ·todos cuanto merecen la custodia de la Ley fuando el individuo 

la viola desvía, qúebranta la sociedad, constituye el perjuicio de 

unas transgreciones para la socied�" (9) º 

- . El Derecho penal respira por el f luJo .. de la libertad a travfs de un

trabajo de comparaci�n que-va paralelo a los elementos artificiales

que �rec.ier�n po� hechos contipgentes a la seguridad de la Ley •.
'

(9) lUJIZ FUNKS, Ílamtin., Delito y Libertado Madrid le930o P4jina 31.
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·Por. lo que ü la realizaci6n del delito pól_ítico es .natural entender
' . 

que - la acci6n invóc::�da contra la . opresH5n de un tirano o de un grupo

desp6tico y que en conclusi6n no es sino un ataque al poder, de don 

de deduce una verdadera libertado

Las ci[receles no deben ser para los. delictuosos, un muro de contenci6n 

ciego y abrumador; sin� qúe debe ser una seguridad para que el delio 

que se sienta en un lugar rico y eficaz en funcicSn de una actividad 

· terapcutica que lo cure o corrijao Para curarlo debe hacerlo apto pa

ra la libertad,· capacidad, garantf.a, e&p!)ntaniedad" con la necesaria

disciplina, con la realizaci6n de una obra �e individualizaci6n que

para c::ada caso a cumplir o hacerse una nueva · alma o

Las inclinaciones afirmativas de CARRARA Y RQ'IZ FUNES sobre la teo 

r!a de libertad no son aceptables para que tenga_n esa aceptaci6n operati 

va saliendose del mundo de la e�pcculaci6n� �ebe referirse al hecho 

conquista permanente deba favorecer al hómbreó 

Lá libertad no puede comprenderse como una nueva sensaci6n de trabajo 

o productividad un principio tan simple ordenar$ declarar hombre libre

y sano como ejemploi el delincuente sin arraigo que no utiliza su in 

teligeM_ia a .. ·nadao 
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La libertad tampoco consiste en una simple cÓncepci6n reclproca ni 

en la ausencia de restricciones seg'1n el derecho P'ranc&s.es insufi 

cient,� convertirla como la facultad de hacer todo l� que no hace da 

: i'lo a c,troe> Como la garantfa contra arresto •Y penaa arbitrarias y co 

mo p¡oteccitin para que todos los individuos conserven sus derechos 

y gªra,ntfB!so 

Lo recomendado de la ONU para expresar la carta de loa derechos huma 

nos aéeptaron por libertad la agrupaci�n'positiva de-las condiciones 
' -

sociales de ·1a comunidad y desarrollar al Bienestar que est:& en el 

nivel mfs elevado que permita la evolucitin material de la sociedad, 

teniendo en cuenta que la experiencia hist6rica seftala que una liber 

tad as! entendida solo puede establecerse e�_una sociedad libre y se 

puede decir que es libre porque la sociedad ha rechazado las diferen 

cias de clases. es decir la explotaci6n de la clMse popular por la 

Burgueslae 

Hablat de un concepto tan escueto como la de RUIZ FUNES, es decir, sub 

sistentes los problemas porque el especulador-vividor tienen·una idea 

de libertad distinta de la que tiene la clase popular, en el.transcur 

so del largo proceso histtirico .la evoluci6n de la sociedad march6 ba 

cía la aplicaci6n de la libertad del individuo con relaci(5n al ambien 

te. El desarrollo de nuestra cultura bus�r conseguir _la libertad en 

un proceso ·contra el uulldo circundante y la sociedad, ser.libre es ob 
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," El i111icio hacia la concepci�n ¡>ara aclarar que ea posible deaarro 

llar JI que es pre�iso _reaiizar para que loa hombrea obteng�n e,,a 

libe1�tad 11 · (10) ó 

Ful ent:regado por·· HEGEL quien: m4s tarde sustentar fa ML\ll• quien expre 

s� que el problema de la libert�d debfa ai:aalizarae en forma abatraqta 
' ' 

y metaf:tsica desarroll4o.dolo fuera del tiempoo El problema de la U 

bei:tad desconociendo la necesidad -equivale a dar a_aquella_un caricter 

abstracto fuera de lo natural en .la b�se de la libertad ae halle siem 

pre la necesidado 

La.libertad ea por naturaleza concreta y lá libertad concreta ea siem 

·pre· al mismo tiempo una �lamidad,. cuanto· ús analizamos la realidad

existente y ms exaeta e_s �l esta�o s_obre ella, as fuerte· es la liber

tad quE� gozamoso IIEGEL dijog' la interpretaci6n ·de que la libertad ea
·, - -

la conciiencia de la humanidad est4. destinada a la e�oiuci�n co110 una

verQadera norma jur!diéa, moral, cultural y religioaa¡ y co1110 verdad.

Cientl1:ica�

La filusof !a de HEGEL no tenla . fin de variar las condiciones existen 

tes, ne, explicaba· la lucba .prictica sino _contentar a la humanidad con 

_. uM: ·reaLlídad contemplativa· y_· esfo�z�r-la ,a esconderse en la localidad 

------·---� 

(10) GF..RAUDY, Rgger. Liber:tio Parta· l a9S9 0 P&g 0 370ó
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de su(propio esp!ritu) ¡ era im¡:ior�nte mándar el problema de la liber 

. tad a la transformaci6n del �dio (íaic� y ·social., como alternativa 

de, elúdnar las· dificultades ,Y des¡>e.jar ei paso para ser. libre en su 

eláboriLci6n y en su concepto personalo -

E_sta .ft1& la labor que demostr6 Carlos· Mllrx, ,,pi:incipalmente solo, y lue 

go .en IL&ocfo de Hegel y con posterioridad de la revoluci6n proletariao 

Car·loi
i 

Marx expreatS este. problema despuis de' fr�cazar en lLa libertad e 

En el 11entido de_ colocarse la existencia• de la libertad y no la concien 

cia quEi sobre ellas se tenga, &sta palabra nos lleva a la. libertad des 

viadao 

La libEirtád 4e los proces.os nos llev�: a la vérdad subjetiva deaos jui 

cios¡ c:ualquiera_ que fuera ia raz�n en 9ue recaiga en ei objeto del_ es 

phitu ·1a comunidad o ia p;rsonao Lo mismo sucede con la 11Garanda" 

porque· existe un c&ligo penal ·qµe describe y limita los comportamien 

tos punibleso 

Hay un C6digb de procedimie'nto penal que garantiza que ning�n ciudada 

no . puede ser II Arr�stado y detenido arbitrariamente'�, sino por manda 
. . . 

miento de la autoridad competente¡ estos nos"'ll�va en que la sociedad 

tiene \lln& garantla observada y facultada por el Estado;_ en cualquier

ljlOmentc, puede disponer de ellá 11 ·Siempr': que ·no se salga _del marco de 
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la Ley que es lÓ .que toda persona debe conservar para un bien indivi 

dualo 

Con �,elaci6n a lo dicno ··anteriormente, hombre libre es, el que •e po 

sesiona a s1 mismo, a tra·v,s de ·los conjuntos sociales qu� han marchi 

tado toda posesi�n real; la .ide trabajo remunerado en beneficios del 

Burgu&s, o sea, del dueflo de_l capital� de la religi6n, la miseria, el 

delito, que desvirtGa el futuro ·del hombre y compromete a au familia 

en lo referente a los. aspectos eco�micos, social y eapiritual. 

io6 PERIOOO. DE PR{$BA 

Esta es una finalidad general para tódos los campos para ingresar a 

cualquier modalidad del vlnculo. social, cúltural o familiar¡ en las 

instituciones carcelarias tambiin hay que incorporarse a este perlo 

do de prueba, donde el interno para una serie de estudios mediante 

info1�mes, ex4menes por parte del personal sc;,cio-penal, para conocer 

sus aspectos personales, educativos, culturales y emi�ir un dUgn6s 

ti.co · que, uur4 fundamcanta l para el tratamiento correctivo y mantener
' ' 

en vfnculo role.�; allegados al interno por medio de esta prueba y. cuyos 

pasos establecidos para este periodo son: 

- recepci6n del egresado

- ·c1asifica.ci6n cient1fica dei condenado

.- Ex.amen y prueba detallada del ·ca.so individual 
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Con es:tas pruebas sefialadas por nuestras.,.normas se puede proc:eder a 

· conceder z

- La salida transitoria

2 • 7 SALIDA mANSITOlUA 

Existe: e.n todos los establecim!entes carcelarios, Argentiaa..por ejem 

plo cuando el interno tiene el 501 de la pena cumplida, tiene derecno 

a esa clase de salida ya que a cumplido la llllilyor parte de su pena. Hues 

�ra bgislaci�n · la concede cuando haya cumplido tires cu.art�1a.e .. la pena 
. 

1 • 

y ienga un buen comp�tamiento durante el titBllpO ahf recluido y como aa 

pecto,,4mportante este: t�po de salida es para mantiener el vfnculo fami 

lu.r social y espiritual dentro de fl� 

Dentrc, de las normas del �ata, no na existido problema alguno, ya que 

con eote tipo.de salida se est& probando el comportamiento y la con

fianz¡1 del. interno. El primero se concede hasta por 72 horas, y es con

siderado muy beneficioso por su aspecto familiar y soc:y¡l del recluso. 

Resurge pues ahora la inquietúd con el proyecto de estudio de la comi 

si6n penitenciaria, ha entrado a regir el decreto 815 del 5 de Abril 
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Director general de _PJ:isiones, para conceder esta clase de salidas· 

o permisos, se podr4n conceder a quienes habiendo sido condena.dos,

hayan descontado la tercera parte de la pena impuesta, que �o tengaa 

condenas pendientes, no registren fugas y acrediten haber trabajado 

o estudiado y en todo caso haber observado buena conductao

Se contin'1a pues con empefio febrll para que Colombia tenga un sistema

penitenciario adecuado ·mediante el cual se pueda tratar_ con eficacia 

y.dignidad al infractor penalo ·

Se cr,e6 la casa del postpe-nado para beneficiar los,Uberados, que ha 

hiendo obaervado buena conducta e� el respectivo establecimiento car 

celario,· necesiten auxilios econ�micoa y orientaci3n para ser dirigi 

dos a sus lugares de_origen o de familiao 

Se legisl6 sobre la franqúic�a .y libertad preparatoria como beneficio 

administrativo en defecto del beneficio judicial de la libertad con 

dicionale 

. 2 .8 IREGIMEN DE SEMILIBERTAD 

"Para el interno es muy provechoso en nuestu legislaci3n peniten 

ciaría exista esta clase de rigimen, ya que el recluso se ve obli 
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gádo 11 satisfacer -sus ne_c�sidade_s ·y rehabilitar sus conocimientos, a 

. : trav•b. del trabajo i�iv:iduai dentro del. establecimiento en forma li 

. beradEL pero dentro de. µn horario para dicha .. actividad 11 (ll) º 

Y� quEi el recluso-busca la forma "de te�r mejor sustento con sus la 

bores ,, vemos <¡ue _su inter,s en es tas · instit�ciones se ubica ds que 

todo iL la ar tesan�, carpintería y_ a. las labores. de taller,. por la 

· raziSn· que nuestro estabiecimientos son de poca capacidad para· esta.
, . 

. . . . 

· c1a·se de labores o En. todos tos establecimie11tos existe una desocupa

ci�n por parte de los internos en un 7Cfi.,• ya que. estas instituciones

no leEI aporta los instrumentos necesarios y no existe la ·debida am

,pU._tÚd para que. é�t<>_si;·se ,deó�quen .ª, sus labores corre�pondientes y

. por ello la maypr1a de su"_tiempo se la pasan desocupados sin deaarro 

. llar ninguna clase de labor •. 

Vemos como en. una -c4rcel, por eJémplo la ·modelo de Barranquilla, tie 

-ne una. capacidad de 212 presos, solo d_e esta cantidad elaboran un 30l

y ·el resto quedan sin prestar ninguna clase de actividad •.

(11) REVISTA PRISION # 9o Correcci�n para el Preso que Sigue Encarce
ladoole985o Pigina 39. 
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2.9 OFICINA. DE INSTRUCCION 

En toclas las unidades carcelarias existe una de lstaa oficinas depen

dientes, que coordinar« las acciones, instrucci6n, la custodia, repa 

raci6n ulterior, facilitaci6n de.las azudas de instrucci6n, el cuida 

do d·e los lugares destinados a impartir la iristrucci6n, la guargia 

de loas reglamentos folletos, revistas y libros que hagan la instruc 

ci6n y que deban ser_ facilitados al personal para el cumplimiento de 

. ella, el propiciar toda medida que tienda al perfeccionamiento de la 

instrucci6n del personal y la constituci6n y posterior mantenimiento 

de unm biblioteca ticnica que contendri los mits imprescindibles, co 

mo son: un c&iigo penal,· un c&iigo de procedimientos penales, una co 

lecci6n completa de las revistas penales y penitenciarias, archivos 

de publicaciones de ordenes del d!a de boletines p�blicos, penitencia 

rios y otroso 

Esto falta generalmente en nuestros centros penitenciarios una ade 

cuada organizaci6n jurídica para Bienestar y cumplimienio de las ne 

eesidades del interno. 11 Esta oficina de instrucci�n es parte del 

progr.Hia general. de capacitaci�n de sus recursos humanos, que se pre

paran· para:llevar a cabo por el Ministerio de Justicia, qQe en parti 

cular ha venido desarrollando con acierto la direcci6n general de pri 

s iones 11 (12) • 

(12) REVISTA PRISIONES, tl9o Prevenci6n ·e Instrucci6no P4g 290
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Tenemos especial inter,s.que el personal vinculado a la tarea peni 

tenciELria y carcelaria cuenta con una formaci6n cada vez m«a elevada 

y organizada que l_e permita clésenvolverse con mayor propiedad en el 

desem¡>éi'lo de sus funciones, la labor que se le conffan es Jumamente 

-d�li�1da y ello exigen con mayor ínter.ta la incorporaci�n de una ofi

_ cina elle_ instrucci�n que hagan posible - que se jerza con los. mejores

f�utoEi para los reclusos, que sea fiel r'ef lejo de las mfit modernas 

tendencias de -la Ciencia penitenciaria y Carcelariao 

Sin enJbargo es nuestro de_ber desempei'lar a fondo en una polltica que 

· conduz,ca a_ modificar esa amarga realidad _que nos_ lleve a_s·t sea a travis

, de can1iños que exigen sacrificiios y grandes esfuerzos a poner en pr4c 
t 

-
' 

tica Eil objetivo te6rico que a la pena le seflale nuestro c&ligo penal 

es dec:ir • servir b,sicámente para dotar ·al penado de la for�ci6n nece 

_ saria para hacer, que al salir del establecimiento de réclusi6n pueda 

reincc,rporarse (Stilmente a la sociedad en una actividad Ucita, para 

la cuaLl haya sido capacitado• con provecho para ll y pa�a_ el grupo so 

cial del cual haga parte. __ 

CorreEipc;mde a esta oficina· tramitar en concordancia con la direcci6n 

generaLl de prisiones decidir o tomar decisiones en materia de extra 

dicil5n• los cambios de radicacil5n de los diferentes procesos en_ mate 

ria ¡>Eililéll, conceder la amni,st!a e indulto. 
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PROBLE:MAS CARCELARIOSe- E_l momento en .que. un culpable entra a la clr

c,:1. un un 111u1114.:nto ccítico pun1 �l. poro on·gl momunto <¡uo_ &alo de· 

ella es un momento cr!tico para él y para nodotros. 

2.10 SELECCION DE PERSONAL 

En umi..conferencia en nuestra "Íegislaci�n se establece entre las difi 

cultades para la con_tratacU5n del. personal especializado, el hecho de 

que la sociedad atribuye una categor!a y un prestigio inferiores a es 

ta profesi�n, la baja,.remuneraci�n, particularmente teniendo en cuenta 

las rE�sponsabilidades que lleva consigo su �Jercicio, la falta de opor 

tunidad de ascenso y la c�nsiguiente falta de movilidad en ese empleo 

acentüado en ciertos casos por restricciones relacionadas con el servi 

cio m:Llitar o civil .• Los efectos de los nombramientos de car4cter po 

lítico y el hecho ·de que el trabajo mismo no est4 definido ni organiza 

<lo <lc.r nu,fflu que ,1,acmit·a. utcucr a .luu poroo11a11 llk!j<>r dotada& y 11acar 

·el mejor partido posible de su inter�s y capacidado

Las normas b4sicas establee.idas para una buena sel�cci�n est4n dadas
. 

. 

por la proQidad sen_tid� humanitario, competencia y aptitud flsica� ni 

vel intelectual suficientemente elevado que ,permita desempeilar su mi 
. . 

s_i�n 1afi�zmente y aprovechar los cursos de for•cilin� (r�comandaé:io 

nes d,el pr1mer Congreso de las Naciones Unidas, sobre. prevenci�n del 
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delito y tratamiento del delincuenteo 

Nuestro procedimiento para la selecci<'Sn es mínimo : una primera entre 

vista seguida de un período de observacilSn en el curso de la formaci6n 

profetiiional inicial y en el servicioo 

Igualniente el Estado ha creado un decreto para la calificaci6n y esti 

mular de una forma prioritaria al personal adecuado para esa ardú co 

laborsLcHin. 

En aJ;g¡unos países como� Italia, países Bajos, Noruega, Reino Unido, 

emplesLn pruebas para determinar el nivel de inteligencia y capacidad 

inteltictual de· los candidatos al empleo¡ otros utilizan pruebas psico 

16gicBLS, incluyendo test proyectivos para determinar la personalidad 

del candidatoo 

En otros paf.ses como Dinamarca; la selecci6n inicial se hace m4s rigu 

rosa, por cuanto comienza con una selecci6n prelimar mediante pruebas 

psicol.lSgicas. discusiones colectivas· y de un examen ante unLtribunal 

de selecci6n compuesto de respresentantes de establecimientos peniten 

ciarie>s y de personal de un instituto independiente de psicolog!ao 

Entre estas ideas estila de inculcarle que debe orientar su trabajo 

m4s h,icia la rehabilitaci6n que hacía la simple custodia, a fin de co 
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rregir los efectos de posibles,. perjuicios, ideas equivocadas y actitu 

des fijas; darle una formaci6n te6rica-prictica en la cual ·se incluyan 

priucipioe de criminología y ¡,en91og!a. ae recowiunda as! mi5mo o uc 

cree conveniente-que los centros de ·formac-i6n profesional est&n situa 

dos cerca de los establecimientos donde puedan efectuar demostraciones 

prá'.cticas11 

Con la expedici6n de la resoluci6n # 1300 de· lo986 de jun_io 24, esta 

vigente norma por.el cual reglamenta la calificaci6n del personal del 

ramo carcelario y penitenciario¡ donde el Ministro de Justicia en uso 

de sus facultades legales cré6 el decreto 2655 de 111973, organiza la 

carrera ·penitenciaria y en el art!cul� 30 e_stablece la calificaci6n 

de selivicios para funcionarios del ramo carcelario y penitenciario. 

:·Es de seftalar que·e1 art!culo 80 del mismo décr�to define qué funciona 

rios estin facultados para efectuar calificaci6n de servicios de su 

personal subalternoo 

En su capítulo primero habla de los aspectos generales; La califica 

ci6n de servicios es un. instrumento técnico, objetivo,imparcial y fun 

dado en principios de equidad, que tendr4 en cuenta esencialmente co 

mo factor de motivaci6n y orientaci6n que tiene un fin selectiv� 1as!: 

- lo Determinar la permanencia o retiro del servicioo
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: 211_ Esc:alafonar e.n· carrera penitenciaria y _conocer _ el rendimiento, 'pe 

. r Hid icamente º 

lu Conferir asc�nsos mediánte concursoso 

4·11 Fot·mular programas de �pac:it�ci6n,y adiestramiento 

5o ·Ey�:luar __ lCls sistemas de selec:Ci6n de persoµal e ingreso al servicioo

6.- Otorgar becas�_ comisiones de estudioso_ 

7 11 o·et.erminar la" prior_idad: _para l_a: participacic'.5n en los programas· de
-

' 

- Bienestar Social-o

8. Determina� la destinaci6n Geogrificau

La cali,ficaci�n o. selecci6n del persona! para_ el servicio se efect-lia 

· de la siguiente forma:

111 El Director General de P�ísiones : 

- a los jef_es de divisicSn, de su dit:e�ci6n
' -

- a los d,ir�ctoree de establecimientos·carcelarios

-._ al Director de,· la es�uela· pen'itenciaria Nacional o

- al comandante superlor· 4e_ la· gÚar�i,a Nacional penitenciaria11

2 • ·to's Jefes d·e .d:Í.v:i.si6n de· l� Direccilhi General de Prisiones¡ al per 

nal _subalter_no de sus servicios: 



Jo El Director de ·la Escuela fenitenciaria Nácional: 

. - Al personal Administrativó ·y de custodia y v�gilanci� penitenciaria 

en los grados de oficiales y subofici•les de su establecimiento� 

4o Los Directores de Establecimientos Carcelarios? 

._ Al personal Admi_niátrativo y de ·éustodia y vi�ilancia penitenciaria 

en los grados de oficiaies y subofic�les.de· su establecimiento. 

5. El comandante de custodia y vigqan�ia del respectivo establecimien

to:

· - Al· personal de guardianes del mismo o

Los empleados del sistema carcelario . .Y penitenciarios seran seleccio 

··nados. o calificados cuando es ten en las _siguientes oportunidades:

__ cuando terminen el período de prueba 

- En el mes d� junio de �da ado

- Cua:ndo ·ei empleado cambia :de cargo o· radi�c.i6n, o sea, traslado

·siempre que ·la -taúma calificaci6n no h.áya sido efectuada antes de

· :  seis meses o

- Cuan�o. el júrado calificador se retire .o cambié de cargo

- Cuándo la direc.ci6n gener,Ú de_ prisiones considere conveniente or
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Uno d� loo a·opuctoe 1u4o iauportuntee_· para· uelecclonar ., lngre�ar al 

·cuerp<> de custodiá y vigila��i¡ peni:�enciaria Nacional es_ acreditar

los sig�ientes requisitos g,,

- Ser Colombiano

- Tener m4s de dlez y Ocho (Un anos y i:iienos de_ veinte Y. cinco (25)

·aflos de_ edad, al momento de su nombr_amiento. -·

- Posee� titulo de báchi�ier en cualquiera de sus modalidadeoo

- ·Tener· definida su situacUSn militar
: ' ·  

--_ Tenet una estatura m!nimo,de �n metro sesenta y siete centfmetros

(1��7). 

- _Obtner certificado de aptitud pstco-flaica expedido por la caja Na

cional de Previsi�n•

- Aprobar e-1 cur�o de formaci6n en la escuela penitenciaria Nacional

P9r consiguiente se pide� estos reqÚisitos para una mayor capacidad 

y IUcsjurawJ.cmto ·vaa::Á el l.Uill:&lllll�ut.o ,¡ .·1..-uhal>llltacl6u de _dlchoé lnloa:-

' 
. . 

' 

nos y· ,adem4s recibir4n fprmaci6n · y capacitaci6n en. la escuela peniten 

. ciaria _N4cional; _p_ertenecer&n a ia carrera penitenciaria de que trata 

el �rdculo. 100 del- d�creto -1817 d� 1·.964 y no podr4n ser 'elegidos ni 

e�egir por . corporaciones pollticas, ni participar en .organizaciones o 

ac"tivi,dades de tndole particUstasó 

2.11 VISITAS 



- Para una mayor seguridad de� los internos y los' visitantes hay que suje

tarse a las reglás de nuestro c&:ligo; nadie puede visitar a los conde

nados sin permisos escritó del·: Directo!;' o de la direccl�n general de

prisicmes y _en consecuencia las visitas _deben efectuarse en lugares

espec:Lales, én presencill de los empleados o guardianes del estableci

mientoci

: En lan penitenciarías, en el lugar _destinados _a las 'visitas se har4 

un arJ�eglo espec_ial, mediante el cual el" condenado quede separado del 

visibu1te por una· re.ja de alambre que ·no permita el paso de objet_os 

enlrc vllllitante 
_
Y vioitadosu 

· Con toda la autor_idad· que concede el permiso para visitas, puede dis

poner, que este. se verifique en un lugar. difei::ente_ dent�o-_del mismo
, , 

es-labllecim:Lento, s'iempre que· se observe·n los demfs requisitos sobre

el par,ticular �

El ·dinero ·que lleven los visitantes a los condenados, deben s·er entre 

ga4os al slndico del_ establecimiento _para que lo abone_a la cuenta co 

rrespc>ndiente; los objetos de, otro orden deben entregars_e a la Direc 

ci6n: 

Las visitas de los, abogado.s a los condenados cuando ·hubiere lugar a 

ellas' deben verificarse en salas especiales vigiladas por los emplea
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dos o guardianes del ei;;tablecir.llient:o.i, La vigiltmr.:i.ti ádH:: ,�J,;:rcer:,u! 

de tal,m&nera que los emple.E.dos encargados de ellas puedan ver log 

movimi..�ntos de los cond.enadoBv sin escuchar convers.s.ci11:n1.�s� 

Es prohibido a los visitantes hablar en secreto con los condenad 01, 11

darle notici�s que puedan perturbar el curso regular de la justt:ia 

o la disciplina interna del establecimiento y usar en las conversacio

nes un lenguaje inconveniente, convencional e ininteligiblesg 

Siguiendo las normas que sobre el particular autoriza la divisi6n pa 

ra perlodos del sistema progresivo penitenciario; el director dtü es 

tablecimiento indicari las personas que puedan visitar a las personas 

recluidas, en todo caso mientras se cumpla la tercera parte�de la san 

citín penal p los reclusos 110 podrií:l ser visita.dos sino por sus conyu 

gues o por sus parientes dentro del cuarto grado civil de consanguini 

dad o segundo de afinidadº Excepciorw.lmente el Director del estable 

cimie!nt.o o la Direcci6n general de prisiones, pueden conceder permi 

sos a( otras personasº 

No pueden recibir visitas los condenados que se encuentren en perlo 

do dE! observaci6n o de aislamiento continuo., Los condenados o presi 

··dios solo pueden recibir visitas cada tres meses; los condenados a

prisJ6n. cad� me$; y cada quince días los condenados a arrestog A los

condenados que se hallen gravemente enfermos pueden concederseles per
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misos de recibir visitasfuera' de los t&rminos indicados en el inciso 

anteri.or11 

En el reglamento interno del establecimiento se fijar4. la semana, d!a 

y hora, en que los condenados puedan recibir vis itas; los permisos de 

visitas ¡deben anotarse en un libro especial, una vez cumplidas se con 

servar·fn en las oficinas de la direcci�n, firmados por el guard!an que 

presenci� la visita, tambUD! las autoridades judiciales y administrati 

vaso 1'.ienen esa facultad en el ejercicio de sus funciones; istos funcio 

nario� pueden hacer vlsitas en cualquler mome.nto en horas hlbiles, dan 

do la informaci�n correspondiente al respectivo director del estableci 

miento. 

El artículo 195 dtü C u P .. Co : _"Ordena gozar de esa facultad en todo ca 

so, los Ministros del despac.t\o, los Gobernadores de los Departamentos, 

los ·agentes del Ministerio P-Gblico, los magistrados de la corte supre 

ma de justicia, del consejo de Estado y de los Tribunales Superióres 

del Di-strito Judicial" (13) º 

Pero no solo de �stas visitas gozan los funcionarios p(iblicos; los Di 

rectoi:es pueden conceder estos permisos a las personas honorables pa 

ra. un ft.n de investigaci6n y espect�lmente para estudio en materia pe 

(13) SINNING O""MEARA,Jos� Luis. C6digó Penitenciario Colombianoº Art!
culo 195 y subsiguienteso'Visitas y correspondenciaoEditorial 
Temis. Bogot& 1.9850 P4gs 74. . 

. _,;.. _ _,..,-
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nal y disciplinas. penitenciar.ias y Ciencias; esta clase ee visitas se 

le conceden linicamente a los profesores y a los alu_mnos cuando vayan 

acompaflados de sus respectivos profesores y bajo la responsabilidad 

de-lste y que sea para un inter&s Cienttficoo 

Cuando la visita es requerida p�r un extranjero, lste debe solicitar 

la al Director .Gene!al deJ respectiv� esta�lecimientoo éuando ha sido 

admitida la visita y haya sospecha en el visitante y el detenido para 

r�alí:�ar cuaiquíer acto delictuoso o peligrosos ., se •Su8penderi inmedia 

tamente la visita, y por parte del guardían se le dar& aviso al Direc 

toroD1icho Director estudiar4 la situaci�n de inmediato y decidir4 1 se 

gl1n las circunstancias si acepta o revoca la suspenci�no 
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3o· METODOS PUNITIVOS · 

· 3el CUIDADO DE LA DELINCUENCIA 

· El cuidado de. la delincuencia es la foFmaci6n o prevenci6n de ciertas

anómáltas,--es d�ciir, tratar de evitarlo a tiempoo ·.

En un Estado como el nuestro caracterizado por la lucha de clases; la 

Burgue:s!a dicta leyes para ,asegurar sus interes.es y no para evitar. los 

· males que perjudican a las clases· populares o·
- . -

. ' 

Nuestra car.ta Magna conciente de. la responsabi,'.lidad de prevenir el 

cuidado de los deUÍ:os seftal6 que las autoridades de la 're&Siiblica es 

tfn organizadas p��a proteger a todas las personas residentes en·co 

lombiEL, en sus vidas, honra y bienes y para asegurar el cumplimiento 

de loH deberes sociales del· pats. y de· 10s particulares. 

: _,,¡ •. ; 

Las nt:>rmas de la clase alta_ no previenen sino ·que reprimenº El Esta 
' 

' 
. 

do al no atacar los problemas en sus bases distrae su a�enéi6n apli 



cando disp.9siciones correlati.vas para superar las irremediables cala

midades producidas por el germa: destructor del Capitalismoo

Los grupos .Nacionales para el cuidado de la delincuencia,cuyo ffn es 

recomendar las investigaciones· que sobre etiología y. la di�mica del 

delito se necesitan preparar con bases a los resultados de la investi 
. ' 

gaci6na El objetivo éstatál del cuidado de la delincuencia es unificar 
1 
'-

y reglamentar los respectivos programas promoviendo su. inclusi6n en 

los planes generales de desarrollou 

En los centros de investigaciones socio-jurídicos y del cuidado del de 

lito o la cual corresponde a acelerar las investigaciones recome_ndadas 

por los _centros; calificar la eficacia de _los planes de profilaxias de 

lincuenciales, llevar las di�micas de las legislaciones relacionadas 

con la justicia; atender las administraciones de las comisiones y plani 

·ficar las tareas que ésta le faculta o le entrega o

Sin duda alguna es de pensar sl el Estado ere� o no, que con estas me 

.didas del cuidado de la delincuenciá, puede atacar y obtener el cuida 

·· do dei delincuente, esta no se detendri y menos a4n disminuir!, ya que

la base misma del fen6meno.es una sociedad de clase. que no le permite

las estrategias utilizadas y a las normas que se aplicano ��da dla la

.delincuencia ir, aumentando porque en nuestro Estado el des�mpleo, la 

desnutrici6µ, el gaminismo, los fen�menos �igratorios, y otros, ir, 

au�ntando la delincuenciaa 
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Es irr,emediable imaginar siquiera que se trata de prevenir la delin 

cuencia en un ambienté como el nuestro cuando l'! misma sociedad es el 

· productor o-

Legalmente no se puede evitar el cuidado.de la delincuencia y preven�r 

que el -individuo del-inque, ya que si el capitalismo no atiende al hom 

bre desde muy temprana edad y elije erroneamente el delito como medio 
_,,....,..>·· 

de subsistencia, el cual lo llevaría a realizar su escuela en la c&r 

celo 

3,2 REHABILITACION 

Para 1.a rehabilitaci�n del delincuente en los establecimientos caree 

larioo en Colombia los m,i:odos utilizados se confunden con los siste 

mas pu�itivos mfs rudimentarios; torturas, castigos, donde se conju 

gan la sevicia del tratamiento,. 

Por medio de la rehabilitaci�n se le_ restituye al pe�do el uso y el 

�oce de los derechos y capacidadesde que fu, privado por· 1a·pena de 

-�nhabilitaci�n que se le impuso; · no hace desaparecer la condena su
·• . 

frida; ni la reposic�n del inhabilitado en el cargo público, tutela

o curatela, objeto de la inhabilitaci6no
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1.as ciLrceles son sitios de Jeclus16n y de castigo¡ lugares donde se 

expresa la d_ecidia y· la milicia del r&gimen que olvida a los infrac 

tores de sus leyeso 

Esto es lo que perc�bimos cuando estamos a 1• vista de un.estableci 

mie.nt,o carcelario, sin embargo nay ,tiempo donde no solo vemos la pre 

sencia coercitiva de las normas j�!dicas, sino también el car4cter 

coer_citivo, y.,:represivo d�l estado de Derechó en el tratamiento ofre 

cido a los presos pol!ticoso 

Es bien conocido dentro de· la sociología de la teoría de la acci6n 

social expuesta por Malt�.Weber · en oposic'i6n al materialismo histtirico 
. 

. 

' 

- . 

y aut mismo· su ,�todó uutructural-funcionalista, �1 cual 11a s ·ido adop 

tado como base te6ri� del sistéma de nombre capitalista en su etapa 

-monopolista; sus mayo�es avances ii&n sido logrados en la sociología

Nort�:Americana donde Tlcott Parson y_Robert lltérton entre otros, quíe

µe� han constituÍdQ e.l sistema. adecuado para racionalizar el capita

lismo e imprimiJ.'le un carfctér valorátivo e ideol6gicoo

La �rcel es el �todo má'.s adecuado de autoridad del civismo y su for 

ma m.h añeja y frívoláo La .prisi6n dice Toucoult, es el tinico lugar 

_donde_ la ·autoridad puede ma.nifes tar.se en toda su. desnudez, en sus di 

mensiones m«s veloz y justificarse co¡qo autoridad moral. Dice la jus 

ticiá; Yo ciertamente tengo el dercho de castigarlo,. �uesto que él co 
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meti6 el·error de robar, matar, etc. Su inmadurez psicol6gica apare 

ce entonces como· la denomioáci6rt serena del bien sobre el mal; del or 

den sobre el desordene 

Pero volviendo al conductismo precisamente, a nombre del bien .se in 
·.:.. . ....  - -{ 

tentan utilizar·todos los,medios para el buen tratamiento del reclusoe 

y no para adoptar al individuo que dilinque a la sociedad sa�, y es 

a�! como se justifican ·tanto los castigosx ya es hora de aplicar los 

experimentos hecho� a los uombres y la manipulaci6n de las personas 

y la unulacilSn de la agresividad o capacidad de reacci�n auttinoma an 

te el medio social e 

La re,rista· Alternativa publica en una de sus p4ginas una crtsnica SP 

bre la mala situaci6ri de los presos en la cfrcel del II Buen Pastor" 

de Bogot,, destacando como se mezclan los castigos m4s despiadados 

pOI:" parte de las _religiosas de túrno en el pabell6n de castigos 11Nor 

mand_!a" donde se aplican estimules o chantajes morales, que en nada 

·distan de los �todos de la psicológ!a Industrial en _las.Empresas ca

pitalistasi con 'el agravante dé �ue en este caso la rehabilitaci�n

d� los presos se na dado en término de sobre explotaci6n y el sojuz

gamiento dignos de las pri�ras.épocas del Capitalismo.

As! ·todos los d!as a las 7:JO aomo cuai:i,do·se entran a las cuarenta 

niftas(menores de cua�ro anos) que lloran a la veze porque son encala 
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bazados en celdas de dos metros de largo por uno de ancho; permanece 

r4n alU mientras ·sus madres trabajen en el pabell6n II Rosa Virginia" 

. cumpli,endo con un trabajo diario, como son: las artesanías, juguete 

rfas, bordados, �ejidos¡ que luego las monjas venden en el mereadoo 

Por uri pantal6n, por ejemplo, que demanda dos días de trabajo, la re 

clusa recibe $5.oo;. no o:t>stante se puede _establec.ter un contrato entre 

las monjas y entidades· bancarias o empresariales o 

· Con respecto al cumplimiento todas las sociedades ·aonradas y cristia

nas sa.l!an bien libradas encarniz4ndose a-.1n m4s con los cadáveres am

bµlai:it.es que se pu�ren tras las rejaso Este régimen disciplinario in
. .

di;.ectamente inofensivo y refinado consiste en sujetarse a una vida

RDOgramada día y_. noche, efi apenas el arma para quebrar la personal i

dad de la reclusa, destapando la voluntad de toda intelectualidad de

iniciativa. Este r&gimen. coarcitivo a emp.arejado de caridad cristia

na, entiende que ·: rehabilitar es someter, alinear y explotar ; para

las monjas la reclusa ejemplar es la que llega a tener una vida libre

como una aut6mata¡ produce mucno en el tallero

Es interesante enfatizar que las reglamentaciolli!s del comportamiento 

concebidos por el conductismo tiene como base el sistema bio-psicold 

�ico_ de la personalidad-, con las contradicciones y secreciones propias 

de to�o estímulo.y por otra parte lá in.terrealizaci6n 4e normas que 

conllevan al esfuerzo del sistema ��cial y la tradicí6n culturalo 
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La convergencia de los modos de la personalidad cultural y social nos 

ayudan el equilibrio entre la gratificaci6n y privaciones, y nos remi 

ten al campo de estímulos -�espHesta- vale decir, a la inclinaci6n del 

individuo ante unas metas programadas. 

Estas formas de inspiraci6n Norteamericana, son realizadas como pau 

tas de valor en todos los ,mbitos de la vida social y econ6mica; co 

mo forma de control para los individuoso La forma de la poblaci�n en 

su conjunto hay que dejarlo a los especialistas, policías, sacerdotes, 

propietarios, etco 

Modos similares hablan sido utilizados por los Ministros Goebbels, w

rante el Nazismo, en los:.;.éuales el miedo al castigo o al cnantaje del 

genio y la religi6n 8 aplicados al hombre son presentados como cient! 

ficosG 

Nos parece importante seí'lalar a GUILLES DE�UZO para indicar que el 

Capita.lismo es por esencia represivo en todos los niveles o Los nifios 

padecen un proKrama de infantilizaci6n qll! es el propio, en eete een 

tido los cualeS son un;poco como las prisiones y las Industrias lo 

son ma.yor; solo necesita mil:ar a los trabajadoren llegar �J.la fabri 

ca tre:s idas en el día• para hacer pipio.• El capitalismo eill la base 

de la escuela a la fabrica de ,sta a la prisi6n y vicever�a� 
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Para los programas de rehabilitaci6n del pre�o, los guardianes desem 

peflan una labor indispensable, que ·en la segur�dad y per.manencia,vi 

gilancli.a de los reclusos en ·nuestros establecimientos carcelarios nos 

permitEi depositarlo en el personal de guardianes qué es precisamente 

un beneficio que el Estado le presta a la s�ciedad ¡ que en.reconoci 

�iento al alto esphitu profesional, consagraci6n, el inter&s y abne 

gaci6n del personal de guardianes,· se hace necesariamente m4s importan 

·te más importante estimular diého esfuerzo. exaltando sus virtudes y

capacidades y reconociendo una satisfactoria voluntad y premiando su 

valore

Las inst:ituciones cairceurias as'.t descrif:&s satisfecen las necesidades 

que realiza el sistema del cual depende, ·pues laa inatituciones refle 

jan con_buenas intenciones reformistas el cambio para el buen tratamien 

to del r,gimen penitencie.río y obtener una bue111a disciplina del reclu 

so del castigo ejercido por las religiosa, por un sistema cient1fll.co 

mfs efectivoe Si este sirve a los mecanismos, a los miamos intereses 
' 

' 
. 

as! se suprimen_comportamientos'agresivos moldeando reclusos pasivos 

obedecieKKlo el reglamento de las· drceles y las sociedad,.;. en lugar 

de personas capacitadas y creativas. 

Tendremoi1 modalidades menos refinadas de la rehabilitaci6n carcelaria 

que ué• utilizan on lou cutuulccimicaitou u111oculinoa y on lu.u colonias 

penalése 
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Los sistemas utilizados para oh.tener la rehabilitaci6n del recluso 

en· las c&rceles ·ma_sculinas :colombiana�·• se ·pue4en sel\alar en: los si_ 

guientt!S t&p11inos: .encier��- caiabozo, garrpt�,' .sin· ning.Sn_refinamien 

to, el desarráigo def de_lincuent_é. de. la · sociedad se crea generando 

v�oleñcia y cd.�n�s, el nacinamiento en tas i�stituciones carcela 

rias, ·el abanclóno al bolillo ·de la polic.ia, la inseguridád, los vi 
. . 

c1os, E�l nomosexualismo y la agresil5ri son �os paradigm&:s · del trata 

mientÓ' estatal a· las 'penas ·col�iµbiaIJas, en donde poco· existen los 
. . . - . � . 

sistenuLs especiales del, aparato jurídico, est4n. presentes debido a · 
• , r • 

, ' - • 
-

l_á. �jer.cici6.n cla'sista de la L�y; ad tanto_ en. Gorgona, como en la

circe·l de Belli;lvista de ·Medelltn .en la Villa Nueva de Cali· o en la 

c4rcel_ modelo de -Barr.anquilla, ·la fuerza de la Ley_ r.eá a. quienes .pro 

vienen de las c�ases bajas·. o po_pulares� obreros,campesinos -Y- los_ de 

.sempietLdos. que ocupan los sectore� tuguriales y qqe ven tapada las 

oportunidades de ingre�ar_ a 1� rrodti_cci6n, todo a la nece_s�ad social· 

pr_ovenJ.entes de: 'úna parte· domina�tes y· al verse en esta. nece•sidad en 

tran a la d�lincuencia. 

En esta. oportunidad tan crítica .la·s grandes maf.tas que actuan escuda 

·.·. ·das b:aJo la venalidad oficial excluyen los ordenami�ntos de ·1as leyes

..... y viven en absoluta impunidad,, mientras en las drceles se· havtan de 
•.

lincuentes ·y presos polttic·o�" .Si se estudiá peu�mente 1� fw:maai6n 

s�cial y la extradici6n d� los penados, ·se_ puede decir que las razo

nes y··e:l. fermento de su ac�ionár delictivo ti_en_e relaci�n con_ la sa 

• 1 
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tisf�cci6n de sus necesidades priioarias desatendidas por nuestra.so 

ciedad y especialmenté por el Estadoo 

En nues.tra_ justicia· no hay -nada" qu,e · funcione· bien desde el mismo 6r 

gano judicial.se miran condenas apresuradas c.omo la de los consejos 

de gueic-ra que en doce horas .�e�lan condenas de veinte aflos de pri 

Ai6n, .,:.-orí laA anorn.vd idad .. 1,1 procenaleA en lo <)lit• resulta mis afect'a 

·da es el sector popularo

El tr1,11:amiento desde sú princi�io y por ende en las colonias parte de 

una premisa falsa como lo �s ·tratar de corregir _los efectos del deli 
. 

. 
. 

to en un hombre y no en _la perso� encargada de. tener el cuidado de 

dicha. ¡»ersona, ·pero. si esto ocurt'e en el terreno conceptual, en el te 
. 

. 

rreno pr&ctico, ni aú� esos prop6sitos los cumplen, asl por ejemplo 

. en el c:aso _de la Gorgona, el Gobierno tambi&n le ha olvidado ya que 

no hay presupuesto adecuado, presendndose deudas en vivares y trans 

·porte y · produci,odose racionamiento y el no pago a los trabajadores
. 

. ' 

con.esta base econ�mica las c4rceles.de Colombia, no pueden dar un tra

�amiento adec\Ul�o � los presidiarios, sino que lo consolidaa porque

a la brutalidad de los guardianes se les sumarf su venalidad y descom

posici6n existiendo un tráfico de drogas . en el interior -de los esta

blecimientos _carcelarios o



3.2.i Finalidad de la Rehabilitaci�n 

Ji:l individuo que se encuentra. priva90 .. de ·su libertad ·por violar la ley 

penal, es ·un· limitado social pero es.te marginamiento obligado que de 

hiera ser en caso especial�s ·. es solo g�rant.izar su aaistenc� al juz 

gado para :1a tramita�i�n. del· proceso 'penal que se le sigue y solo res 

t.ringe su derecho 'a movilizarse libreme.nte por el territorio Nacional,

pero sus derechos como persona prevalecen sobre· toda otra c;onsidera
. . . . .. 

. - . . -

ci�n, como el derec_no a la vida integridad personal o tomar sus ali

mentoso El hecho y especialmente al derecho que le asiste de tener

un abogado para su defensa legalo · 

La humanizaci45n de las penas restrictivás de la libertad han sido una 

COllll11lt1l.'1 <lul ConB1·cuúu Cultural del mundo• <¡uu Be dobu tener en cuen 

ta .. desde ·1a detenci�n pre:ventiva �ata cuando el proceso culmine en 

sentenc:ia, la cual puede· s_er ab_solutoria o conduratm:ia, y en este 

�ltimc1 -evento cuidando qé que prevalezcan tales derechos • 

.. 

Las pet·sonas desde el mome.nto de su pri,.vaci.5n y son recluldas a la 

cÍrcel .son limitados· sociáles y en es.te campo· hay necesidad de tratar 

·los pt<>curando que ésa privaci.Sn de la_ libertad tenga por ellos una

·oportun'idad,.lde ref lexi.5n para corregir sus errores y aprovechar los

servidos que el Estado les proporciona a trav&s del personal t&cni
.. . 

. . ' ' ,� 

,co ,. cic�ntlfico, .administrativo y docente para utilizarlo en .su bene

ficioo
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1 · para quienes padecen alguna deficiencia en el comportamiento conduc

_ tal hay necesidad de realizar un proceso de.rehábilitaci6n tendiente 

a superarla para que pueda :desempe�rs·e como persona n ormal dentro 

de_l ·_conglomerado -socialo Rehabilitaci6n es, pues, la aplicaci�n coor 

·dinada de un conjuntó de procedimientos· m&dicos, educativos, psico
. - ,' 

16gicos, social�s. y ocupacionales para capacitar al individuo limita

• do, con el obJetó de hacer -fa�tible que supere esa deficiertciao

Y en c,oiisecuencia· los fines de la
0 

rehabilitaci6n tienen· por objeto ca 

pa�Úar, mejorar, r�cuperar a la pe_rsQna _que tiene una limitaci6n fi 

sica_, 1i11ental o social, y pariii ·e:Uo. s� requieren los recursos de la 

Ciencia aplicada· por perso�l profesional t,cnicos y cienttficos, a 

efecto deque esas deficiencias puedan ·superarse por medio de un �ra 

· tamiento adecuado, tenie�o en cuenta. el diagn6stico obte�ido de los

ex« menes a que han sido �ome�idos p�r el co�it' interdisciplinario

.o cons,ajo de evoluci6n y trátamiento_�,

3 o 2 o 2 - Trabajo•-

Uno de los elemen):os qu,e a· nuestro deb_er es. fundamental en_ la perma 

nené:fa y tratamiento del_· interno o Se establee.e que el trabajo peniten 

. ciari:o· ut:r4 utilizado como wcdlo dt: trata.miento y úÓ cómo -�utigo adl 

cional11 1Nuestro sistema penitenciario establece que se le ha prestado

:mayor atenci6n al trabajo,como elemento constituvo del tratamiento; 
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por ser esta actividad· 1a que. por mayor espacio de tiempo incide ·so 

bre la vida del recluso y reclama entre otros medios conjugados en 

unidad de accUSn y aplic�ci�n por sl misma, la jerarquta de una deci 

siva influencia en el orden .correctivo y formativo del recltisoso 

Hace 1:-elaci�n._a la lntima vinculaci6n existente entre el trabajo y pe. 

naiidad, tambi�n hemos analizado -�n ia historia de las prisiones que 

el trabajo �e utilh:al>� en las ol>r,1u, .l'lil>llcas, por lo que el !::titado 

tenía una mano de obra gratuita, pero actualmente es un medio parael

recluso de subsistiro 

Es ev:idente que no existiendo reales condiciones para la rehabilita 

ci6n en una sociedad en crisis, la degradaci6n del penado, su incapa 

cidád pará proporcionar un sustento a su familia terminar& por el 

aprendizaje y perfeccionamiento de_l delitoo 

Es de anotar que el trabajo ha ddo insufructuado por 1� Burguesla pa 

ra la superexplotaci�n del.penado; remitamonos al artículo 175·del r, 

gimen interno de normas pe_nitenciarias que en el cap!tilu cuarto dice: 

-Todos los establecimientos del país se regir&n por el principio de que

· el trabajo es la mejor y adecuada escuela de regeneraci6n moral y social

de los penado y detenidos, por consiguiente se implantar4 el trabajo

obligat�rio en distintas actividades ·e inclusive la escolar, se aumenta

r4n,:Jas industrias y las. artes ma.n.uales poniendo inter&s que por este
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medio tll! cont.ril>uya a .lo8 gasto de adminit.traci6n y 1>ot.tenimieuto .. 

Dice el. articulo 182: el trabajo de los esti!blecimientos carcelarios 

pueden realizarse mediante: 

lo Los fondos p6blicos o de la caja particular del establecimiento 

2.o Por medio de contratistas a quienes se le facilitar4n los locales

y el trabajo de los condenados o detenidos .. 

El artj:culo 183 afirma. : Cuando estt!n por culminar los productos en los 

talleres establecidos por la administraci6n directa, el director y el 

sindic<> establecen el valor de la ventae 

Es importante que el trabajo carcelario es realizado en tlrminos de la 

explott1ci6n de la fuerza de trabajo del per1'.odo que no seri dejado en 

libertad para la elcci6n, sino tambi�n que tendrl que contribuir al 

sostenilmiento de su familia, suplantando al penado al estado en sus 

obligaciones sin obtener el salario que realmente motive 1 recompense 

y rehabilite al penado., 

Se puede ��cir que esta sobre explotaci�n implicarl el rechazo por parte 

del pena.do a esta nueva modalidad del sistema para obtener ganancia en 

base del trabajo de los reclusos y confirman nuestra apreeiaci6n en el 

sentido de que el sometimiento a contratistas a la legislaci�n del sub 

yugamiento del penado, con reláci�n al sistema capitalista, los cuales 
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tienen el privilegio de pagar salarios irrisarios, ast se le puede 

dar este nombre a la contraprestaci�n del producto cautivo sin que 

se presenten alegaciones por parte de los explotados, ya que cualquier 

alegato de justicia serl calificado en atentado contra el r�gimen dis 

ciplinario y ser& ganador de castigos físicos y morales; observemos 

que 108 contratistas tle consideran como director y el sludico quü�n 

negocian a su amafto con el trabajo cautivo. 

La Ley penitenciaria establece que el trabajo del interno seri remunera 

da y que ista remuneraci6n guardar& relaci�n conforme a la naturaleza 

y perfecci6n y rendimiento de �l. 

Considerando la falta de atenci6n del Estado· hacia los establecimien 

tos penales, las fuentes de trabajo y las maquinarias o instrumentos 

para tal f!n son deficientes de tal modo que las normas sei'1aladas se 

quedan solo al nivel formalo Si el reclusos no pudiere ser empleado 

dada su anterior profesi6n o sus aficciones en la for� o clases de 

trabajo que tratan los dos puntos anteriores se le sehlari una acti 

vidad que guarde analog!a con su vocaci6n profesional» aun cuando no 

tenga carácter reproductivoº A que analicemos el criterio positivis 

ta que solo tiene pendiente los hechos delictivos que motivaron la 

pena por trasgresi6n de la norma y no su cama; examinemos cual sería 

la vocaci6n profesional de un desempleado que tuvo que cometer alg�n 

delito, para no fenecer de hambre en un sistema que lo excluye de la 

produccHSn? a 

1 
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.. 

. Si se puede obligar a trabajar .a los penádos sin can:-,lcter reproducti 

vo cuando una de las secuelas de·· la privaipi6n, · es· la falta de fuentes 

de sustento para los familiares m.«s pr�x�10s. El articulp 238 dice: 
' ' 

· Los dineros que sean ganád_os por los deli!llcuentes, ¡¡,or su trábajo,se

depositarfn en �aja de la c&rcel y se le entrega_r&n al ser pu�stos

en libertad, mientras estln detenidos se les permitir&. invertir. el

que ne,c:esiten para fines Ucitos ordenado por el Director•·

· Por 11l'tiino el articulo 24.2 dice� El trabajo serf obligatorio y condi 
. 

. 

cionado a la aptitud f i'.sica y mental del penado o El detenido que con 

cienteJlllent:e o por·.grave descuido dañe. maquinarias o materia&."!primas 

do en .forma gratuita· el tiempo necesario sin perjuicios a las normas 

disciplinarias a las que naya dado_ lugar o· 

En consecuencia,el trabajo. como forma de renabilitaci6n en los penados 

·sujeto a la explotacilSn capitalista· no es medio de rehabilitación si
' . . ' ' . : ' 

. no un 'factor· de degradación.· Se llega aqut ·a la terminac_il>n de los

servicios .. del rigimen c'tltando· exige de sus ·penados el trabájo gratui

to pára satisfacer las demandas de los contratistas,;

Las actividades carcelarias sin embargo, es calificada desde el pun 

;t.O ·de vista legal como 'uno de los tictores de disminucÜ5n de penaso 

Ast la �y' 32 de 1 .,971,. ·e·n el artículo l, dice: podrin recibir reduc 
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' 1 

ci6n de su pena por el trabajo, los condenados a penas privativas de 
' 

. . 

la libertad; a los reclusos se les abonari un dta de su pena, por ca 

da tres trabajos. Esta garantía est« condicionada a la buena conduc 

ta observada a sus antecedentes, int�reses que ayudan al juez formar 

se la conviccil>n de que es favorable, "La rehabilitaci6n". 

· Se despega que el· trabajo va a .. er uno de los puntos má'.s interesantes

para la rehabilitacil>n social,-una vez que el�recluso logre una capa

citaci.6n por medio del trabajo distintas a las instituciones carcela

rias, se puede decir,que el capitalismo ha -mostrado su incapacidad pa

ra realizar los cambios ideales en lo que se trata_ a las instituciones

_penales y_ por cuanto_ no destina recursos para el desarrollo en general

para el trabajo a nivel industrial, queda como un ejemplo hipotético

y teleol6gico incompletoa

Los problemas m4s agudos que se presentan en- lo que se refiere al tra 

bajo son� la falta de ocupacicSn en los establecimientos que no logran 

el pl«mo empleo, la -falta de formaci6n profesional, los sistemas de 

trabajo �-la competencia entré el trabajo realizado en .el'estableci 

IJ).iento que resulta de �s .. bajo ·costo y el q�e se obtiene afuera. 

Tamb·i�n existe e Ldel trabajo de 1 interno fuera d�l es tal> le<?iwiento 

como parte de un programa.de prelib�rtad y el trabajo penitenciario 

dentr,o de_ los planes de desarrollo econ6mico-social • 
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El grupo consultivo Europeo estimo que la integracilin social debe 

preceder a la integracilin econlimica, la comunidad debe ser correcta 

mente informada del caric��r y de los prop6sitos que animan hoy al 

trabajo penitenciario, implica esta observaci6n un problema de rela 

cione1s p'1blicas que es de importancia en materia penitenciaria .. 

En ef1:?cto entendemos que la soluci6n para el trabajo penitenciario 

est� ligada estrechamente al conocimiento que tenga el pueblo en ge 

neral del trabajo que se realizan en las drceles, de esta forma en 

tendemos que se lograr!a una mayor colaboraci6n social en un problema 

estre,chamente ligado a todos los establecim.i:entos y niveles de los 

grupo:s humanos, ya que se considera que el trabajo penitenciario como 

un.i:medio de rehabilitaci6n social, de adiestrarlo en una profesitin 

de inculcarle hibito de trabajo o evitar la ociosidad y el desorden 

en los establecimientos penitenciarioso 

En �1 proyecto de codificaci6n de 10964.,1 suscrito propuso la reden 

ci6n de la pena por trabajo y estudio, pero la intciativa se aplaz6 

para cuando las condiciones presupuestales del país le permitiesen a 

las cárceles hacer posible la realizaci6n de este derecho .. 

En lo977 se promulg6 la Ley 32 mediante la cual se puede redimir la 

pena por trabajo y estudio en la proporci6n de 3 dlas de trabajo y por 

los estudios por la rebaja de un dla de penao 
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El dec1reto reglamentario de .entonces tuvo grandes vacios y por eso 

• ·esta ley fu& reglamentada nuevamente por el decreto 2119 ·de l o977 º .

La solicitud de rebaja de pena po� trabajo o-estudio debe hacerse con 

juntamente con la de libertad condicional, cuando el condenado se le 

·1iuyu lmpucnlu unu 1,cnu Je Jou o m4"u 11nuu. p .. ,a:u ul L:1 pena lmpucul.a <.HI 

menorde dos ai'\os se le deb hacer dnicamente la solicitud de rebaja de

pena, por trabajo y, estudioº

La competencia para la concesi�n de la rebaja de la pena establecida 

en la ley 32 de lo971, es exclusivamente de los se�ores jueces penales. 

A' ning,!n interno se le debe computar mis de ocho horas de trabajo dia 

rio, nt mfs de seis horas diarias por trabajo, _pero no se puede tener 

en. cuenta el trabajo y el estudio realizados en un mismo dlao 

Hay muchos obstaculos en la-tu�as penitenciarias Colombiana, por for 

tuna no son irremovibles, pero desgraciadamente si van a aplazar por 

algún_ tiempo la r�alización de estos programas, los edificios peniten 

cü1.r ios son arcaico e in.seguros; los nuevos que s·e construyeron o se

. �onstruyen no reunen los requisitos de seguridad, mucho menos para ope 

rar como.centros de rehabilitaci6no 
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Otra forma de reb,abilitacitin del recluso dentro de las reglas institu 

ciona_leEI es la estructuracitin o m4'.s bien la Educaci6n seglin las nor 

mas vigentes dentro de nuestra legislaci�n es obligaci6n que en todo 

{•stabl(�cimiento haya una esc.upla d,� eetructuracil'in o alfabP.tizaci6n 

Este �todo de rehabilitaci6n lo mismo que el del trabajo no deja de 

ser mil'.s que una apariencia debido a que las c,rceles no son sino cen 

tros de represi6n creada por el Estado para censurar a los delincuen 

tes marginados de los medios de producci�n dentro de esas institucio 

nes" 

Aquí en nuestras citrceles podemos enfatizar que el sistelll!l de estruc 

turaci5n-ensei'ianza, aprendizaje es irrealizable por las condiciones 

existentes en el seno mismo de la institucitin teles como el hacinamien 

to, homosexualismo, vicio, etco 

Las normas vigentes tambi�n sei'ialar la existencia de una biblioteca 

para una mejor estructuraci6n de los internos a la cual tendrin acce

so seg6n el reglamento de las instituciones habiendo facultades; ade 

�s organizar peri&iicamente conferencias y actos culturales. 

Como podc:!mos analizar nuestro sistema ea extenso en leyes y decretos 

prescribiendo muchos artículos que en la vid& real no son aplicables 

en debida forma porque no trascienden a la realidado 
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Las non1as. de las c4rceles seflalan · la obligaci6n de. la asistencia a 

· clases para aque"ilos reclusos que ·sean analfabetas y seg·'1n el decre

to 197.3 dice que por lo· me11os seis horas continµas o discon"tinuas

constit1"1yen un dta de estudia y pór cada tres días de estudio se les
. 

' . � . 

. . 

. ' 
. 

rebaja ·un .dta de la pena; pero este 'de�reto-lejos de beneficiar 1�
' . 

vida de fos reclusos contriQuye al perfeccionami,ento de sus ticnicas

_delicti"as, porque lo que alU se les enseí'ia no· constituye un estudio

adec�do que los prepare para defenderse cuando est9s �algan de dicha

instituc:i6n hacia l� sociedadº

· Los reclusos en estos centros de 11rehabilitaci6n 11 antes de perfeccio

narse de su anterior senda ·se perfecciona ms a los actos delictivos

Como se ha pronanc�do en varias ocasiones la circel ha sido y sigue.

siendo unida_d de criminalidad. es la escuela es la universidad, se di

· ce quien entra all•f sin h&bitos vicios.os·, . sin ideas· criminosas, lo 

aprende por interaccilSn con otros ·en un ·proce_so de comunicaciline

.· .3o2o4 Espiritualidad 

La religi�n �odo el tiempo ha estado relacionado.a la normativá.dad y 

a.la represi6n ideol6gica y corporal del.reclusoo

, Exactamente, las distintas reiigiones' a trav�s de las distintas ipo · 

90 



cas de la sociedad aan realizado diferentes mitos, tabeus y el pecado 

y de la falta; los limites entre el bien y el mal tienen su o�igena 

prohibitivos y la vida del pecado0 se elllSefla única.mente por Lm exis 
. . ' 

tenciiL de una norma proc�dente� 

Las r,�ligiones de origen Judaico como la nuestra, basadas en el r4gi 

men patriaré�l, parten de la centralizacU5n del poder en Dios o el 

sacerdote que confunde su ·identidad con la del Estado y que esti pre 

sent_e a travis de las distintas étaapas de la sociedad�como deposita 

rio d'e la justicia y de lás. leyes, as{ ·analizamos que el cristianis 

mo- es sujeto de vinculaciones de lo espiritual y lo..uterrenal en lo 

referente al castigo,· dep�avaci6n r el santo_ oficio daba a los ecle 

sútsticos el papel de· verdugos o confesoi:es,. cuando el reflejo del 

derecho positivo suplant6 a las torturas corporales, el sacerdote 

ocupa tambiin su lugar en el proceso de inclinaci6n y represi6n psi 

c9l6gica. 

En las cfrceles Colombianas, lo mismo que todas las s0ciedades, la 

iglesia cumple s.u �todo ·represivo·, asl _ como est, seaalado en el or 

ganigrama de las instituciones el cargo de capellan, y entre las fun 

cienes· de iste está'. la de· ayudar con la vida espiritual ciel recluso9 

sabemos que ade�s de oficiar la misa dominical y de predicar acerca 

de c&stigos y privaciones_, el papel de la iglesia ya est4 defini_do 

sufic::i.entemente de tal manera· q�e. es facultativo exigirle que sirva
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para rehabilitar y educar, siendo unos de los mé:s poderosos instrumen

tos de coordina.ci�nv 

En los días festivos los internos debertan asistir a los oficios reli 

giosos estando el eclesiistico en la obligaci�n de explicar el evange 

lío ex.hort4ndolas a la virtud y a toda especie de pr4cticas morales• 

los Di.rectores estaban en la obligacitn de dar lecci6n de lectura , 

c:.eu.:1·1.LuUla a1·l.Luiélicu. üyu<lu<luu ¡,uc- luu cup&icuo (BuLlnliau) .. 

Los fines penitenciarios en su afin de rehabilitar a los delincuentes 

detenidos cpn las actividades recreativas son escasas, los internos 

de cada pabell�n pueden salir al patio segdn el turno establecido por 

la direcci6n11 Cada pabell6n tiene su deporte correspondiente para to 

mar recreo, durante esta salida se juegan partidos de foot-ball y otras 

activ:Ldades deportivas y frecuente mente se originan campeonatos inter 

pabellones o con otros establecimientos educativos de la misma locali 

dad, 111'isitando �stos iiltimos a las c!rceles º Ademlls se practica el Vas 

k.et-ball, en las circeles en donde exista la respectiva. cancha, tambiln 

se practica el ajedrez. 

Los días festivos se organizan actos con la participaciSn de numerosos 
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artlstas, especialmente folcl6ricos algunos circeles de Colombia tie 

nen u,n sal.6n ampUo d.qnde. se proyectan peri6cUcamente peUculaso 

En circular e.Diana.da del Minis.terio de Justicia para las instituciones 

penal.es difiereg.El dep.orte es un dtodo eficaz para lograr la supera 

ci6n-mental y f!sica de las personas y en consecuencia es ána forma 

de rehabilitac,il>n dél reclusoo Claramente encontramos dentro de las 

normas vigentes en el ar_tlculo 194 que dice: En· todos los establecí 

mientos circelarios se hari ejercicios fisicos y deportivos por lo 

menos tres veces .. a la semana durante. el tiempo y las horas f ij;adas 

por iel reglamento para los presos o 

Todos estos _ejercicios ser&n obligatorios, salvo en caso de enferme 

Jú,l1.�r.1, .luva l hh,.z; o avo11zoJ.u udad, u otra uxcuoa quo impida esta oh l i 

gaci6nci 

Ante el estudio del M�nisterio de Justicia tenemos diversos interro 

gant�si Como puede rehabilitar la recreaci6n a un preso que al _salir 

ele la c4rcel no tiene medios de subsistencia? o Le entregar« el Esta 

do una forma de trabajo? Saldr4 el expresidiario en tal forma que 

preferiría morirse de hambre antes que delinquiro 

Resulta demasiado ideal' suponer que los sistemas apliC!ldos por el Es 

tad1t> sean adecuados en su tratamiento al recluso, olvidando volunta 
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-riamente que las condiciones de· las cf:rcelrs Colombi&nas en manera a.l

guna puedan conseguir n¡f¡ una parcial enmendadura en la cémducta de loH

pr.:esos,, ya que antes por el contarario el reclutamiento y _la privacfL�n

de la libertad, trae consigo la degradaci�n y el hundimiento de las

vlctime1s del sistemaQ

En un Estado tan libre coino. lo es Colombia, en el que las riquezas se 
· '

enfrazcan en poe&s manos y donde el individuo que dilinque lo hace

obligado por su marginaci6n ·de la producci�n, en donde nos damos cuen

ta q�e l_os mayores índices de delinc:úe_ncia lo constituyen los delitos

contra la propiedad y dentro de lstos las modalidades del hurto y el

robo que ocupan el primer lugarQ
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4. INSTITUCIONES CARCELARIAS EN .COLOMBIA.

Antiguamente en Colombia y en todo· erli continente Americano se acept6 

el inter�s directo de los invasores de toda Europa en lo relacionado 

a las costumbres, 'idioma, religi6n y normas;- antes ,de la llegada de 

éstos en la·A�rica .Precolombina las ·contravenciones o delitos eran 

sometidos de acuerdo a las leyes de las tribus, los incUgenas casti 

gaban vi.lmente a aquellas que cometieran un delitoo 
,, 

' 

Hay que tener en cuenta que los indlgenas se encontraban en la etapa 

en la et:apa superior de la barbarie o sea en la etapa de:-tran:sici6n 

entre lm gens y la tribuo 

11 En la etapa antes enunciada existe una norma que reprueba el homi 

cidio 0 hurto,robo, lá hipocrecia 9 la mentira, la cobardla, las le 

.siones, a manera d� ej�mplo ios chibcnas seí'ialaban la pena de muer 

te al homicida y al _mentirosos, raptor" (14)" 

• (14) L()PEZ DE MESA,Luis. Escrutinio Psicol6gico de la Historia de ·
Colombiao Editorial Bedout.o Medelltn lo97 lo Plg 780 



.El ladrtin domiciliado se le castigabá brutalmente¡ el adulterio era 
. ' 

. castigado con la muerte. T$mbi&n el" ladr6n era exclufdo t�mporalmen 

te de· todos los medios de comunicaai�n de la sociedad.· 

Las instituciones feudales fueron reemplazadas con la.invasi�n Euro 

pea, confor-mando un �squeleto· normativo con distintas bases de proce 

dencia, de un modo de produccil5n venido ast: se descubren las infil 
. 

. 

traciones de las normas Espai'lolas, Germanas y EclesUsticas, en un 

tiempo seguido de la Nueva Granada.cuando esta hablaba contra la es 

tructuras impuestas por _lo�_.Espaf'l.oles, existi� la norma p�ninsular 

perteneciente en las leyes 1525-1525 y 1594 y en la vigente leyes de 

Indias en 11980 que aportaban bruscos principios pena.les,. los cuales 

eran como un medio de esfuerzo para someter a los indtgenas que aguan 

taban a la invasi6n coercionindolo a realizar una serie de activida 

des con el" propl5s_iJto de conseguir el enriquecimiento del. Estado inva

sor, el. cual tuvo· .fuerzas por los eclésUsticoso 

En las colonias Ainer�canas no �odemos desconocer por ninguna circuns 

tancia la rebelil5n de. los indígenas frente al e�ementó conquistador 

porque todo el tiempo estatué una lucha, fué una pelea que termin6 

en e"i f1ometimientó debido_ al menosprecio de los aativos como nos lo 

asegura ULISES CASAS• cua_ndo pronuncia: 11 La evoluci6n de los medios 

de producci�n conlieva al de los medios de hacer los conflictos y Es 

paila tenía diversos recursos· apropiados, mie.ntras los indígenas poseían 
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los· iris:trumentos naturales como l_a lanz_a y la flecha" (15) º Y en con 

secuencia y a posar de esto l.ws canotos de rebeli�n no a� fueron por 

_ que loa. invadidos no fueron tan guerreros a· la larga para pelear o des 

truir la columna colonizadorao.As{ es como se van dando los grupos de 

insurrecci�n en toda América prestando cada uno _ de ellos de ejemplo 

para obtener un poder que termina· con el poder EuropeGlo 

Los anteriores grupos de .rebelilin que se dieron fueron la base del fín 

de la legislaci6n colonial Espanola. Obtenida la individualidad _poltti 

ca de la Nueva Granada, en la sociedad· colonial, siguen contando con 

los estamentos Esp�noles con alguWlis v�riaciones.normativas por las pri 

meras leyese 

Las guerras que origin6 la luchas de ciases caus� la b�squeda de con 

s�guir una política diferente que custodiara.los intereses de la vasi · 

ja Burguesae 

Faltando una norma penal .que formara. un escudo a la clase alta o domi 

nante, para la dependencia ··del p�eblo, mediante el castigo de los deli 

tos, en una conferencia en Angostura de 1.821 se validaron las leyes de 

Indiasº· 

(15) CASAS, Uliceso La Rebelilin LatinaA.méricánao Segunda Edicilin o . 
Rd�torial Bandera Rojao. P4g 350 
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También la Sociedad baciendole falta un cc5digo Penal, se concret6 en 

el C6digo E.spaí'iol, lo cual se puede d.ecir que se le d.f6 una aplica 

ci6ñ-pr4ctica y en consecuen�ia se presenta un proyecto penal, y estas 

dificultades han llevado 4nt"camente a la Nueva Granada a dar un cambio 

político del mandato que ha tenido Espafla se ha saltado al GQbierno de 

la raza. criollao 

El desmrrollo de los delitos de la delincuencia y de la lucha de los 

esclavos, ·es evidente la creaci6n ·de una Ley que asegure los intereses 

de la Burguesla Granadina, y por esto se llev6 a �abo la realizaci6n 

de un nuevo proyecto, de un c&:Ugo de instruccilin criminal, que tenga 

. una relaci6n bastante allegada al expedido en Francia en lo8l00 en el 

cual f11é aprobado y puesto en pr&ctica en una conferencia mediante la 

Ley lª de lo817; esta ley fué tan importante que trat6 de custodiar to 

das las rebeliones, delitos, homicidios y atrocidades cometidas, con 

las normas expedidas en Espafla, imJ?oniendo condiciones humanasr:·que en 

la pr4ctica son_ ilegales .por ·cuantp sei\alan la pena de muerte y la .tor 

tura • 

. El c6digo de instrucci6n criminal a pesar de ser uno de los �todos 

importantes para la rebabilitaci6n y el cuidado de los delitos, es una 

forma coercitiva y de deiitos que se conv.ier.ten en una exhibici6n en 

f�r I A. RA tA P,ÍPCUC H';n RP hanfn en una pln7.a p�b l ica ;' en el lugar de la 

silla en que se sentare el procesado y que encima de la cabeza se le 
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pone un cartel anunciando su nombre. nacionalidad, domicilio, homici 

dio y pena que se le impone; la persona despu�s de ser ejecutado ser4 

expuest1:> al p�blico por dos horas• 

La pena de muerte es la �s despreciable que se reglamenta; y es una 

de las normas m4s disctutidas en ese entonces y rechazada por todo el 

pueblo de la �poca; pero continu6 vigente por mucho tiempo puesto que 

para la sociedad obten!a mucho interls1i tenia una aplicacilin fA'.cil 

siendo un modo de maltrato al pueblo, fu� abolida en el ai'l.o lo848 dni 

camente para los delitos pol!ticoso 

Como producciones drimaticas tradicionales y algunos medios de comuni 

cacloucl:l <le IIILHIU!:l tlcn<lcu a pc1·pclu,1u- lu l<lcu !:limpie y tJim¡,lit1LU de tiuc 

no se puede tener la erronea idea de que en una sociedad existen bue 

nos y malos en el dominio de la justicia penal, sin embargo se imponen 

todavía., casi por inercia ¡ las imagenes que a menudo encontramos a 

persona.s muy criticas con relaci6n a las instituciones y su funciona 

miento los cuales esperan de las leyes y las estructuras que realicen 

la soci.edad, de este modoaumque el policia, el juez o el legislador 

sean cuestionados en su prictica personal y colectiva se les mira ge 

neralmemte como representantes del orden y por ende del bien frente 

a este simbolo_de la justicia, el derecho y la buena conciencia; se 

ve a los delincuentes como a gentes de una especie aparte, como seres 

socialmente anormaleso En materia penal se introdujeron algunas modi 
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ficaciones al c&:ligo del 37:se establecen que par los juicios donde se 

vayan a juzgar a personas por deli,:tos de homicidio, hurto, fueron reali 

zado� en forma pública con jurados, en el' cual se derogan las penas de 

trabajos forzados, y en consecuencia de que el país aboliera. la pena de 

muerte, pero se consideraba que él no.estaba preparado para esta clase 

de ·abolici6n porque había un aumento de. la delincuencia y este perjuicio 

lo sufic!a la sociedad� 

En la convenci6n de R1o Negro. en ló863 se suscribi6 por unanimidad del 

principio según el cual lá inviolavilidad de ia vida humana impone que 

el gobierno general y de los Estados se comprometan a no· decretar en

sus leyes la pena de muerteo En lo925 con acalorados debates en el Con 

greso se quiso reimplantar la pena capital, pero· la iniciativa naufrag� 

Peri&iicamente ante el aume�to criminal irrumpe la idea por parte de al 

gunos desesperados, de resu��itar esta institucilin, pero sus gritos es 

tont�reos iniciales se apagaron en la iudiferencia generalo Definitiva 

mente Colombia rechaza el cadalso y cree-·que�el criminal es suceptible 

'de transformaciones por los medios pedag6gicos penitenciarios. 

La evoluci6n hist6rica de nuestro pa{s se halla enfrascada en la· lucha 

de dos· partidos políticos;· a pesar de tantas transformaciones que en 

ella se descargan.· El pueblo como siempre es la parte afectada de todas 

estas variaciones sigue siempre esperando sin ningún resultado positivo 
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Viviend.<? siempre la miseria y las dificultades y de ese descontento 

poderº La esclavitud aumque, es acabada, en algunos países to.dav!a si 

que son los que tienen en sus manos esos, manejos sobretodo con los par 

tidos pollticoso 

En vista de esa insuficiente· e. indebida· situaci6n de la polttica y la 

economía de los Estado Unidos de Colombia, aliment(ndose en la· constitu 

ci6n de r!o negro, en ·el ai'lo de 1.873, se publica un Nuevo C6digo Penal 
' 

' 

que divide los del.itos en plSblicos y privadosa Cuidando én esta norma 

la pena de muerte para los delitos de homicidio, parricida, violaci6n 

de los signos patrios, incendios; hurtos, pirateríao Se nan creado y 

puesto en armonla dos estamentos Penales; el primero designa un nt"imero 

de penas terribles, el Segundo selecc·iona al que sea el malo o el bueno. 

En vista de esto la sociedad suprim� m4s penas e implanta otrasaHay que 

tener presente el c&ligo 1936 que fué recibido en el tiempo en que se 

desarrollaba el capitalismo, y los Burgueses de nuestro pats exig!an la 

desidraitaci�n .econlimicas antiguaso E!Jtas causas l�icieron la necesaria 

creaci6n de un c&iigo Penal, que ·observara o cu.�dara el. intertb de la de 
' ' 

· .fensa social, dirigiendo precisamente a detener. las fuerzas de las ·cla

ses populares que habtan regresado.peligrosamente combatida.

Con la icraaci6n de· todas esas normas penalés se busca tambi,n la regla 

mentaci�n y di�isi6n de lao c4rceleso Teniendo como funci6n, de ejecutar 

lOl 



las sanciones y resoluciones preferidas por las -autoridades judiciales 

en un lugar donde se llevan y castigan a aquellos que infrinjan la Leye 

Hay que tener en cuenta que·la circei·es una ·escuela donde el infractor 

sale con una especialidad.delincuencialo 

En Colombia estas instituciones. est4n bajo el mando de la Direcci6n Ge 
' 

-
' 

.neral de Prisiones organizada por el Ministerio de Justicia. Estas ins 

tituciones tuvieron una reforma en le964 en la cual estaba como Presi 

dente el Doctor Guillermo Le6n Valen�ia, en .La cua.L recibi6 facu.Ltaaes 

para esa reforma judicial y todas estas reformas quedan sentadas en el. 

c&ligo penitenciarioo 

Luego se expidi6 el decret�-Ley 1817 del 640 Esta reforma represent6 un 

desarrollo sustancial por cuanto Colombia entr6 a marcar el paso con los 

países avanzados en el campo penitenc�arioo Teniendo _en cuenta todas las 

normas fijadas por la ONU en la for�_m!nima para el tratamiento de los 

reclusos, y esta reforma fu� basada en el·esp!ritu de la asistencia so 

cial y jurtdica-del-reclusoo Como en la capacitaci6n y organizaci6n de 

los funcionarios de prisioneso _ 

Como qesarrollo principal pueden anotarse; la creaci6n, organizaci6n, di 

rcccHin,. administraci6n,, sostenimiento y v igil�ncia de las instituciones, 

colonias agrtcolas nacionales, circeles de la cabecera del distrito judi 

cial, c4rceles de las ciudades donde funcionen los juzgados superioresº 
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También en la misma norma se dispuso que las mun-icipios y el distrito 

judí.cial de Bogot4 crearan, organizaran, administraran y vig:ilaran sus 

respectivas drceles bajo el control del respectivo Ministerio de jus 

ticia., 

Se eeílal llj que 1 oR munici pioe· y departamentos .se incluir4n los aportes

necesarios para los gastos de la_s c4rceles y que los Gobernadores de 

los depa.r�amentos deberían absterierse: de· aprobar o sancionar según el 

caso, los pr�supuestos municipales .y departament�les qúe no cumplieran

co0: tos_ réquisitos establecido� ;por la Ley ...

Es de punt�alizar:que �e crearán clrceles militares, se clasific6 el 

personal. penitenciario en: directivos, cient!ficos, técnicos y de cus 

todia y vigilancia; ·'en la misma norma se crearon los r_equisitos que de 

ben cumplir el personal administrativo�· 

_Se cre6 la escuela .penitenciari_a Nacional dependiente de la Direcci6n 

General de Prisiones_, destiilada a la capacitaci6n, preparaci6n y actua 

lizaci6n·de todos los miembros del servicio carcelario .. 

Se estableci6 la carrera. en este ramo independiente del servicio civil e 

. Esta inclependenc1a se basa en la fun�i6� del orden pab�ico que_conlleva 

u�r r,fa�men especial; el guar�ian que obtuviera buena conducta tiene. una

estabifidad en el,.desempeño de sus funciones y adem!s ascena� reglamen
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tario c.uando cumpla con todos los reqúisitos exigidoso 

Se cré6 la carrera profesional del guard!an con grado de guard!an sub 

alterno., subofical y oficiales;. esta reforma fu� muy importante para

bo la separaci6n para· el tratamiento entre el de.tenido y condenado, 

·se di mejor aprecio al trabajo, educaci6n y disciplina para .el perso

nal del interno. También se reglament6 la asistencia DUtdica e nigié.

nica, el régimen de la visita� las sanciones y recompensas para dete

nidos y condenadoso La formaci6n de los prontuarios y cartillas bio

grificas� se legisl6 sobre colonias agr!colas, penales, destinadas ex

clusivamente a los condenados del sexo.masculino,

4ol PENllENCIARIA 

Este era el nombre establecido, ya que estaban destinadas pri,ncipal 

mente a las prisiones y que no estaban encaminadas al cast�go, luego 

cuando el reclutamiento lleg6 a ser como una forma de correcci6n se 

fueron formando en todo el país est11 clase de centros par.n el cuidado · 

y . comportamiento del interno y esya1>a:n seftalada 4nicamente a ln reclu 
�. 

si6n de peJ:-sonas condenadas y marca�s en su1> p�µas por uria sentencia

establecida por la ley y observada fºf el Juzgador,

La ,pala1?ra penitenciaria vino por siQ8nimo de prisilSn, se cons�rva ea 
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ta vocalizaci6n para indicar los establecimientos penitenciarios indi 

cados al cu,plimiento de lar6as penas de prisi6n, las cuales deben re 

presentar una modalidad especial tanto a nivel de estructura como en 

su organigrama y funci6n, puesto que es uno de los puntos de importan 

cía de toda instituci�n; Aquí en Colombia existen Siete c�ntros y son: 

- 1A CENTRAL DE COLOMBIA: 1
1 LA PICO'XA11 Que en la actualidad está cons 

tru!da para una capacidad de ló500 reclusos y tiene un sobre cupo de 

300 reclusos, o sea existen lo800 internos o n�so 

- 1A NAC:IONA.L DE CUCUTA : Con capacidad para 280 reclusos, con un pro

medio de 370 reclusos,o sea, con un sobrecupo de 90 internos. 

- LA NAC:IONAL DE !BAGUE : Con una capacidad para 650 reclusos y contie

ne g,eneralmente 880 reclusos, con una cantidad superior de 280 internos. 

- lA NACIONAL DE PALMIRA o

- LA NACIONAL DE POPAYAi.

LA NA1C IONAL DE TUNJA o 

- LA RURAL DE CALARCA.
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4.1.. C'ARCEL DE DIHTRITO 

Est4n destinadas a los presos en calidad de detenci6n preventiva que 

operan dentro del mismo distrito judicial, como regla general; pero 

en estos casos excepcionaJ�es la direcci6n general de prisic.mes les se 

flala a determinados condenados el cumplimiento de las penas correspon 

dientes en estas c4rceles; las penas van de tres a seis artes; existen 

en el pa.!s cuarenta (40) de este tipo de establecimientos, por lo gene 

ral se encuentran en condiciones p�simas y ca.rentes de instalaciones. 

4o3 CAF,CELES DEL CIRCUITO 

Destinadas a la detenci�n de detrminado procesado que se siguen dentro 

del respectivo circuito judicial; el país cuenta con 130 establecimien 

tos de este rango. 

4.4 RECLUSION DE MUJERES 

Para el internamiento o detenci6n a las mujeres existen dentro de las 

rt>spectivas jurisdi.cci6n nueve (9) centros en todo el territorioº 
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11 Se autoriz� al Ministro de Gobierno para que las drceles de mujeres 

cía previa de un contrato o nombxainiento de Director, habiendo una 

organizaci�n y alojamiento o locales especiales a cargo de la admi 

nistraci6n de acuerdo con las particularidades del servicio" (16) º 

4.5 COLONIAS PENALES 

Establecimiento de reclusi6n exclusivamente para masculino; est4 diri 

gida a reclusi6n de condenados cuya peligrosidad, antecedentes o el de 

lito realizados conlleve a tener un criterio de que ese condenado nece 

sita un r,�gimen especial de rehabilitaci�no De este tipo eciste sblo 

una llamada 11 1A ACACIA" , esd'.n recluidos en ella un promedio de lo200 

reclusos .. 

En un estudio hecho por el Gobierno se dividi8 la colonia en tres cate 

gorlas, ccm el f!n de tener una renabilitaci�n en el interno, teniendo 

en cuenta la duraci�n, calidad y c�ndiciones a que se refiere el c&ligo 

penal y la respectiva sentencia judiciale 

· (16) REVISTA PRISIONES #10� Primer C6digo Penitenciario. Decreto Ley
# 1405 de lo934. Página 56 y 570 lo986e 
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- En la Colonia de Primera Claseo� Se aplicarin reglas que ofrezcan

completa seguridad destinada·s para alojar a los condenados dentro de 

la ms estricta disciplina; estas· colonias existir4n en lugares apar 

tados de .todo centro poblado y np tendr4n comunicaci6n con personas 

de fuera sino en los casos previstos en la Ley. 

A estos condenados tambi&n realizan trabajos, pero durante la realiza 

· ci�n de estas labores estar4n :vigiladas, no solo para eliminar todo pe

li�ro de fuga sino �on e·l f!n de que lleven· a cabo con la mayor deli

gencia la tarea¡ que se les na setlalado y. no se distraigan en ning\Ín

momentode sus ocupaciones.

En todo e.aso debe existir una precisa linea divisoria que encierre com

. pletamente el perímetro .de la colonia, separ4ndola de las dem4a propie 

da.des con el ftn de evitar el acceso de los particulareso 

Los condenados a las colonias de primera clase que �yan observado con 

ducta ejeuiplar o muy buena, que presentan slntoms inequívocos de rea 

daptaci6n social y afici6n al trabajo que uayan descontado �111 por lo 

menos la mitad de sus penas a la cual tuin sido sentenciados." Estos in 

· ternados son trasladados por· orden de la direcci6n General de Prisiones

·y a petici6n del correspondiente consejo de disciplina a la segunda cla

·. se.
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En la Colonia de Segunda Clase.- Estos son los enviados de la prime 

ra clase porque nan obtenido.buena conducta y disciplina y hayan cum 

plido en la penitenciaría ne> menos de la mitad .de la pena y que la pe 

na y que l.a pena restante no exceda de cinco adoso En esta clase de Co 

lonia se ap.licar,n - las si6uientes reglas: 

_Los internos de esta clase podrán r�cibir visitas mensualmente, mien 

tras que los condenados a otr� de las. penas privativas de la libertas 

recibir,n las visitas cada quinc� d!as . durante los tres primeros afios 

a partir de este tirmino tales visitas podr&a permitirse c9n m4s fre· 

cuencia.seg�n la conducta.a juicio del consejo de disciplinao 

A los condenados que se detienen en· las colonias de segunda clase que 

se observen que tengan una conducta irréprocháble podr4n concedersele 

lidad del Di�ector, fuera del territorio de la colonia¡ o.en una par 

cela fuera de la colonia, pero !con la .obligaci6n de regresar en la no 

cue a su respectivo lugaro 

. Un mejor tratamiento s.e les· dar4 a aquel que le falte el liltimo afio 

de pena; podr4n establecer sU familia··en ta ·mencionada parce.la o cer · 

ca de la colonia,· para mantener con 'ella r-elaciones m4s · frecuentes o 

' . ·, ' . ; ·. • ·' 

·Cuando haya terminado la condena y hubiere pruebas de �joramiento j
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reforma. a estos internos se le podr&n adjudicar seles en propiedad la 

parcela que hubieren principiado a cultivar durante s.u permanencia en 

la colonia., 

La Direcci6n General de Prisiones del Ministerio de Justicia determi 

nar4 cuales serin las colonias de primera, segunda o tercera categ0 

r!as y hari su fijaci6n para el cumplimiento de las penas impuestas 

de acuerdo al art!culo 341 del c&iigo penitenciario c:olombianoo 

Pero en realidad Colombia que ha tenido brillantes p�nalistas, nunca 

tuvo peílologos ni 6)ená:bencia�,istas, ni penitencH5logos, a esto se de 

be que nues tres c&l igos penales las sanciones se han fijada a 1 azar, 

sin establecerse.una ascala d,e valores para su tutela gradual e inclu 

sive sin determinar siquiera -la diferencia •�tre la pris•:L�n y el arres 

to, pues, mientras este e_s una punici�n donde no· est�� en juego el con 

cepto de rehabilitaci6n, la prism6n a¿em4s de ser un castigo, implica 

el desarrollo ':de. los progra�s resocializadores º 

· 4.6 ISLA PRIS-1-0N GORGONA 

La Isla Prisi6n Gorgona fu, creada por la Ley. 0485 de 10960, doride 

varias comisiones enviadas por el Doctor Alberto LLeras Cama.rgo, sien 

do presidente de esa ,poca, con el f!n de buscar una Isla adecuada 
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en Colombia para la fundaci6n de una prisi6n8 destinada a contener 

los criminales de origen en la violencia que les causar! graves per 

juicios a la sociedad que con sus frecuentes insurrecciones inundaban 

las cfrceles con pavorosos bai'los de sangre y adems .burlaban la Ley 

con masivos tugaso 

Se acert6 escoger -la Isla_ Gorga� y. allí se levant6 una c4rcel con 
. . •  ' 

construcci6n econ6mica y sobretodo funcional, adaptado a la regi6n y 

al sistema penitenciario, 

Se edificaron residencias para las familias de los empleados y las 

oficinas de �&tos� La Ley determin6 que alll se deberlan mandar los 

condenados a penas mayores de doce aftos, por el delito de bomi�idio. 

La prisi6n se entreg6 a la vigilancia de la poiicia Nacionai, al prin 

cipio esta prisHSn di6 un resultado 6ptimo porque se aplic.S la escala 

brasa situaci6n carcelaria de violencia interna, �ero con el trascurso 

del tiempo la Isla dej6 dej6 ·de ser un disuanté� esa prisi6n no corres 

pondi6 ja�s a la filosofía penitenciaria comtemporanea, ya que por su 

distancia y ubicaci6n se nace- imposible la resocializaci6n del penado. 

Las cortes de mantenimiento son elevad{simos, porque por meses enteros 

110 hay 1111vr.11 c¡u1,.• l l<>v�n · 1011 v{veres o 

También por otro lado se interrumpen las comunicaciones telegrificas 

y telef6nicas con eses lugares; los empleados est&n buscando siempre _ 
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salir de alU'., todo esto nos lleva a luchar por ePradicar esta prisi�n 

de aqueHa Isla, se ere� una Li!!y en este sentido, pero tué devuelta con 

. objeciones, y por lo tanto la Isla continu6 c�mo prisi6no 

Recientemente,. en una.visita hecha por el señor presidente BELISARIO 
. . . 

BETANCURT, a dicha Isla y por la· solic-itud ahincada �e los presos •ti{ue 

'continente y acabar aquella circel; coincidiendo pues, nuestro pensa 

miento con la noble generosidad del señor Presidente, se _ha venido eva 

cuando el personal y de lo200 hombres que habbn ei año pasado,en este 

mome.nto solo se encuentran 60 en esta Isla; quienes se encuentran lis 

tos para sarpar rumbo a otras circeles del continente, en el cual éstos 

no fueron enviados ·porq.11e el INDERENA .no tuvo. la capacidad logística 

y :•administrativa para reciblirlos, así pues que el proyecto para termi, 

narla est4 en suspensoo 

Para el envio de un reo a la Isla Prisi6n Gorgona es indispensable que 

la sentencia se haya ejecutoriada, no hay que olvidar que solamente se 

r!an envía.dos a esa ·Isla los que hayan cometido el delito de Homicidio 

que determin6 el Min_is_terio _de Justicia y que hayan sido condenados a 

pena privativa de la libertad de doce años .o wás,y cuy.a edad no sea in 

ferior a diez y ocho años (18)o 

La Isla Prisi6n Gorgona tendr4 un Director designado por el Gobierno 
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El Director tiene funciones adem«s de las asigna�as, las de policia 

respecto a toda la poblaci�n que reside en la Xsl.a9 El Dii;-ector ejer 

cer& Jurisdicci�n sobre la tierra firme de laa Idas �orgonas y Gorgo 

nilla¡. el Mar territorial que las circunda, el espacio ae�e� y el.sub 

suelo incluyendo el del Mar territorial., 

Todos -los servicios p\1bÚcos de la Isla, como son el de justicia, lo 

administrativos, los de s·alµd, y asistencia, los Educativo, los de tra 

bajos, los de vigilancia y policía,. telegr,fo; estar,n supervigilados 
' '  

por el Directoro Tambi�n existir4 un Juez dé instrucci6n Criminal que 

ejerceri ade�s las funciones de Juez, de Policiao 

permiso cie la. Dir.eccil>n Gimeral de Prisiones; tampoco se permitir4 la 

s�lida o entraaa de ninguna persona sin·el mismo permisóe 

Es prohibido terminantemente el consumo de bebidas alcoholicas cualquie 

ra que sea su grado¡ Adem4$ existen en el. país las c&rceles municipales 

des ti.nadas .m los pr�sos sumariados por autoridades municipales o 

Es de anotar que nuestr_o p_a!s se encuentra muy deficiente en lo referen 

te a la bibliografía sobre los sistemas carcelarioso Existen muy pocas 

obras� una de ellas� el libro de prisiones de Colombia, escrito por Ber 

nardo Ecaeverry Ossa, es Director de la Di�eccil5n General de Prisiones 
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afirma que sobre este rEgimé'n no existen la menor reglamentaci6n a que 

la �xistencia es· una. regle�ntáci6n incoherente, ya_ que se presenta una 

serie d,e situaciones dispersas en distinta-sleyes y decretos que han sido 

condenados en un solo cuerpeo 

Por otro lado como puede observarse, la estructura del sistema peniten 

ciario Colombiano_ para quienes se detienen a analizar cuidadosamente,no 

responden a los objetivos q�e tEcnicamente se le tian asignadoo 

Es un sistema demasiado incoherente para tratar un problema tan delicado 

como lo es la rehabilitaci6n de aquellas personas que por una raz6n han 

com.,l Ido 1111 <lt• 1 1 '-"• 

En �atas c:faceles no se tienen en cuenta los problemas de la edad, del 

. nivel cult�ral de las personas, _no se atienden _los diver!:los aspectos de

tipo· psico�social o somático ·que puedan haber generado el problema, y 

todas las personas son recluidos sin ninguna _planificaci6n y sin atender 

las condiciones particulares de ellos, y son atendidos o c�idados por 

una pobiaci6n de soldados, cuya educaci6n o estructuraci6n.es m1nimao 

Es de 1:econocer que todas éstas cá'.rceles está'.n en· 1a ms pesima condi 

ci6n, �anto f!sica como administrativa.Y donde las normas infs simples 

de l:iig:Lene y de atenci6n m&dicas brillan porque nunca llegan a cumplirse. 
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