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Ciudad. 

�on sümo �usto y profunda satis:acción, �e c2 

rrespondi6 a bien, tener en mis manos el trabajo elaborado -

por la �6resada de esa :acultad, EVA INES FOJAS ��RAZO, o�t� 

tivo para discernir el grado de Abogadaº 

Valioso aporte socio j�rfdico en e: que, de -

manera cla�a, concreta y objetiva, auY�:i&da po= �n acertado 

enfoque sociolóeico y siguiendo una metodoJogía racional, eE 

tr1.1ctura el terna con la presentación de estadística conc;igna 

da en c�adros ilustrativos, resultante de una cuidadosa in -

vestigaci6n en Ja misma fuente º - "Divulgación y Crítica al -

actual Sistema Carcel�ric �" ,..� in:luer.cia en 2.a reincid"ncia", 

es un nuevo aporte a la l.:.t-ratJ.ra y bibliografía socio-econ6 

mica y_jurídica no sólo para los ectudiosos de las ciencias 

crimirol6�icas sino ce Soci6logos y econo�istas, ya 1ue a tr� 

v�s de su lectura e�cortrarán respuestas a diversos interro -

gantes del mun�o fenomenol6�ico delincuencial. 

Más meritorio fe �ace esta temática, al estar

nuestro medio totalmente huérfano de fuente informPtiva en 

�uestras escazas bib,iotecas, debin1ose recurrir corro lo hizo 

la autora en mayor purte a la labor de campo o muectreo para

poder presentar Ja realidad �arcelaria • 
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cernido su título de Abogada. 
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La Universidad no da aprobaci6n alguna, ni aprueba las opinio-

nes expresadas en la tesis; estas deben considerarse como pro• 

pias de su autor. 
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INTRODUCCION 

Como un imperativo a mi voluntad de ser pensante y a mi real concien-

cía, vengo a clamar justicia, a excitar inter,s para nuestros herma -

nos en desgracia y de raza, todos los que se encuentran privados de 

la libertad por haber delinquido por cualquier circunstancia adversa, 

encontrindose a espaldas de la sociedad y a las leyes, y olvidados 

humillados en su dignidad de hombre con la complacLente aceptaci6n del 

hombre libre de cadenas f!sicas y morales. 

Quiero toaar a las puertas de conciencias dormidas e indolentes, ha-

cer un virlz al rumbo de los hechos y a ese mundo irreal que se le o

frece al recluso y que tiene por casa, por parte de las autoridades 

encargadas de su vigilancia y control, para que despierten de ese vo-

luntario letargo y consulten la voz secreta de su conciencia y le o-

freacan una recta justicia para as! darle el tratamiento que ellos co-

mo seres humanos se merecen. 

No quiero dar votos de apoyo a la delincuencia, ni tampoco justifi 
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carla, oi auspiciar su impunidad, sencillamente trato de contribuir 

con este trabajo a motivar la atenci6n hacia esos hombres que se ha-

yan erradicados de la oportunidad de reincorporarse a la sociedad que 

les llev6 a delinquir; de presentar planteamientos objetivos, a fin 

de analizar friamente las causas del delito, encontrar los medios pa-

ra obtener una polltica carcelaria que verdaderamente contribuya al 

favorecimiento de la rehabilitaci6n del interno y en consecuencia, e-

vitar el flajelo de la reincidencia. 

Antes de legislar y reprimir sobre el delito, deben analizarse las 

verdaderas causas de su origen. 

Ademls de aportar con mis ideas, un granito de arena hacia una libe -

raci6n moral para esos lesionados del espiritu, alienados sociales, 

victimas del invento de los antagonismos de clase. Los Presos. 

No estl esta tesis exclusivamente destinada a describir los fen6menos 

politicos, sociales, antropol6gicos y econ6micos, que han determinado 

inexorablemente el abandono, olvido, hacinamiento y violaci6n de nor-

mas eleaeotales de conductas humanas y jur1dicas, sino en esencia, un 

exlmen de la realidad carcelaria colombiana, que es a juicio de la sus-

crita, el resultado de una crisis de las instituciones y en 1•pettal, 

de los que integran el poder judicial y en su representaci6n la Direc-
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ci6n General de Prisiones y con ella el obsoleto, irrealizable y vio-

latorio C6digo Carcelario, Decreto 1817 de 1.964 0 Luego de explicar 

en forma real y directa las causas de los problemas internos de la 

cArcel, y en consecueRcia el estado de miseria y hacinamiento de los 

internos, de lo que debe hacer digno y respetable la existencia del 

hombre, de la ausencia de una terapia de prevenci6n del delito y de 

una acertada enseñanza para el goce de la libertad, a fin de rea 

daptarle y hacerlo 6til a ella, trata de presentar soluciones sin 

querer dar una pesimista visi6n del futuro carcelario Colombiano y a 

su inmediata soluc16n, sino que aspiro que los organismos encarga -

dos del mantenimiento y direcci6n de las clrceles, presenten una po-

liti�a programada de realizaciones que conlleven a la restauraci6n 

en todos los campos del sistema actual carcelario Colombiano. 

No es desconocido para todos, que los muchos infortunios de que ado

lece la Justicia Colombiana ha venido a resultar de la administra 

ci6n de la pena a los delincuentes, tanto en su calidad como en su 

cantidad, constituye otro fen6meno de desadaptaci6n, a tal punto gra

ve y calamidades que podrlan afirmar sin exageración, que unas de las 

causas que mls contribuyen a la reintegración criminosa especifica -

mente y genericamente, es eso que llamamos nuestro sistema carcela -

rio y penitenciario. 

3 
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La cArcel Colombiana no ha sido jamAs construida sobre la base de una 

planificaci6n que obedezca a factores aut6ctonos, ni a la indole de 

la poblaci6n, ni a la naturaleza y modalidades del delito en el pais, 

poco importan las condiciones de salubridad, de moralidad. Lo que im• 

porta es atiborrar de gentes la mal llamada cArcel. 

Dentro de las condiciones existentes y siendo para todo el plis la 

misma situaci6n, se produce el oprobio de que sin clasificaci6n de 

los reclusos, ni por raz6n del delito, ni menos por raz6n de su per-

sonalidad delictiva, la promiscuidad en la convivencia, es la normal • 

De ah! proceden las mAs ominosas situaciones que puedan concebirse. 

El homosexualismo que es la regla, al cual quedan sometidos casi ri-

gurosamente casi todos los reclusos unas veces por voluntad propia , 

otra por fuerza de circunstancias y la heterog�nea promiscuidad, a 

que el Estado somete al hombre. 

Para nada cuenta la dignidad del hombre, a6n en los oscuros mean -

dros de la circe! la inactividad es la regla y de aqui se siguen nue

vos delitos y desastres. Al incursionar en tan interesante tema doy 

comienzo a �l, con el Delito, en raz6n que es la forma de infringir 

la norma penal impuesta por el legislador, teniendo como sancibn una 

pena, ya sea, prisi6n o arresto, debi�ndose cumplir en su centro car-
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celario o penitenciario y que es el motivo de esta exposicibn. Conti-

n6o con mi trabajo de tesis con los Origenes del delito, influencia en 

el factor social. 

El tema del delincuente no podia excluirse aqu!, ya que �1 es el pro -

tagonista, el autor principal y sobre su anllisis y sus causas socia -

les, econbmicas y antropol6gicas es donde parte la investigaci6n; sus 

factores end6genos en su amplitud, la delincuencia femenina, la delin-

cuencia juvenil y sus causas, medios ex6genos de difusi6n del delito , 

teorlas de prevensibn y terapia del delito; relacibn y funciones entre 

el derecho penal y criminol6gta, como ciencia que estudia los factores 

antropol6gicos del delincuente, Derecho y Libertad, elementos necesa -

rios para una humana justicia; Origenes de las penas y la prisi6n; 

critica a las penas privativas de la libertad; la pena de muerte; cri• 

ticas y posiciones solucionistas y partidarios; los anteriores temas 

los inclui como antecedentes y prelmbulos ya como ingredientes y ele -

mentos concordantes del tema principal carcelario, no podian coexistir 

sin 61, por ellos su importancia y su inclusi6n. Seguidamente entre a 

la segunda parte con el sistema penitenciario colombiano, los antece • 

dentes hist6ricos de la Clrcel Nacional Modelo de Barranquilla, SQ or-

ganigrama, aspectos fisicos y situaci6n material; estudios y anllisis, 

representadas en cuadros de evaluaciones sobre la poblaci6n carcelaria 

y sus caracteristicas; anllisis del ambiente social externo del reclu-
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so y estudios sobre las causas de reclusi6n del interno, analizados 

por el recluso; diferentes entrevistas sobre temas generales y ac -

tividades anteriores y futuras del recluso.

Los cwadros que aparecen alli descritos, fueron objetos de entrevis

tas, valoraci6n y estudios directos entre los internos y la suscrita. 

Concluyo entonces con el tema de las Reincidencias, sus causas y me• 

didas de prevenci6n y la forma carcelaria. 

Pongo a consideraci6n de ustedes este sencillo y sincero trabajo, que 

espero cumpla sus fines y se reciba su mensaje, para con su justa va

lorizaci6n, poder asi recoger los frutos de mi sentir y de mi des�e -

lo en ese est�ril campo de humana justicia social. 

6 



l. EL DELITO

Para oir el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a 

muerte (SALMO 79.20.). 

Etimolbgicamente hablando, el delito significa "Omisibn o hecho pa

sado por ley 11• Dentro del proceso hist6rico la humanidad ha reco -

rrido diversas formas sociales de organizaciones debidas todas ellas 

a una estructura determinada de su economla, a su vez motivada por 

el desarrollo de los medios de producct6n. A cada modo de produc -

ci6n pertenece una estructura en formas sociales y dentro de estas 

las conductas comunitarias e individuales, y el delito no, podia ser 

aJeno�a�eaG�ley social. Los estudios de la delincuencia han divaga• 

do de un extremo a otro sobre las causas del delito, pero encuadra -

do el contexto social dentro del marco histbrico determinandolo como 

un fenbmeno producido entre condiciones y circunstancias ajenas al 

individuo que delinque. 

Si se define el delito como un acto antisocial, asocial, o simple -
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mente danoso para la comunidad en donde se produce, se ha de tener en 

cuenta la revoluci6n del mismo a partir de la formaci6n de la comuni-

dad social y general. Y esto porque no ,iempre los mismos actos han 

sido considerados como delito de la misma comunidad o en diferentes 

comunidades y en diversos lugares de la tierra. 

En nuestra sociedad de tipo capitalista encontramos como mis frecuen-

tes los delitos contra el patrimonio econ6mico y esto es ast porque 

las formas sociales precisamente se basan e_n la modalidad de la socie

d:ad privada sobre los medios de producci6n; este fen6meno produce de

sigualdades sociales que a su vez son la causa del hambre, frtos, en-

fermedades, analfabetismo, ddsempleo, etc, a su vez, estos hechos lle

van al individuo que los vive al delito, con el fin de no dejarse ao

rir de hambre, frto, ni dejar en el abandono material a su familia o 

simplemente porque el deseo del dinero impele a los ambiciosos a pro

curar mls bienes si as! lo desean, a costa de otras delinquiendo que 

en diversas formas y aprovechando la posici6n dentro de la comunidad, 

porque no solamente delinque al necesitado, sino que este delinque 

porque �l poderoso ha delinquido primero expropiandolo hasta su fuer

za de trabajo. 

A travls de la historia de la sociedad. asistimos a una descomposicibn 

de ella debido a la pasi6n por los bienes materiales en provecho indi-
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fomentados por el meóio ambiente, propiciada por el desarrollo capi• 

talista. Esto lleva a que el individuo receloso por el odio a sms 

semejantes, facilmente delinca. Son las instituciones sociales y es 

exagerado individualismo que raya en un egoísmo patol6gico, nacido 

con la propiedad privada, quien ha dado origen al delito. 

Todos debemos advertir el delito antes de condenarlo. El delito es 

mls que todo un fen6meno hist6rico, que ha existido a travl!s de la 

humanidad, en diversas etapas y modalidades. Como consecuencia del 

origen de la propiedad privada y la desigualdad entre los hombres. 

En un principio el hombre vivia en comunidad y su bnica preocupaci6n 

era su subststencia. A medida que nacen las valorieaciones persona

les, se di6 comienzo al primer camino de la desigualdad hacia el vi• 

cio, los derechos civicos, el inicio de la sociedad. Con la introduc-

ci6n de la propiedad, el trabajo se hizo necesario, germinaron enton• 

ces la miseria y la esclavitud, ya que segbn el axioma de Locke �no 

puede haber injuria donde no hay propiedad". El hombre victima de 

necesidades, se vi6 de pronto dominado por la naturaleza y especial• 

mente por sus semejantes; todo esto lo hace volverse picaro y taima-

do, es explotado por el propio hombre, haci&ndolo cambiar y alterar 

todas sus inclinaciones naturales, no quedlndole mls opci�n que de• 
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linquir. 

Todo delito es un fen6meao de diversas causas y actuaciones es una en-

ferm.edad del esp!ritu. es un conjunto de causas y efectos. 

El fen6meno de la delincuencia seguirl existiendo mientras exista la 

humanidad• dadas sus causas y los estimulos que los provocan. las f6r

mulas de arraigamiento. y las ineficacias nuestras de prevencibn y re

habilitación del delito. 

Ciertamente las desigualdades y vicios sociales constituyen una de las 

mls importantes causas de la delincuencia, al igual que la iaproceden• 

cia de la represi6n judicial, los errores judiciales. etc. 

Debemos alejarnos un poco del simple anAlisis de nuestras normas lega

les, y de las teorias conceptuales sobre el origen y tratamiento del 

delito, sino incursionar con firme espiritu critico en la investiga -

ci6n de los fen6menos sociales que 11:engan o puedan tener incidencias 

en su incremento, lejos de la mera especulaci6n material, para as! áa•-

tacar lo vital de sus necivos y reales efectos. Deben ser puestos los 

instrumentos de producci6n al servicio de la clase emergente, con to-

das las luchas que isto trae como consecuencia, en los medios cultural, 

moral y discernamiento de la justicia, y seguro que mermaria la delio-
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cuencia. 

Asf¿se explica porqu� el delito prolifera en las clases sociales bajas 

y porque es menos frecuente sobre todo tipo de criminalidad violenta , 

en otros sectores sociales privilegiados, la poblaci6n de �stos no su-

fre el mismo grado de alienaci6o por el hambre, el trabajo y la incul-

tura. 

Si retrocedemos a la �poca de la llegada de los Espaftoles a nuestras 

territorios podemos analizar que con su intervenci6n transforma el sis-

tema econ6mico al traer consigo los vicios de la España decadente, J 

como consecuencia, todas las formas delicuenciales, ya para el nativo 

el acto de hurto, homicidio, etc, no eran una razbn de peso en su con• 

ducta moral, sino que era un gaje del oficio de supervivencia. Hubo 

un vuelco en el ideario de las costumbres primitivas en Colombia con 

el arribo del emigrante conquistador de la España Feudal. 

Fu� el español el que inici6 toda clase de maniobras delictivas en a-

quelaas comunidades donde encontró resistencia para dejarse dominar, 

tales actos eran la quema de cosechas, violaci6n de mujeres de toda 

edad, atropellos a los ancianos. Este sistema de guerra de extermina

ci6n produjo el desajuste socio-econ6mico de grandes grupos de pobla

ci6n, trayendo como consecuencia la propagación de salteadores perma -
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nentes en los caminos, piratería, etc. Tal Ambito socio-econ6mico, 

creb una atmosfera delictiva contra la propiedad que se proyecta en 

todo el periodo della colonia y a6n en la Rep6blica de siglos pasa

dos. 

El esclavismo al igual que el feudalismo no cambia en esencia el gra• 

do de actos delictivos, sino antes por el contrario profundiza con mAs 

insistencia este hecho y lo transfotma en una acci6n mis repudiable, 

iero no por su condicibn de tal, sino por la estructura que los en -

gendrA y acondiciona para que persista sobr la fas de la tierra y en• 

tre todas las organizaciones humanas. 

AdemAs de la presencia de tribus salteadoras, puede señalarse una pri

mera forma de bandolerismo cr6nico presente en Colombia a ra!z de la 

conquista y que caracterizó los desolados caminos y algunos sectores 

del pa!s durante la colonia y a6n durante la Rep6blica. Se trata de 

pequeñas indígenas presionados por el desajuste econbmico, ya que no

en su su condición de guerreros sino de delincuentes comunes. 

La piratería se intensificb con la apertura del trAnsito libre entre 

Cartagena y Lima, ya que en la Colonia el mercado entre estas dos ciu• 

dades era fuerte. Los asaltantes aprovechaban las condicioaes natu• 

rales y dificilis de los caminos para entregarse de lleno a piratear 
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y tomar como profesi6n lucrativa �te- ofrei<Y·dc,nde ve-rdaderamente 

lo que se practicaba era una apología al delito y su estructura, bus-

car nueva disposici6n penal a su estructura socio-econ6mica. 

En la •pooa de la colonia aparecen criminol6gicos de importancia en 

relacibn con el comercio; en cuanto a la desadaptaci6n comercial y 

a la especulacibn fraudulenta con las mercancias trAidas de Euro-

pa ••• y la dificultad del transporte determinada por los continuos 

asaltos en los caminos. 

En realidad, a pesar de que la especulacibn generalmente no es con-

siderada un delito, puede decirse que por razones de escaa,a, y es• 

peculacibn se produjeron hechos criminolbgicos, que engendra y acon-

diciona la delincuencia. En la �poca de la fundaci6n de Santa FI de 

BogotA, se especulaba fraudulentamente con los precios. Del mismo mo

do en los primeros años de 1,a ciudad de Cali, donde el fraude esd re-

ferido a la tendencia del oro, el fea6meno hist6rico de la colonia a-

demls del aspecto de la cultura, contribuy6 a las manifestaciones so-

ciales y delictivas. 

Hizo que estas evidencias de coeducta especialmente el delito fueran 

predominantemente violentas. Mls tarde la Rep6blica import� los ac

tos de fraude que en la colonia no existian. Entonces observamos que 
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la violencia ful la partera de ese fen6meno delictivo, para luego se-

guirle unos pasos, el fraude, robo, etc. 

1.1 ORIGENES DEL DELITO 

Los delitos estln determinados por tres factores esenciales: 

Factor Antropol6gico, factor flsico y factor social. 

l. El Factor Antropol6gico o biosiquico o factor end6geno, lo inte
� 

gran tres elementos: 

a. La Constituci6n orglnica del individuo.

b. La Constituci6n psiquica.

c. LesCCaráttaráé personales.

La Constitucibn orglnica comprende caracteres morfol6gicos de los de

lincuentes, anomalias del crlneo y del cerebro, sensibilidad, siste-

ma nervioso, circulaci6n sanguinea, metabolismo digestivo, funci6n 

sexual y principalmente, lassgllndulas endocrinas o secreci6n inter-

na, en este factor fundament6 Ferri su clasificaci6n de los delincuen• 

tes innatos o institivos o por tendencia conginita, delincuentes lo -

cos, delincuentes habitales; delincuentes ocasionales y delincuentes 

yesionales, Jlaelftcaet6a$ que constituye la escuela posivista. 

Igualmente Jorge Eliecer Gaitln seguido del mismo exlmen de la perso-
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nalidad del delincuente, reemplaz6 el discutido concepto de premedi

taci6n como agravante del delito, pues su admirable teoria de los ti• 

pos premeditativos, acogida entusiastamente por Ferri en su obra "Prin• 

cipios de Derecho Penaltt, dividiendolos en: 
n 

Predimetativos constitucionales (Temperamentos reflexivos) 

Prej�metativos egocentristas 

predimetativos Pasionales 

Predimetativos condicionales 

(delincuentes habituales) 

(Delincuentes por pasi&nl 

(Que subordinan la ejecucibn del pro• 

p6sito a alguna circunstancia ulte -

rior). 

El Factor Flsico: Comprende las condiciones tel6ricas o naturales, 

en el cual entran: El clima, el frio, el calor, la esterilidad o 

fertilidad de la tierra, su topografia montañosa o plana, el cambio 

de estaciones, la clase de cultivo de la regi6n, las condiciones at-

mosf�ricas, etc. 

Asi se tiene en cuenta por experiencia, que la manera de reaccionar 

ante la ofensa del nativo de tierra caliente, un costeño por ejeaplo,

y el originario de los piramos, por ejemplo un boyacense. Sobre es• 

tas diferencias estabeeci6 Jorge Eliecer Gaitln una diferencia en lo 

que llam6 hombre surco y el hombre laborat�rio. El primer9, su reac-
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ci6n ante la ofensa no es inmediata sino que va desarrollando despa• 

ciosamente, dentre de una aparente pasividad, creando el proceso si@ 

col6gico que ha de culminar en el acto, sea o no delictuoso. El se

gundo reacciena ante la ofensa inmediatamente, porque la mezcla sico• 

16gica del sujeto estallan en el encuentro de manera Aspera como una 

explosi6n. 

Las estadisticas europeas demuestran c6mo en el invierno aumentan los 

hurtos, robos� por el hambre que agobia a los indigentes, y por el coa• 

trario, en la primavera ocurren la mayor frecuencia en los delitos con-

tra las personas, porque la efervencia de las pasiones martillea en la 

sangre ardorosa de las venas y el fuego del deseo brilla en las pupi-

las anciosas. 

Asimismo no pueden ser id,nticos los delitos en las tierras ganaderas, 

en donde el abigeato se encuentra al orden del die, que en las regio• 

nes mineras, industriales o agricolas, en donde los aspectos delicti• 

vos tienen que ser necesariamente diversos.

El FActor Social: Hace relaci6n al medio ambiente, a la educaci6n, 

condiciones de vida, situaci6n econ6mica, nutrici6n, vivienda, higie-

ne, organizaci6n politica, r�gimen polltico y judicial, costumbres, 

familias, etc. 
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En los criminales locos y natos predominan los factores antropol6gi• 

cos o individuales, en los crimiRales habituales, pasionales, y oca• 

sioQales, predominan la accibn de las influencias sociales, pero los 

primeros no constituyen mls que el 20% o el 25% de la criminalidad 

global. Si se sustraen loa delinc�entes locos que el ilustre pena -

lista Italiano Turati nos cuenta entre loa criminales sino entre los 

alienados, los criminales natos solo alcanzarian una proporci6o del 

10%. Lo que viene a demostrar claramente que el mayor n6mero cor�e•-

ponde a la acci6n de los factores sociales. 

La escuela positiva estudia al delincuente, su personalidad, psiquis• 

mo, motivos determinantes que obraron en el hecho delictivo, peligro

sidad del actor, fin que se propuso, normalidades patol6gicas, etc, 

se limita entonces, la escuela cllsica a comprobar la simple viola• 

ci6n de la norma penal para aplicar la sancibn correspondiente, por 

considerar que el individuo obrb con 1\ibre Albeldrio" en la comisi6n 

del delito, y por lo tanto, se hace acreedor a una expiatoria por el 

mal causado con voluntad libre. 

La escuela positiva, por el contra�io, sostiene que el delincuente 

fue determinado por esos factoEes antropol6gicos ftsicos y sociales, 

de manera que al cometer el delito no obr6 con "voluntad inteligente

y libre", como sostienen los cllsicos. No quiere con ellos el posi• 
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tivismo afirmar que el delito sea irrevocable, sino que estefen6meno 

tiene sus causas, hay razones que lo motivan, es el resultado de un 

proceso en el cual entran diversos factores. 

No se puede negar la influencia de los factores aotropol6gicos y fi• 

sicos, sino que a nuestro entender, como intentaremos demostrarlo, el 

factor social obre de una manera principalisima, en la gran mayoria 

de loa delitos, siendo la miseria la causa principal de loa delitos. 

1.2 INFLUENCIA DEL FACTOR SOCIAL EN EL DKLITO 

Existe una tendencia que le concede primacia al factor antropol6gico 

presentada por la Escuela Italiana, defendida principalmente por Lam• 

broso y otra tendencia sostenida por la Escuela Francesa o Escuela Si• 

colbgica, que le dl preponde�ancia al factor social, entre cuyos de• 

tensores se encuentran Le�Sassagoe, Tarde, Propinard y otros. 

La Sassagne admite la existencia de dos factores en la etiologta del 

delito; el factor individual y el factor social, atribuy�ndole a este 

mayor importancia. El factor individual seg6n �l. no tiene mls que 

influencia muy restringida. En la organizaci6n fisica y pslquica del 

delincuente hay anomallas. pero �stas provienen del medio social defec• 

tuosos del cual se han nutrido. Abn se inclina a pensar que s6lo de• 
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be tenerse en cuenta los factores sociales; porque el medio modifica 

el organismo, predisponilndolo a los actos delictuosos. 

Seg6n Tarde, el delincuente es una especie de detritus social, y el 

delito es engendrado por causas sociales, atribuy�ndolo un papel prin• 

cipal al factor ecoobmico. 

La Escuela Positiva afirma acertadamente que el delincuente es siempre 

anormal, sin que esto signifique que lo normal y patolbgico se hallen 

delimitados unos de otros por fronteras precisas y definidas. 

El medio contribuye a la proliferaci6n del delito, precisamente porque 

éste encuentra el terreno propicio para desarrollarse de la misma mane-

ra que la,.planta venenosa, solo crece en terrenos apropiados, por eso 

afirma La Sassagne que "el medio social es el caldo de cultivo de la 

criminalidad, el microbio en el criminal, elemento que no tiene impor•

tancia hasta el dia que no encuentra el caldo de cultivo que lo hace 

fomentar. 

Quetelet, sostuvo que los delincuentes se limitan a ejecutar los de -

litos preparados por la sociedad. Las pruebas de la influencia del 

factor social en el fen6meno delictuoso, es que el 90% de los delin

cuentes son analfabetas y con escasa educacibn primaria y 15 de cada 
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l0.000 colombianos se encuentran en las clrceles colombianas y son 

los que pertenecen a las clases necesitadas. 

La delincuencia es producto de la falta de educaci6n y el desempleo. 

cootratlndose principalmente en las zonas urbanas como una secuela de 

la m1grac16n campesina y de la necesidad de supervivencia de personal 

no ca•ificado que llega del sector rural a la urbana en busca de su -

puestas mejoEes condiciones de vida. 

Con acertadas reformas sociales se puede disminuir aoa�tdéne»¡aente 

la delincuencia, ya QUetelet dec1a en "Phs�que sociale", si el medio 

social lo es todo y si es muy defectuoso y favorable el desarrollo de 

las naturalezas viciosas o criminales, en este medio y en�eetas condi-

ciones de desarrollo es donde debe introducirse las reformas 1-2. 

Y esas causas no es otra que la dolorosa situaci6n de un pueblo nece

sitado, azotado por la miseria y las enfermedades, sucia y con jiro• 

nea, se estrella en el alcohol y en los vicios, tratando de mitigar 

sus penas. 

Los males sociales pueden eliminarse con medios sociales, se hace ne-

cesario acometer unas reformas que s6lo puede realizar el Estado, a 

trav�s del implantamiento de una verdadera democracia, es decir, no 
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s6lo politicos, sino tambi�n econ6micos, funcional, a fin de que res• 

ponda a una 9usticia distributiva, que contribuye a resolver equitati

vamente las condiciones sociales de nuestro pueblo. 
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2. EL DELINCUENTE

"Dificil es decir quien peca mls11
• La Divina Comedia, Paraiso, Vi. 

El delincuente es un hombre, y como tal hay que tratarlo desde el mo

mento en que delinque hasta obtener su total rehabilitaci6n y asi a -

lejarlo del peligro de la reincidencia y las consecuencias funestas 

que esto acarrea en su futuro y en sus actos posteriores al delito. 

Infortunadamente, tristemente, en el hombre, con la adquisici6n y la 

perfecci6n de la inteligencia racional, los instintos sufren conside

rable deterioro, en detrimento de su altisima funci6n. La capacidad 

de inteligencia de raciocinio y de abstracci6n permite al individuo mo-

dificar intencionalmente su medio vital iDmediato, con el deseo fervien• 

te de suplir sus funciones instinéivas menguadas. Pero estas capaci-

dades se detienen por circunstancias y factores que modifican y alte• 

ran la conducta y los actos del individuo que lo llevan directamente 

a delinquir. El hombre adquiere con su naturaleza humana, iniguala -

bles progresos intelectuales, racionales y efectivos, pero infortuna-

22 



dameote se menoscaban muchas veces sus blsicas adquisiciones instinti• 

vas, agregandosele su innata potencia pervertidora, con lo cual puede 

alcanzar insospechab•ea resultados contradictorios y anormales, acac• 

rrelndole notorias dificultades en la adaptaci6n biol6gica y emocio• 

nal al medio circundante. Es su condicibn pensante, cualidades y de• 

fectos, el verdadero sello de la condici6n humana. 

Dentro de la dificil actiaci6n de la vida del hombre, su equilibrio 

emocional y orglnico es inestable y dificil de alcanzar, alterandose 

por factores sociales, fisicos y antropolbgicoso Gen�ti�amente el 

hombre posee mecanismos intercomunicativos cerebrales que le facili• 

tan pervertir, sus instintos e inclusive invertir su intenci6n. En 

la perversi6n e inversi6n activa o pasiva, de ellos se encuentra la 

causa de todos sus molestos males, con resultados nefastos como el 

suicidio, asesinato,etc. 

Para la escuela cllsica, el sujeto de la ley penal es el hombre, caplz 

de querer como ser consciente, inteligente y libre. La imputabilidad 

y la responsabilidad se basan en los conceptos de dolor y culpa, ase• 

gurlndose con la accibn p6blica, de acuerdo con normas procesales, ap• 

ta para garantizar los derechos el imputado, contra la acci6n persecu• 

toria de las autoridades, y mantener la mlxima de las irrevocabilida• 

des de las cosas juzgadas. 
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El delito seg6n la escuela clAsica:¡, es producto de dos fuerzas: U• 

na moral representada por la voluntad inteligente y libre del que o• 

br6 y otra material representada por el actor que lesiona al derecho 

o que los sit6a en peligro de ser lesionado. Sin la concurrencia de

las dcsfuerzas, no existe ning6n delito. Bien por que la decisi6n no 

se ha evidenciado, bien por que no se ha configurado el resultado ma• 

terial; la lesi6n jurldica o el peligro de la lesibn. La imputabili• 

dad jur!dica depende, tanto del discrenimiento moral de la inteligen• 

cía libremente aplicada al acto, como el acto mismo. En sintesis: Se 

es delincuente cuando se ha producido el hecho exterior, 9abiendo que• 

rido producirlo. 

En la culpa, la voluntad dañosa (la fuerza moral) reside en no haber 

querido calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio 

hecho. La libertad es, por consiguiente, base de la responsabilidad 

criminal. 

Sin la primera no existe la segunda, Este criterio nivela a los hom• 

bres , haci,ndoles participes de una fuerza metafisica, que seg6n los 

cllsicos estA al alcance de todos. La afirmacibn del libre albeldrlg, 

tal como se entendia este concepto a comienzos del siglo XIX. fue el 

punto debil por donde atac6 el positivismo. 
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La Escuela positiva, iapuso su explica�i�a natural�$�& de los hechos 

sociales y hasta de la sicologia individual, tratando de negar el cri-

terio racionalista de los cllsicos. de modo que el principio de la ca-

sualidad se opuso a la l6gica abstracta. Estos 6ltimos recurrieron a 

un procedimiento que simplificaba los hechos. sin tener en cuenta a las

personas y su ligaz6n con el mundo. eato es, el conjunto de relaciones 

sociales. las aptitudes y cualidades de cada cual, los deberes, las pa-

siones. los vicios, el carActer y el temperamento. 

Para la escuela positiva, y con ella. Lombroso. el delincuente que lo 

era de verdad, constituia una variaci6n de la especie humana y estaba 

dotado de un tipo anat6mico y biol6gico especial que lo identificaba 

con el salvaje primitivo. cuyos carlcteres fisicos y morales reprodu-

eta debido al atavismo. a la locura moral y a la epilepsia. 

La delincuencia se explica asi por una predispo$ici6n o determinismo 

antropol6gico• por los caracteres heredenciales que vienen con el su

jeto. La libertad de la persona queda destruida por los impulsos cri-

minales derivados de su naturaleza. E¡ta es la primera reacci6n que 

irrumpe desde el campo m6dico para negar la normalidad sostenido por 

los juristas, llevando sus consecuencias hasta extremos hipot,ticos: 

El hombre delincuente es un prisionero de at uli.smo, con lo cual niega 

de una vez la variabilidad dia16ctica y la consiguiente capacidad pa-
� 
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ra liberarse de esos detenainantes. 

Ferri dijo: LOa juzgadores aprecian el valor intimidativo de la pena 

a trav�s de sus sentimientos de hombrea honestos. Piensan que las 

naccioaes que experimentan el delincuente antes la Qlenaza penal, o 

antes del castigo, son iguales a laa �eacciones que despiertan en e• 

lloa las meras representaciones de estos fen6menoa. Olvidan que el 

delincuente no ea, de ordinario un hombre noraal; y que sus mecanismos

aicel6gicoa ao corceaponden con los del hombre honesto. 

"El ejercito del crimen estA reclutado, en su mayor parte, entre en 

l fermos mentales, enfermos morales y enfersos sociales". Los eufer -

moa sociales tienen una s�cologia distinta de la moral. Loa morales 

de conducta diferente de los que inspiran la moralidad media. Los se• 

ciales en sus variadas formas: lnfrasgcialea, extrasociales, asocia

les, parasociales e incluso suprasociales, resultan extranos al dere

cho que ignoran o quebrantan por falta de aquella adaptaci6n al medio, 

que es el signo aglutinante de la sociedad. 

2.l FACTORES E.NOOGENOS DE LA DELINCUENCIA 

lUNIVERSIDAD DE BRUSELAS. Conferencia de FERRI. Citada por Buiz Fu• 
nes en Actualidad de la Venganza. Buenos Aires, 1944. 193p. 
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2.1.l La Herencia 

El facter hereditario es medio influyente de criminalidad, constituyen

do causa determinante de la personalidad del hombre. 

La conducta humana eatl determinada por la estructura de la personal!-

dad de su autor. La constituci6n biosiquica del hombre es el resulta• 

do de la influencia de los factores ambientales sobre el gen6tipo o 

conjunto de disposiciones que le fueron transmitidad por los mecanis

mos de la herencia. El delito en cuanto a conoucta humana es una pro• 

yecci6n del biosiquico y resulta por lo mismo influenciado por factores 

disposicionales. Parece indudable que la conducta humana es el refle

jo de la personalidad en la medida que ella reacciona a los estimulos 

que el mundo le depara de acuerdo con los mecanismos que lo integran; 

donde se deduce que el fen6meno hereocial juega un papel importante en 

el comportamiento del hombre; el mayor o menor grado de esa influenc�a 

depende en la medida que las disposicioRes heredadas hayan logrado de

sarrollarse en el fenotipo y como el delito es tambiln un comporta • 

miento humano sicologicamente idlhtico al comportamiento licito resul-

ta apeaas l6gico concluir que esos mismos factores dispoaicionales 

puedan influenciar en mayor o menor grado la conducta criminosa. 

La herencia no determina por si sola la naturaleza del comportamiento 
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humaoo; ea la interacc16n entre ella y el IIU.lndo circundante lo�cual 

crea el fenotipo y la que explica en 6ltimo. el quehacer licito o an• 

tisocial del hombre. 

2.1.2 La edad y el Delito 
� 

La edad entendida por si sola ColllO un dato meramente cronol6gico, no 

tiene ninguna relaci6n con el delito; lo que ocurre realmente es que 

el hombre desde su naciemiento hasta su muerte recorre una elipse vi

tal a trav�s de una serie sucesiva de etapas, que los sic6logos han 

denominado infancia, pubertad, juventud, adultez, madurez y senilidad; 

cada una de ellas comprende un cierto periodo de años y aueatras fa -

cetas bien definida$ de la personalidad en su proceso de formaci6n, 

estructuraci6n y desarrollo; tales estudios necesariamente enmarcados 

dentro de limites cronól6gicos, imprimen caracteristicas peculiares 

a la conducta hu9ana y explican muchas veces su conducta antisocial. 

La tendencia de un comportamiento antisocial sigue en sus lineamientos 

generales, crece a partir de los años escolares en forma acelerada has• 

ta culminar en los 30 años, comienza auego a declinar a partir de 

esta edad hasta los 40 años aproximadamente, acent6a su descanso a 

medida que la edad avanza y logra su mls bajo indice despuls de los 

60; la pubertad es probablemente el periodo de mayor desequilibrio 
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en la vida del hombre; el nacimiento de la sexualidad, la falta 

de capacidad de autocritica, su inestabilidad emocioDal hacen 

que esta etapa facilite el c<>111portauú.ento irregular del joven es• 

pecialmente en el lmbito de la sexualidad, lo lleva a incurrir , 

a cometer delitos de violaci6n, esto por actos sexuales abusivos. 

Por otra parte la insatisfacci6n de aua deseos infantiles, su re• 

presi6n al no gozar de los mls elementales cosas y juegos que otros 

niftos privilegiados tienen, los conduce al hurto. 

Despuls de lGs 30 aftos la criminalidad se hase mAs mesurada y 

prudente; el valor precedente cede el paso a una calculada ponde• 

raci6n de la conducta; no se le improvisa, loa medies eapleadoa 

son la astucia y la inteligencia; en tales condiciones no re� 

sulta extrano observar cbmo aparecen en esta etapa la estafa, 

peculado, los delitos sobre la existencia y seguridad del 

Estado. 

El paso de la madurez a la senilidad trae dentro de su proce

so de evoluci6n aicosomltica, otra gran crisis sexual; la del 

climaterio; ella suele exteriorizarse en hechos criminosos inti• 

mamente vinculados con la causa que los produce; por eso abundan 

aqui los delitos de corrupcibn y exhibicionismo. De los viejo no haJ 
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que esperar criminalidad elevada, en efecto, es menor que la de la ju-

ventud, en la que despierta la edad de la responsabilidad, criminali• 

dad; incluso las estadisticas de tiempos anteriores han demostrado que 

la delincuencia de los viejos es menor que la de los j6venes de 12 a 

U aftos. 

En Colombia, respecto a la edad de los delincMentes se acomoda a los 

lineamientos generales que sobre su variación presentan las eatadis• 
--· 

ticaa de los demls países. 
.. 

n efecto el mayor indice áatl ubicado 

entre los 18 y 30 años con un minimo de 58.93% de la criminalidad to• 

tal y un mAximo de 65.26%, le siguen en un orden, la criminalidad a-

dulta de 31 a 40 años con un m1nill2(l) de 17.76� y un mlximo de 20.37%, 

en tercer lugar se ubica la delincuencia juvenil (menos de 18 años) 

con su indice mAs bajo 7,12% y su mis alto 14.99%, el 1 6ltimo lugar 

estA ocupado por la criminalidad de la vejez (mayores de 60 anos), 

que alcanzan a presentar siquiera el 1% de la criminalidad total (un 

minimo de 0.36% y un minimo de 0.80%). 

2.1.3 La Prostituci6n. 

Entendida la prostituci6n como la entrega que hace con fines de lucr0 

de su cuerpo la mujer periodicamente, a un n6mero determinado de hom• 

bres, resulta dificil identificarla como un hecho criminoso, en ra• 
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zl>n de ausencia de antisocialidad. Se trata mis bien, de un fenómeno 

social en cuanto, puesto en prlctica desde tiempos inmemoriables por 

singularidades individuales en forma tan homog�nea�que �a llegado a 

constituirse en agripaci6n de contormos bien definidos, podríamos ha

blar de una subcultura de la prostitucibn, cuyos miembros provienen 

de estratos sociales similares e incorporaron a ella factores causa -

les id�nticos, viven en condi�iones semejantes, poseen un propio cbdi-

go moral y tienen y obedecen una escala de valores lticos diversos de 

la que rige a los restantes miembros de la colectividad. 

A pesar de que la prostitución no es considerada delito, juega papel 

importante en la criminalidad, hallAndose íntimamente vinculada a una 

serie de illcitos que alli se incuban, se realizan, se ocultan o se 

disfrutan. Sabido es que los rufianes y delincuentes en general acos-

tumbran planear sus crimenes en los bajoa fondos citadinos y que el 

mismo ambiente en que el trato sexual se desarrolla es propicio a la 

gestacibn de conductas delictuosas; es tambi�n frecuente la ejecuci6n 

de hechos illcitos conectados al ejercicio de la prostituci6n, tales 

como el hurto, la estafa y los delitos contra la vida y la seguridad 

personal que son escuela illlllediata de la atm6sfera cargada de licor y 

sensualismo que este comercio carnal de ordinario desenvuelve; conoci-

do es, de otra parte, el papel que la prostituta desempeña en el encu

brimiento de hechos delictuosos realizados por compañeras de trabajo; 
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por sus propios rufianes o por gentes de una u otra forma vinculadas 

al "oficio", finalmente, el producto del delito, cuando de atent:ados 

a la propiedad se trata, vA a terminar com6nmente en los prostibulos. 

2.1.4 Raza - Estados Unidos. 

Con una poblaci6n negra que representa aproximadamente el 12% de la 

poblaci6n total y con serios problemas de interrogaci6n racial, de 

estadi�ticas se ha demostrado que el aporte de los negros a la de -

lincuencia general de los EstadQs Unidos, es superior al de los blan-

cos, habido consideraci6n en que se encuentran distribuidas las dos 

clases de razas. 

Thorsten Sellin, en su ,l&bra The negro criminal, duda de la 
exactitud de los resultados de las estadisticas que hacen a� 
creedor al negro de la mayor delincuencia en Estados Unidos, 
anota como factores que inciden desfavorablemente en tales 
investigaciones el ambiente social adverso en que impulsa al 

blanco a denunciar injustamente al negro, y a declar'ar en 
su contra sin pruebas suficientes, la tendencia de la poli -

cía a comportarse frente a ellos con excesiva seguridad. 
y2 el notable rigorismo con que son juzgados en los tribunales. 

Los negros fueron desarraigados brutalmente de su tierra y arrojados 

a un mundo circundante desconocido para ellos. en medio de una civi-

2
THORSTEN SELLIN. The Negro Crilllinal, en Annals of America. 1928.
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lizaci6n extrana que los sojuzg6, en un clima impropio fueron obliga• 

dos a desempeñar labores agotadora, durante variaa generaciones, estos 

factores determinaron una creciente tdapkptact6n al medio que se ha 

hecho mis ostensible con la presencia de otros medios adversos, tales 

como inferiores condiciones econ6micas�, bajo indice de escolaridad, 

deficit habitacional, desempleo, malas condiciones higi,nicas y una o· 

probiosa discriminaci6n racial. 

2.1.4.l Los Inmigrantes 

Resulta particularmente interesante examinar la contribuci6n que a la 

delincuencia brinda a un pa!s. El fen6meno social de las corrientes

migratorias sobre todo cuando ellas est!n conformadas por agrupaciones 

homoglneas. 

Los EStadoa Unidos representan un territorio fl�til para estos casos, 

dado que ha sido tradicionalmente un Estado de inmigraciones. En e-

fecto, entre 1890 y 1974 entraron alli alrededor de 80 millones de per• 

sonas, de las cuales 96 0 7,Millones provenian de Europa. 

Las estadisticas sobre criminalidad de inmigrantes demuestran que es• 

tas �ifras son &ls bajas que la de los nativos americanos. en tanto 

que los hijos de los inmigrantes nacidos en Norteamlrica muestran un 
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indice delincuencial superior a l  de los hijos de los americanos: 

Thoresten Sellin,"considera que la criminalidad de los inmigrantes 

estl relacionada con trea factores: El conflicto entre las normas

de conducta de la vieja y de la nueva cultura; el cambio de ambien

te rural al urbano y el cambio de una sociedad organizada y hosog�-

nea a otra desorganizada y heteroginea"� 

Tales resultados son aparentemente il6gicos, dado que existe una se-

rie de factores negativos que harian mls natural una eeevadacrimina• 

lidad de los inmigrantes; basta señalar entre ellos, el exceso de hom• 

brea entre los inmigrantes, su edad entre los 18 y 25 años (sabido es 

que la criminalidad masculina es considerablemente superior a la fe• 

menina, y que al lllls alto indice de criminalidad se sit6a precisamen• 

te entre los 18 y loe 30 años), su pobreza, factor nada despreciable 

en la etiologia del delito, sus ancestros campesinos y su vinculaci�n 

a centros urbanos que hacen mls dificil el natural proceso de adapta• 

ci6n. 

2.1.4.2 N6rdicos y Latinos 

La raza n6rdica se earacteriza por un temperamento apacible e iDtro-

vertido; sus integrantes tienen gran do■inio de si miamos, poseen un 

3 
1 

lbid, ó8-77pp. 
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alto concepto de su propia valia, son reflexivos y prudentes. Los la

tinos en cambio, de temperamento sanguineo y nervioso, muestran una 

gran emotividad que los lleva a reaccionar brusca y desmedidamente fren• 

te a estimulos de poca intensidad; tienen ademls un concepto exagera-

do acerca del hoaor y una concepci6n romlntica de la vida • 

. -----===.....,.,.----==.e---. 
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2.1.4.3 Los Judios 
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La experiencia vinculaea a lo largo de varias centurias nos permite a-

firmar que los judios presentan una criminalidad particularmente ele-

vada en todos aquellos delitos que en una u otra forma estln conecta

dos con el deseo de un rlpido y flcil enriquecimiento, asi, la esta• 

fa, la usura, la quiebra fraudulenta, la falsedad documental. 

La ausencia de medios violentos que tan caracteristico es en la crimi• 

nalidad judía, tiene que ver mucho con la circunstancia de que los ju-

dios trabajan mla con la cabeza que con las manos; su tradicional ocu• 

paci6n es el comercio, los negocios en general, crean un ambiente pro-

picio para la acumulaci6n de riqueza, pero el solo hecho de que esta 

sea su ocupaci6n habitual no es auficiente para comprender la cualifi• 

caci6n econ6mica de su delincuencia; detrla de ella hay una propensi6n 

ancestral hacia la adquisicibn desmesurada de riqueza y de poder, con 

el menor esfuerzo posible. 
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2.1.5 Al.coholismo y Delincuencia. 

La relaci6n de alcoholismo y criminalidad puede ser directa e indi -

recta. Es directa cuando resulta posible establecer una inmediata 

conexi6n causal entre la ebriedad del agente y su delito. 

El alcohol ea de ordinario factor preponderante del delito en raz6n 

de la conocida alteraci6n sicosomltica que produce, a saber; fallas 

en el sistema persceptivo o obnubilamiento en la ideaci6n, deficiencias 

en las capacidades atentiva, hipere&otiva y en general relajamiento 

paulatino de los frenos inhibitorios con el consiguiente aumento de la 

agresividad. 

La influencia del alcohol sobre la criminalidad es indirecta, desde d�s 

puntos de v�sta; Ya sea respecto de conauctas antisociales mediata -

mente conectadas a la embriaguez, obra a travts de los mecanismos de 

la herencia. No debe olvidarse que el Estado de inferioridad fisica, 

mental y social del alcoholismo crbnico lo coloca a las puertas del 

delito, que el deseo de adquirir bebidas embriagantes induce a la de-

lincuencia, especialmente contra la propiedad. El alcoholismo de los 

padres puede proyectarse sobre su descendencia como una tarea heredi• 

taria, creando el terreno disposicional de la delincuencia. 
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Cualquiera que sea la relación examinada, el alcohol estl presente 

con mayor frecuencia en determinadas categorias de hechos delictuosos 

tales como las lesiones personales, el homicidio, el incesto¡ la vio-

laci6n, etc., pues que su ingesti6n vrea los transtornos orglnicos y 

sicol6gocos que propician la comisibn de tales hechos. Otro aspecto 

interesante en la influencia del alcohol son los accidentes de trln -

sito, pero el alcohol no juega papel aqui, papel descollante como fac

tor causal de accidentes ids o menos desgraciados siao que genera o -

tros hechos ilicitos que se eatereorizan cuando el conductor ebrio o• 

frece resistencia a la autoridad, la injuria o lo agrave de hecho. 

En 1980, la cifra de accidentes de trAnsitos comprobados fue de 375. 

195 para el territorio nacional, si esto se agregan 71.295 casos de 

eabriaguez pura; ló.782 de escandalo p6blico, 14.690 de irrespeto a

la autoridad, 28.388 de riña y 5.952 de querellas domlsticaa. resulta 

dificil ignorar una relación mls o menos intima entre estos hechos an-

tisociales y el alcoholismo. 

2.1.6 Estuperfacientes. 

ORIVUiSIDAD
1 

SJ��N 60LIVAR 1 
618 .. to; �-'A , 

La relaci6n que existe entee estuperfacientes y criminalidad es doble; 

su ingesti6n produce alteraciones de compottamiento que genera delin

cuencia, de un lado y otro, ciertas acciones de las que aquellas sua• 
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taocias soo objetoa, eatln legalmente descritas como delitos. 

El relajamiento de los frenos inhibitorios que su 1ngeati6n ocasiona 

facilita la realizaci6n de actos ilicitoa, las alteraciones seasoper• 

ceptivaa, que siguen a au empleo, al aistorcionar la realidad causan 

falaaa imagenea y dan lugar a reacciones tardiaa o desproporcionadas 

que muchas veces se concretan en criminálidad culposa. Algunas dro• 

gas en particular como el leido lis�rgico (LSD), liberan energia que, 

sin el control 6tico de la neopsique, se transforma en agresividad 

delictiva; otras, como la cocaina dan lnimo y estimulan al delincuen-

te indeciso, y otras como la marihuana distorcionan la realidad y per

miten por eso realizar hechos antmsociales que en condicibn de norma• 

lidad sicosomltica la persona no ejecutaria. En ocasiones, el vicio-

so hurta • estafa para adquirir la droga. 

En eelaci6n con el segundo aspecto, constituyen delitos, eAtre otras 

las siguientes conductas: El cultivo o cooservacibn de plaetas de las

que puedan extraerse sustancias estupefacientes; el transporte, alma•

cenamiento, conservaci6n, elaboraci6n, venta, porte, ofrecimiento, ad• 

quisici6n o suministro de drogas o sustancia& que produzcan dependen

cias fisicas 9 ps11quicas ; prescripce6n, suministro o aplicaci6n de 

tales sustancias para fines no terape6ticos o en oantidad superior a 

la necesaria, por midico, farmace6tico, odont6logo o enfermero; y el 
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estimulo y difusi6n ilicitos del uao de dichas sustancias (decreto ley 

1188 de 1974, llamado estatuto Nacional de Estuperfacieotes). 

2.1.7 Delincuencia Femenina. 

Las caeencias econ6micas, la injusticia, la 1ncomprensi6n y las defi• 

ciencias educativas figuran entre las principales causas que impulsan 

a la mujer a delinquir, y aunque la delincuencia femenina tiene rasgos 

que la diferencian netamente de los delitos cometidos por los hombres, 

su incidencia social es igualmente negativa en particular por el alto 

grado de reincidencia que la caracteriza. 

Las estadlsticas nacionales y extranjeras muestran una considerable 

desproporci6n entre la delincuencia feaenina y la masculina; las ra• 

zones que usualmente se indican como explicaciones de tal fenbmeno son 

de naturaleza end6gena y de contenido ex6geno. 

Los factores end6genos que explican la reducida criminalidad femenina, 

• dicen a su relaci6n a su mls d�bil contextura fisica y al problema de

la sexualidad; este 6ltimo fen6meno presenta caracteres sui generis

en la mujer y produce en ella modificaciones delictuosas; tales modi•

ficaciones se concretan a los momentos de la menstruaci6n, el embara-

zo, el parto y climaterio.
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Respecto a la int"luencia de la menstruación en el desarrollo de la 

criminalidad, �econocese, sin embargo, que tal periodo es mayor la 

frecuencia de reacciones antisociales en razbm de ciertos fenómenos 

fisiosiquicos que aumentan las tendencias egoístas y agresivas y que 

son la consecuencia de un proceso de intoxicacibn que sufre la mu-

jer durante este periodo; el tono afectivo del humor varia, se tor-

na irritable y no son extra�as las crisis distimicas que pueden condu

cirla a la comisibn de hurtos y lesiones personales.

Gravidez, parto y puerperio, constituyen delicados estadios del de• 

sarrollo sexual femenino que ocasionando sensibles modificaciones 

biosiquicos favorecea0sa presencia de episodios criminosos. 

Este 6ltimo, acompañado de estados febriles mAs o menos inteneos, en 

veces provoca transtornos mentales que suelen conducir a la realiaacibn 

de actos criminales, entre los cuales son frecuentes el aborto y el 

infanticidio. 

En cuanto al climaterio, seaala con raz6n II DI TULIO" que la supre• 
sibn de las funciones ovlricas, sobre todo cuando se presenta 

bruscamente, produce en la mujer alteraciones funcionales que 
se manifiestan principalmente en distam@ios del sistema neuro-
vegetativo y del sistema nervioao�central¡ las variaciones hu• 
morales que tales disturbios llevan consigo, se patentizan en 
fenbmenos de ansiedad, como consecuencia de ellos la mujer pue
de verse envuelta en la realizaci6n de hechos crim1aosos4

lesi
vos a la integridad personal, del honor y de la máral. 
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La tradicional debilidad de la mujer y su tendencia a la conservacihn 

excluyen coa6Dlllente su participacihn en aquellos hechos delictuosos 

en los que se requiere una notable actividad y el empleo de conside• 

rable energia. El alcoholis110 ejerce notable influencia aobre la 

crimiaalidad en general. juega un papel de menor importancta respec-

to a la conducta ¡mtisocial de la mujer, dada au escasa contribuci6n 

al vicio de la inge1ti6n de bebidas embriagantes. 

En relaci6n con los factores ex6genos seftalaáos que el ambiente fa

miliar en el que habitualmente vive en raz6n de sue ocupaciones or-

dinarias, la mantiene als tiempo que el hombre dentro del estrec�o 

marco hogarefto y la brinda por ende menos oportunidades de acercar-

se al delito; aunque la participacihn de la mujer en actividades que 

se desenvuelven fuera de su hogar viene aumentando considerableaen-

te. tal circunstancia no parece haber influido en gran medida en la 

cuota de su criminalidad. �al vez por au ciclo vital se limita ali

tinerario hogar-trabajo-hogar a tiempo que el hombre es mucho mls 

vasto. 

El 111Undo circundante religiosos. oo•�••s conceptos lticoa de la di• 

vinidad, del pecado. de la bondad. de la maldad. etc; penetra mis 

4 
DI TULIO. Benigno. Principi di Criminologia. 66p.
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hondamente en la mujer que en el var6n y le dl una mayor solid6z a sus 

frenos inhibitorios a travis del fortalecimiento de su conciencia mo•

ral. No debemos olvidar la trad1�1onal benevolencia con que suele ser 

mirada la delincuencia femenina • especialmente, aquella que eatl mls 

ligada a su actividad sexual; este hecho trae como consecuencia una 

considerable disminuci6n de su criminalidad aparente. El somero exi

men de los factores biológicos y sociológicos que explican la menor 

criminalidad femenina permite concluir que la -base misma de tal fen6-

meno se encuentra no a uno solo de estos factores sino, aunque con 

predominio del &eguado. 

Existen, en primer lugar, ciertas figuras delictivas con sujeto-acti• 

vo calificado en las que es imperios� la presencia de la mujer; tal�� 

es el infanticidio, el aborto, en segundo lugar otras especies delic-

tivas, intimamente vinculadas con la funci6n sexual como el abandono 

y exposición de niftos, el incesto. el proexenetismo y la bigaaia, en 

las que la participación femenina es.ostensiblemente superior a la que 

tradicionalmente muestran los demla delitos; presentlndose. finalmen-

te otros ilicitos de amplia contribuci�n femenina que se caracterizan 

por el sigilio. y la perfidia en su ejecuci6n como el burto. la esta• 

fa, la calumnia, la injuria y el homicidio por aedios insidiosos (ve• 

neno). 
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Todos ellos se dis.tinguen por la ausencia de medios bara su realizae 

ci6n y por el artificio con que suelen consumarse; estos carlcteres 

nos permiten justamente, señalar como modalidades propias de la de • 

lincuencia femenina, la falta de violencia en la ejecuci6n del hecho, 

el empleo de una seductora Mise Scene, la relativa precocidad del a• 

gente y la soslayada participacibn en el delito con pluralidad de aG• 

tores. 

La criminologia cllsica sostiene que la situaci6n de dependencia, la 

carencia de derecboa y libertades civiles de la mujer, asf como su 

permanencia en el hogar, apartada de la vida exterior y del manejo de 

bienes, no le ofreclan mayores oportunidades para delinquir, y como 

consecuencia, los comportamientos an6malos solo podian manifestarse 

en el lmbito doa�stico. 

Actualmente, cuando la mujer ha adquirido mayor participaci6n ea la 

vida politica y econbmica y el medio le proporciona abundantes moti-

vaciones y oportunidades, las transgresiones femeninas tienden.a au

mentar y a equi�arse a las masculinas. 

El crimen politico, pasional, o por lucro; el trlfico de 4rogaa, el 

contrabando, la asociaci6n ilicita, el�asalto y la extorsi6n son co

metida• ahora tambi6n por mujeres. En este sentido, el juriaconaul-
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to italiano Napole6n Colainni sostuvo "que la delincuencia femenina 

se asemeja a la del hombre o se diferencia de ella a medida que las 

condiciones sociales de la mujer se aproximan a las masculinas o 

5 
se alejan de l!staa11

• 

La legislacibn penal tambi,n refleja esas oscilaciones en el castigo 

a la delincuencia femenina, en ciertas 6pocas las sanciones destina� 

das a las mujeres eran ds leves (reclusi&n en su domicilio o un es-

tablecimiento religiosos); durante mucho tiempo su sexo las eximib de 

la pena de muerte. Pero no siempre ful as!. Durante la revoluci6o 

francesa, por ejemplo, la guillotina no discrimin6 sexos, y en la edad 

media el emparedamiento y las marcas infantes distribuyemon por igual 

entre hombre y mujeres; ciertas tribus indlgenas sudamericaAas pa1aban 

a los ad6lteroa, cualquiera fuese su sexo, con la muerte. Las mujeres 

que delinquen provienen por lo com6n de hogares incompletos o de unio-

nes ilegales. El marco de carino que les rodeo en su primera infancia 

ha sido deficitario y les produjo marcadas deformaciones afectivas, 

la psicologia contemporloea ha hecho bincapie en las transcendencias 

que tienen los primeros anos de vida en la formaci6n del carlcter y 

aai el 111�dic0 Argentino Arnaldo Rascovsky sostiene "que si una cria-

tura se ve privada del carino y la protecci�n que deben ser su dote 

natural por el solo hecho de haber nacido. es probable que em el fu-

5
R.EVISTA FEMENINA No. 29. Enciclopedia femenina. 1978. II.384p. 
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turo se oriente a alg6n tipo de delincuencia� 6
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Loa estudios realizados sobre la delincuencia procesadas han demos -

trado que en la mayoria son demoradas, colllO lo ea el medio en que vi-

ven, egoistas padecen de aneatecia moral y su voluntad d'bil no les 

permite tepriuú.r sus instintos. Son inestables a consecuencia de los 

cambios sucesivos en au habitat y a menido manifieatan herencia aleo-

n6lica o de la• enfermedades , infecciosas. 

En cuan,o a las edades ala suceptibles de las mujeres de frecuencia 

criminal coincide con la madurez sexual. �ntre loa 16 y 20 años los 

delitos mls reiterados son los hurtos, el abandono de bogar y el in• 

fanticidio; entre loa 20 y los 35 se presentan entradas por embriaguez 

en los registros policiales. 

El sojuzgallliento, el sentimiento de itapotencia, la injusticia y la 

inc0lllprenai6n son elementos generadores de agustiaa que promueven 

situaciones depresivas proclives al delito. Ea eate sentido, la ma• 

yor �olerancia actual para ponderar Telacionea extramatri1110niales, la 

disnainuci6n de los perjuicios, las leyes de divorcio, asi como la re• 

lativa apertura de las posibilidades aocio-econ6aicas tienden a dis• 

Ólbid, ll. 385.
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minuir las situaciones generadoras del delito femenino. 

2.1.8 Delincuencia Juvenil 

11En este mundo, los errores se exp:!.an como ai fuesen crimenea11? 

Dos grandes categor:!.as pueden emplearse para clasificar el origen de 

la delincuencia juvenil. la primera incluye factores sociales rela -

cionados con el ambiente de la persona. �uando se prolonga en la cla

se adulta. Esta clase de conducta se clasifica como reacci6n disocia-

dora. Estos delincuentes crecen en un ambiente que acepta las acti • 

tudes y conductas indeseables ••• Quienes tienen esos antecedentes se 

hal�an perturbados en gran parte respecto a la sociedad. De no ser 

por sus actos antisociales, probablemente no tendrian otros indicios 

de desequilibrio de la personalidad. No son excesivos hostiles, pue• 

den formar intimas relaciones emocionales y cUBlplen con las normas de 

su propio ambiente. 

La segunda clasificaci6n de la conducta delincuente se conoce como 

reaccibn antisocial. Los individuos de esta categoría no han desa• 

rrollado necesariamente su conducta inaceptable por vivir en un am-

7PALACIO VALDES• Armando. La hija de Natalia.
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biente moral anormal. Su conducta es sintoma de un amplio cuadro de 

personalidad desiquilibrada0 Estas personas pueden proceder de ho• 

gares de nivel socio•econ6mico superior al promedio y puede que sus 

padres sean dirigentes en la sociedad. estos delincuentes han empren-

dido sus antisociales como resultado de suss sentimientos, de su hos• 

tilidad, su incapacidad para relacionarse con el prbjimo, su irres • 

ponsabilidad y sus caracteristicas impulsivas. En vez de que su per

turkacibn sea en su mayor respeto a la sociedad {como en la reacci6n 

disociadora), estos individmoa padecen mls graves desequilibrios de· 

la personalidad. A contiuuaci6n se indican algunas de los factores 

significativos subyacentes en el desarrollo de la conducta delincuen• 

te': 

2.1.8.l Deterioro Neurol6gico 

En algunos casos de delincuencia, la disfunci6n cerebral es factor 

significativo. Silverman encontr6 que el 80% de un grupo de sich• 

patas delincuentes tenian ondas cerebrales anormales o cuasi•anor• 

males que aparecian en los electro•eacefalogramas. Aunque en muchos 

casos de delincuencia aparecen anormalidades cerebrales, parece que 

rara vez es �ste el 6nico factor cau&ativo. Por el contrario, la 

lesi6n cerebral es uno entre muchos factores que contribuyen a la 

formaci6n de laa peraonalidades socioplticas. 
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2.l.8.2 Hogares Deshechos.

El clima e1110cional del hogar del nifto es proba•lemente el factor mls 

importante en el desarrollo de la conducta delincuente. Glueck y Glu• 

eck, es una comparaci6n entre 500 pares de j6venes delincuentes y n6

delincuentes, hallaron que un elevadisi1110 por�entaje de los delin • 

cuentes procedia de hogares rotos por la saparac16b, el divorcio, la 

muerte o la prolongada ausencia de uno de los padres. 

2.l.8.3 Conflicto entre los padres

Algunos hogares se caracterizan por un alto grado de conflictos en• 

tre los padrea. Los ninos de ese ambiente suelen hallarse en la tie• 

rra de nadie, donde se cruzan loa proyectiles, de los padres; sino 

que a meüdo se forjan malas actitudes hacia ai mismos y hacia todos 

loa adultos. 

Estos lllUchachos puede que luego busquen fuera del hogar casi cual -

quier clase de actividad en pos de eKperienciaa placenteras, o que 

lo menos compensen los conflictos del bogar. 

2.1.8.4. Falta de Disciplina adecuada 
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La disciplina difiere grandemente de un hogar a otro. Pero les hoga• 

res que producen delincuentes suelen �ener muy mala eiaciplina. En 

algunos casos puede ser escesivamente rigurosa. En otros hogares el 

castigo no es consecuente�y el nino no logra comprenderlo. Hay otros 

que en la disciplina falta por completo. El estudio de los j6venes 

desviados revela que en muchos casos no habla en casa nadie que se in-

teresara en el niño, lo bastante para que lste hiciera lo que se es-

peraba de 61. 

2.1.8.5 Padres no Acogedores l üil!VEJS!�:'..:i;:::: BQLl'IAR ,

19.;,-;,, ,,;\,/UlllA 

Muchos niftos se entregan a�actividades malsanas y mis adelante a la 

vl•leocia. porque en el hogar loa han hecho a un lado. fº algunos

casos los padres se hallan tan atribulados que no podian atender con 

sentida realista a las necesidades eaocionales de sus hijos. Esos ni• 

ños crecen con la sensaci6n de que nadie los quiere, En consecuencia 

buscan "La Calle" para procurarse seguridad. 

El rechazamiento de un niao p•ede ser pasivo o activo. Algunos padres 
. 

viven holgadamente, no demuestran inter�s personal en sus hijos y los 

recaazan al dejarlos en manos ajenas y entregarse�a continuas activi• 

dadea., "aociales". El niño interpreta esta falta de camaraderia, en

tre �l y aus padres como rechazamiento por parte de Astos y a veces 
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harA lo indeoible por halarindividuos y pandillas que lo acepten. 

2.l.8.6 Inestabilidad del hogar

Alg�nos hogares se caracterizan por su excesiva inestabilidad. Como 

se han pasado cambiando de lugar, los niños no llegan a sentirse par-

te de ninguna sociedad. Para ellos la vida se convierte en continua 

mudanza, sin oportunidad de echar raices emocionales en ninguna per

sona o agrupati6n. Los niños que ae forman en un medio asi suelen no 

desarrollar el sentido de responsabilidad. Como nunca ha sido real -

mente parte integral de nada, siempre se considera 11extraño11
1 sin.res

ponsabilidad personal, carentes de fuertes lazos hogareños o sociales, 

dan su adhesi6n a lo que llegue a parecerle c6modo. Con esos antece-

dentes, suelen convertir la irresponsable conducta delincuente en su 

forma de vida. 

2.1.8.7 Exceso de proteccibn de los Padres

Para desarrollarse normalmente el niño
> 

necesita equilibrio entre el 

apoyo de los padres y el autodesarrollo. Cuando los padres cuidan 

excesivamente a sus hijos les impiden tomar sus propias decisioRes y 

sentirse responsables de las mismas. Tampoco lo dejan que se desarro

lle un adecuad0 concepto de si mismo. La conducta deliacuente suele 
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ser un reflejo de los intentos del nUio por ser independiente y"cre• 

cer" • .ll sentir que su hogar no tiene oportunidad para alcanzar la 

madur•z, es�A •ispuesto a entregarse a la conducta inaceptable, si 

ea necesario, para desarrollar sentido de individualidad. Al aso• 

ciarse con una pandilla y recibir la aprobacihn de lsta, a menido ae 

vuelve mls h6stil para con sus padres que no lo dejan crecer. 

2.1.8.8 Malas Condiciones de Vida. 

Casi toda ciudad, en muchas regiones rurales hay familias cuyas cir-

cunstancias les impiden disfrutar de alimento, habitaci6n y ropa ade• 

cuada. Numerosas familias nyeal en zonas de tugurios en que los ni• 

loa carecen de sitios para jugar y crecer de modo saludable. Quizls 

reciban poco o ning6n estimulo, puede en verdad que no haya conocido 

nada mls que un ambiente anormal. Al crecer as1, el niño puede con

vertirse en un resentido. Se siente privado de muchas satisfaccio• 

nes y cree que aa vida lo ha tratado "injustamente", ello puede lle• 

varlo a abandonar el hogar y entregarse a la conducta antisocial. 

2.1.8.9 Graves Transtornos Emocionales 

Loa estudios sobre j6venes desviados indican que muchos que se han 

dado a la delincuencia adolecen en realidad de graves transtornos y 
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necesitan largo tratamiento profesional. El hogar y la escuela pue• 

den haber interpretado la conducta del niño co1110 "rebelde o falta 

de cooperaci6n". Pero la verdadeee que puede haberse encontrado fue• 

ra de si que no podian proceder de otra forma o manera. Sus actos an• 

tiaocialea eran aintomas de tranatornos emocional que llevaba oculto. 

Puesto que su conducta era inaceptable para los adultos que interve

n1aP en au vida, tuvo que buauar a los delincuentes que le brindarln 

ciertos grados de aceptacibn. 

2.1.8.10 Barreras Culturales e Idioalticas 

Loa amplios y mejorados aedios de transporte junto con la suavizaci6n 

de las normas sobre migraci6n, han permitido a muchas familias trana

ladarae de su patria a un pais n•evo y extraño. A su llegada, puede 

que la familia se vea forzada a vivir en un vecindario que no contri• 

buye a la formaci6n de buenos ciudadanos. Sumese a estas las barre• 

ras culturales e idiom6ticaa . Loa miembros de la familia quizls no 

pueda darse a eatender porque no saben el idioaa.

Eaa falta de dominio del idioaa afecta gravemente al adolescente, no 

solo en su vecindario iDDlediato, sino en la escuela. ColllO su nacio• 

Dalidad y su ambiente son distintos, quizls loa demls no lo compren

den. iº algunos casos puede ser victima de continuo ridiculo. En 
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su esfuerzo por hacerse aceptar puede desalentarse y volverse hostil 

hacia las autoridades. 

Hasta puede .eu••eque tiene que romper con sus padres, que tratan de 

a�oldarlo de la conducta delincuente a las costumbres de la familia. 

Esa clase de jóvenes pueden flcilmente caer en conducta antisocial al 

esforzarse a ser reconocidos y aceptados. 

2.l.8.11 Ocio mal aprovechado.

Los adolescentes necesitan distribuir sabidamente su tiempo para sa• 

carle el mayor provecho y desarrollar buenos hAbitos. Pero a muchos 

j6venes no hay quien los guie y ,  por lo tanto, dedican gran parte de 

su tiempo a actividades destructivas. Otros se dedican a diversiones 

impropias a su edad. Hay barrios en que poco o nada se planea para 

los jbvenes, ,je los deja que por si mismos hallen quehacer. Faltas de 

actividad constructiva, puede que inventen diversiones que los llevan 

a delinquir. 

2.1.8.12 Malas Compaaias 

Una de las IIIAs poderosas influencias en la vida del joven es la com

pañia de otros de su edad. Como las adolescentes estln anciosos de a• 
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de amoldarse a un grupo y sentirse aceptados, a veces, un muchacho y 

un joven que no han tenido la aceptaci6n de sus padres o de otros a• 

dultos, traban amistad. 

Esa camaraderia, en ocasionea, complica los problemas de los adolea• 

centes y provoca la peor clase de conducta. En cuanto un joven par• 

ticipa con otro en la delincuencia, alcanza cierto lxito y luego ha• 

lla dificil apartarse de indeseables amigos. Con el correr del tiem-

po puede que conozca a otros compañeros a6n peores que lo llevan a 

toda una serie de actos delictivos. 

' •' '  

2.1.8.13 Mala Educacibn Sexual. i L' A 

Durante la adolescencia, los varones y las señoritas se desarrollan 

fisica y sexualmente con mucha rapidiz. Experimentan de pronto nue• 

vos sentimientos y actitudes, y son capaces de proceder sexual�ente 

como adultos. En muchos casos ni ellos, ni ellas han aprendido so• 

bre cuestiones sexuales y ha sido todo negativo y mal sano. De sus 

padres o de otras personas cercanas pueden haber obtenido actitudes 

illDIOtales. En todo caso se ven lanzados � la vida de jbvenes adul• 

tos sin adecuados oonceptos y actitudes en cuanto a dominio propio, 

sus aventuras en la delincuencia sen a menudo intentos de obtener 

conocimientos respecto al sexo. Ello puede conducir a la fornica• 
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ci6n, las enfermedades venlreas y una multitud de experiencias desmo-

ralizadas. 

2.l.8.14 Influencia de los Medios Malsanos de difunsion

Los efectos que los medios de publicidad ejercen en la mente y emocio

nes de los j6venes, no deben tenerse en poco, los impresos, el cjne, 

la televisi6n y la radio imprimen sus huellas en la vida de los jbve• 

nes y las señoritas. En muchos casos son minimas la vigilancia y dis• 

crecibn en cuanto a la clase de conocimiento que se dl al adolescen-

• te, en su afln de aprender y obtener datos, muchos jbvenes encuentran

libros, espectAculos y otros elementos de comunicacibn que ejercen in

fluencia perniciosa en la vida, y que su tiempo conducen a la conduc-

ta inmoral y la delincuencia.

2.l.8.15 Falta de Conversaci6n Espiri,ual y de crecimiento Cristiano.

Dado que todas las personas son seres espirituales con capacidad •ara 

conocer a Dios, necesitan la conversaci6n espi�itual y el crecimiento 

cristiano. Uno de los moaentos mis critico& en la vida de cualquier 

individuo es enfrentarse al hecho de su pecaminosidad y luego rendir 

su vida a Cristo. 
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Sin conversaci6n espiritual el joven vive continuamente con su vie• 

ja naturaleza, deaposeido, de la naturaleza nueva que Dios implanta. 

En consecuencia es incapaz de discernir lo que mb le conviene, y tie• 

ne poca resistencia para combatir el mal, sin Cristo, la vida v, al 

garete de br6jula y guia. 

El niño prolongadamente desobediente y rebelde requiere atenci6onán-

mediata. Si logran tomarse medidas para aliviar sus transtornos an• 

tes que se vuelvan 4emasiado graves, muchas tribulaciones futuras se 

evitarian. 

Tiene especial importancia que los maestros remitan a tiempo los ea• 

�udiantes al personal de orientaci6n escolar. 

Muchos de los m�todos actuales ie tratar la conducta delincuente, no 

alivian los conflictos blsicos del individuo. El encarcelamieato y 

el castigo pueden en realidad volver a la persona mhs h6stil y rebel• 

de, de modo que al recobrar la libertad vuelva a la conducta aatiso• 

cial. 

La aicoterapia para los delincuentes a menudo es dificil por que e

llos no tienen ganas de cambiar. Pero la terapia experta que inclu• 

ye�ka consideraci6n de todos los ajustes vitales de la persona, pue• 
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de producir cambios significativos y duraderos en los patronea de la 

personalidad. 

Otro importante aspecto de la terapia del delincuente es la oportu• 

Aidad que se le brinda para que exprese los sentimientos de hostili

dad, resentimiento e ira. Conforme al adolescente comienza a desem• 

buchar esos·senttmientoa, el orientador puede @uiarlo gradualmente a 

comprender las causas de sus actitudes hbstiles. 
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3. MEDIOS EXOGENOS DE DIFUSION DEL DELITO

Como medio de difusi6n de la cultura� se encuentran la prensa habla• 

da y escrita, el libro, el cine y la televisi6n, pero desgraciadamen• 

te son armas de doble filo, en cuanto pueden ser utilizadas en bene-

ficio dela comunidad para tenerla informada sobre los quehaceres co• 

tidianos y para elevar el nivel cultural y al propio tiempo, como 

medios de alteracibn del orden y estabilidad p6blicos y como instru

mentos al servicio de intereses proclives, cuando no manifiestamen-

te inmorales o delictuosos. 

La influencia nesativa de la prensa es el fen6meno de la criminalidad, 

se hace evidente y visible en la llamada "crbnica roja", abstracta -

mente entendida como la informacibn sobre los acontecimientos crimi-

Dales de diaria ocurrencia en el lmbito nacional e internacional. 

Lo grave no es informar sobre los hechos delictivos, sino en la ma-

nera como se hace. El sensacionalismo exagerado con que se publica 

la noticia de tal modo que ocupe un sitio destacado en el peribdi• 
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co o en el espacio radial, minimiza de una parte, los acontecimien-

tos sociales, politicos y culturales e hipertrofi., de otro lado, un 

comportamiento antisocial, con frecuenté�despliegue totogrlfico que 

halaga la vanidad del criminal e iRcita, por ley de imitacibn o con-

tagio social, a los delincuentes potenciales el camino del crimen; 

esto es mls ostensible cuando se dl amplia noticia del �xito lo

grado por el hampa. 

No pocas veces la descripción ■As o menos detallada del mod�s ope

randi del criminal constituye una verdadera lección que no tarda 

mucho en ser aprovechada; prueba de ello es la repetici6n de ili -

citos de igual especie mediante el empleo de la misma t•cnica des

crita por la prensa. 

La prensa hizo p6blica desde Barr��quilla, un documento que conte -

nia unas normas de conducta •tica,.icon el prop6sito de frenar los 

desmanes de la prensa al publicar noticias del estilo de "cr6nica 

•roja", y una mayor discreci6n en las informaciones de indole poli-

cial como un medio de eliminar �radualmente el crimen. Wsgracia

damente esta declaraci6n se convirti6 poco despu�s en letra muer

ta, de tal manera que la an6mala situacibn denunciada persiste, es•

pecialmente en algunos brganos informativos.
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El libro tambi�n es medio id6neo para la comunicaci6n de ideas per • 

niciosas en el orden cientifico, juridico o moral. La literatura 

criminal tiene sus origenes en la novela policiaca; bien podriamos 

decir que es una .degeneraci6n de ella, dado que su tema estl centra• 

do, estl constituido como ocurre en el relato policiaco por la tra

ma que buscaba el esclarecimiento de un hecho delictivo mediante in

teresantes e inteligentes consideraciones sobre sus antecedentes y 

circunstancias y sobre la sicologia del delincuente para desembocar 

en la solución del interrogante planteado, sino que orienta exclu • 

sivamente a relatar pormeaa�••�de crudo realismo, con lo que el de -

lito se convierte asi en el 6nico contenido de la obra. 

No se quiere significar con esta apreciación, que el contacto con 

este tipo de literatura crea delincuencia, pero no podemos descono -

cer que constituye una tentación demasiado grande para sujetos hlbi• 

les y, en general para quienes habiendo ya transitado por el camino 

del delito, encuentran 6til y digna imitaci6n la enselanza en tales 

libroa contenido&. 

El libro o folleto, pornogrlfico ea el elemento profundamente di • 

•ociador; sus �As comunes destinatarios, los adolescentes sufren 

tremendos impactos sicol6gicos, si tenemos en cuenta �ue en este pe• 

r{odo del ciclo vital el joven experimenta el fen6meno del desper-
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tar sexual en todo su vigor; su avidez con que deuora coo lo que se 

relaciona la vida sexual. DEspertando au apetito sexual, que sin el 

necesario control ,tico que dada su edad a6n no posee, se desborda fi

cilmente con grave perjuicio para�•, no sobmente, porque estl ple• 

namente preparado para funci6n procreativa, sino por que lo lleva a 

la comisi6n de il1citos contra la liberta• y el, poder sexual y contra 

la 1BOral p6blica. 

El cine es otro gran veh1culo de comunicaci6n en la sociedad moderna; 

a trav6s de ll se divulgan situaciones individuales o sociales, se 

plantean conflictos, se dan a conocer condiciones d� vida superiores 

o infrahumanas. En las peliculas de contenido criminal o morboso,

su trama se orienta a hacer de la violencia el 6oico medio de solu -

ci6n de los conflictos humanos o presentar el sexo como el centro neu-

rllgico de la vida de relaci6n; uno y otro aspecto pueden resultar 

perjudiciales para el p6blico adolescente o para individuos con es-

casa capacidad de critica, porque tienden a identificarse con loa 

heroes de las peliculas, imitan las situaciones que alli se repro

ducen y. sobre todo, toman coin�idencia de que la agresividad es el 

mAs fAcil y eficAz camino para imponer el camino de la justicia, 

falsamente entendida como el derecho de satisfacer apetencias perso

nales. 
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En ciertos casos la proyecci6n cinamatogrlfica muestra con minuciosas 

detalles todas las secuencias de un hecho criminal y que luego el 

delincuente aplica en la vida real. Aunque el director y el guionis• 

ta no se lo proponga, esta modalidad del crimen enaltece la empresa 

criminal y sus autores, y produce, especialmente en individuos flcil-

mente sugestiona•les y en adolescentes, una verdadera traumatizaci6n 

de los valores �ticos. 

La Televisibn coDIO medio joven de difusi6n com que cuenta nuestra so-

ciedad y el que mls vigoroso impulso parece haber tomado en los 61-

timoa años. Ofrece igualmente como medio de comunicacibn sensorial, 

vista y oido, seria y contraria contribuci6n a los adolescentes y al 

hombre en general en el aprendizaje y ejecuci6n del delito. 

Es de otra parte, un instrumento que ejerce especial fascinaci6n en 

loa niños; una encuesta realizada entre 1.000 niños en la ciudad de 

Cincinati (Estado de Ohio), permiti6 probar que estos pequenos un pro-

medio de 25 horas semanales en la escuela y 30 frente a los apara -

toa de televisi6n. 

Tal fen6meno no puede pasar desapercibido en raz6n de sus pernicio-

sas efectos; en primer lugar, la adaptaci6n de los mls variados es• 

ttmulos derivados de programas diversos sin poder reelaborar corree•
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tamente las singulares vivencias, puede alterar el riesgo de los co

mics de que coexistan en los niftos como dos tipos de realidad di -

versas y en veces antag6nicas, las que comienza a cap�ar como resul-

tado de sus primeras experiencias sociales y }aL�ue le es transmiti• 

da por los canales de televisi6n, surgiendo asi una suerte de ambi-

valencias que lo desconcierta, las leyes de contagio y de la imita-

ci6n, dad su escasa capacidad de critica� lo llevan a reproducir si-

tuaciones y actitudes morbosas o violentas con desmedro para su for-

maci6n personal y social. Hay preponderantes evidencias que sugie • 

ren con mucha fuerza que la violencia en los programas de televisi6n 

puede tener y tiene efectos adversos sobre audiencia, y principalmen

te cuando se trata de niños. La televisi6n entra con mucho poder en 

el proceao educativo de los niños y les ensena valores morales y so• 

ciales sobre la violencia que son contrarias a las normas de una so-

ciedad civilizada. 

3.l TEORIAs DE PREVEN�i�N Y TERAPIA DEL DELITO 

"Es mejor prevenir el delito que castigarlo" 

El antiguo y &abi aforismo seg6n el cual "es mejor prevenir que cu-

rar" inventado por los higienistas, indiacutiblementmedicina hasta 

el punto de configurar una muy importante rama de esa disciplina 
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cientlfica, la medicina preventiva, tambibn debe aplicarse en el cam• 

po de la criminolog!a. 

En efecto, el Estado como supremo director de la colectividad y res• 

ponsable de su desarrollo, armonla y bienestar tiene la misi6n ine -

ludible de velar por la tutela de los derechos fundamentales que garan• 

tizan el equilibrio social. Nuestro propia constituyente, consciente 

de tal responsabilidad, la consagr6 expresamente en la carta funda • 

mental asl: "Las autoridades de la Rep6blica estln instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, hon• 

ra y bienes y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Es

tado y de los particulares. 

sin embargo, este teoricamente es inobjetable, tropieza en la prlcti

ca con serios obstlculos originados por la inercia oficial para ade• 

lantar ca111panas y tomar medidad de profiliaxis delincuencial. En pai

ses pobres como el nuestro el problema de la criminalidad el paso a 

otros mls directamente sentidos por la comunidad como el hambre, el 

desempleo¡ la desnutrici6n, la vivienda, etc. 

En t�rminos de 16gica elemental, la desaparici6n de un solo hecho es 

posible eliminando las causas que lo producen, lo que implica desde 

luego, el conocimiento de tales causas. Sabemos que el delito es un 
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hecho hwaano; conocemos los factores casuales que contribuyen a su

producci6n. luego. una sana terapia deberl orientarse a combatir tales 

factores, o por lo Ulenos. a modificarlos. No obstante cabe destacar. 

que ninguna terapia criminal serh eficaz. sin la decidida colaboraci6n 

ciudadana. 

La creacibn y funcionamiento a escala nacional de las juntas de defen• 

sa civil Y de las agrupaciones de acci6n comunal. con una buena orien• 

taci6n hariln mAa ailllple y eficlz la realizacibn de campañas de educa-

ci6n civica; la prensa, la radio y la televiaibn podrian igualmente u-

tilizarae para tales efectos. : omvE�SiDAD S¡���:1 !>GLll/,,R 1
füSL/íJ 'ftG.\ 

3A�RANQUILLA 

El Estado con la creacibn de 1 comisi&n Nacional para la prevencibn 

de la delincuencia (decretos 1331 de 1971. 1617 de 19a2 y 1939 de 

1974), trata de luchar contra el crimen, dicbo organismo presidido 

por el ministro de justicia y del que forma parte el Presidente de 1� 

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador de la N•eci611, 

ea 0-f• del Departamento Administrativo, el Director de la Defensa Ci• 

Vil Colombiana y el Director Nacional de Instruccibn Criminal. Su 

creaci6n es infructuosa y su prlctica es ninguna, por que no ae �a en

trado a ana�izar las verdaderas causas de la delincuencia y a preve• 

Dfrla categoricamente. este organismo naci6 muerto, puea su instituc16n 

no ha dado ninguna solucibn, son meras letras muertas clases y por con-
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siguiente la miseria en todos sus matices y como consecuencia ldgica 

y delincuencial. 

Las principales medidas de prevenci6n que podrian tomarse respecto al 

mundo circundante natural, econ6mico, cultural, politico y familiar, 

y en relaci6n dos factores crimin6genos destacamos el alcoholismo y 

la prostituci6n. 

La profilaxis debe enfocarse en dos sentidos: La criminalidad urba-

na y rural y la que se realiza en circunstancias de nocturnidad. 

En cuanto a la primera, es indispensable detener el creciente ritma 

de la migraci6n campesina a las ciudades; el esth ocasionando una pe• 

ligrosa hipertrofia citadina y a6n menos peligroso despoblamiento de 

las zonas rurales que constituyen las naturales fuentes de abasteci

Uli.ento de los centros urbanos. 

El avasallador y desordenado crecimiento de nuestros capitales, mis 

allA de todo cllculo pre�isible viene creando problemas cada vez mis 

difíciles de solucionar, una poblaci6n parlsita en su mayor parte in• 

tegrada por campesinos sin ninguna preparacibn cultural, artesanal, 

meclnica o industrial eon n6mero considerado de hijos en edad escolar, 

que improvisa barrios o tugurios, y que viven por lo mismo en condicio• 
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nes infrahumanas, representa un caldo de cultivo para cualquier ma-

nifestacibn antisocial, desde la insurgencia hasta el robo. 

-

Hay necesidad de auspiciar una campana por el retorno del agro me • 

diante incentivos tales como redistribuci6n de tierra, construct,6n

de viviendas, concesi6n de crlditos a largo palzo y bajo interls, se

guro de cosechas, ayuda para la mejor utilizaci6n agricola y ganade-

ra de tierras, fundaci6n de cooperativas agricolas , construccibn de 

aulas escolares y vigilancia rural. 

El auge de nuestra delincuencia nocturna se debe en primer tlrmioo a 

la insuficiencia de vigilancia polisiva y secundariamente al deficiea•

te alumbrado p6blico y a la negligencia ciudadana. Los agentes poli

sivoa no tienen la necesaria preparaci6n que requiere la delicada ta• 

rea de vigilancia, ni esta provisto de elementos tlcnicos que deben 

emplearse en estas actividades. Se hace necesario seleccionar sobre 

bases intelectuales mls altas, darles una preparacibn c1vica mls in• 

tensa y reaunerarlos mejor. 

El ideal de una economia plenamente saneada en paises como el nuestro 

que apenas inician trabajosamente el camino del desarrollo industrial 

de algo de dificil realizaci6n. No obstante y dada la estrec�a rela

ci6n existente entre economia � criminálidad, es necesario adelantar 
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una vigorosa campaña tendiente a preparar mano de obra especializada 

a nivel intermedio. Como la empresa privada no eatarl en mucho tiem• 

po en condiciones de absorver la mano de obra cesante, requiere abrir 

fuentes de trabajo, vias p6blicas y construcciones a escala nacional 

que den ocipacibn a obreroa y trabajadores especializados. Como quie• 

ra que el desempleo es caldo de cultivo de criminalidad, las medidas 

tendientes a erradicarle constituyen la terapia. 

Estabilizaci6n de precios y salarios reales son tambiin aspectos trans

cendentales de una buena politica econ6mica, que facilitando el equi• 

librio entre la producci6n y el consumo inciden favorablemente en la 

disminuci�n de la delincuencia contra la propiedad. Una mls equitati-

va distribuci6n de la riqueza tendiente a eliminar o por lo menos, a 

reducir la absurda y cada vez mls amplia diferencia entre unos pocos 

privilegiados que disfrutan enormes capitales y una inmensa mayoria 

de irredentos que nada tienen, constituyen medida profilactica contra 

la delincuencia econ6mica, de dificil realizacibn en un Estado Capita-

lino, pero de imperiosa necesidad. 

Mientras la actual e injusta situac16n se mantenga, bien dificil re• 

sulta disminuir siquiera racionalmente el indice de nuestra crimina• 

lidad, particularmente de aquella que afecta intereses patrimoniales. 

Los traumatismos en la constelac16n familiar ocasionadas por el a ·  
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bandono de hogar por parte de los genitores, por fallas de autoridad 

en las relaciones familiares, por la inafectividad en tratamiento de 

los hijos, por el excesivo crecimiento demogrAfico de la familia 

sin recursos indispensables �ara garantizar su equilibrado desarro -

llo, son los que determinan en gran medida comportamientos antisocia• 

les de los padres� de los hijos. 

Por manera de la profilaxias delincuencial debe orientarse en este 

campo a procurar la armoniosa estabilidad entre los miembros de la 

instituci6n familiar, para lograrlo seria conveniente organizar cur-

sos que preparasen a losfuturos contrayentes para asumir a cabalidad 

las funciones inherentes a la condici6n de esposos y padres; si para 

el desempeño de actividades ordinarias exigense ciertos requisitos 

de idoneidad profesional, con mayor raz6n para el cumplimiento de mi-

si6n tan elevada y noble como la de procurar, fundar y asumir su di-

recci6n. 

La planificaci6n familiar serfla y responsable deberla ser una secuen• 

cía natural de esta preparaci6n, de tal manera que se adquiera con -

ciencia sobre este fen6meno; la familia debe estar integrada por el 

n6mero de hijos cuya formaci6n biosiquica e intelectual que sus padres 

estAn en condiciones de garantizar; solo asi desaparecerA este dolien

te cuadro de abandono y miseria que los hogares deshechos conforman. 
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loa hogares deshechos, los hijos sin padres, las madres solteras y u

na niñex desamparada que insuige como agresiva desesperacibn en el pa

norama nacional. 

El alcoholismo influye sobre la criminalidad, señalamos ahora lo que 

podria y deberla hacerse para que esa influencia desaparezca o, a lo 

menos disminuya considerablemente. Una buena politica criminal a es

te respecto habrl de tener en cuenta los tres momntos culminantes a 

la industria licorera; el de la fabricacibn, el de la distribuci6n y 

el expendio y el consumo. 

En cuanto a lo primero; es indispensable ejercer un efectivo control 

sobre la calidad y cantidad de los licores fabricados; la calidad se 

refiere tanto a la pureza de !os elementos que entran en la composi

cibn del respectivo producto, como el grado del alcohol que contengan; 

la marca que distingue el licor de que se trate, debe aparecer en ca

da embase con una clara indicacibn de sus ingredientes y del porcenta-

je de alcohol, el cual habrA de ser fijado oficialmente. La produccibn 

de bebidas embriagantes debe limitarse, en tal forma que cada empresa 

solo puede sacar al mercado una cuota determinada. 

La elevacibn de los impuestos a las sustancias alcohblicas traeri co• 

mo consecuencia la disminucibn de su consumo. Al propio tiempo. es 
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necesario auspiciar la fabricacibn de bebidad sustitutivas con un ba-

jo contenido alcoholico y enriquecida■ con vitaminas que pueden ser 

vendidas a precios reducidos. 

Con relacibn a la distribuci6n y venta de estas bebidas, impone un es-

tricto sobre los establecimientos encargados de ella; es necesario li• 

mitar su expendio exclusivamente a cafls, griles, cigarrerias y ciertos 

restaurantes que a su vez, solo podrian adquirirlas en casas distribuí-

doras especiales. Sobre esta materia se ha tomado medidas oficiales 

importantes; en efecto, el cbdigo Nacional de Policía (decreto-ley 

1553 de 1970), establece en su articulo 111 que "los reglamentos de 

policía local podrian senalar zonas y fijar horarios para el estable

cimiento donde se expenden bebidas embriagantes y el estatuto nacional 

de estuperfacientes (decreto-ley 118 de 1974), vl mls lejos a6n, porque 

impone a las autoridades de policía la obligaci6n de hacer la ·reglamen• 

tacibn. Dicho estatuto, ademAs dispone que "toda bebida alcohc!>lica, 

nacional p extranjera, destinada para el consumo interno del pata de

be contener el sitio visible de la etiqueta del producto·'11la indica

ci6n de su grado de contenido alcoh6lico y de su composicibn quimica 

conforme lo determina el Ministerio de Salud", prohibe el expendio a 

los menores de 18 años, lo mismo que trabajar o permanecer en esta-

blecimientos donde tales sustancias se expendan; limita la transmi • 

si6n por radio, cine o televisi6n de propaganda de bebidas alcohi>licas, 
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e impone la obligaci6n a esos mismos medios publicitarios de adelantar 

campanas para desestimular el uso del licor y demls sustancias que pro-

ducen dependencia fisica o síquica (tabaco y estuperfacientes). 

Respecto del consumo propiamente dicho, es necesario comenzar por edu-

car el pueblo en el conocimiento de los efectos en el alcohol sobre el 

organismo humano, en la moderaci6n de su consumo y en las medidas que 

deben tomarse para evitar la embriagu�z o disminuir, el menos riesgos 

de sus consecuencias mediatas e iomediatas. 

Reconocemos que todas estas medidas tropiezan hoy con un grave incoo-

veniente: El del Estad Cantinero que no solo fabrica el licor sino

que directa e indirectamente invita el mayor consumo de las bebidas

que produce, porque la verdad es que, mientras el Estado piense mAs 

en el fortalecimiento de su presupuesto sobre la base de la fabricacibn 

Y venta de bebidas embriagantes �ue en la salud y bienestar de la comu

nidad, ninguna campaña de profilaxis podrl tener serias probabilidades 

de �xito. 

Para enfrentarse al dificil problema del consumo y trlfico de estuper-

facientes, el Gobidrno cre6 el Consejo Nacional de Estuperfacientes, or-

ganiamo de nivel interlllinisterial, cuya funci6n blsica es la de formu

lar "la politica y los planes y programas que las entidades p6blicas y 
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privadas deben adelantar para la lucha contra la producci6n, comercio 

y uso de drogas o sustancias que produceb dependencia flsica o siqui• 

ca". �• cmi;;--;-._7L.i��1 __:/'l�lvr1R-1· 
13,�'...!0' - J,1 

�:'RAi:Jíl'!'��A 
.... ......_ ...

El decreto creado para regular los aspectos relacionados con la pre-

venci6n, control y represi6n de la Qrogomania y con la rehabilitaci6n 

de los farmacodependientes es el decreto 1188 de 1974. 

A pesar de que el Estatuto se inspira en la tesis de que el Estado de• 

be evitar que las personas se inicien en el consumo de sustancias que 

producen dependencia fisica o siquica (tabaco y estuperfacientes), cu• 

rar y rehabilitar el drogadicto y sancionar rígidamente al trAficante, 

pocas han sido las utilidades y verdadera aplicaci6n del mismo. Sabido 

ea que con el advenimiento de la bonanza marimbera, fueron jugosos triun-

foa econ6micoa que adquirieron los grupos traficantes obteniendo por 

10 tanto altas posiciones sociales o econ6micas y en consecuencia domi• 

naban a su paso, no podia descartarse la tentaci6n de que muchos fun• 

cionarios p6blicos se tranzaran y cayeran rendidos a los pies, ante i• 

nexorable oferta, a cambio de protecci6n e impunidad. No contentos 

con eaaa irregularidades, quisieron incursionar en el campo del trl• 

fico alilndose a6n mls a las mafias, acrecentlndose a6n mls entonces 

la impunidad en mayor proporc16n. 
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En este momento cuando la bonanza marimbera ha recibido certeros gol-

pea, por grupos especializados de antiaarc6ticos, au participaci6n aa

tual ea igualmente delictiva extremindoae hasta el homicidio, asalto 

a mano armada, hurtos, extorsi6n, etc. Al encontrarse desprovistos 

de su materia prima, de sus delictivos medios de producci6n, desmenbrln

dose en bandas de asesinos a sueldo acompañado de toda clase de banda• 

lismo. 

Y llegando a la relaci6n que exüste entre criminalidad y prostituci6n 

es bastante acentuada. Nos parece que una l6gica y conveniente poli• 

tica estatal frente a este fen6meno debe descansar sobre estos dos 

presupuestos: 

l. Evitar que la mujer se prostituya.

2. Brindar a la mujer prostituta los medios necesarios para su reha•

bilitaci6n. Para lograr este doble contenido y sobre la base del co•

nocimiento de las causas que generan la actividad proetitucional, con-

sideraaos que una buena terapia requiere el iaplantamiento de laa si

guientes medidas. 

l. Transformar la estructura familiar mediante campa�as educativas o-

rientadas a lograr una conciencia clara sobre la responsabilidad de 

10s padres respecto a sus hijos, sobre la necesidad de una efectiva 

planificaci6n de la natalidad y sobre la importancia de una constela-
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ci6n familiar estable. 

2. DEtener el �xodo caapesino (particularmente de mujeres) �acta la•

ciudades no solo por medio de incentivos que hagan halagueño el retor

no, sino mediante la ereacibn de centros rurales de capacitaci6n fe• 

menina en los que ademls de la enseñanza de artes y profesiones lucra-

tivas, se muestran en la mujer campesina los peligros de la ciudad y 

se le imparta educaci6n sexual. 

El C6digo Nacional de folicia (decreto-ley 13�5 de 1970) donde sienta 

las bases legales para que las recomendaciones anteriores tengan efec

tivo cumplimiento. En efecto señala que "el Estado utilizarA los me

dios de protecci6n soeial a su alcance para prevenir la prostituci6n 

y facilitar la rehabilitaci6n de la persona prostituida, (art. 178), 

afirma que uel solo ejercicio de la prostituci6n no es posible" (art. 

179), disponer que "las asambleas Departamentales o los coneejos podrln 

reglamentar lo relativo a la prostitucibn sujetindose a los preceptos

de este estatuto y a los reglamentos que dicte el Gobierno Nacional", 

(art. 180); indica que "la Naci6n, los DEpartamentos y los Municipios 

organizarlo institutos en donde cualquier persona que ejerza la pros• 

tituci6n encuentre m�dicos gratuit•s y eficaces para rehabilitarse" 

(art. 181), impone la obligatoriedad del tratamiento m�dico de las en

fermedades ven�reas y del suministro gratuito de las drogas pertinen-
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tes ( art. 182), y autoriza a las autoridades para 11solicitar infor-

maci6n respecto del ejercicio de la prostituci6n con el fin de hallar 

los mejores medios de rehabilitaci6n de quienes se dediquen a ella" 

(art. 183), solo falta pues, que el Estado cumpla las determinaciones 

tomadaa por el legislador. 

En lo que respecta a la funci6n de la policía frente al problema de la 

prostituci6n, ella estarl superitada a la naturaleza de la soluci6n le• 

gal que se le dl al fen6meno prostitucional; pero en todo caso, deberi 

seguirse muy de cerca su evoluci6n estadistica y mantener un permanen• 

te control sobre hoteles y casas de hu�spedes que bajo talea nombre• 

suelen encubrir actividades proxenetistas. 

3.2 LA PREVENCION RESPECTO DEL lNDlYIDUO 

1 ONlvrns1DAn s1:.:c�¡ souvAP. l
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La idea criminol6gica no se transforma en acto gracias al papel que de• 

sempeñan nuestros frenos inhibitorios,. por eso entre la delincuencia 

potencial y la real corre un abismo, el mismo que existe entre el de• 

sear y el hacer. Por lo regular, esas inhibiciones no nacen con noso• 

tros y superiores; la escuela, la religi6n, el derecho, la educaci6n 

en general, son los vehiculos a tcavls de los cuales se estructura 

nuestra consciencia moral que nos capacita para distinguir lo bueno, 

de lo malo, lo social delo antisocial. 
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Requiere entonces adelantar campañas educativas en todos los niveles 

para vigorizar las fuerzas inhibitorias de todo ser humano; crear ple-

aa conciencia sobre el hecho de que le alcance de nuestros derechos 

vl hasta donde llegu�n los derechos de los demls; robustecer el concep

to de la responjabilidad social de tal forma que el h0111bre piense siem-

pre en funci6n colectiva y tenga la firme convicci6n de que el interbs 

particular debe ceder al inter�s general. 

En este mismo orden de ideaa debe lucharse ahincadamnete por 1el res-

tablecimieoto del respeto a la vida y a la propiedad ajena; el peli -

groso y alarmante crecimiento de la criminalidad contra la integridad 

personal y contra la propiedad privada se debe a buena parte, a este 

desprecio por la persona humana y por los bienes que le pertenecen. 

La prensa, la radio, el cine y el teatro deberian ponerse al servi-p 

cio de este ideal, la iglesia y las organizaciones politicas y civi-

caa que en raz6n de sus actividades, estAn en contacto permanente �o 

directo con el pueblo, deberian ser el vehiculo normal de esta gran 

cruzada nacional. 

Algunos higilniataa hablan de la castraci6n y eaterilizaci6n de los 

tarados como lnico camino para evitar el nacimiento de seres enfet'lDos; 

pero adeala de laa criticas de contenido �tico que a tal soluci6n han 

formulado, en cuanto 1upriae el derecho natural del hombre a perpe -
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tuarse en sus descendientes, arg6yese que no habiendo certeza ae una 

descendencia tarada en raz6n de que no se transmiten enfermedades si• 

no meras posibilidades o terrenos de disposici&n, se estarla injusta-

mente privando a un ser humano del derecho de reproducirse. S6lo si 

fuera seguro, el pronbstico de que todos los descendientes de una 

persona determinada estarian afectados por un completo crimin6geno 

de disposiciones, dice a este respecto Seeliog, "podria tomarse a con• 

sideraci6n el evitar una descendencia de esta clase esterilizando a 

aquella persona", pero, hay ademls �na dificultad prlctica relaciona

da con la segura identif1caci6n de los individuos que pueden presentar 

c�lulas gJEminales enfermas, puesto que un buen n6mero de ellos no re• 

velan a los exlmenes clinicos ordinarios la existencia de anormalida• 

des bidosiquicas. Otros aspecto iaportante en esta materia es el im• 

pedir o evitar al menos. el matriaonio entre personas de alguna enfer• 

•edad mental o fiaica que pueda tener peligroses efectos en su descen

dencia, mediante el implantamiento del certificad prenupcial como exi• 

geocia previa para el matrimonio. 

in el caso del hogar donde comienza a manifestarse los primeros sinto• 

mas de la conducta irregular del menor, agresividad exagerada, excesi

va timidea, maltratamientos frecaentes a los hermanos y a los animales, 

fugas de la sasa, inasistencia escalar, los padres deben estar en ca

pacidad de conocer su verdadera significacibn y de contrarrestarla y 
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y conseguirlas personalmente o mediante el auxilio de la sic6logla. 

El ,xito de una segura profilaxis depende de la oportunidad con que 

se descubren y tratan adecuadamnete estos primeros comportamientos i-

rregulares. 

En los planteles de educaci6n primaria deber1an funcionar departamen-

tos de sicalogia infantil para el estudio de la personalidad del me• 

aor, solo asi podria proporcionlraele la mAJs adecuada orientaci6n, 

pues al descubrirse desarreglos comportamentalea, se estarla en con• 

diciones de adoptar las medidas mls convenientes para su oportuna 

correcci6n. Para el mejor logro de esta finalidad, seria muy iapor• 

tante que maestros•aic6logos visitasen periodicqmente los hogares de 

aus alwanos; asi podrian conocer mejor el ambiente en que viven, la 

naturaleza de sus relaciones paternales y fraternas y, desde luego, 

su personalidad. 

Otro aspecto decisivo en esta materia es el de la predicci6n de la 

conducta futura del menor, a nadie escapa, en efecto, que un acerta-

do pron6stico servirl pe�aaliosa ayuda para una eficlz politica de 

prevenci6n de la criminalidad adolescente. A este respecto, convie• 

ne mencionar laa investigaciones realizadas por los esposos GLUECK, 

quienes lograron confeccionar unas tablas pme4�dtixaa sobre 
la base de los aigaientes factores: Relaci6n del joven con 
su padre y au madre, rendimiento y cenducta del menor en la 
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eacuela. edad del tieiapo de cometer el primer delito o con• 
traverai6n. e intervalo entre el coaienzo de la corrupci6n o 
delincuencia y a la aplicaci6n del respectivo trataaiento. 
Con ese material y sobre la base de un aau>iente inmodificff •
ble, su indice de predictividad acertada se elev6 al 91%. 

Desde el punto de vista legal el problema de los niños desamparados y 

delincuentes ha sido previsto por el legislador en la ley 83 de l94óJ 

en el decreto 1818 de 1964 y en la ley 75 de 1968 sobre "paternidad rea

ponaable". Tal vez la instituci6n mlas importante de eatoa ordenamientos 

legales es el Consejo Colombiano de Protecci6n Social del menor y de la 

familia. Nos parece que para el mejor logro de su cometido la policía 

deberta destinar un cuerpo especializado, deberia emprender una vasta

campana de acercamiento a la poblaci6n infantil. mediante la creaci6n 

de organizaciones juveniles con sede en los barrios pobres de la ciudad 

en donde el menor pudiese encontrar sano esparcimiento (bibliotecas, sa• 

las de juegos, campos de deportes), y oportunidad para inatruirse con 

la colaboraci6n de los padres de familia y de loa maestros de la zona; 

mediante el esfuerzo comunitario, eatos centros de instrucci6n y recreo 

bien podrlan convertirse en la mlxiaa social no solo de loa menores des

carriados sino de aquellos qve no preaentan problemas de conducta y cu• 

ya colaboraci6n seria y eficlz para la reintegraci6n familiar de loa 

primeros. Seria esta una buena manera de acabar con el ocio infantil y 

el vagabundo que tan directa.ente vinculados estln con la criainalidad 

adolescente. 

8cFR. TROMPSOM. 45lp.
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Sabeaoa ya que laa anoaaliaa mentales• aicosi• o aicopatias influyen 

considerablemente, como factores end6genos, en la criminalidad; en con-

secuencia el Estado deberla, por intermedio de las autoridades polici-

vas y con el personal cientlfico adecuado, someter a exlmenes Üdicoa

siquiltricos a quienes presentan sintomas de anormalidades siquicaa. 

Cuaddo de tales exAmenes se concluye que la enfermedad existe y que e• 

lla ea de tal naturaleza que puede poner en peligro a la integridad del 

propio afectado, o de las otras personas, resulta imperioso ordenar su 

interpaaieat•�an una clinica siquiAtrica particular u oficial, seg6n 

el paciente o sus fa�iliares est6n o n6 en condiciones de sufragar loa 

gastos que un tratamiento de esta naturaleza requiere. 

Merece destacarse a este respecto el decreto-ley de 1970, en cuanto 

consagra medidas de protecc16n social en relación con mlndigos, vagos, 

enfermos mentales, toxic6aanos, y alcoh6licos. 

DEsafortunadamente no han comenzado a funcionar a6n loa pabellones 

especiales a que se refiere el estatuto, con lo que su efectiva apli-

cación sigue esperando la iniciativa oficial. Un oportuno y eficlz 

�rataaiento siquiltrico tiene la virtud de evitar que un delincuente

potencial en raz6n de la anormalidad de sus mecanismos sicolbgicos, 

puede convertirse en protagonista de hechos delictuosos; de alli la 

importancia del funcionamiento de hospitales siquiatricos p6blicos y 
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privados y de centros de diagn6sticos de enfermedades mentales en to• 

do el pais para lograr tal cometido. El tremendo auge de la crimina

lidad contra la propiedad tiene esteecha vinculaci6n con dos fen6me• 

nos: El primero se refiere a la deficiente vigilancia policiva y el 

segundo dice relaci6n con el descuidado comportamiento de la victima 

respecto de sus propias pertenencias. 

Consecuencialmente, esta modalidad de la profilaxis delincuencial e• 

xige una intensa labor de conviccibn civica y de adiestramiento so-

bre las medidas que deben ser tomadas en cuenta para la defensa de 

la propiedad privada. El robo a residencias puede evitarse mediante 

elementales normas de precausi6n. He aqui las mls importantes: No 

abrir la puerta a los extraños, colocar visillos que permitan desde 

adentro observar a quien toca el timbre, colocar varias cerraduras 

de reconocida seguridad en la puerta principal; instalar rejas exte• 

riores en las ventanas, conectar alarmas electricas sobre puertas de 

acceso; cambiar las cerraduras del nuevo domicilio; informar al pues• 

to de policia mls cercano y a los vecinos de confianza cada vez que 

1a cesa quede sola, antes de entregarse al sueño comprobar que todas 

las seguridades de la casa estln conectadas, no dar por tel6fono el 

nombre de los dueños de la casa, ni la direcci6n, colaborar activamen-

te con la junta de acci&n comunal y la defensa civil. En cuanto res-

pecta a locales comerciales, su interior debe permanecer iluminado du-
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rante la noche y exteriormente protegido con rejas metllicas fuertes 

y con cerradüras de comprobada seguridad, lo mismo contra esta nueva 

forma de dispositivos ellctircos de alarma. 

o,; ,;,1il./1QUiL'.,i 

Para evitar el robo de vehiculos automotores la policia debe : Aumen-

tar y ampliar su sistema de patrullaje, especialmente en sectores de 

mayor afluencia de vehic}flos; organizar y mantener un archivo t.l'entral 

nacional con los datos bisicos de identificaci6n y enajenaci6n de au-

tomotores; organizar y mantener un fichero con nombres y modus operan-

di de los ladrones de carro; realizar chequeos peribdicos de vehiculos 

automotores para comprobar su legitima procedencia; mantener una lis• 

ta actualizada de carros robados y distribuirla entee el personal de 

vigilancia; inspeccionar vehlculos que presentan características anor-

males (carro nuevo con placas viejas o con chofer mal presentado; ve

hiculos con placas sucias, mal colocadas, con numeraci6n borrosa o con

uua sola placa, etc.), ubicar correctamente los n6meros de identifica• 

ci6n de su vehiculo seg6n sus marcas y modelos, comprobar su legitimi• 

dad; establecer retenes fijos y m6viles en sitios esttát6gicos; orga

ni�ar y mantener un archivo actualizado de talleres de reparacibn de 

carros, visitarlos peri6dicamente y hacer lo propio con establecimien-

tos donde se expenden re,uestos usados. 

En materia de asaltos a bancos una buena profilaxis delicuncial en 
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esta materia deberla comenzar por adecuar la arquitectura de los edi• 

fivioa y locales destinados al funcionamiento de entidades bancarias 

a los requisitos de seguridad indispensables para evitar o disminuir 

al mhimo los riesgos de asaltos a mano armada contra los intereses 

econ6micos de tales instituciones. Las sucursales deben estar ubica-

das no simplemente en la cercanla de una poderosa empresa que ia ga

rantice una cuenta respetable, sino principalmente a la vecindad de 

una estaci6n de policia. 

fara la prevenci6n del delito de abigeato el gobierno cre6 un comitl 

Tlcnico Nacional asesor del Consejo Nacional de Seguridad y elabor6 u• 

na directiva presidencial que estableci6 comitls seccionales en las re-

giones mis afectadas por este ilicito. 

Las recomendaciones que se naa formulado por una lucha eficlz contra 

eata forma de criminalidad, estAn dirigidas a los ganaderos, a los ciu• 

dadanos en gemeral y a las autoridades. 

La profilaxis contra esta nueva forma de criminalidad, la piraterla 

terrestce exige reestructurar el funcionamiento de compañia& de trans• 

porte de tal manera que se garantice solvencia econbmica y seriedad, 

imponer a los transportadores la afiliaci6n obligatoria a talea com• 

panias; crear un servicio de supervisibn de la carga en carreteras y 
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terminales con personal especializado de las empresas transportadoras; 

eliminar la existencia de camiones amparados por un mismo manifiesto 

de aduana (gemelizacibn); intensificar el patrullaje de carreteras con 

personal especializado de policia y realizar chequeos peri6dicos de 

caJDiones sobre la via. Esta medida se hace urgentemente necesaria 

cuando en el 1110mento nos vemos uenazados con una ola de atracos, vio• 

laciones y muertes producto de asaltt:os a buses en vias de acceso a los 

Departamentos de la Guajira, Magdalena y Bolivar. 

En cuanto a la manera de prevenir los delitos de homicidio y lesiones 

personales en la conduccibn de vehiculos automotores, la profilaxis 

a seguir, es la preoausibn respecto a la propia persona del chofer y 

de un carro; tales medidas podrian ser: No conducir cuando se ha in• 

gerido licor, asi sea en pequeñas cantidades; antes de iniciar cual• 

quier viaje cesciorarse de que funcionen bien los mecanismos de segu• 

ridad del vehiculo, obedecer las seaales del trlnsito, conducir siem-

pre por el carril derecho y solo utilizar el central cuando se vl a 

sobrepasar otro vehtculo, a los choferes de vehiculos urbanos recoger 

y dejar pasajeros solamente en los sitios demarcados para tal efecto. 

Las autoridades que controlan el trinsito debne incrementar el servi• 

cio de patrullaje urbano e intermunicipal¡ ser inflexibles y honestos 

ante el infractor de una disposici6n del c6digo de trlnsito y trans• 
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portes, adelantar y mantener campañas de educaci6n social para condud• 

torea y peatones. En cuanto a la manera de como atacar la violencia 

y con ella la criminalidad. existen diferentes te6rias al respecto. 

Maya Pinils, en su obra ºlos manipulados del cerebro", afirma, que 
existen ya las bases para aodificar la voluntad del ser humano 
para agudizar o destruir sus emociones. En este pala violento 

donde los asesinos y los atracos son tan frecuentes que pasan 
as1 inadvertidos, e�iste un profundo anhelo de soluci6n. Es u• 
no de loa motivos para la labor que realizan los cientlficos en 
el conocimiento del cerebro despierto tanto inter�s. Recien • 
temente el Presidente de la Asociaci6n Sic616gica Aalericana, 
Kenneth Clart sugerta suministrar ciertoe medicamentos que el 
llamaba desarnex interno, a los lideres del mundo para preaen
var la paz. Hablando de los grandes avances cientlficos, po -
nian sus esperanzas en los productos de la Investigac16n. Sin 
embargo muchos ci�ntlficos pone�úen duda la necesidad de mani•
pular el cerebro. 

El control de la violencia es un tema que preocupa. Maya expli• 
ca: algunas culturas aon violentas y otras n6. El primer me
dio del nino, juega un papel importantisimo en el abastecimien
to de au nivel de violencia. Deapu•a la educaci6n, la ideo• 
logia, el ejemplo y las circunstancias hacen el resto, aupo • 
niendo que el cerebro sea noraal!O 

En el cerebro la violencia obedece a mecanismos que los científicos 

hasta ahora estln empezando a conocer. Han descubierto algunos de los 

deaencadenadores mls importantes; han producido ira a gatos y ratas pa-

cificos, con aolo inyectar ciertos productos quimicoa en diversas par• 

tea del hipotUamo. Han provocado ataques mediante eatimulaci6n el6c• 

9
MAYA PINIBS. Loa Manipuladores del cerebro, 1980. 145p.

10 
;abid, 1'oraado por El Espectador - 8@vista del Jueves. Agosto 15 de 

1980. 8p. 
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trica del cerebro de lJlOnos y se ha dado cuenta de que la violaci6n 

puede obedecer tanto las causas fisicas coll.O sicol6gicas. 

En criminologia se han esttudiado algunos datos que parecen repetir• 

se en los delincuentes. Maya Pini,s dice: El cromosoma y e»tra, 
que aparece en dos de cada mil hombres, han sido acusados de w� 
muches crímenes aunque los efectos de este sobre el cuerpo 
todavia no estln claros, ademls miles de americanos aufren 
diversos tipos de lesi6n que pueden predisponerles actos de 
violencia. 

Las lesiones sutiles localizadas en el cerbro, producen deseva� 
control ep!aodico que pueden llegar a ser extremadaaente vio• 
lentos sin provocaci6n su violencia constitye un problema mi• 
dico y debe ser tratado con tal, con drogas y en casos extre• 
mos cirugia cerebral. Sin embargo rara vez es detectado por 
lo• mldicos, seg6n el doctor Frank Ervin, muchos de losabsur• 
dos crímenes que llenan las �1ginas de los peri6dicoa podrian 
evitarse aplicando un tratamiento oportuno, Pero pocos espe
cialistas abogan por la acci6n directa aobre el cerebro para 
controlar ataques de violencia. 11 

Yochelson y Samenow en el ano de 1972, llegaron a una hip�tesis, cuya 

poaici6n blsica, se aparta radicalmente del pensamiento sicol�gico• 

sociol6gico tradicional. Enseñar a los criminales empedernidos los 

valores fundamentales y los frenos que casi todos los niftos han adqui-

rido el llegar al tercer ano de primaria. En su afln de poderlo, de 

ejercer control y de excitaci6n, el criminal puede escoger, y escoge 

libremente su forma de vida. ADemAs, pueee elegir la enmienda si ha-

ce acopio de valor o de voluntad para soportar las consecuencias de u-

na elecci6n responsable, 

ll 
lbid, l48p. 
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Cambiar la manera de pensar de un delincuente es un proceso lento y 

delicado. DEspu,s de descubrir , como son realmente a los delincuen-

tes y que ellos mismos en su fuero interno saben que es asi, los tera• 

peutas, terminan haciendoles una advertencia: "Te quedan solamente 

tres opciones, la cArcel, el suicidio o la enmienda. Y no•otros so -

mos tu salvavidas, por que podemos enseñarte a cambiar11
•

12 

En realidad, la mayoria dejan la vida de delincuentes. �n los prime• 

ros cuatro años de la prActica, solo 30 (menos de la mitad de los que 

tuvieron ocasi6n de aceptarlo), decidieron participar en el programa 

rehabilitador. Pero de esa minoria se &aau6 una concluslbn alentado-

ra: Si el criminal se somete a los requisitos del programa, es impo• 

aible que no logre un cambio fundamental. 

Cuando el criminal ingrese en el cp12J>9rama, tiene que desacostumbrarse 

de las emociones fuertes que la delincuencia producia, y adaptarse a 

la corriente continua de las satisfacciones derivadas de la ppopia es• 

tima y del cumplimiento de abstenci6n: Mareos, jaquecas, transtornos, 

gastrointestinales, sudores, imsomnio, llanto, pero aprende. 

12 
SELECCIONES DEL READER1 S DlGEST, 1979. 63p. 
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4. DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA

"Las ideas modernas sobre el cerebro del criminal desagradan a la in• 

mensamaayoria de los magistrados y los juristas" (Maurice De Fleury. 

L'ame du Criminel). 

El estudio del delincuente es ebjeúilo de la crimini>logia. aunque al• 

gunos nieguen a esta rama del saber el carlcter de ciencia. ha logra

do reunir considerables datos para interpretar mejor el pasado. pre-

sente y el futuro de la actividad humana, partiendo de las investiga-

ciones sobre la estructura del mundo en que el siajeto vive. 

La criminologia es una disciplina cientifica que ha tenido pocos cul• 

tores en Colombia, que se hayan dedicad@ a indagar la problemAtica de 

la criminologia en nuestro pais. La falta de antr6pologos, siquiatras 

sociblogos y siquiatras, dedicados al estudio del hombre delincuente 

y del medio ambiente que los rodea, la falta de recursos para la rea

lizaci6n de investigaciones a escala regional y nacional que se ocu

pen del estudio de concretos problemas criminolbgicos y la inesisten• 
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cía de una pol1tica criminal oficialmente orientada, son los factores 

determinantes de esta situacibn. 

El delito no solo se coatempla como violacibn de las normas. siao co

mo acto huma�ó. la violacibn en el derecho son materia de los estudios 
.,t 

jurldisos, la explicaci6n de los actos es materia del conjunto de cien-

cias que incluyen a la crtminologia. El delito queda, asi revisado en 

cuanto a su justificacibn legal y en cuanto a su significacibn legal 

y en cuanto a su significado humano. Es pues, un objeto que estudia 

desde un punto de vista convergente: el juridico y el criminol6gico. 

No puede haber derecho sin criminologia, ni criminologia sin derecho. 

Disociar estas dos ramas vifurcadas apenas por cuestiones metodolbgi-

cas, o permitir su congluencia en el hecho cometido. es un error que 

conduce a la injusticia. 

En el lmbito de la dogaAtica penal, se ha debido reconocer que en nu• 

merosos campos no puede presindirse de la labor realizada por la cri• 

minilogia, ain poner seriamente en peligro sin y en efectividad del de• 

recho penal. La relacibn entre ambas ciencias deberl regirse, no por 

una sintesis inalcanaable, aiao por una aplicaci6n necesaria. De esta 

consideraci6n se deriva tambiln el lugar en que, una exposici6n siste• 

altica del derecho vigente puede corresponder a.la criminologia. Una 

expoaici6n de los m6todos crimino16gicos de investigaci6n puede estar 
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por fuera del derecho penal. Por el contrario, en el derecho penal 

deberi incluirse la criminologia aplicada a sus rasgos fundamentales, 

limites y manifestaciones prlcticaa sobre el derecho vigente. 

La criminología al estudiar el porqul del delito, y buscar aplicarlo

para hecerlo, explora al hombre yaa su ambiente, tratlndo de traducir 

esa unidad dialictica que existe en la realidad. La decisibn judicial 

ea tanto ala cier•a y segura cuantos qejorea elementos existan para 

llegar al fondo de eate acontecer real y conocerlo. Hombre y mundo, 

mundo y hombre no solo estln en contacto, sino en intima fusi6n, en 

co111penetraci6n permanente. 

La finalidad norlllativa del derecho no pjede marchar independientemea• 

te de la actividad explicativa. Sin conocer plenamente el por qul es 

aventurada la apreciaci6n teolbgica. La pre•eminnecia de la criaino• 

logia, bien la del derecho. La aplicaci6n correcta de la ley es el 

resultado de un juicio de valor sobre ella misma, pero tambi�n de una 

investigaci6n sobre la persona infractora; es verdad que la norma de• 

fine el delito o sea, que es el precedente necesario para tratar de 

explicarlo, y que sin ese precedente se cae en la arbitrariedad, pero 

tambi6n es verdad que la arbitrariedad, teñida de injusticia, ocurre 

cuando la existencia desconoce la vida del sujeto, esto es, su posi-

c16n en el mundo y su manera de actuar. Ademls debe tenerse en cuenta 

93 



que si la infraccibn es el precedente de la investigacibn tendiente 

a explicarla. estas mismas investigaciones tomadas en coajunto, orien

tan a su vez a la ley. Los datos criminol6gicos son el sustento de to-

da politica primitiva. 

No es correcto. tomar partido por la peeeeminencia, ni meos por la ex• 

clusividad de una u otra corriente. Tal vez fue Lombroso quien por 

primera vez estudib el estudio sistemAtico de la criminalidad bajo el 

nombre de "antropologia Criminal" , la expresi6n hiao pronto carrera 

y durante mucho tiempo ocup6 el puesto de la criminologia; sin embar

go como esta dieciplina tambi6n suele denominarse 11biologia criminal"• 

se refiere concretamente a la conducta criminosa como resultado de la 

actividad sico•somitica de su autor, vale decir. se ocupa del indivi-

duo como ente orglnico y siquico en la medida que las causas de su 

comportamiento antisocial provienen de su bio•siquismo, el Ambito de 

la criminologia se estrecha demasiado poe que deja poe fuera los as

pectos sociales del delito. DE alli que es indispensable apelar·a la 

sociolbgia, pues no pudiendese apoyar el hecho humano de su connotaci6n 

social dado que el delito solo puede presentarse dentro del seno de la 

sociedad, resulta imposible prescindir de la explicac16n de las conauc• 

tas criminales como fen6menoa sociales. 

La antropologia y la sociologia criminal armoniosamente entrelazadas 

94 



proporcionan al crimin6logo un material precioso para conocer las cau• 

sas end6genas y exbgenas del delito y para comprender su dinlmica. La 

criminologla sobre el desenvolvimiento del hecho illcito. debe extraer 

conclusiones que permitan adelantar una eficaz lucha contra el fen6me• 

no de la criminalidad. y fot'lllUlar recomendaciones al Estado para que 

le d6 contenido legal a ese empeno. La f•ceta que creemos constituye 

el objetivo del criminblogo. es la que usualmente se conoce con el nom• 

bre de polltica criminal. 

4.1 DERECHO Y LIBElITAD 

"El DErecho es Lucha" (Rudolph Von Ihering). 

Despuls de la vidaij\ la libertad es el mAs preciado de los derechos 

hU111anos. El DErecho Penal, tutela el bien jurtdico blsico: La li• 

bertad entendida esta como ;a teoria y la prActica normativa conteni• 

da en las leyes, es la mls en6rg6ca, y por lo mismo la mls importante 

garantla para el ejercicio de todos los derechos. 

Pero el bien juridico, el inter�s social o individual, protecci6n por 

medio de la pena no pueden ejercerse careciendo de libertad. La liber• 

tad es la condici6n primaria para el disfrute de un derecho. siendo 

tambiln un bien jurldico en si misma.
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Sin libertad real, sin capaéidad para actuaw ••�•tadamente, los dere-

chos aunque esten declarados en la norma es como si au1•xiariaran, a-

hora bien esos derechos son tan plenos cuanto mayor grado de libertad 

hayan conquistado la sociedad y el individuo, afirmacibn que induce a 

esta otra: Si el ser humano no aispone siquiera de un miniDIO de liber• 

tad, sus atributos naturales se aarch�tan y la vida misma adquiere una 

yerta simplificaci6n vegetativa. Entonces el derecho de vivir se con• 

trae hasta su ine�istencia prlctica. 

Si las persoPas estlh sometidas a una aosobra constante, a la amenaza 

de ver lesionado su patrimonio moral, es decir, si carecen de autonouda, 

de que le sirve al encarcelado su derecho de persona, si se le niega 

su ejercicio y este olvidado y tratado inhumanamente y negandosele las 

oportunidades de benefiarse de ll. 

Si la pena es un medio proaector de los derechos e intereses juridicoa, 

deduce, igualmente que su fin radica en la defen•a de la libertad. u

na convicci6n sobre la libertad y no una teoria sobre la libertad, es 

por lo tanto, necesaria para definir el delito y precisar los alcances 

teleol6gicos del derecho penal. 

Cuando se trata de libertad, se refiere a aquel grado de dominio ejer• 

cido por el hombre sobre la necesidad externa y sobre la necesidad in• 
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terna sobre el mundo y sobre la persona; sobre las relaciones objeti-

vas y sobre nosostros mismos. El hombre disfruta de mAs libertad o de 

menos libertad sobre los avances sociales y los medios a su alcance pa• 

ra imponerse. 

Carrera. niega tangencialmente. que el derecho sea restrictivo de la 

libertad humana. "No es limitaci6n de la libertad el impedimento que 

se interpone entre el asesino y la victima; porque la libertad humana 

no es otra cosa que la facultad de ejercer la actividad propia sin le• 

si6n de los derechos ajenos. La libertad no debe coexistir con la li

bertad igual de todos. La restricci6n nace de la ley de la naturale-

za, que di6 a la humanidad derechos e impuso a los hombres el deber de 

irrespetarlos. La ley humana no aminora la libertad de circunscribir-

la dentro de los limites de la naturaleza. El DErecho penal es por el 

contrario, protector de la libertad humana, tanto de la interna como 

externa, de la interna por que da al hombre una fuerza mis para vencer 

a su peor tirano: Las propias pasiones; y el hombre, como biendaecia 

D 1 Aguesseau, no es nunca tan libre como cuando subordina las pasiones 

a la raz6n y la raz6n a la justicia. De la externa, por que protege 

al d�bil contra el fuerte en el goce de los propios derechos dentro de 

los limites de lo justo, en lo que consiste la verdadera libertad11r 

Ml1 tarde en la quinta edici6n del programa, C8rrera. vuelve sobre el 

13 
PROGRAMA DEL CURSO DEL DERECHO CRIMINAL. Edit. Temis, BogotA, 1956.
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tema: "El Derecho es la libertad. La ciencia criminal bien entendi

da es, pues, el supremo c6digo de la Libertad, que tiene por objeto 

sustrae• al hombre de la Tirania de los otros, y de ayudarlos a librar• 

se de la tirania de si mismos y de sus propias pasiones". 

Siguéendo el concepto de Hamon Ruiz Fune, en su obra delito y líber• 

tad sustenta anllogo punto de vista. "La libertad diee, este es el 

bien juridico de mayor categoria de todos cuantos merecen la protec

ción de las normas de derecho. Violarla en el individuo o quebran-

tarla en sociedad, constituye�1 las m'as grave de las transgreciones, 

el ■ayor de los peligros, el m�s transcendental de los danos, un se• 

río motivo para la alarma p6blica11 
.. 

14 ·n,. (J;:;1\/UlSIOA; SlMO;l S;LJ;P.R -,

1 
BIBUOT�v.', 

M�RAf;1QU!L�.°\ 
�--=�·� - ti+JS7iti'.' •,.;�•..;,:;,��--.,;l"'Nct'll .. 

Todo el Derecho P l ena se opera por influjo de la libertad, a trav,s 

de una labor de diferenciacibn, que vl desintegrando elementos arti-

ficiales, que merecieron por razones contingentes, la protecci6n de 

la norma juridica. 

Por lo que hace del delito polltico, es preciso entender que la ac-

ci6n estl dirigida contra la opresi6n de un tirano o de un grupo des-

p6tico, y que en tales condiciones no hay sino un ataque al poder, de 

14
RUIZ FUNES. Delito y libertad. Madrid, 1930. 2lp. 

98 



donde se deduce una afirmaci6n de libertad. La prisibn no debe ser pa• 

ra el delincuente un muro de contencibn ciego y abrumado�, seguridad de 

los demis y sepulcro del infractor, sino una instituci6n rica y eficaz �u 

en funci6n de una actividad terlpeutica que lo cure. Para curarlo de-

be hacerlo apto para la libertad, por el aprendizaje primero, y la prlc-

tica amplia y evolucionada, despu�s de la propia libertad, esfuerzo, 

iniciativa, espontaneidad, encuadradas en la necesaria disciplina por 

medio de una obra de individualizaci6n que, en cada caso y para cada 

delincuente acierte a cumplir en un alma nueva. 

Las afirmaciones de Carrera y Ruiz Funes, sobre el concepto de liber• 

tad no son validas. Para que tengan carlcter operativo saliendose del 

universo de la expeculaci6n, deben referirse al hecho de la libertad 

esto es a su existencia real en la vida, a su conquista permanente y 

al servicio que esa con�uista debe prestar al hombre0 

por libertad no puede entenderse una mera sensaci6n de actividades 

productivas. Un principio tan simple permitirla declarar hombre li• 

bre, por ejemplo, al vagabundo sin arraigo que no aplica su energia 

a nada. La libertad tampoco consiste en una simple tolerancia reci-

proca, ni en la ausencia de restricciones, seg6n el articulo cuarto 

seg6n la primera declaraci6n francesa de Derecho, es insuficeinte 

consevirla como la facultad de hacer tod• lo que no hace daño a otro, 
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como la garnatia contra arrestos y penas arbitrarias. y como proteccion 

para que las personas conserven sus derechos. 

Los comis�onados de la ONU para redactar la nueva carta de los derechos 

humanos, aceptaron por libertad: 11La Organizaci6n positiva de las con• 

diciones sociales de la comunidad. y contribuir al bienestar que estl 

en el nivel mls alto que permite el desarrollo material de la sociedad. 

Sin embargo la experiencia hist6rica eemuestra que una libertad asi en• 

tendida solo puede establecesrse en una sociedad libre; y es libre la 

sociedad que ha abolido las diferencias de clases, es decir la explo• 

tacion del hombre por el hombre•. 

Expresar una opini6n tan escueta como la de Ruiz Funes y Carrera, es 

decir subsistentes los problemas por que el especulador parasitorio 

.tienen una idea de libertad distinta de la que tiene la clase trabaja• 

dora. En el transcarso del prolongado proceso hist6rico, el desrrollo 

de la humanidad march6 hacia una aplicacibn de la libertad del indivi-

duo con respecto al medio. El deseavolvimiento de nuestra cultura per-

sigue obtener la libertad, en licha contra el mundo cirvundante y con

la sociedad, para vencer las relaciones que sojuzgan a las masas socia• 

les. Ser libre no es existir, ser libre es vivir. 

El primer paso hacia la concepci6n para esclareeer que es posible ha -
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�5cer y que es preciso hacer para que los hombres sean mls libres. 

Fue dado por Hegel. quien despul! sustentarla Marx. quien dijo que el 

problema de la libertad podria estudiarse en forma abstracta y meta-

fisica planteandolo fuera del tiempo. El Hombre so es una sustancia

inmutable sino hist6rico, el carlcter de la historia de necesidad, y

abordar el problema de la libertad ignorando la necesidad equivale a 

dar a aquella un carActer abstracto fuera de lo real. En la base de 

la libertad se halla siempre la necesidad Q En la base del presente 

esta el pasado y no es posible examinar el presente separado del ayer.

Hegel rechazb la separaci6n metafisica de estas dos mociones. La li-

bertad es siempre concreta, y la libertad concreta es siempre, al mis

mo tiempo necesidad. Cuanto mls conocemos la realidad circundante y 

mls exacta es la nocibn sobre ella, mayor es la libertad de que disfru-

tamos. Hegel dej6 la imperaci6n de que la historia de la humanidad es 

el desarrollo de la conciencia de la libertad; esta, que el comienzo 

solo concepto, esta destinada a desarrollarse como objetividad, como 

realidad juridica, moral y religiosa� y como realidad cientifica�6 

La Filosofia Hegeliana no buscaba modificar las condiciones existen• 

lSGERAUDY, Roger. Libert,. Paris, 1956. 460p.

16 
HEGEL. Filosofia del Espiritu. Enciclopedia de las Ciencias Filb-

sbficas. Edit. Austral, ltda, 1960. 
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tes. no planteaba la lucha prlctica. sino entusiasmar a la gente con 

una verdad contemplativa y obligarlas a encerrarse en el circuito de 

las "autoconciencias". Era indispensable trasladar el problema de la 

libertad a la transformacibn del medio fisico y social. como 6nica ma-

nera de eliminar dificultades y abrir paso a ser libre en su trabajo 

y en su visi6n conceptáalo 

Esta fue la tarea que disputb Carlos Marx, iniacialmente solo, luego 

al lado de Federico Engels, y mAs tacde al frente de la revolucibn pro• 

letaria. El Marxismo formulb estos postulados sobre el sucederse de 

la libertad. 

En la base debe colocarse la existencia de la libertad y no la concien

cia que sobre ella se tenga. La inversi6n de estos t�rminos induce a 

la libertad enganosa, La simpee seguridad subjetiva de los juicios 

no traduce la verdad objetiva. cualquiera que fuese el objeto qaebte 

que recaiga la materia o el esp1ritu. la smciedad o el individuo. Lo 

mismo sucede con la libertad: Cuando sus apostoles y sus determinis-

tas se oponen reciprocramente, no por aso podemos llamar libres a aque• 

llos y a estos, esclavos de las circunstancias. Si la libertad es un 

hecho independiente del las opiniones que sobre &l se emitan. el cami• 

no para ampliarlo y robustecerlo no puede limitarse a pre4icar la e• 

voluci6n ideol�gica, sino que debe buscarse en la transfurmaci6n ma-

102 



terial de las relaciones existentes. 

El problema de la libertad no es te6rico, de interpretaci6n filos6fica 

pero no prlctico. Por lo lllÍsmo la libertad admite grados, segón que el 

hombre vaya ganando a la neceQidad. La lucha revolucionaria ofrece la 

gran oportunidad a los pueblos para que la libertad se universalice a 

favor del conjunto Nacional. 

De acuerdo a lo expuesto antes, hombre libre es, el que se afirma ast 

mismo, a trav�s de relaciones sociales que han borrado toda servidwnbre¡ 

la de trabajo asalariado en beneficio del dueño del capital, la de la 

ignorancia, la de la miseraia, la de las rivalidades odiosas, la de la 

moral fundada en el lucro de la enfermedad, la del temor al mañana por 

la inseguridad econbmica, la del delito que entorpece su futuro y eompro• 

mete la situaci6n de la falllÍlia. 

En las asociaciones clasistas, sin embargo, el hombre no puede afirmar• 

se ast mismo, no vale por los que es, ni por el rendimiento de su es • 

fuerzo. Esta alienado, esto es sometido a ciegos y extraños embates 

que no le permiten reconocerse vn la labor forzada que ejecuta, ni pro• 

yectarse sino muy precariamente en el campo de sus apetencias culturales. 

El t�rmino alienaci6n lo di6 Marx cwando hacia referencia lal 
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obrero. que su estado se deriva en primer t�rmino del carie
ter externo del trabajo, de modo que esta actividad no hace 
parte de su autor; en la calle no se afianza sino se miega. 
••• y siendo esto as1, el trabajador se siente desgraciado y 
no emplea en su labor todo su potencial en�rg�tico de que es 
caplz,sino una parte de �l. al mortificar el cuerpo, la ocu• 

paci6n arruir, su esp1ritu. En el trabajo el obrero estl
fuera de Si. 

MARX, Carlos. Manuscrités de 1844. Cap. sobre El Trabajo Alienado 
Edit. Austral Ltda, 1.960. 
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5. ORIGEN DE LAS PENAS Y LA .PRISION

"Ning6n ser humano es lo suficientemente bueno para ser carcelero" 

(Sinclair Lewis). 

En la prehistoria humana no hubo normas �uridicas ni concepto alguno 

de punicibb. El crimen y la pena no son iniQialmente construcci6nes 

ideol6gicas basadas en el conocimiento de la justicia, sino procesos 

reales tundados en la conveniencia material del grupo. 

En las comunidades primitivas las relacmones entre hombres y grupos 

se gobernaban por formas tradicionalmente estabilizadas que la costum-

bre transmitia de generaci6n en generaci6n. 

La memoria de las violaciones pasadas fue creando costumbres para re-

pelerlas y luego sancmoaarlas. En el fondo interesaba la permanencia 

delgrupo, que era el regulador directo de lo permmtido y lo perjudicial., 

lo licito y lo ilicito. De la costumbre se pasb a la ley socialmente 
,,. 

admitida como necesaria y a la determinacib� de los encargados de apli-
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carla. Muchas veces se ha sostenido que la pena aparece desde los pri

meros tiempos como fen6meno juridico de carlcter ritual, pues el grupo 

que aplica la sanci6n, sea directamente o por intermedio del jefe, le 

imprime tambHm una forma legal. El sujeto culpable no es herido bru-

talmente como alguien a quien se declara guerra; es un traidos a quien 

se condena lo cual es muy diferente. 

La Asamblea de la tribu se reune para pronunciar el fallo, y una vez 

cumplido esto, se ejecuta conforme a los ritos del sacrificio expiato• 

rio. La Pena, lo que pudiera llamarse derecho penal nace exclusivamen-

te de la ideas de falta, sin que se juzgue la responsabilidad. Hay 

solo un criterio objetivo, una noci6n jurldica basada exclusivamente 

en el riesgo. Antes que expresi6n racional; la Pena fue en los pri• 

meros tiempos una consecuencia expontlnea contra los violadores de 

ciertas prohibiciones surgidas del temor a los desconocido, del so-

juzgamiento ante las potencias misteriosas del cosmos, y luego de re

verencia por la divinidad personificadora ee esos poderes. 

Aunque la pena fuera una manifestaci6n social en sus primeros atisbos, 

es bien tarde cuando se racionaliza y adquiere atracci6n sistemAtica. 

Desde el mundo antiguo y hasta nuestros dias, son muchas las concepcio• 

nes del derecho de castigar, asi como el fundamento del mismo, A6n 

tienen s6lido prestigio las ideas plat6nicas� seg6n las cuales; nadie 
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que sea prudente castiga por el hecho de que se haya violado la ley, 

sino para que no se vuelva a infringir mls. S�neca por su parte vol-

v16 sobre le tema diciendo: No se castiga por que se haya cometido 

un delito, sino para que no se cometa otros, tesis de donde se deduce 

la ejemplaridad de la condena, pero ya dos siglos antes de nuestra e-

ra el emperador Chino Shun escribi6: 11El fin de la pena es no encon• 

18 
trarse finalmente en la necesidad de aplicarla".

A pesar de el desacredito en que a caído hoy, la privaci6n de la liber-

tad, reemplaz6 con ventaja los m�todos punitivos anteriores, cuyo 6ni

co fin era la eliminaci6n del infractor, consecuencia de esta posici6n 

arcaióa fue la de que el castigo se acababa al cumplir la pena capi• 

tal. 

La prlcticA de segregar a los criminales en un lugar rerrado apenas 

en la antiguedad y en la edad media. En Roma se utilizaba la detencibn 

para tener seguros a los procesados durante la ,tapa instructiva, e i• 

gualmente como medio coercitivo para los remisos y desobedientes, Tam• 

biln existi6 en encerramiento por deudas con carlcter penolbgico, el 

ergastulum, medida que generalmente consisti6 en recluir a los áscla-

vos en una dependencia especial construida en la casa de sus dueños. 

18
FONTICIELLI RIQUEIME. La pena, evoluciAn natural, jurldica y t�c

nica. Santiago de Chile, 1930. 27p. 
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El sentido propiamente punitivo de la privaci6n de la libertad fue da•

do al desarrollarse el derecho can6nico. que autoriz6 la recluci6n en 

conventos de los clerigos, responsables de faltas contra su sagrado mi• 

nisterio. Despuls faeron encerrados por igual los herejes y otoroa su• 

tos por la jusisdicci6n eclecilstica. Los lugares destinados a estos 

ae fueron espevializando y se denominaron CARCELES. El fin del encla6s• 

tramiento y luego el de la cArcel, era el de la 

to buscando el arrepentimiento del culpable. 

reflexi6n sobre el deli• 
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En la historia de la penologia se encuentra que la prisi6n como pena no 

fue siempre como en nuestro tiempo el eje del derecho penal, 

La privaci6n de la libertad se emple6 desde remotos tiempos como medi-

da precautelativa, aacia quien estaba sometido a proceso; de manera que 

constituia una modalidad de la institucibn que hoy conocemos con el nom• 

bre de reteocibn primitiva, y cuya finalidad juridica tanto entonces, 

como en la actualidad, era asegurar la comparesencia del procesado, pe• 

ro no tenia el carlcter de sanci6n penal. Es verdad que desde tiempo 

inmemorfiable existia la clrcel, pero un papel especifico fue la deten• 

ci6n de los presuntos delincuentes hasta el momneto del juicio y cuando 

este era condenatorio hasta el instante del cumplimiento de la pena im

puesta, pues en cierto caso se realizaba dentro de ella. 
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Por el contrario las sanciones penales•• que aquellas lpocas se orien-

taban principalmente a afectar intereses jurldicos del sentenciado di-

ferente a su liberta4; su vida, su integridad personal, su integridad 

moral y su trabajo. Fue precisamente en la legislaciones penales que 

se expidieron con fundamentos en la ideologla liberal cl•sica, propia 

del grupo social que recientemente babia accedido ,1 poder pol!tico 

donde apareci6 la pena primitiva de la libertad como principal sanci6n 

penal, fue ese pues, el momento que Foucault denomina del nacimiento de 

la prisibn. nral caso sucedi6 ante todo en el c6digo criminal franela 

de 1791, que asi redujo los delitos sancionales con la pana de mueste 

de 115 a 32 y suprimi6 las mutilaciones y otras medidas vindicativas 

entroniz6 tres modalidades deprivaci6n de libertad; el calabozo, la 

19 
gene y la prisi6n11

• 

A su vez en Colombia el cbdigo penal de 1890, reproduciendo lo insti-

tutdo por su similar de 1837, establecib cuatro formas de sancibn pri• 

vativa de libertad; precidio, reclusibn, prisi6n y arrestQ. 

No hay lugar ad dudas que el proceso final que desmbocara en el predo-

minio de la pena de prisi6n transcurre entre fines del siglo Xj,111 Y 

comienzos del siglo XIX.

19
F0UCAULT, Michel. Vigilar y Castigo. El nacimiento de la Prisibn.

Siglo XXI, Mllxico, 1976. l20-12lpp. 
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En nuestro medio la crisis mls com6n sobre este hecho hist6rico es a-

firmar que la filosofia humanista del liberalismo clAsico, a trav�• de 

sus diversas manifestaciones pollticas y religiosas, determin6 que sw 

abandonara las cruentas sanciones penales que hasta entonces se utili• 

zaban, J que en su reemplazo se erigiesen en prisibn; incluso se men• 

cionan reiteradamente, determinando autores con artificios de esa trans• 

formacibn. Existe l clase seg6n la cual el hwuanismo de la teeologia 
� 

liberal clhsica di6 origen a la prisi6n como principal forma de sancibn 

penal. Los humanistas liberales antes que proponer la institucionali• 

zacibn de la prisibn sugerian la direccibn de una amplia variedad de 

sanciones que reflejara las conductas p6blicas. Pero los refonaadores 

del humanismo liberal cllsico no se limitaban a proponer sanciones pe• 

nalea anAlogas • los comportamientos que se pretendían reprimir, siao,

que ademls propugnaban el minimo uso de las penas privativas de liber• 

tad o se oponian expresamente a ellas desde antes que se instituciona• 

lizara, solo en lpocas recientes s•, ha empezado a colocar el desarro-

llo de la peisión en su justo contexto hist6rico; la aparici6n en la 

primera mitad del siglo XIX, de un nuevo tipo de estructura social, 

el manicollio, la prisi6n, la casa de trabajo, el asilo de los pobres, 

el orfanatorio como lugares en los cuales se puede tener cuidado o 

desembarasarse en forma ordenada de grupos desviados. 

La forma-prisión preexiste en su utilizaci6n sistemltica de las leyes 
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penalea, se ha constituido en el exterior del aparato judicial, cian• 

do se elaboraron a travta de todo el cuerpo social, los procedimientos 

para repartir a los individuos, fijarlos y distribuirlos especialmente, 

clasificarlos, obtener de ellos el mhimo de tiempo y el mlximo de fuer• 

zas, educar su cuerpo, La fonaa general de su equipo para volver a 

los individuos dociles por un trabajo preciso sobre su cuerpo� ha di• 

señado la instituci6n•prési6n, antes que la ley definiera como la pena 

por reincidencia. 

De acuerdo a Foucault, La prisi6n &e convirt16 oficialmente en 
la principal aanci6n penal a fines del siglo XVIII y colllienzos 
del XIX, por cuanto en ese momento hist6rico se hizo necesario 
para la burguesia, que empezaba a detentar al poder politico 
en toda au extensi6n, diferenciar sus comportaaientoa contra 
la propiedad de conducta& anllogas desarrolladas por los secto• 
rea populares, pues unas y otras son diferenciablea cualitati• 
vamente, y como parte de esa separaci6n se adopt6 la privaci6n 
de la libertad por que esta mucho mejor que las demla penas po
sibles, permite poner en prlctica Qea procedimientos de control 
politicos-disciplinarios que la misma burguesia ya babia ia -
puesto en otros aabitoade la vid� social, tales co1DO la escue•
la, la fabricaci6n y el cuartel. O 

El autor colombiano fernado Rojas, avanzando en sentido similar at 

de Foucault considera en primer lugar que la institucionalizaci6n de 

la pris16n no fue el 6nico hecho en materia punitiva derivado de la 

organizaci6n econ6mica y polltica que implant6 la burguesia; el avan•

ce, modificaciones aparentes en la forma de penalizaci6n; 

20 
Ibid. 
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l. Apareci6 la justicia general y el juez neutral y se le jus•
tific6 por razones de la nueva igualdad de los hombres ante la
ley y la consiguiente eliminaci6n de leyes particulares y pro•
cedimientos privilegiados.

2. Se generaliz6 la pena privativa de la libertad y desapare •
cieron todas las sanciones que martirizaban el cuerpo o que se
remitian al ostracismo del auxilio.
El naturalismo, el humanismo y el liberalismo anuncian el ene• 
cierro carcelario "como pena natural", respetuosa del hombre y 
reconocedora de la.virtud suprema de.la libertad que por eso 
mismo se restringe transitoriamente. 
3. La intervenci6n de los cientificos de la personalidad, en
el eximen judicial del delincuente y en su tratamiento caree•
lario, legitimada bajo el doble pretexto de la anormal�fad del 
criminal y el saneamiento como objetivo de la sanci6n.

Y en relaci6n con la elecci6n de la pena privativa de la libertad co• 

mo princippl sanci6n, y el consiguiente abandono de otras formas puni• 

tivas que suponian la supresi6n de la vida o la afectaci6n del cuerpo 

del sentenciado, obedeci6 primordialmente a la necesidad de disimular 

el control coactivo (superestructura), del proletariado dentro del mo• 

do de producci6n capitalista. 

5.1 CRITICA A LAS PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD 

"Por que los penalistas no investigan el dolor de la reclusi6n" 

(Carnelutti). 

Las penas privativas de la libertad, sobre todo cuando se prolongan 

y cumplen en establecimientos cerrados, con aislamiento celular con• 

21 ROJAS. Fernando. "Criminalida y Constituyente. Cinep, Bogotl, 1967 •• 
65p. 
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tinuo o discontinuo, son criticas fundadas e inebitablemente debido a 

sus efectos perniciosos sobre la persona del reo. 

Dígase lo que se quiera, la c�cel representa una idea regresiva, co• 

mo es la del castigo. Y el castigo no educa a nadie, por el contra• 

rio pervierte y alimenta germenes vindicativos, reacciones de odio con-

tra todo lo existente. La reclusi6n genbticamente observada no es m�a 

que un residuo dela pena capital, pues algunas leye medioevales permi· 

ten conmutar la pena de muerte por una sanci6n extraordinaria que era 

el internamiento en un presidio. La pena capital logr6 en aquellos 

tiempos su finalidad biol6gica, el delincuente era exterminado, mien

tras que la cArcel Aa origieado mayores males que el hecho punible. 

"La cuesti6n dicen Barnes y Teeters, es saber si se quiere castigar a 

los penados o transformarlos. Las dos cosas no pueden hacerse al mis• 

mo tiempo. 
22Castigo y reforma no pueden ser gemelos en ning6n sistema". 

El valor educativo de las carceles es una de las mls grandes mentiras 

e hipocrecias de niestra sociedad. El recluso es victima de una regu• 

22
NEW HORIZONS IN CRIMINOLOGY. Citado por Cuello Col6n. 620p. 
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laridad esterilizante en m&ltiples sentidos. Todos los dias de abru-

madora rutina. a una misma señal se incorpora a su labor, muchas ve

ces estupida e in6til. comiendo las mismas viandas pobres, descalzo 

siempre de igual manera y sin cambiar de lugar. La convivencia con 

los demls presos no cambia este r�gimen uniforme y monotono. El ia• 

tercambio reciproco estA reducido a conceptos estrechos, a vulgares 

t�rminos comunes. La situac16n es extrema cuando queda confinado en 

una celda defectuosa. an)ihigi,nica, pequeña y las corrientes de aire 

que iteecaan los desechos orglnicos. sin vistas alrededor, por lo cual 

va perdiendo progresivamente la conciencia sobre las cosas, y lo que 

es peor sobre la naturaleza que lo sustenta. No todos los presos pro• 

vienen de clase homog6nea, Pero la cArcel los nivela con el peor de 

los flagelos, las perturbaciones sicol�gicas: Estl demostrando expe- .;/.' 

rimentalmente que esta promiscuidad de gentes con distinto nivel cul

tural, de ocipaciones dispares, de gustos tambi,n divergentes, hace 

perder la capacidad de concentrarse, debilita la memoria, relaja la 

determinacibn y el equilibrio emotivo, despertando fantacias morbidas 

Y desfigurando la realidad con peligrosos delirios, despu�s de un pe• 

rlodo prolongado, el recluso se vuelve desconfiado, mentiroso, hipbcri• 

ta y v, enemigos hasta en sus compañeros de infortuniso, cuando no en 

los superiores y demls empleados, los celos por el comportamiento de 

su esposa o amante� llegan a niveles obsesivos. Todas estas frustra• 

ciones lo llevan al borde del suicidio y perder el impulso volitivo pa• 
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ra toda conducta normal. 

La abstinencia sexual, sobre todo en los j6venes les crea falsas repre-

sentaciones erbticas y fultiva relaciones anormales dando paso al homo

sexualismo. La imposibilidad de satisfacer ciertos placeres minimos, 

desplaza la atenci6n aacia otros objetivos como el de la comida, que 

alcanza des•edida importancia, siendo el no pocas veces causa de pro• 

testa, riñas y otros desordenes. 

Desde mediados del siglo XIX, el franc�s Foret, describi6 las enferme• 

dades mentales de los reclusos, debido al g�nero de su vida, y en to

dos los tratos de siquiatria se clasifican ya las sicosis penitencia• 

rías. Si son llevados a la carcel cuando ya comenzaban las irregula• 

ridades siquicas, en ese lugar se agravan. La causa de tales �dolen

cias es exbgena, y se llama r�gimen carcelario; otros sostienen que 

la sicosis carcelaria prospera entre los inestables hist�ricos, como 

son precisamente buen nómero de los internos. 

Tambi�n las enfermedades fisicas encuentran enla cArcel su foco tras-

misar, especialmente la tuberculosis y gran nbmero de dolencias infec• 

ciosas. Las i¡n\ltiples inconvenientes del sistema penitenciario, cual

quiera que sea su inspiracibn, ha llevado a plantear la conveniencia 

de suprimirlo. Si la cArcel no educa a nadie. sino que por el contra-
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río es la escuela donde se preparan los grandes criminales, sin las 

instalaciones modernas con sus equipos industriales, nada agregan a 

la capacitaci6n moral antes que t�cnica a iacapacitaci6n de los re-

clusos� las ensenanzas infundidas as! son muy superficiales por que 

el condenado tiene su atenci6n centrada en otras ideas favorables a 

su libertad. Si la clausura no crea sino odiosas determinaciones que 

pronto encuentran su oportunidad de expresarse, y si a ninguna perso-

na se le puede habilitar para el trabajo de un r�gimen de esclavitud 

prActica, es apenas obvio que las prisiones deben desaparecer por o-

tras medidas privativas mejores resultados de mayor sensacibn de se

guridad a los grupos sociales en que se incurra en la impubli.dad, ni 

violacibn de la ley y el arraigamiento de la delincuencia. Dicen 

los criminol6gos Barnes y Teeters que el mejor modo de mejorar las 

prisiones es suprimirlas, y a quienes sorprende el que no hayan sieo

abolidas desde hace mucho tiempo. Es preciso por comenzar por ba.r:cer 

el medio hacia el que ha cumplido la condena, como medida previa pa-

ra acabar con las cArceles. El espantajo presidio es el obstAculo ma-

yor que dificulta el avance hacia un 

ainales . 

tratamiento cientifico de los cri
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La cArcel es un medio donde se mata la libertad y con ella la existen-

cia toda de la persona. Fuera de esto el egresado de sus patios y ca-

labosos seguira soportando el estigma de haber permanedido alli, una 
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autlntica politica criminal, serla invertir sumas de dinero en la la-

bor preventiva del delito,, que son aplicadas en otros centros super

ficiales y cársis que no necesitan de atenci6n, como es la humaniza• 

ci6n del r�gimen carcelario,. De no suprimir las clrceles, cuando 

menos los delincuentes debian estar el tiempo necesario en un lugar 

adecuado, por que el delino�deuuncta dentro de la moialidad de ellos 

y de delincuentes, graves defifiencias de la sociabilidad, desequili• 

brios siquicos, desamparo y miseria, una alienaci6n especifica, una 

carencia de medios para librarse. La soluci6n no reeide en arrebatar• 

les coactivamente la poca libertad que disfrutan, simplemente esa li-

bertad debe ser restringida temporalmente, no mis en panbpticos que 

las supriman por completo. Restringir la capadidad de autodetermi• 

naci6n es distinto de quitarla, la restricción conviene a toda disci

plina, pero la privaci6n la destruye de antemano. La restricci6n de• 

be ser solamente fisica y cumplirse en espacios abiertos para los in• 

fractores de origen campesino, como son la mayoria de la actual pobla• 

ci6n carcelaria de nuestro pais. 

Para los delincuentes de la ciudad tambi,n deben funcionar establecí• 

mientos pequeños eludiendo las peligrosas aglomeraciones cuartelarías, 

sin aislamientos, salvo para quienes demuestren inequívocas tendencias 

antisociales, mientras pases por el periodo critico. Sinque esto nie

gue la posibilidad de reducir en las colonias a la misma poblaci6n. 
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Las colonias no deben estar en las fronteras nacionales o continenta• 

les, ni en islas salvajes ni en el coraz6n de la selva, sino muy cer• 

ca de los centros productivos, para que puedan cumplir mejor con 6s -

tos un necesario intercambio. 

En relacibn a las deliveraciones tradicionales en torno a los efecto s 

nocivos de la cArcel , se ha llegado al sistema de la prisibn abierta, 

recomendado especialmente por primera vea en el primer Congrso Penal y 

penitenciario de la Haya, reunido entre el 14 y 19 de agoste de 1950, 

y ampliamente acogida por la mls reciente doctrina penalbgica de los 

ilClONES UNIDAS. El Congreso estudib esta pregunta: En qu� medida 

las Instituciones abiertas estln llamadas a reemplazar la prisibn clA

sica1 • 

"Los ensayos realizados en el curso del siglo, han demostrado que es 

posible alejar cierta categoria depenados en establecimientos abiertos, 

permitiendo aplicarles un r6gimen mls educativo y mls individualizado11 �
3 

El mismo Congreso de la Haya design6 asi el establecimiento de prés66n 

abierta: "donde las medidas preventivas contra evasiones no residen en 

obstAculos materiales tales como muros, cerraduras, barrotes o guardias 

23
rbid, 620p. 
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complementarias, y su característica debe residir en el hecho de que se 

solicite a los reclusos someterse a la disciplina de la prisi6n, sin u

na vigilancia estrecha y constante, y en que el fundamento del r,gimen 

consiste en inculcarles el sentimiento de la responsabilidad personal". 

El sistema de establecimientos abiertos ha sido establecido en cierto 

n6mer8 de países, luego de largo tiempo y con suficiente ixito para de-

mostrar sus ventaja, y si es verdar que no puede reemplazar a loa esta-

blecimientos de mediana o mlxima seguridad, su extensi6n a un n6mero o

al mis grande n6mero posible de presos, seg6n los principios que sugerí• 

mos, puede aportar una contribuci6n preciosa a la contribuci6n del deli-

to. El establecimiento abierto se caracteriza por la ausesncia de pre

causiones materiales contra la evasibn, tales como muras, cerraduras, re-

jas y guardia armada u otras guardias especiales de seguridad, as! como 

por un rlgimen fundado enana disciplina aceptada, y en el sentimiento 

de la responsabilidad del recluso respecto de la comunidad en que vive. 

Este rlgimen ayuda al preso a hacer uso de las libertades que se le o-

frecen, sin abusar de ellai• Tales son los caracteres que distinguen al 

establecimiento abierto de otros sistemas carcelarios. 

Ellas Newman, en su obra prisi6n abierta, una nueva experiencia 
penal6gica, sintetiza de este modo aspectos integrantes de el 
nuevo r6gimen: o�sde el pundo de vista objetivos no existen me
dios de represi6n materiales, se trata de hacer de los reclusos 
presos de su propia conciencia. Desde el punto de vista subje-

tivo o moral, constituye para el recluso un voto de confianza 



las presiones externa se constituyen por tratamiento sicol6gi
co, creandoles un ambiente de cultura, y de�gertAndoles espi -
ritus de cambio y verdadera rehabilitaci6n. 

Como es flcil precisarlo, la clrcel abierta difiere de institucioneas 

anllogas, que otorgan algunas libertades a los reclusos, como son el 

trabajo en empresas ptblicas, los permisos de salida por ciertas causas 

de humanidad, entre las cuales figuran la satisfacci6n de las necesida-

des sexuales, y los regimenesdde mediana seguridad. 

Para que la carcel abierta este en capacidad de rebdir sus frutos, de

be comenzar por su autonomia, sin depender por eso mismo, de organismos 

que interfieran su funcionamiento. 

En cuanto a la calidad de los condenados que procederian a pagar conde-

na en las cArceles abiertas, es preciso tener en cuenta la duraci6n de 

la condena, la condicibn jurídica del sentenciado, la edad, la salud 

mental y las costumbres anteriores, Sin embargo el Congreso de Gine-

bra concluy6, que el criterio que se debe aplicar para la selecci6n de 

los reclusos para su admisi6n en los establecimientos abiertos, no de• 

be ser el de la categoría penal o peninenciaria a que pertenecen, ni a 

la duraci6n de la pena, sino a su actitud para adaptarse al rlgimen a-

24
NEWMAN. Prisi6n Abierta. 145p. 
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bierto y el hecho de que ese tratamiento tiene mls probabilidades de 

favorecer su readaptacibn social de l  que establecen otras formas de 

privaci6n de la libertad. La selección debe hacerse de ser posible, 

a base de un exlmen midico-sicol6gico y de una encuesta social, La 

carcel abierta mejora la condici6n fisica y moral de los presos, las 

condiciones de vida son mls semejantes a las normales, la vida es me

nos tensa que en las prisiones ordinarias, la disciplina es mls flcil 

y rara vez se sanciona falta contra ella; la ausencia de medios fisi-

cos de reprusi6n y clausura, asi como la confianza mayor creada entre 

los presee y el personal penitenciario mejoran las ideas antisociales 

de aquellos y favorecen las situaciones precisas a la readaptaci6n, 

hay gran econ6mia tanto en lo referente a la arquitectura como a los 

gastos del personal. 

Ventajas a las que !)ay que añadir a la facilidad de procurar a los ilre

sos trabajos al aire libre y en los talleres, ya que el sistema impli-

ca el estrechaaiento entre la ciudad y el campo. 

5.2 LA PENA DE MUERTE 

"La verdad es que quien quiera matar, si condena a muerte, e·s. el juez, 

no el verdugo". (Francesco C�rnelutti). 
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La Pena de Muerte viene del latin "Poena Capitis", de la forma de eje

cutar la pena capital, la decapitaci6n. para la cual se utilizaba el 

hacha. Se le ataba al condenado las manos, a la espalda se le ataba 

a un poste y azotaba luego tendido en el suelo, se le decapitaba. E1 

hacha fue mls tarde sustituida por la espada y es precisamnete del noa

bre Latin de esta pena, de donde proviene el nombre de pena capital 

con que comunmente se denomina la pena de muerte. 

En la historia de la pena de muerte cabe diferenciar dos etapas: Una 

que abarca desde los comienzos de la historia hasta princi;os del si• 

gloXVIII. en que nadie ponia en duda la eficacia y la juaticia de la 

pena capital y de otra que partiendo del siglo XVIII llega hasta nues

tros dias en que frente a los que creen en su utilidad, existen aque-

los que niegan su eficacia y su justicia; es decir los abolicionistas. 

En los comienzos de la primera etapa, le� pena de muerte era frecuen-

temente aplicada por los familiares y amigos de la victima, siendo la 

historia prolija en ejemplos de esta indole. Mls tarde cuando el po-

der p6blico se consolid6, era este el que ejercia el derecho a decre• 

tarla. Y en esa primera �poca se aplicaba, casi siempre, de una forma 

barbara y cruel, que en gran n6mero de casos tenia como fin mls que el 

causar ia muerte de la victima, el hacerle sufrir siendo ella la cau

sa de que se priginaron y practicaron durante mucho tiempo un sin fin 
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de torturas y tormentos. 

La pena de muerte sigue hoy en vigor en mls de un centenar de paises 

en todo el mundo y se ejecuta de acuerdo a las leyes de los diferentes 

Estados mediante uno de estos seis procedimientos: 

l. La horca; 2. La decapitacibn; �en la guillotina o con la espada);

3. El garrote vil; 4. El fusilamiento; 5. La silla el�ctrica y 6. La

Cbara de gas. 

Estas son las seis artes de matar legalmente vigentes en la actualidad; 

superadas otras barbaries seculares y en un momanto hist6rico en que 

algunos pa!ses cultos o civilizados tratan de reducir o humanizar la 

aplicaci6n de la pena capital, puesto que suprimirla de ra!z, en muchos 

casos, tanto como privarse de una de Kas primeras bases y razones de 

poder. 

El derecho de castigar entendido hasta la eliminacibn fisica de los 

semejantes, aprte de presentarse histbricamente como un derecho opor

tunista y de clases, de dominios en todos los Ambitos: religioso, po

litico, econbmico, social y moral en general,parece un expediente im

propio de condicibn racional del hombre, y como reconocimiento claro 

de las propias frustraciones de quienes lo practican y de su imposibi

lidad de organizacibn de la vida en su plano de igualdad y de respeto 
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mutuo, posibilidad, poder ese derecho en manos de unos hombres, pa• 

ra que dispongan de la vida de otros hombres haciendo gala de dureza 

de sus leyes O de la bondad de sus corazones, ejecutando o indultan• 

do, es monstruoso e inaceptables. Demuestran los abolicionistas que 

la pena de muerte no acaba con la delincuencia, sino que en algunos 

caeos es su propia espoleta, cuando no conviven sin relaci6n mutua, 

pero en realidad esto 6ltimo iapuuta��Dtextremo muy poco. 

REconocer como legitimo y legal un derecho semejante, el de quitar la 

vida al pr6jimo es un acto no punible, es tanto como sentar las ba• 

ses de cualquier otro tipo de violencia, tanto como reconocer que si 

seppuede matar, con mayor razbn se podrl torturar, mutilar, violar y 

oprimir deformes aparentemente mls inocentes, menos cruentas. Si e s  

licito matar, todo es licito. 

El derecho de matar, como el derecho de castigar en general y tantos 

derechos, lo tienen o detentan unos hombres frente a otoos, o contra 

otros. 

Se mata ante todo, en nombre del orden. Pero tainbi�n los cementerios 

estln llenos de orden, y de sileacio. "La ciudad Santa estl sembra• 

da de cadaveres", escribe Manceron en su historia de Revolutiones. 
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Se mata en nombre de esa sociedad que hay que defender ••• Pero la so• 

ciedad es una estructura clasista, cuando no proyección personal de 

un espiritu tirlnico. 

Hace muy poco tiempo, una voz muy poco apasionada como puede ser la 

del Representante oficial del Comitl del Distrito de Columbi (Esta• 
� 

dos Unidos ) 1 manifestaba oficialmente: Tal como se aplica en el mo-

mento actual la Pana Capital, no, es mls que una discriminacibn arbi• 

traria como una victima ocasional", no puede decirse siempres que se 

reserva como un arma de justicia distributiva para los criminales los 

que sufren su efecto. Casi todos los criminales con poder o inflaen

cia logran escaparse, pero el pobre que no tiene un centavo para pre-

sentar apelacilnes a los tribunales, �ste como ya es sabido es sacri-

ficado. 

Y en ese mismo pais, Lewis E. Lewis, que fu� alcalde de la prisibn de 

-

Sing Sing y hubo de acompanar a la muerte a mAs de ciento cincuenta 

personas, decia friamente, "La pena capital no solo desvirtba su jus-

tificacibn, sino que no podía inventarse un castigo con tantos defec• 

tos inherentes, No se aplica en la medida que al �ico que al pobre. 

El que. tiene influencia o dinero, nunca vl a la horva o la C1mara de 

gas. El jurado no vl expresamente en favor del rico, pero el que se 

defiende, si goza de medios holgados, podria lograr que su caso sea 
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presentado favorablemente; en cambio el que se defiende, pero no tie-

ne nada, gracias que le asignan un abogado de oficio". 

El gobernador de California, Edmund Brown despu�s de una ejecuci6n fa-

mosa que "La pena de muerte ha constituido un grave fracaso, por que e 

pesar de su horror y su incivilidad, ni ha protegido al inocente hi ha 

detenido la mano de los criminales ••• Sblo ha servido para ejecutar a 

los debiles, a los pobres, a los ignorantes y a miembros de minorias 

25 
raciales". 

Y alguien con mayor autoridad todavia Robert F. Kenedy, cuando a6n vi-

via y era fiscal general de los E
"'

tados Unidos, confesaria "QUe el ri-

co y el pobre no reciben la misma gusticia ante los tribunales de su 

pais". Los lugares o paises en que unos hombres han eliminado a sus 

semejantes con la ley en la mano y sin tener que pretextar estados de 

guerra u otras violencias, han sido practicamente todos y a lo largo 

y ancho de la tieraa, siempre e en todo momento, de que hoy es imposi• 

ble encontrar un solo lugar ni tiempo alguno en que las ejecuciones 

capitales fueran desconoa;i;.das. SE ha condenado a muerte a los hombres, 

a las mujeres, a los ninos, a los ancianos, a los enfermos, a los anor

males; se ha condenado a muerte a los animales y tambi�n a los objetos 

25 
ABC. Madrid. 3 Marzo 1960. 
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que fueron consideraijos culpables de cometer un delito. Aunque el 

valor de la vida humana y el concepto a la dignidad del hombre son 

relativamente descubiertos recientemente, ao se puede dudar de �ue

fueron personas sufrientes lasq que calan despeñadas o eran devoradas 

por las fieras, las que ardian en la hoguera, las que se sentaban so• 

bre afiladas espadas cuyas puntas acababan saliendoles por la boca. 

El sentido de venganza, de escarmiento, de desquite que tiene hist6-

ricamente la pena de muerte parece justificar toda la serie ae atroci-

dades que la vistima ha de sufrir antes de expirar y expiar. Los su-

plicios, las torturas y todas las penas corporales en que se mutila o 

se hace sufrir físicamente al hombre, se preeentan generalmente a tra• 

ves de siglos como el preAmbilo de la 6ltima pena, y por cierto mucho 

mls terribles en la mayoria de los casos que la muerte misma. 

Barewf, ese revolucionario nato que &olo mereci6 la guillotina del di• 

rectorio Francls en 1977, escribi6 en sus tiempos de lucha 11Los supli• 

cios de todo glnero, el descuartizamiento, la tortura, la rueda, las 

hogueras, el azote, las horcas, los verdugos multiplicados en todas 

partes, nos han dado muy malas costumbres. Los amos en vea de mejorar

nos nos han hecho barbaros, porque e�tos mismos lo son tambiln. ASi 

cosechan y cosecharlo lo que siembran". 
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La lucha contra la pena de muerte y contra la prlctica legal o ilegal 

de la tortura ha costado sangre y siglos. y es una lucha que estl tan 

lejos de haber t�rminado como de haber sido ganada. Es cierto que po-

nerse hoy a la ley que condesa a muerte a los hombres no es tan grave 

como hace dos o tres siglos, en que semejante extravagancia podía pa-

garse muy caro; eso es cierto. y en algunos países los is mli.s que en 

otros. La lucha por la desaparici6n y desaparici6n y la abolici6n de 

la pena de muerte tiende a seguir. · DNIVERSIIJAD S!MON BOl!VAR 1
!3!21.l "liEG.\ � 

1j :,11:1,r..:QUll�.� 
1,..__-----=- - � ·-� 

La primera conquista reflejada en los c6digos en ese sentido, fu, una 

conquista humanitaria, sentimental y casi est,tica. Unos años antes 

de que se comen�ara a ensayar la abolici�n de la pena de muerte en u

nos cuantos países aislados. se comenzó a expurgar de los textos lega• 

les, la reglamentaci6n de la tortura y ciertas penas corporales que 

suponian mutilaci6n de miembros y degradaciones parecidas. 

Baccaria en su famoso tratado de Dei Oeliti e della pena. escribi6, 

La pena de muerte no se funda en ning�n derecho. No es mls que una 

guerra declarada a un ciudadano. Bajo su directa influencia Leopoldo 

Il de Toscania, en 1786 y Jose 11 de Austria. en 1787 publican sendos 

c6digos en los que se excluye de la pena de muerte a ning6n reo. An

tes y despu&s de Baccaria aay toda una serie de hombres apasionados 

opuestos al derecho de matar, que van a influir tambiln para que des• 
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da este momento, sino totalmente, se supriman al menos deun modo par• 

cial la pena de muerte, para delitos que cada vez se van considerando 

como menos graves. 

La tortura fue abolida teoricamente en todos los países civilizados 

entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, en efecto, aunque 

verdaderamente subsisten hoy numerosas y terriblos formas de torturas 

oficiales que si no pueden inscribirse en lc:B códigos, tampoco pueden 

negarse. 

La diferencia entre la tortura anJigua y la moderna, consiste �n que 

la tortura del siglo XViii era legal y practivada segbn ciertos re • 

glamentos y ciertas ordenes del juez o del inquisidor, mientras que 

la prActicada hoy es abusiva, porque no estl autorizada por la ley es• 

cribe en la actualidad un periodista italiano, pero en cuanto a cruel• 

dad y refinamiento es la atr6z habilidad de hacer sufrir a la gente, 

la tortura actual, la tortura del siglo XIX no tiene nada que envidiar 

a la ant,gua. 

La lucha por la abolici6n de la pena de muerte, comenzada seriamente 

y con buenos aaspicios en el siglo XVIII, fué intensa y apasionada en-, 

el siglo XIX y sigue en el XX. Actualmente existe una gran tensi6n 

en diversos países acerca de ese problema, y la t6nica general es abo• 
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licionista, a pesar que los movimientos politicos de diverso signo va• 

yan proporcionando graves sorpresas, y de que ocasionalmente oleadas

de emocibn popular, consecuencia de la perpetracibn de crimenes aberran• 

tes, parezca robástecer de vez en cuando la postura intransigente y 

conservadora. 

Entre finales del siglo pasado y mediados de lste apenas cuarenta paí

ses terminaron por suprimir de sis c6digos la 6ltima pena: Albania, 

Alemania, Occidental, Angmla, Austria, Brasil, Cabo verde, Colombia, 

Costa Rica, Dinamarca, Eóuador, Finlandia, Goa, Guinea, Portugal, Groen• 

landia, Holanda, Italia, Islandia, Israel, Macao, Mongolia, Mosambique, 

Nepal, Noruega, Nueva Gales, del Sur, Nueva zelandia, Panaml, Portugal, 

Puerto Rico, Queenslan, Repbblica Dominicana, Ruanda, San Marino, Sue

cia, Suiza, Uruguay y Venezuela. 

En enero de 1971, el comitl del Consejo Mundial de las iglesias hizo 

p6blico su llamamiento a todas las naciones en el mundo para que su

primieran de sus hAbitos la pena de muerte, por considerarla una vio• 

lacibn de lo sagrado de la vida. 

Algunos países no solo se niegan a la abolicibn, sino que se niegan 

siquiera a que el problema sea planteado. Existen tambi�n ciertas 

naciones (el caso de Belgica) que mantienen teoricamente la pena de 
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muerte. pero que no la aplican realmente. asi como otros que la tienen 

abolida en la teoria pero que la aplican en la prictica oscura y ale• 

Vosamente. 

Y que decir delos errores judiciales. tantos, tantos crimenes legales 

reconocidos hoy por todos sin que exista ya ninguna posibilidad de en• 

mendar lo hecho. �No hay angustia alguna que pueda compararse al ho• 

rror desesperado que experimenta el hombre honesto frente a ua ajusti• 

ciado cuya inocencia se comprueba despu�s de la ejecuci6n •• exclama 

Alber Naud en su obra No Mataras. 

Camus dice que para algunos hombres, m�s numerosos de lo �ue se cree. 

saber lo que es realmente la pena de muerte y no poder impedir que se 

aplique, es fisicamente insoportable. a su �anera sufren tambiln esta 

pena y sin ninguna justicia. 

Cuando en el siglo XVIII, el doctor Franc�s Guillotin. obsequi6 a la 

humanidad con su afilado invento meclnico. funcionado por primera vez 

el 27m de mayo de 1792, nunca pens6 que con esta medicina draconiana. 

se iba a alterar la existencia humana, las consecuencias, como uno de 

las artes de matar y col1l0 terapeutica social, de la eliminaci6n quir6r-

gica del miembro insano y corrompido, nunca pens6 que con esta medici

na draconiana se iba a alterar la existencia humana. las consecuen• 
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cías funestas que iba a desencadenar, las injusticias de la desigual• 

dad de su aplicaci6�, la impunidad y la muerte de muchos inocentes , 

Y el arraigamiento de la aplicaci6n en muchos paises conservadores, 

como una medida terrorifica de opresibn, lejos de la ausencia de toda 

barbarie y de haber alcanzado grados mayores de civilizaci6n nuestros 

pueblos. 

En nuestuo pais la pena de muerte no existe, aunque, el c6digo de 1837 

lnstituy6 la pena de muerte. Las penas incluidas reproducen tradicio• 

nes aberrantes, que hubieran podido superarse. Se propuso atemorizar 

con el espectlculo del patibulo, recogiendo el c6digo esa proposiái6n. 

Los articulo& 32 y ss de 1937, trataben del modo como ha de ejecutar-

se la��ena del garrote por los condenados a la pena de muerte. Los 

articulos 34, 36, 37 percept6aban sobre los trAmites y las medidas 

para la ejecuci6n. Los art. 146, 611, 615 y 612 se referian a los de• 

litos politicos, equiparando esa acci6n con la de los asesinos y parri•

cidas, los salteadores y ladrones en los peores caaos. Afortunadamen• 

te nuestro pais se encuentra entre los abolicionistas de la pena de 

muerte, haciendole hoaor a la vida, el derecho y la democracia. 

Por formacibn moral, fil6s6fica y juridica, la pena de muerte se ad

vierte de acuerdo con la naturaleza bumana del hombre, tendrl abiertas 
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las puertas de la redenci6n, el arrepentimiento, de la esperanza. Pa-

ra la consecuci6n de hacer que el delincuente vuelva a formar parte 

de la sociedad que un dia lo expuls6 de su seno, por la preservaci6n 

de la dignidad numana y el respeto a sus sagrados derechos inalieba -

bles existe la lucha por siglos del c6digo penal. 

Decia el eminente teologo Gino Concetti ••• Con la pena de muerte no se 

26 
hace otra cosa que individualizar la supervivencia de la Ley del Tale6n. 

Todas las formas de terminar con la vida de un delincuente con la pena 

de muerte, son un atentado contra la dignidad humana y de iguales o ma• 

yores proporciones de que el individuo ajusticiado que le quito injus-

tamente la vida a su semejante. La diferencia en los dos actos estl, 

en que mientras el uno ha infringido abiertamente la ley, el otro, quien 

lo sanciona-El Estado en este caso-no haya sio9 legalizador un delito, 

que muchas veces podria resultar mls ominoso que el hecho mismo que 

busca castigar . El derecho penal moderno y las orientaciones �ls a• 

vanzadas del mundo en lo que a sistemas pa�el6gicos se refiere, com• 

baten por sobre todo la pena mAxima porque se considera que el hom• 

bre, por criminal, por espantoso y repudiable que su delito Y en sin• 

tesis su conducta social deja uan posibilidad de correcci6n de la vi• 

26
coNCETTl, Gino. L'0bservatore Romano. Febrero 5 de 1977. 
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da extraviada. C3rnelutti dijo: "En todo caso se trata de matar la 

esperanza, es decir de cerrar la puerta frente al bien de que se ha 

de conseguir en el futuro; el bien que el delincuente arrepentido pue• 

de hacer, elbien, que a fin de que se arrepienta, puede hacerse a �l. 

La garantia de una revisi6n consagrada es casi todos los c6digos del 

mundo quedaria virtualmente sin ninguna aplicaci6n para los condena• 

dos inocentes, practicamente borrada a las legislaciones. al ejecutar-

8e la pena capital. Y la pena para que se ejecute debe dejar una po• 

sicibn de reparacibn por error judicial, lo que no se consigue ajus• 

ticiando al presunto delincuente. 

La tendencia penal moderna, es la de abolir la pena capital en los 

paises en donde a6n subsisten. Hay principalmente en �uropa, varios 

organismos internacionales con ese fin, y hoy dia la organizacibn de 

las Naciones Unidas estl buscando afanosamente que el mundo entero

se imponga la concepci6n de que la justicia humana no puede ser las 

charcas de sangre, en aras de la ley, ni los horrososos patibulos, 

ni los crueles fusilamientos, ni el letal ambiente de las clmaras 

de gases: sino las penitenciarias donde se acuerden mis el hombre 

que el delincuente, las colonias agrlcolas, en donde puedan mantener 

26 
CARNELUTTI. Cuestiones sobre el proceso Penal. 2olp. 
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el hlbito del.trabajo, los sanatorios y las clinicas para curarles sis

dolencias, las enfermedades que nublan y atrormentan su existencia. 

in una novela moderna de Jaaes Gould Gozzens, se inicia ast: "Oiga 

si yo redactase las leyes, eregirta que el fiscal que pieeiese la pe-

na de muerte y el jurado que la votara, fuesen abligados a asistir a

1 ._ 27 a ejecucion y entonces, quizls sabria lo que hace". 

5.3 HUMANIZACION DEL DERECHO. 

"Pero la fundi6n social del abogado, las tribulaciones de s• concien• 

cia, sus multiples y heter6geneas obligaciones, la coordinacibn de sus 

deberes, a veces antlgonicos ••• todo es para el principiante una in

cognita y nadie se cuida de despejarsela ••• "(Angel Osorio). 

El abogado es un hombre de bien, siempre dispuesto a hacer triunfar 

la justicia, es el protector intrepito de la inocencia, es el formida• 

ble vengador de la inequidad (covarrubias). 

El abogado debe luchar por la conquista del imperio de la justicia,.

Es y debe ser inherente al hombre la humanizaci6n de sus actos, hacia 

sus semejantes, ,de manera especial el abogado penalista, quien al igual

que el m�dico que debe salvar a un enfermo, o el confesor salvar un 

27 
GOMEZ JIMENEZ. Los Hombrea frente al Derecho. 340p.

135 



alma, debe salvar a su cliente de las garras de la injusticia, asumir 

su defensa con honestidad, cuando desarrolla su aliento vital en abo-

gar en procura de los intereses del mls inclificable hombre del contexto 

social debe llevar en alto su dignidad, desecharl categoricamente la 

incopetencia, deshonestidad, inter,s personal, en todas sus actuacio• 

nes de abogado que puedan suplantar su verdadera vocación y ejercicio. 

El abogado penalista debe ser inteligente, erudito, ingenioso, exper-

to, elocuente y de mucho carlcter; y sobre todo tener un amplio cono• 

cillliento del. hombre. Son los ministros de un elevado evanjelio, como 

coadyuvante a su labor de defensa y garantia de los derechos del pro• 

cesado, debe orientar sus investigaciones hacia el hombre que delinque, 

librandose de la fuerza tiranica de la cientificidad en la formaci6n 

de la entidad abstracta del d•t��o, y el juez, como parte integrante e 

importante en el desarrollo del proceso y los intereses de la justicia, 

debe dirigirse en aras de su honesta y pronta actuaci6n; ya que debe 

temersel al juez injusto que a la ley injusta. Su interpelaci6n, a• 

plicaci6n y libertad de que dispone lo ubica en situationes de suavi• 

zar o atenuar la severidad de la ley, las funcibn de juzgar es un pro• 

blema de vital importancia, que de su soluci6n depende la eficacia 

del proceso. En primer lugar esta el cerdito que se le ha de dar a 

la 1e, para determinar la arbitrariedad e injusticia de la conducta 

que se juzga, en segundo lugar esta la forma de interpretaci6n de la 
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leY para adecuarla al caso concreto; y por 6ltimo el sitial de mis im• 

portancia estl el problema del juez que tiene que deambular siempre 

entre los dos conceptos, hombre y ley. teniendo que satisfacer las 

demandas de ambos. 

El fil6sofo Giovanni Papini 1 dijo: 

·1·. DNIVEISIDAO SlMON BOLIVAR 1
BJBUOTEG.b. 

ElARRA/"iQ�l;Ll.4 
• -..........,..,.�s;;za WW: � • - • ' 

"S1. nos fundamos en Ia psí'co'l:t>Bia, 

todo culpable deber� see absuelto, si nos preocupamos en la defensa de 

la sociedad, todo culpable deberla ser eliminado para sieapre� Para el 

logro de una humana justicia el abogado debe luchar contra todos y con• 

tra toeds; el derechos es lucha. Cuando la ley se alza e infama con

tra el hombre, p�ra hacerle ver a ella,tiliÜ juez y a la sociedad qile el 

delincuente es un hombre, el verdadero y sincero abogado debe incur• 

sionar en el derecho con seguras provisiones de experiencia con una 

formaci6n social e humanística mls solida e integral, con un penaa -

miento mls maauro, profundo y claro, comprometido con los problemas 

fundamentales del derecho, a luchas por descubrir la esencia del hom• 

bre, su naturaleza, su grado de libertad, para lograr la determinaci6n 

de las normas que han de regir su vida individual y soaial. 

El abogado penalista debe ser solidario con el hombre y no con el de• 

lito, con calor humano debe tratar de entender su acto violatorio de 

la ley, explicarse su conducta haciendole menos dura su situaci6n, mos• 

trandole un indicio de esperanza. 
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Las realizaciones efectivas de los intereses de la justicia en el pro-

ceso requiere la participaci6n honesta y teal de todas las personas 

que concurren a �l. La justicia necesita de la apasionada acusaci6n

del ministerio p6blico. necesita que el testigo sea inveraz. reclama 

con insistente voz la diligencia, la responsabilidad y el conocimillll

to exacto y verídico del m�dico legista, del perito, del avaluador de 

perjuicios; demanda de la parte civil que la salvaguarda de los inte-

reses de sus gobernantes, no comprometa. la justicia debida al proce-

so; aboga tambi�n por un defensa ticnica, sabia. responsable; y por 

6ltimo requiere que la aptiaci6n del juez este circunscrita a la a

plicacibn de la ley sin olvidar que a veces la injusticia reclama de

i1 temeridad y osadia para combatir la misma. 

El derecho penal debe ser esencialmente espirijualista dados sus com-

ponentes, esencialmente morales. debe ser la mis noble y digna de las 

ramas del derecho. En razbn de ello, el abogado penalista y su noble 

misibn, no solo defiende la libertad y la §Usticia debidas a su tepre-

sentado, sino tambi�n y principalmente su vida, su dignidad, su honor, 

su paz, su futuro, su segur�dad. Este es la sublime responsabilidad 

que encarna su sublime misibn. 

El abogado por su espiritu inquisidor esta mAs presto a comprender 

que a criticar, e ahi lo magnaniu de su personalidad. 
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Los jueces no son solamente los ciegos ejecutores de las leyes , sino 

los interpretes flexibles y discretos, los inspiradores de su evoluci6n. 

Ya lo decia Bernardino Montejano:, Nosotros que consideramos que el de

recho esta dentro del orden �tico y que somos solidarios coa la con

cepcialista esperitualista del mismo creeemos en la obligada referen-

cia del derecho a los valorea, a la injusticia, al orden, al la paz y 

a la seguridad en com6n. 

Cuantas tragedias humanas han ocasionado la propia justicia por no ha

ber sido mla ecuanime por la demora en sus resoluciones, por haber des-

humanizado la aplicaci6n de la ley, por no pensar sino en el delincuen

te sino en el hombre, por la interpretaci6n injusta de las normas lega-

les, si los jueces pensaran en el peligro que esto ocasiona, serian 

muchas las tragedias inutiles que se evitarían al contlomerado social, 

por que un hombre injustamente detenido es un agravio a toda la huma

nidad, es una afrenta al derecho, es una innominia para la justicia. 



6. SISTEMA PENITENCIAllO COLOMBIANO

"Todos los coleres se resumen en el negro humo de la celda, y en el 

verde aveces combinado, de los que dicen defender el orden para que 

la patria no sea fea". 

Pero aqui adentro, no todo es negro: nos ilumina un sol de afuera, 

un sol que va emergiendo, muy lento ••• pero que cuando sale siempre 

quema� (Edit. La Pulga) 

Penitenciaria fue el nombre que se le di6 en un principio a las 

prisiones que no tenían por objeto el casttgo, sino la reforma del re• 

cluso. MAs tarde cuando el encarcelamiento llegb a ser considerado 

principalmente como medida correccional, el t�rmino penitenciaria vi• 

no a ser sin6nimo de pr,sibn. Se reserva esta denominaci6n para desig• 

nar los establecimientos penitenciarios destinados al cuaplimiento de 

largas penas de prisibn, las cuales suelen adoptar determinadas carac• 

teristicas especiales, tanto de carActer e�tructural como en su orga

nizaci6n y funcionamiento. 
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De acuerdo a este sistema penitenciario, los centros de reclusi6n se 

dividen en: 

6.1 PENITENCIARIAS 

Son las destinadas exclusivamente para la reclusi6n de personas conde• 

nadas y confirmadas en sus penas por la respectiva sentencia. En esta 

se recurren individuos con penas mayores de seis a�os. 

Existen en el pais siete de estos establecimientos: 

La Central de Colombia (La Picota): Con capacidad para 1.500 reclusos 

y cobija generalmente 1.800 reclusos. 

La Nacional de !bague: Con mna capacidad para 650 reclusos y alberga 

generalmente 840 reclusos. 

La Nacional de C6cuta: Con capacidad para 280 reclusos pero promedial-

mente cuenta con 400 reclusos. 

La Nacional de Palmira, la de Popayln, la de Tunja y la rural de Ca• 

Laircl. 
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6.1.l C!rceles de Distrito¡ 

Son asinados los reclusos en calidad de retenci6n preventiva que ope

ra dentro del respectivo distrito judieial por regla geaeral. 

Pero la Uireccibn General de Prisiones la jija a determinados conde • 

nados al cumplimiento de sus penas ea estas carceles. Las penas van 

de tres a seis años. Existen cuarenta establecimientos de este tipo. 

6.1.2 Clrceles del Circuito: 

Son las destinadas a la detencibn de determinados procesados �ue ope

ran dentro del respectivo distrito judicial, cuenta el pais con 130 

establecimientos de esta clase. 

6.1.3 Reclusibn de Mujeres: 

Son destinados a la detenci6n y reclusibn de mujeres y que operan den

tro de las respectivas juridicci6n judicial a la que la ley los somete, 

de estas hay 9 en el pais. 

6.1.4 Colonia Penal: 
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Establecimientos de reclusi6n exclusivamente masculino. Esta dedica-

do a la reclusi6n de condenados cuya peligrosidad, antecedentes o el 

delito cometido, conllevan a t•ner un criterio de que ese condenado 

necesita un rbgimen especial de rehabilitaci6n. De este tipo de 

c.\rcel hay una. 

La Colonia Agricola del Oriente; llamada "La Acacia", estilo recluidos 

en ella seg6n el promedio del censo de 1974, 1.082 reclusos, 

6.1.5 La Isla Prisi6n Gorgona 

Se destina a esta por el delito de homicidio a los reclusos que de-

termine el ministerio de Justicia, que haya sido condenado a penas 

-

privativas de la libertad de 12 anos o m!s y cuya edad no sea inferior 

a los 18 años. La sentencia es indispensable que se haya ejecutado. 

Ademls de estas existen en el pais las cArceles municipales, destina

das a los reclusos sumariales por autoridades municipales. 

Por otro lado la pallile normativa del sistema o rbgimen penitenciario 

est.\ constituido por un conjunto de normas rígidas y determinantes, 

de la organizaci6n de la vida carcelaria. 
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Este rlgimen tan rico en articulos, no se cumplen en la prlctica, ya 

que las estructuras del sistema penitenciario no estln hechas para 

cumplir esos objetivos, o sea cumplir los objetivos para lo cual fue 

creado este sistema. 

La entidad encargada de �acer cumplir o de velar por el cumplimiento 

del rlgimen penitenciario, es la direcc16n general de prisiones, sec• 

cibn dependiente del Ministerio de Justicia y es una instituci6n encar

gada de ejecutar las sanciones y resoluciones que dictan aas autorida• 

des judiciales, con el fin de rehabilitar a las persona que violan las 

normas, pautas o valores que han sido institucionalizadas por la socie• 

dad. 

Sobre este rbgimen carcelario Colombiano, Existen muy pocas obras, una 

de ellas, el libro de prisiones de Colombia, escrita por la Mayor Ber• 

nerdo de Echeverrt Ossa, exdirector de la Direcci6n General de Prisio• 

nes afirma que II Sobre este r�gimen no existe la menor regJamentaci6n 

0 que la existencia es una reglamentaci6n incoherente, ya que se presen• 

tan una serie de situaciones dispersas en distintas leyes y decretos 

que han sido condenados en un solo cuerpo, todos deficientes, incom• 

peltos� ser expuestas hoy a norma alguna, a organizaci6n y r�gimen, 

y que por lo tanto se maneja al capricho, la arbitrariedad de los fun • 

cionario� que se nombran en estos moaentos, es decir, su funcionamiento 
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depende de la calidad delos individups. 

La mayor parte delas prisiones en Colombia, tradicionalmente han sid o 

dirigidas por militares en ejercicio o poe militares retirados, los 

que distrocionan de hecho la labor de la cArcel; solo ahora en los ll• 

timos años, la labor delas carceles estan siendo dirigidas por abosa

dos. 

Por otoo lado como puede observarse, la estructura del sistema peniten

ciario �olombiano para quienes se detienen a analizar cuidadosamente, 

no responden a los objetivos que teooicamente se le han asignado. 

Es un r�gimen demasiado incoherente para tratar in problema tan deli

cado como lo es la rehabilitaci6n de aquellas personas que por una u 

otra raz6n han delinquido. 

tn estas carceles no se atienden los problemas de la edad, del nivel 

cál)ural de las personas; no se atienden los diversos aspectos de ti• 

po sicosocial o som�tico que puedan haber generado el problema, y )o-

dos los individu�s son recluidos sin ninguna plaiificaci6n y sin aten-

der las condiciones particulares de ello y son atendidos o cuidados por 

una poblaci6n te soldados, cuya preparaci6n es mAs que minima; la cual 

esta en 1reaaci6n con el ingreso o salario mensual que esta poblaci6n 
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cibe constituyendo asi en su mayor parte los centros carcelarios un 

reflejo del sistema de explotación capitalista, en donde el recluso 

pasa a ser siempre el explotado de los pequeños explotadores de este 

submundo. 

Para abordar lo que es el sistema carcelario, sistema penitenciario 

y carcelario, y para abordar el tema de la delincuencia en nuestro pais., 

hay que considerar dos aspectos: Lo que es la delincuencia en sun sis

tema dividido en claees como producto de las cond:diones e i�justicias 

de este sistema y de lo que son los medios de los cuales se valen es• 

te tipo de sociedades para atender esta situaci6n, para tratar de rein

corporar al individuo como un ser productivo a la sociedad, es decir, 

comprender co .� aquellos sistemas en los cuales la persona es explo-

tada. Solo pueden generar circunstancias en las cuales podrian ser 

aceptados como individuos normales, aquellas personas o individuos 

que por las oportunidades que poseen, por su estatus en esta sociedaa 

dividida en clases, cienen la oportunidad de lograr los medios indis

pensables para vivir o recibir un formaci6o que le permita vivir ade

cuadamente en la sociedad y que aquellos individuos o que por uno u 

otro motivo estan. obligados a delinquir, son llevados por las circuns• 

tancias a ello, lejos de proporcionarle los medios de rehabilitaci6n, 

educaci6n y reincorporaci6n a ella, en las zonas marginales de nuestras 

sociedades lejos de proponerse esta sociedad el tratamiento objetivo de 
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sus problemas, que son los que generan la delincuencia, crean mecanis-

mos de represi6n y atribuyen a este mecanismo la facultad de corre

gir el mal que ella misma ha generado, que en la pr!ctica distrociona 

los objetivos tebricos que en el caso de la sociedad Colombiana, le 

ha trazado a los sistemas penitenciarios, a trav�s de nuestra legis• 

laci6n colombiana, para la c!rcel y el sistema carcelario. 

6.2 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

BARRANQUILLA. 

CARCEL NACIOJIAL MODELO 

Esta institucibn carcelaria fue construida y fundada durante el perio-

do presidencial de Santos (1938-1942), y siendo gobernador Rambn Lafau• 

ríe. 

Estl ubicada en el barrio abajo al Norte de la Ciudad, con una capaci• 

dad de 2j6 reclusos y actualmente tiene una poblacibn de 375 reclusos 

y 20 guardiaaes.

La siguiente es la organizacibn administrativa de la institucibn: 

Director, subdirector, abogado, mldico, odontologo, trabajador Social, 

econ6ma, enfermera, dacticoscopista, pagador, tres secretarias, profe-
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sor, dos instructores de taller, 45 guardianes, un teniente y3 cabos 

y 3 guardianas requisadoras. 

6.2.l ASPECTOS FISICOS Y SITUACION MATERIAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES 

INTERNAS DE LA CARCEL 

"Acordaos de los presos, como presos, juntamente con ellos; y de los 

afligidos, como que tambilm vosotros mismos sois del cuerpo", (Hebreos 

13.3) 

Por vla de ilustraci6n se seftala un caso delos m6ltiples que hay; la 

clrcel modelo de Barranquilla, fue construida para 400 presos, en cier

tas fechas sube la poblacibn hasta 800� y su promedio permanente es de 

500 a 550. En ella conviven j6venes con adultos y con viejos; delin

cuentes por dolo J reincidentes, se debe fundamentalmente a fallas en 

el manejo de los fondos presupuestales. 

La clrcel de Barranquilla �ace 30 años que se termin6 su construcci6n 

y cuando se iba a ocupar se agrieto por haberse construido sin los es• 

tudios previos del suelo, lo mismo sucedi6 con otra carcel en el sec

tro sur de la ciudad, dilegenciada en el periodo de Rojas Pinilla. 

En el aspecto de las condiciones locativas, Aue presentan una de las 
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mayores fallas en la Clrcel de Barranquilla, ya que el �stado ea sus 

diferentes secciones y pabellones no est! de acuerdo con el espiritu 

de lo que la ley ha trazado para los que debieran .ser las condiciones 

en las que el individuo oa de vivir, sea sometido a un proceso de re• 

habilitaci6n. ·1· ONlV.rnsmAo s1.MoN BOLIVAR /
BJBL!Gii:G,, 

. �IIRR.lfJ')¡;¡¡ Li\ J 

Especificamos el aspecto del hacinamientoya que esta institución fue 

tecnicamente diseftada para 2j6 reclusos y en la actualidad hay 365 

en algunas temporadas llega a duplicarse este n6mero; personas que es-

tan recluidas alli y se encuentran en condiciones de haciaamiento, sin 

ninguna clasificaci6n que tenga en cuenta la gravedad, el tipo del de

lito, el nivel peltucal de la persona, su procedencia, su estracci6n 

social, etc. 

Al encontrarnos en el aspecto fisico vemos que es deprimente; las ba

ses de los muros, las paredes se encuentran agrietadas por el salitre 

Y sin aseo, por que el sucio y los malos olores forman parte del am-

biente de la instituci6n. 

En esta existen 9 pabellones de los cuales 2 reunen condiciones nece-

sarias para que los reclusos �ue en ella habitan cuenten con requisi-

tos minimos para vivir dentro de cierta higiene y aseo. Los pabejlo -

nes 1 y 2 son colectivos, tienen una capadidad cada uno para 25 reclusos. 
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La dimensión de cada pabellon varia de acuerdo al n6mero de celdas 

que posea ., por ejemplo los pabellones 6 y 7 tienen 22 celdas y cada 

una de elaas tiene dimenciones de 2,50 metros por 2 metras o sea una 

infima proporci6n no, relacional con el n6mero de reclusos que inclu• 

yen en ella y donde se eeunen 46 y 44 reclusos. 

En la Celda denominada "La Isla" internan a los mis peligrosos o a los 

que han quebrantado la disciplina interna. Esta isla tiene 1.50 metros 

de ancho por 3.50 metros de fondo, alcanzando alcanzar alli a unos 10 

6 12 reclusos en condiciones inhumanas y degradastes, para lo que es 

un recluso como cualquier ser humano. AdemAs de la Isla como lugar 

de castigo o de tortura existen 2 calabozos blindados, estos son de 

1 metro de diametro y una avertura que hace las bases de puesta sin 

servicio sanitario. 

La cocina del lugar donde se preparan los alimentos se encuentra en 

estado degradante, ya que esta en pesimas condiciones, no cumple las 

condiciones de limpieza, aseo e higiene., y donde existe un fogon de 

material al cual le suministran carb6n. No existen m'as utencilios 

de cocina. El comedor se encuentra en iguales condiciones que la 

cocina, tanto es que los reclusos prefieren tomar sus alimentos en 

el patio que seg6n ellos es mls salueable que el comedor. 
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En cuanto a servicios sanitarios podemos decir que su aspecto es anti• 

higienico; por que no se han renovado las letrinas que datan desde 

1942, fecha en que se levant6 esta instituci6n, donde ninguno de los 

administradores o representant4s del gobierno han hecho nada por reno 

var el servicio sanitario de lo cual se deduce que por mucho esfuerzo 

personal por parte de los reclusos por mantenerlos correctamente, no 

dejan de correr riesgos tanto para reclusos como para sus familias , 

las cuales en un momneto determinado hacen uso de ellas. Estas letri• 

nas por su construcci6n son propicias para la propagaci6n de enferme• 

dades infecto-contagiosas. Su constitucion se define asi: Por cada 

Pabell6n hay 4 letrinas o pozos para necesidades fisiol6gicas, las 

que permanecen abiertas dia y noche evaporando olores mal olientes, 

por el resultados de las necesidades o heces fecales que quedan estan• 

cadas por no tener servicio de alcantarillado; esto trae como consecuen• 

cia los estados anotados antes, agravando su estado de salud. 

La ventilaci6n esta infimamante ligada a la construcc16n arquitectoni• 

ca de esta instituci6n, ya que al momento de su constructibn no preví• 

nieron aspectos que repercutirían en el fituro. Anteriormente se te• 

nia un coneepto diferenCle de lo que era una cArcel; ademls el porcen

taje de la delincuencia era menor al actual y fue asi como construye• 

ron para 275 reclusos, que ea ese entonces era normal y se podía dis -

frutar de ventilacibn normal, pero en la actualidad no podemos decir 
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lo mismo ya que esta intituci6n cáenta con 365 reclusos no solamente 

condenados sino sindicados . Como se puedenapreci•r la diferenciA es 

mucha. ya que si anteriormente un pabellon albergabaa 22 internos en 

la actuí\LIDAD CUENTA CON EL DOBLE O Mis ybel poco aire que se fi�ra

por lAs ventanas queda ahogado por los reclusos de alli que no ¡oda• 

moas hablar de ventilaci'on eecuada en contra de los principios huma 

nos. 

Despu 1 es de haber analizado las condiciones locitivas de la c'a! 

cel N'acional Modelo de Barranquilla y al no guardar una proporci'on • 

entte la gran plobaci'on reclu'ida vemos que estas condiciones locat.!. 

vAs dan origen a que se presenten fen6menos del hacinaaiento contiun'ua 

ya que la may r'ia de los condenados se les encierra por un m'inimo 

de dos ajos . Este bfen6meno dado genera sinmumeros de problemas con 

las diferentes aberraciones sexuales y enfermedades nerviosas que ame 

naa:an la ser humano (recluso) tanto en su estado f�lsico y s'iquico. 

Es,e hacinamiento es consecuencia al creciente aumento de la pobla• 

ci'on carcelaria en el pais y en particular en la ciudad.J18 que las 

instituciones carcelarias no cuentan presupuestalmente con la capaci 

dad para planificar su crecimiento y sus aplicaciones y hacer las do 

taciones correspondientes para recluir a ets poblaci6n dejandola sin 

locales aptos para que cumplan tal funci6n impulsandonos a pregunt.!_r 

nos: Qu� hace el Ministerio de Justicia y la Direcci6n General de Prii 

siones para solucionar tal situaci6n; que cada dia alarmaria la esta 

bilidad y equilibrio necesario en una instituciln de rehabilitaci6n? 
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6.2.1.l SERVICIOS OOONTOLOGICOS Y MEDICOS. 

Los servicios m�dicos asistenciales que presta el Ministerio de Ju,! 

ticia a la poblaci6n reclusa del pais adolecen de graves fallas; ya 

que factores de orden econ6mico y humANO han incidido de tal manera

que hoy la llamada Sanidad Carcelaria tiene una imagen negativa. 

Este es uno de los servicios mls deficientes a pesar de que se ha s� 

perado la limitaci6n del maecico; no existen imple entos quirurgicos 

Di de emfermeria, ni drogas para atender a los pacientes. Estas lim!_ 

taciones obligan al mldico y al odont6logo a limitarse a funciones g 

genrerales de la medicina y de la odontologia, por lo tantomel cuiia 

de la salud del recluso es una preicupaci6n indicidual o de la fami-

lia y solo los mls pudientes dentro de la discriminaci6n administrat!, 

va que se da en nuenstra sociedad tienen la oportunidad de acudir a

m6dicos particulares. 

6.2.1.2. Tratamientos de las Enfermades del interno. 

En cuanto a recurso humano, loterapeutico, la asusencia de profesio

nales como el Siquiatra, Sicolbgo, Trabajadora Social es total. El Si

cologo y el siquiatra no aparecen contemplados en ninguno de los ele-

mentos adainistrativos de la instituci6n; en cuanto a mediso técnicos, 

recursos de terapia, disoiciones locativas para realizar reuniones de 

dinlmica de grupo, charlas, conferencias, o entrevistas pprsonales e

con �llos, con los cuales poder incluir en la situaci� personal de

los reclusis, la asudncia total, ademls en cuanto al proyecto de prl_s 
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en las actividades que realizaron los estudiantes se encuentran -

enormes dificultades para poder verificar actividades de grupo -

que requieran la ubicaci6n de uno o de varios reclusos fuera de 

sus respectivos pabilones, puesto que la instituci6n en sus ormas

o reglamentos no contempla estas posiblidades, am6n de la ignorancia

total de guardianes respecto a estos elementos y la poca disposici6n 

de la directiva para compleotarse en relaci6n con 6llos. 

6.2.l.3. Trabajo y sus elementos. 

Indiscutihlementebel trabajo para los reclusos es la base para su rea 

dapataci6n y fuente de ingreso para atender las necesidades de la fa-

milia y la propia subsistencia. El trabajo ideal para los reclusos es 

la artesanla. La actividad industrial tiene el inconveniente de ocupar 

el minimo de personal con el mAximo de producci6n. en cambio lo que• 

se requiere es la ocupaci6n total con una ocupaci6n aeproducci6n media 

que sea ofercida por la empresa privada. 

A pesar de la influencia terape6tica que llene el trabajo, la indust• 

tria no presta ninguna ayuda al recluso para su reeducaci6n, para au•

tomatizarlo y por el contrario lo que sereq uiere es sensibilizar al 

hombre recluido. 

La artesania cumple este prop6sito lo mismo que aquel de la ocupaci6n 

total. Tres son las dificultades principales para el trabajo en la • 

clrcel: l)La falta de espacio, de talleres y de instructores.2)La fal 

ta de capital y colaboraci6n y 3) La dificultad para la colaboraci6n 

y venta de productos elaborados. 
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El Cbdigo Penitenciatio en su Capitulo II articulo 233 y s.s., trata 

de la obligacibn de los detenidos de trabajar y que al ingresar a pa 

gar su condena, podrln continuar ejerciendo su profesi6n, si esta se 

ajusta a las condiciones internas del penal; ademls que el interno no 

sepa una labor se le ensenaf'a; igualeaente �ate estarl amparado con 

tra accidentes de trabajo cuandoiá:rabajen por cuenta de la adminis• 

traci6n1128 

Las anteriores medidas, caen por su propio peso, pues se basan en uto• 

plas, articulos que en ¡a prlctica nunca se han cumplido por la inefi• 

cacia de presupuesto, la ineptitud de funcionarios competentes, fal

ta de interks de los mismos, abandono y olvido, y lo mls importante 

una falta de humanizacibn hacia los interno. 

En la clrcel actualmente se trabaj esporldicamente en mecanica, alam• 

bres para potes de pintura y carpinteria, llevandosetodo la utilidad 

Y siendo miserablemente explotados. Se necesitan aqui medios de pro• 

duccibn maypres, mls talleres, celebrar contratos y emprestitos con 

la caja agraria para comprar maquinarias, se necesita personal admi• 

nistrativo que se apersona de su verdadera labor y darle exacta apli• 

caci6n a los articulas enunciados y seguro se libraran del minotauro 

28 
CODIGO CARCELARIO. Decreto 1817 de 1964. Cap. II Art. 233 y ss. 
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del ocio, hacinamiento y reicidencia entre otros de los internos, 

6.2.l.4. LABORES DISTRACCIONALES Y DE INSTRUCCION. 

No existe un programa permanente dentro de ests aspectos, la Direc-

cibb General de Pr�siones ha dispuesto al lo largo del aoo la celebra 

ci6n de tres semanas Penitenciarias en las cuales se incluye una pr,2. 

gra.1aci6n especial que se aJienda a los apsectos recreacionales o cul-

turales y se brinde al recluso la aoportunidad de part6cipar en acti

vidades deportivas como futbool y bloncesto, ademAs la participaci6n 

de grupos teatrales y musicales. 

Especificamente podemos decir que los 6ltimos aoos estas semanas pe• 

nitenciarias se han visto atendidas por estudisntes de distintas F.!, 

cultades de las Universidades de esta ciudad q 

Es de anqtar tambibn la falta de limitaci6n casi total de los reclusos 

de la instituc16n para los aspectos que no sean puramente administra

tivos carcelarios, que tengan que ver con la rehabilitacibn, obliga -

a que la realizaci6n de estso eventos tiene que realizarse con la par

ticipacibn de la empresa privada, mediante de los donativos y el apor• 

te implementos o refrescos y la presentaci6n de algunos espectAculos. 

6.2.1.5. Comedor y Cafe eria. 

En la CArcel Nacional Modelo de Barranquilla, no existe el servicio

de cafeteria. 

Ellisten cuatro locales o tiendas denominadas Caspetes de propiedad de 

particulares que pagan su impuesto a la Direcc16n ,ara las funciones -

de expendio y es alli donde los reclusos.adquieren los cigarrillos, . 
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jabones, gaseoosas, chichas, tintos e incluso aquellos que tienen ci• 

ertas condicones econ6micas compran sus alimentos en estas tiendas o 

caspetes puesto que su preparaci6n es superior a que la surten en la 

institución. 

La cocina, sia esto se le puede llamar cocina por el solo hecho de que 

alli se cuecen alimentos se encuentra en un estado lamentable, en es-

te deteriorado salon se haya una hornilla o fogon de material, que se 

le suminstra carb6n para que los alimentos esten en condicines de di

gerirse. 

La cocina seg�n la Panamericana de Asuntos de la Vivienda, debe reunir 

las condiciones de limpieza y amplitud, con el fin de que los alimen• 

tos que llegan al recinto no esten propensos a toamr suciedades o es� 

tado de descomposici6n. 

El comedor o lugar que se utliza para tal funci6n era anetriormente -

una capilla, que fue destinada para este uso. 

Actualemnte no se utiliza debido a su poca capaicidad y mal estado y 

por lo tanto los reclusos deben ingerir los alimentos en el patio.A-

claramos que debido a �a misma discriminaci6n que existe en cuanto al 

factor econ6mico, los reclusos de los pabellos 8 y 9 ingieren los ali 

mentos compados en los caspetes ya mencionados, en sus puopi
8

s celdas 

mientras que los de los pabelllones i al 7 lo hacen en el patio. 

El comedor estA dirigido por 11 rancheros destinados a prepar la co• 

mida. Estos rancheros son escogidos por la Direcci6n, Guarda y Econ6• 
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ma.Entre ests rancheros hay un jefe, el cual es designado por este 

mismo personal. La partida de raciones es enciada por el Ministerio 

de Justicia y es de.$40.oo, por cada recluso. Esta partida abarca

las tres comíds. 

El horario para tomar los alimentos es; 

Desayuno; 6A.M.compuesto por caé� con leche y pan 

Almuerzo llA.M. Sopa, arroz, Bituaya, carne y agua de panela 

Comidad; 430 P.B. igual al almuerzo pero sin sopa. 

Para la compra de alimentos debeb hacerse contratos con diferenetes 

proveedores. 

6.2.1.6 Ensenanza y Capacitación. 

Una de las graves fallas de la readaptación del recluso reposa en las 

dificultades para su iostrucci6n,mi 90% de la población de la Clrcel• 

Nacional Modelo de Barranquilla sabe leer y escribir pero su educa•• 

cibn es muy elemental.Todoel esfuerzo debe dirigirse a impartir una �a 

pacitaci6n teórica y una formaci'on cultural y civica que le faciliten 

en primer lugar hacerse a medios econbmicos durante el tiempo de su r_e 

clusi6n, lo que les genere una independenica del medio familiar, pues-

to que la mayoria de las ocaciones el recluso no cuenta conmedios e• 

con6micos dentro ale la clrcel para poder procurarse elementos indispeE 

sables, por lo tanto factor indispendable dentro de la labor de reha• 
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bilitac16n del recluso o de la persona recluida de una institucibn 

carcelaria lo es el factor educacibn y capacitaci6n� En la clrcel

Modelo de Barranquilla existe una biblioteca donde abunda la novela 

apasionada de vaqueros, policiacas criminales, revistas y toda clase 

de revista alienante, que marchan muy a la par con la ensenanza poco 

prlctica que se imparte alli; por ejemplo 1
8 

ensenanza reli@iosa, g.!,o 

grafia e historia, van al terreno del olvido por su poca o nula apli-

caci6n enla vida de cada uno de esto.s individuoso-

En este aspecto el grupo encargado del proyecto de educaci6n realiz6 

charlas y conferencias dez tipo cultural y otras dendeientes a desper 

' tar y mejorar en ellos la sociabilizaci6n y a fomentar mejores rela-

ciones humanas en esa poblaci6n disminuyendo asi el elemento agresivo. 

·1; tlNIVfftSIDAD $f,l(Ol'f b� .. ,�� 
6.2.2. SECCION JURIOICA. BlBLIOTEGA 

ar. RRAnQU!l LA 

La secci6n Juridica es una de las Oficinas mls famili¡ri�adas con la 

poblaci6n reclusa. A esta corresponde fijar el lugar opa bell6 n pa-

ra la persona que ha sido sindicada o condenada. 

A esta secci6 n corresponde proyectar las resoluciones o tralasdos ya 

sea por enf•rmedad, o que requiera cambio de clima, motivo de orden in 

terno del estableciminto, estimilo de buena conducta y necedidad de -

descongestioar el penal.

Tambiln le corresponde estar en contacto permanente con los abogados 
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parq que traten los traslados, las libertades por penas cumplidae, 

las franquicias y las libertades preparatorias, En esta secci6n Ju• 

ridca se elabora la Cartilla BibliogrAfica, como tambi�n se realiza 

el computo de trabajo para la rebaja de la Pena.

Esto seg6n la Ley 32 de 1.971, tambiin se rebaia la pena sobre el ti�m 

po de estudio.-

6.2.3.Entidades que ayudan al Recluso. 

Antiguamente existian en esta Instituci6 n Organizaciones encargadas 

de dar ayuda filantrbpica al recluso como Daaas Rosadas, grupos de _!!a 

mas Rosadas y la Sociedad de Amigos del Recluso (Samir), realizando• 

actividades que cubrian una de las necesidades b1sicas como es el ve,! 

tir, la alimentacibn , en fechas especiales, como rambi�n proporcionar 

los momentos de recreaci6n, pero actualemnete estas ayudas filantr6-

picas han ido minando y s6lo peri6 dicamente en semans peaitencia•

rias, navidad y dia del recluso lo hacen. Estas festividades son e�a•

nadas por Decretos del Ministerio de Justicia.Las fiestas del 25 de

Septiembre dia de las Mercedes Patrona de los Reclusos, es cuando las 

autoridades y lasentidades filantrbpicas y la Direcci6n del Penal tr,!_ 

tan de recordarse del interno, de haver un dia menos agobiante. 

Co este sofisma de distracci6n quiero ponerse a salvo de su adminis• 
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tracibn egositas del olvido y de la indigencia en que se enceuntran 

los reclusos, y de la violaci6n de la exacta aplicaci6n de las nor• 

preceptuadas para regir a cabalidad el r�gimen carcelario.Ojal! que-

una recta adminsitraci6n carcelaria pueda corregir y apersonarse de

ests seres de la noche. que no se espere el dia de las Mercedes para 

poder congratularse con �llos todos los dias.•�ues todos los dias son 

los dias del recluso", todos los dias son nuestros dias, pues �llos• 

tambi�i son humanos, bllos son nuestros hermanos de raza y de des-

ventura. 
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7. POBLACION Y CARACTERISTICAS DEL PERSONAL RECLUSO

(Cuadro No. l) •

Las Prmsiones de Colombia al promediar el ano de 1.974 tenian un to• 

tal aproximado de 36.500 reclusos. De �llos 5.500 estaban en las clr-

celes Municipales, y el resto, en los establecimientos dirigidos por

el Ministerio de Justicia. 

Siendo la poblaci6n Nacional de 21.000.000.aproximadamente hay un pr,2 

ceso por cada 629 habitantes y mli de 135 en cada grupp de 10.000.ha

bitantes. 

No. EDAD F. % 

1. 16 - 18 14 4.2 

2 19 - 25 156 41.8 

3 26 - 35 132 39.0 

4 36 - 45 29 9.0 

5 46 • 55 17 5.0 

6 56 o mis 2 1.0 

TOTAL 336 100.0 
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''El volumen DE la pobaci6n carcelaria es grande; superan con creces 

el que registran otros paises y no admite comparaci6n por ejemplo, 

con el de Italia, �ue tiene 55 por cada 100.000 habitantes, Pottu-

29 
gal 54; Grecia 43; Espana 37� y Holanda 23� 

La elevada población de reclusos se explica: 

a. Alto indice de criminalidad.

b. Por mecanismos procedimentales que facilitan la privaci6n de la

libertad y son exigentes para otorgar la excarcelaci6n. 

c. Por lentitud y morocidad de los sistemas ju•iciales y muchas ve-

ces de los mismos jueces. 

La poblaci6n reclusa presenta una gran movilidad o fluctuaciones. Dia� 

riamente entran y salen delas clrceles del pais un promedio de 350 a 

370 personas, esta situaci6n 4s explicable por la detenci6n preventi

va existente para un buen n6mero de delitos, la excarcelacion en sus 

diferentes formas y el crecido n6mero de providencias que rebozan la 

detenci6n, sobreseen o absuelven. 

El cuadro abterior muestra las edades de la poblaci6n interna de la 

c&rcel Nacional Modelo de Barranquilla. 

29 
CASTRO, Jaime. La Justicia en Colombia. Publicaciones especiales. 

57p. 
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En primera instancia dividimos esta poblaci6n carcelaria separando los 

menores de edad ( 16 a 18 años), con una frecuencia de 14 y UQ 4.2% 

de la poblaci6n carcelaria. 

Luego tomamos las edades de 16 a 26 años, dando una frecuencia de 156 

con un porcentaje de 41.8 en relacibn al total de la poblaci6n. 

La edad correspondiente de 26 a 35, presenta un resultado de 132, el 

30% de la poblaci6 n; mostrando estadist;!camente que la poblaci6n r• 

recluso entre 16 a 35 a9os suman el 85% de la poblaci6n carcelaria,-

indicando que estos individyos se encuentran en edad productiva pa-

ra la sociedad. 

De los 36 a los 45 anos, encontramos una fecuencia de 29 y un 9% de• 

la poblaci6n. 

De la edad correspindiente de los 45 y 55 anos, se obtuvo una feecuen 

de 17 representanto un 5% de la poblaci6n. 

Las edades de 56 y mis, le correspondi6 una frecuencia de 2 y un p!r 

centaje de 1% en relaci6n a la poblacibn recluida. 

Como explicamos anteriormente en las edades de 16 2 35 aoos,se en• 
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cuentran individuos aptos para desempenar cualquier labor produc�i 

va en beneficio de la sociedad,pero se encuentran recluidos por h� 

ber delinqu 1 ido.La mayorJa estA en un tramo de vida particularmente 

6til sobre el cual los contraestlmulos al delito o las terapias r� 

habilitadores pueden a6n obrar pero en el cual tambien hay parti

cular aptitud y vigor para potencializar las malas inclinaciones,-

generalizar los resentimientos y refinar las t�cnicas. 

7.l.Integraci6n en eili Medio Carcelario

La relaci6n humana entre la poblaci� n carcelaria, se puede afir

mar que son reflejos de la divisibn de clases existen entre nuestro 

sistema capitalista, donde el factor econ6mico juega un papel im

portante en la obstencibn de privileguos y serviciosy atenciones por 

parte de quienes pueden ofrecerlo. Es asi como para aquellas per_!o 

nas especialmente para el recluso coihun de escaso factor econ6mico 

es posoble y sucede en la mayorla de los casos, que seam individuos 

de alta peligrosidad o individuos que no revisten tal elemento, es 

mls, pueden recluirse en un mismo pabell6n personas que tradiciona.!_ 

mente en el mundo externo han sido enemigos o han desarrollado una 

amistad por factores ajenos a la instituci'on y·que a pesar de eer 

conocidos por la instituci6n, no merecen la consideraci6n de �sta, 

oorque se generan en estos pabellones altos indices de agresividad 
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y son frecuentes las reyertas y lesiones entre los reclusos. 

La existencia Jel factor trabajo posibilita al recluso a obtener un 

ingreso, otro factor negativo que contribuye a es5a situaci6n.Los• 

reclusos del pabllon 8 y 9 tienen un clima de relaciones humanas �i 

ferentes, estan recluidos por porte de armas, contfabando de drogas, 

caf�, mercaricias o por personas que por sus vínculos sociales y ec,2 

n6micos obtienen una condici6n especial por lo tanto las relaciones 

son mejores que en los o�ros pabellonesº ONJVHSl9AD S!MON BOLIVAR 1
BIBLIOTECA 

f!IARRA1'QUlllA 

Entre reclusos y guardianes las relaciones se determinan por el fac 

tor econ6mico y cultural auqnue en este 6ltimo factor por cuestion-

nes de presupuesto, deficiencia en la organizacibn de programas son 

pocas las oportunidades de los guardianes. 

En lo econ'omico inciden en las malas relaciones humanas entre guar.

dianes y reclusos. El guardian sometido a un salario no tiene otro 

incentivo de tipo econ&nico constituyendosw en explotador del reclu 

so, comercia con las necesidades de �stos, en algunas ocaciones -

participamn el trAfico de drogas. En las relaciones humanas del r� 

cluso con la direccibn estas se determinan por la inestabilidad en 

el cargo de los funcionarios cuyos nombrameintos son de tipo poli• 

tico;asi vemos, que un per16do de dos a90s, se han dado S directo-
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res de la clrcel. 

To•o lo anterior se refleja en la cArcel de Barranquilla donde la 

lucha de clase se observa en la discriminaci6n social que se dAl 

a los reclusos de los palellones 1 al 7; pero con los del 8 y 9 el 

trato es especial por ser delincuentes de la clase burguesa o dela 

clase emergente o narcotraficantes. 

7.2. ANALISIS DEL AMBIENTE SOCIALDEL RECl.USO 

Lo siguiente es una muestra de 101 casos de estudios de reclusos

cuyas familias accedieron a la entrevista por vivir en Barranquilla 

o en lugares e ercanos al departamento del Atl'antico.Esas se rea-

lizaron para conocer el medio familiar de vida de los recluos y �s 

tablecer la re�aci6n entre el comportameinto del recluso. su visi6n 

del mundo. su 6ptica de la instituci6n y el medio familiar donde -

habitan y poder valorar conceptos y opiniones de la familia sobre

el recluso. sus expectativas sobre la posibilidad de rehabilita-

ci6n. dee'l cuando se reintegre al medio familiar. retomar la ºE.i 

ni6n de la familia sobre la instituci6n carcelaria, sobre las ra-

zones de la reclusi6n del miebro familiar y las causas externas al 

nucleo que oc�ionaron la incidencia de esta situaci6n. 

En algunos casos elnt:uestionar las familias sobre aspectos del re-
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cluso y sobre la familia no fue posible establecer estas considera 

ciones a trav!a de preguntas directas, por lo que tuve utilizar las 

indirectas que trataran de establecer un sondeo de opinibn sobre• 

las posibles causas que llevan a una persona a delinquir.Considera.u 

que para la familia es un mecanismo de defensa analizar una situaci6n 

en terminos generales y ro en pzticulares. 

Se constatb a trav6s de las encuestas y entrevistas c6mo la familia• 

v� que la cltcel ha afectado el comportameinto y la vida del recluso 

est6 va a servir para conocer lo que la familia piensa sobre el indiv,!. 

duo privado de la libertad. 

Finalmente los resultados son una valoradibn del medio ambiente fisi 

co d>nde se desarrolló la vida del recluso, en la libertad, los ape� 

tos del vecindario en el cual se efect6a la síntesis entre el medio i 

interno y el externo del recluso a trav�s de la opini6n de los con• 

ceptos y la bptica del recluso. 

7.2.l. Constitucibn familiar del Recluso 
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(Cuadro No.2). 

No COMPOSICION DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR QUE HMlTA 

EN LA RESIDEN1,.;IA DEL RECLUSO 

l PADRE MADRE

2 MADRE

3 PADRE

6 PADRE MADRE 

TOTALES 

. , . -

ESPOSA HIJOS 

ESPOSA HIJOS 

ESPOSA HIJOS 

ESPOSA HIJOS 

(SOLTEROS) 

HERMANOS PARIENTES 

HERMANOS PARIENTES 

HERMANOS PARIENTES 

HERMANOS 

F o/. 

9 9 

39 38 

15 15 

22 22 

101 100 

En este cuadro se muestra la distribuci6n de la familia seg6n la estrucQ 

tuea del medio familiar, se han escogido seis tipos de estructuras a sa

ber: El primero corresponde a aquellas personas compuestas por la ma

dre el padre del recluso, su esposa e hijos, hermanos y parientes que 

habitan en la residencia del recluso . El segundo y tercer tipo , nos 

�resentan casos en los cualees ademls de la esposa, hijos hermanos y pa

rientes, estl presente solo uno, el padre o la madre. 

El cuarto y quinto se refiere a la familia centrada en el n6cleo fami

liar del recluso, esposa e hijos y que ademls pueden o no vivir con 

hermanos y parientes y finalmente el caso del recluso soltero que forma 

parte de un n6cleo familiar en calidad de hijo. En este cuadro no a

parecen datos del tercer tipo que corresponden a los que conviven con 
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BARRAAQUllLA 

DN1vusm�:; .:';·-·· "2'.l'lAR l 
los padres. esposa, hijos, hermanos y pareintes, ya que nin°g;no de Íos •·'

reclusos reside con estos familiares. 

7. ZZ2 ESTIMACION DE LA FAMILIA HACIA EL RECLUSO (cuadro No. 3).

No. ESTIMACION DE LA FAMILIA HACIA EL RECLUSO F o/� 

1 LO CONSIDERAN BUEN HIJO, HERMANO, ESPOSO, 

PADRE, VECINO Y AMIGO 74 73 

2 CONSIDERAN QUE ES INFLUENCIADO POR LAS MA-

las compaftias 11 11 
--

3 LO CONSIDERAN VICIOSO 7 7 

4 LO CONSIDERAN COMO CONDUCTA REGUIAR 6 6 

5 NO QUISIERAN DAR CONSIDERACIONES DEL RE -
1 

3 3 

TOTAL 101 100 

1 

7.2.3 ESTUDIOS SOBRE LAS CAUSAS DE REC�ij.Sm6N DEL INTERNO(cuadro no.4) 

No. VALORACIONES SOBRE LAS CAUSAS DE RECLUSION DEL INTERNO F % 

1 Desconocen las causas del la reclus16n 18 17 

2 Manifiestan que son inocentes 11 11 

3 �or las malas companias y las drogas 50 50 

4 Debido a la mala situaci6n econ6mica 6 6 

5 Consideran que por los malos negocios 3 3 
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6 Consideran por enfermedades fisicas-mentales 2 2 

7 Se le atribuyen a incomprensi6n de los padres 3 3 

8 Consideran por defensa propia 3 3 

9 eonsideran por fracaso matrimonial 2 2 

10 No quisieran por dar informaci6n 3 3 

TOTAL 101 101 

f . . 

.
7.2.4 CONCEPTOS DE LA FAMILIA DEL INTERNO SOBRE LAS CAUSAS QUE 

LLEVAN A HOMBRE YM LA MUJER A DELINQUIR (Cuadro No. 'i).

N.o. VALORACION DE LA FAMILIA SOBRE LAS CAUSAS QUE LLEVAN A LA F % 

MUJER Y AL HOMBRE A CONTROVENIR LA LEY 

l Factor Econ6mico 56 55 
-- --

2 Prostituci6n 3 3 

3 Desempleo y Explotacibn 5 5 

4 Malas Companias 22 22 

5 Drogadiccion y Alcohol 8 8 

6 FALTA DE ORIENTACION DE LOS PADRES 2 2 

7 No dieron respuesta 5 5 

TOTAL 161 100 
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7.2.5 ESTIMACION DE LA FAMILIA SOBRE LAS POSIBILIDADES Y CIRCUNSTANCIAS 
- .. - . -

QUE AYUDARAN A REHABILI'BAR AL INTERNO (Cuadro No. 6)

No. Valoracibn de la familia sobre las posibilidades y circunsÉa�iáso/. 

cias que ayudan a Rehabilitar al Interno. 

l Ayudarlo. tratarlo con amor y apoyo 85 82 

2 No hay Modo de ayudarlo. Rechaza todo apoyo. No saben co� 

mo ayudarlo. 11 11 

El no necesita rehabil i taciim 2 2 

4 No conaestaron s s 

TOTALES 101 100 

. 

7.2.6 DE COMO LA CARCEL HA LESIONADO EL COMPORTAMIENTO DEL INTERNO 

(cuadro No. 7).

No. De cbmo la clrcel ha lesionado el comportamiento f % 

del interno. 

l Se encuentra acongojado y deprimido por el ambiente qué9 59 

2 Se encuentra moralmente destruido 8 8 

3 Se encuentra arrepentido por el error cometido 10 10 

4 Se encuentra cambiado. en un c.\racter mAs rebelde 8 8 

5m Lo ha afec�ado mental y fisicamente 8 8 

Lo ve mejor alli que en la calle 2 2 

7 No lo visitan l l 

8 No dan opinibn 5 5 

101 100 
TOTALES 

1'. 
z 
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7.2.7 LABORES QUE DESEMPENA EL RECLUSO FUERA DE LA CARCEL (cuadro no.8). 

' 

No. Ocupaci6n u oficio F % 

--

Comerciantes y vendedores 20 20 

2 Empleados obreros y oficios varios 17 16 

3 T�cnicos y Especializados 56 55 

4 Estudiantes y Profesionales 8 8 

TO'fALES 101 100 

7.2.8 LOs Vecinos. (cuadro No. 9) 

No. Caracteristicas del Vecindario F % 

l Barrio residencial del norte 8 8 

2 Barrio residencial sur 54 54 

3 Barrio Centro 6 6 

4 Tugurios 17 17 

5 Poblacibn 15 15 

TOTALES 101 100 
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8. ASPECTOS OBJETIVOS SOBRE EL MEDIO INTERNO Y EXTERNO AN�IZAOO

POR EL RECLUSO 

Con el fin de contrastar los aspectos del medio interno, de las cir

cunstancias en que lel recluso es mantenido en la cArcel es mAs bien 

la cArcel Nacional Modelo deBarranquilla, con las observaciones e im-

presiones del medio interno lo utiliz6 como elemento ideal de aa va-

lorizaci6n del recluso sobre ambos medies, internos o del medio car

celario, sobre la clrcel como instituci6n encargados de su rehabili-

taci6n de los instrumentos de los cuales se vale el Estado para preve-

nir y limitar la delincuencia y sobre su familia, la vida en libertad, 

algunos aspectoe de sociabilizaci6n, como sus impresiones sobre sus 

hermanos, sus espectativas en la vida. 

Con este fin realiz� una encuesta queen principio pretendi6 verifi 

car sobre la totalidad de los 101 reclusos que fueron objeto de estudio 

en las dos etapas anteriores, pero la intimidad que ejercian determi-

nadas preguntas, la espontaueidad que requerian las respuestas al m.!_s 

mo tiempo el nivel intelectual de laguno de �llos y el hecho de lle-
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gar a elementos o aspectos de tipo personal, fueron limitando la -

poblaci6n a una muestra de 29 reclusos que correspondenn aproxima-

damente a un 30% de la poblaci6n base del estudio, quienes se ofre-

cieron expontaneamente a colaborar con los resultados del estudio,

con las participaciones de mis op6niones y conceptos, presentacib n 

de datos de la encuesta realizada al recluso, en la cual se cuestiona 

sobre la causa de reclusi6n o sean los motivos que lo llevaron aser 

privado de la libertad. Sobre la valorizaci6m de la clrcel como ins• 

trumento de rehabilitaclon,sobre las soluciones o alternativas que el 

recluso cree conveniente al problema de la delincuencia, en nuestro

pais, algunos elemntos de sociabilizaci6n como los conceptos y opin!_o 

nes del recluso sobre la misma situacibn del phis, las oportunidades 

de la juventud actual, en la cual se cuestionaba al recluso sobre re-

comendaciones que harta �l a sus hermanos o a la juventud y las posi• 

bilidades de intervenir �l en la educaci6n de sus hermanos, o hijos• 

sobre las relaciones entre la familia y el recluso, para contrastar• 

la con la repuesta de las fanilias sobre la valorizaci6n de la libert 

dad, es decir, que valor dl,el recluso a la libertad, la importancia 

de la educaci6n y las expectativas del recluso para cuando, lograra

su libertad pudiera nuevamente incoeparse nuevamente ala sociedad li-

bre. 

Ademls de estos aspecto�, es decir, de sus expectativas, se cuestion6 
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al recluso sobre c�mo pensaba obtenernlas metas planeadas, para anal,!_ 

zar 1 en lo posible, si dentro de sus planes o dentro de sus programai 

existia la posibilidad de repetir actos de tipo delincuencuill que -

contribuyeron a su reingreso a la instituci6n carcelaria. 

' 

8.1 CAUSAS DE LA RECLUSION SEGUN EL INTERNO (cuadro No. 10). 

l 
lto. Causas de la reclusi6n seg6n el interno F 

1 
% 

l Hurto - Robo • Estafa 10 34 

2 Homicidio • Violaci6n 8 28 
-

3 Trafico de estuperfavientes 4 14 

4 Porte Ilegal de armas y subvers16n 7 24 

TOTALES 29 100 

3.2 ESTIMACION DE LA CARCEL COMO MEDIO DE REHABILITACION (cuadro No.U). 

No. Estimaci6n de la Clrcel como medio de Rehabilitac16n F o/. 

l No es medio de Rehabilitaci6n 22 76 

2 ::i· 
1 es medio de Rehabilitaci6n 3 10 

3 �o quisieron dar respuesta 4 14 

Totales 29 100 

176 

.. 

.. 



-

8.3 RECOMENDACIONES Y OPCIONES DEL INTERNO A LA PROBLEMATICA CARCELARIA

(Cuadro No. 12).

-

1 

No. Recomendaciones y opciones del Interno a la problemAtica F o/. 

Careelaria. 

l Crear fuentes de trabajo y cambio radical 13 45 

2 Fomentar la Educaci6m 2 6 

3 Mejor Interpretaci6n de la Ley 4 14 

4 Exterminar a los delincuentes l 3

5 No quisieron dar informaci6n 9 32 

TOTALES 2 9 100 

8.4 CONCEPTOS DEL INTERNO ACERCA DE LOS MEDIOS QUE SE LE PUEDEN 

BRINDAR &.LA JUVENTUD POR UNA MEJOR FUTURA MORAL Y PROFESIOHAL 

(Cuadro No. 13). OHIV.EISIDAD SIMON BOLIVAR
-·-· ·- -
..,,��•u I i;v" 

BA�RArJQUILLA 
., · -

No. Conceptos del Interno acerca de los medios que se le pue-

den brindar a la juventud para una mejor futura moral y 

Profesional F o/. 

l Crear mAs fuentes de trabajo 14 48 

2 Fomentar la educaci6n y el arte 8 28 

3 No dan respuesta 7 24 

TOTALES 29 100 
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8.5 CONSEJOS QUE OFRECEN LOS INTENNOS A LA JUVENTUD (Cuadro No. 14). 

No. Consejos que ofrecen los internos a la juventud 1" o/. 

1 Que luche por una Colombia Nueva l 25 

2 Mejor orientaci6n para que sean hombres de bien 4 14 

3 Que trabajen y estudien 10 35 

4 Que luchen por la clase proletaria l 3 

5 �e se vayan fuera del pais 3 10 

6 No tienen nada que recomendar 5 20 

7 No dan su opini6n 7 25 

l'OTALES 29 100 

8.6 APRECIACION DE INTERNO SOBRE LA EDUCACION-FAMILIA-LIBERTAD Y 

EDUCACION. (Cuadro No. 15). 

No. Las relaciones familiares del Interno F % 

1 Buenas 14 49 

2 Normales 5 18 

3 Variables l 3

4 Negativas 2 6 

5 No dieron respuesta 5 18 

6 No saben de su reclusibn 2 6 

TOTALES 29 100 
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8.7 LA LIBERTAD (cuadro 16). 

" . .

No. Qué es la libertad para ellos F % 

1 Una verdadera D mocracia 1 

2 El Derecho mhs hermoso y grande 15 52 

3 Es obrar de acuerdo al com6n de las personas 9 32 

4 Es algo que no se puede valorar 3 10 

5 No dieron opinibn l 3

Totales 29 100 

8.8 LA EDUCACION (cuadro No. 171.

lfo. Como es necesaria la Educaci6n F o/., 

1 ¡>repararse para la manana 16 SS 

2 Para progresar s 18 

3 Para no marginar al pueblo l 

4 No dan opini6n 6 21 

s Para que no sigan mal camino 1 3 

TO'fALES 29 100 

179 



8.9 PROYECTOS DEL INTERNO AL OBTENER LA LIBERTAD (Cuadro No, 18). 

-

No. Que piensa hacer en el futuro F % 

1 Trabajar 12 42 

2 Terminar los estudios 11 37 

3 Salir del pais 5 18 

4 No dieron respuestas 1 

TOTALES 29 100 

8.10 MODO DE ANALIZAR SUS FINES (c6adro No. 19). 

No. Modo de Realizar sus fines F % 

l Estudiando de verdad 6 21 

2 Esforzandose mucho 8 27 

3 Ayudando se con sus padres 12 42 

4 No di6 Respuesta 3 40 

Totales 24 100 
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9. LAS REINCIBNCIAS \ SUS CAUSAS Y MEDIDAS PARA SU PREVENCION

Las med"idaa de profilaxis delicuencial, resultarian a la postre ine-

ficaces sino se complementan con una adecuada politica de prevenci,n 

post-penitenciaria, porque a6n suponiendo que ebrante el cumplimie,n_ 

to de la pena el recluso fue some•tido a un correcto r�gimen tera

pe6tico, si se le abandona en el periodo crucial de su reintegro a-

la sociedad se corre elmriesgo de que vuelva a delinquir; por lo de

m!ls, la experiencia que se ha demostrado es que el indice de rein• 

cidencta es consixerablemente alto. 

Es claro que el �xito de cualquier programa de asistencia post-car

celaria depende de las posibilidades econ6micas de que disponga y de 

la ¡,reparacibn cientifica y t�datca del personal encargado de lle-

varlo adelnte; sijn los auxilios econbmicos indispensables y sin la 

presencia de sicolblogos, sociolbgos, m�dicos, visitadores sociales 

y t�cnicos en general. 

Los planes de ayuda a quienes se reintegran a la vida comunitaria-
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después del cumplimiento de la pena deben ser orientados por los mal 

llamados "patronatos", que realmente no presentan ninguna labor y• 

11Samir11 (Sociedad de Amigos del Recluso), son instituciones que po• 

ca es la ayuda que ofrecen y \a que verdadadamente nesita el exrecl� 

so al salir desarmado a las puertas de la ¡ibertad. 

Sobre este particular recomeinda el Congreso de las Naciones Unidas, 

"Que los servicios y organismos Oficiales o privados que ayudan a los 

reclusos puestos en libertad al reintegrarse a la sociedad, pooporci� 

naran a los liberados en la medida de lo posible, papeles y documen

tos de identidad, alojamiento, trabajo, vestidos, asi como los me-

dios necesarios para que lleguen a su destino y puedan subsistir du

rante el periodo que sigue inmediataman�e� su liberaci6n. 

El actual C6digo Penitenciario "Decreto 1817 de l. 96411
, prevee la

creaci6n del servicio Social post-Carcelatio, cuya misi6n habr! de-

Or entarse a "facilitar el reintegro del liberado a la comunidad, pr� 

porcionAndole especialemnee, trabajo. alojamiento,documentos de iden

tidad y los medios necesarios para su subsistencia, durante el perlo-

doque sigue inmediatamente a su libertad" art.356 y s.s. acogiendo 

en forJa te6rica las recomendaciones del congreso de las Naciones u

nidas, pero que en la prActica son pura demagogia, sofismas de dis-

traccí6n, ese servivio social post-carcelario no existe, si asi fue-
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ra, no existieran tantos reincidentes, las c¼rceles no estuvieran tan 

desbordadas de delincuentes, en su mayoria rei�cidentes, Si desde que 

entran en el penal perfeccionan el delito por la cociocidad el haci

namiento y la ausencia del trabajo, es menos cterto que se le prepa

re para la libertad y asi alejarlo de �a reincidencia. 

El dia en que el cumplimiento de una pena como consecuencia de un h!, 

cho delictivo, se trad6zea en la reestructuraci6n de la personalidad 

del delicnuente, de talmanera que estudiados los factores que lo de

terminar a rehlizar el ilicito y sometido al tratamiento m�dico sice-

pedag'6gico adecuado, regresa al seno de la sociedad de la que fue• 

aislado en condiciones de reintegrarse a llla como un ciudadano 6til, 

ese dia habr¼ logrado una conquista decisiva en la lucha contra la

criminiladidad. 

Ya decia Ruiz FUNES, para curar al delincuente, debe hacerlo apto P.!. 

ra ka libertad por el aprendizaje, primero, y la pr•atica amplia y� 

volucionada despu�s de la propia libertad, por la pedagog�ia de la• 

libertad, esfuerzo, iniciativa, espontaneidad, encuadradas en la ne-

cesaría disciplina por medio de una obra de individualizacibn que,• 

en cada caso y para cada delincuente acierte a esculpir una obra nue 

va. 

30 
RUIZ FUNES. Delito y Libertad. Madrid 1930. 25,27, 28. 
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Se hace necesaria una urgente y auxiliadora reforma al C6digo Peni-

tenciario, o por lo menos, exigirle su debida aplicaci6n taxativa 

de sus normas, que muchas favorecen al procesado y que son violadas 

tales como la transcrita a continuaci6n. Articulo 222."Quienes en• 

dias antes de poner en libertad a un condenado, el Director del est.!, 

blecimiento de acuerdo al Consejo de Disciplina, procura para todos 

los medios que esten a su111lcance, inclusive interesando a las en�i 

dades oficiales o particulares encargadas de velar por la protecci•• 

J ayuda de los expenados, con el fin de que �stos obtengan trabajo

al ser liberados11 •
31 

Inmagénemonos un mundo paradisiaco como el que describe la norma an 

terior, volvemos sobre lo mismo, de ser asi peor seria la delincuen 

cia, y las tarceles estarian vacias yse terminarla con la reinciden-

cía.-

Realmente debe existir una agencia de empleos, o por lo menos espe• 

cializada en personal exrecluso, dotada de cl'ausulas y estatutos i• 
:q 

ternos que trataran de garantizar los intereses de las empresas don

se desempenarian, por medio de cauciones u otras medidas parecidas-

para evitar la desconfianza de los patronos y responsabilidad del ex-

recluso al ingresar a trabajar. Esta medida seria una importante ciad• 

yuvancia para evitar la reincidencia y combatir categbricamente este 

flagelo. 
31

cooIGO CARCELARIO. Decreto 1817 de 1964. art. 222 
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9.l. RECOMENDACIONES CON VIAS A UNA POSIBLE REFORMA CARCELARIA

"Si no sabes aprendes,y si sabes, aprendes mlis"(Josl Rabl Bedoya) 

Ni los politicos, ni los hombres de estado, ni los predicadores de

moral, ni las se;oras caricativas, que en el dia del preso aportan� 

nas raciones mls de comida, o unas mantas donadas de mala gana, saben 

lo que ocurre en el interior de las prisiones. Es alli donde acecha 

la m,erte a cada instante donde el dolor es el companero, elvicio J 

la corrupci6n son la sabia, los vejlmenes dejan secuelas de odio, e,!_ 

cepticismo y desconfianza, hasta de la "justicia", coIOO sus defenso-

res. 

Alli pierde la fl y la confianza en sus cong�nesres. Ya que al aban• 

donarlo su familia, olvidarlo sus amigos y vejarlo las autoridades-

en todas sus formas, se convirti6 en carne de presidio sin ley ni

Dios, fuente de vicioy caudal de crimenes. 

Las autridades carcelarias, generalemente creea que, si unjuez envia 

a prisi6n suspendiendole sus derechos ciudadados, es que eses proce• 

sado tambi�n le han suspendido el derecfio a vivir y el que sea tra-

tado como humano. 
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Probado estl que las clrceles no son centros de rehabilitaci6n sino 

de perfecci6n y pervenci6n para aquel reincidente y ademAs de puli-

miento y ensenanza al que se inicia en las filas carcelarias, donde 

sino tienen criterio adquieren todos los vicisoq�e imperan como lema. 

Para toda la desnuda verdad aunque haya tenido que vertirla de muer

te, debemos idear una filosofia de lo quedebe ser una autlntica poli-

tica carcelaria y penitenciaria, o por lo menos darle exacta aplica-

ci6n a las normas carcelarias vigentes. 

Partiendo de la bese sicol6gica de que la poblacion carcelaria estA 

integrada casi en su mayoria por individuos procedentes de los campos, 

la cArcel, para no desadaptar al campesino, debe estar situada en el 

campo. Sus actividades aplicadas a menesteres propios de su origen, 

con ensenanza especial adaptada a su mentalidad y a su propia indus-

tria, eliminarA lamociocidad y permitirl ala recluso al terminar su-

condena el regresar a su propio sitionrle origen sin haber perdido ni 

confundido su vocaci6n en menesteres que forzosamente lo puedan vol · 

ver a la vida del delito, y en cuentos la vida de los demAs internos 

debe tomarse elttrabajo como obligatorio, hacer contratos con empre-

sas privadas, para la elaboracibn de articulos de flcil comercializa• 

ci6n y diligenucia; coordinaci6n con el Ministerio de Obras P6blicas

, otras entidades oficiales, para utilizaci6n del trabajo remunera• 
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ci6n en obras de inter�i com6n. Obtener partidas del gobíerño, para 

la compra de herramientas y maquinariasº Promover la Caja Especial 

y con las utilidades en élla depositadas, producto de los trabajos-

realizados remunerados de los presos, destinarlos a la compra de ma

terias primas, repuestos y ensanches de maquinarias y 9erramientas. 

Mientras subsista la promiscuidad dd los reclusos, el mal en vez de 

disminuir se agrava. Por otra raz6n debe fijarse un criterio de ele 

sificaci6n de los reclisos de tal manera que esten separados por gru

pos o en diversas clrceles o dentro de diferentes dependencias de la 

misma. Esta clasificación permite la orientación del recluso en su Vi 

da futura y su tratamiento durante la vida en prisi6n y facilita su 

reclasificaci6n social por su conducta y estimulos y sus posibilida-

des de readaptaci6n. 

Para la rehabilitaci6n del recluso se necesitan muchas medidas huma• 

nas y es indispensable para ella, mantenerlo bajo una estricta y ri• 

gida disciplina que en ning6n caso se afecten sus limtaciones e inhe• 

rentes condiciones de dignidad personal a las que tiene derechomcomO 

ser humano. La buena conducta es factible sin la orientaci6n llaboral, 

higiene, alimentaci6n y educaci6n, s�en apropiadamente administradas 

a la condición del recluso. 
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Las reglas minimas para atender las elementales necesidades de la• 

dignidad humana, exigen que se provean al recluso de�terminados e• 

lementos que aseguran su salubridad tanto en susnecesidades persona-

les coae en la de concvivenvi�. No es posible readaptar a nadie sin 

que por lo menos se atienda a su alimentaci6n, vestido, lecho, dro• 

gas en caso de enfermedad y lo que es mls importante el tratamiento 

adecuado como persona, mantener en alto su digmidad de hombre, que• 

hacen que se convierta el recluso en un drogadicto, homesexual o a• 

sesino, al tratarlo como si fuera una carrona y llehAdolo de vej!me• 

nes,resentimientos, humillaciones e injusticias. 

El,servicio asústencial carcelario debe atender no solamente a las• 

propias necesidades sino, las de su familia durante el periodo de la 

reclusi6n del interno, con el objeto de evitar ciertos infortunios• 

determinados por la aesencia del hogar. 

En cuanto a la formac16n del personal carcelario, quienes son los per

sonajes mAs importantes poB su inmediato trato directo con los ínter-

nos,debemos concluir que no existe un personal carcelario especiali• 

do en esa materia, ni en lo directivo, ni en lo administrativo, ni en 

lq vigilancia, y mucho menos en algo intr!nsico e inherente que todos 

nosotros debemos llevar, lo humano de nuestros sentimientos. 
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Poe esta raz6n deben estabelcerse escuelas especializadas para esta 

clase de estudios, creando un personal especializado para evtos e• 

fectos, no sin antes hacerles un estudio sicol6gico, para determi

nar su estado de vocaci6n, humanizaci6n, inter�s y empeno. 

Debe lograrse una vigilancia permanente en todos ¡os pabellones para 

controlar la infiltraci6n de drogas, chuzos y hacer una requisa con

ciensuda hasta lo mAs rec6lndito donde puedan ocultar todos los ele-

meatos amrequisar. Así se evitarla las continbas muertes,que en el

silencio, que es una ley que impera en la c�ecel cobran vidas hom• 

bres inocentes imp6nemente en forma ignominiosa. 

En cuanto a la homosexualidad reinante� considero que una politica 

de relaciones conyuga es entre el personal que se encuentra casado-

o comprometido permanentemente y el personal de reclusosque no tenga 

dama de compania, debiase permitir en horas fijadas por la administr.! 

ci6n•Direcci6n, la entrada a mujeres que puedan satisfacer sus nece

sidades naturales sexuales, no sin antes adoptar medidas de contami

minaci'on,y prevenci6n vener 1 ea, planificaci6n de la natalidad y una 

tiigurosa requisa, aclarando que no se quiere fomentar la prostitucibn 

en las c&rceles, pero entonces si en la calle existen centros de pro.!. 

tituci6n que son libres y con la complacencia de autoridades y enge

neral, conocidos y frecuentados por �llos, porqu 1 e no realizar lo a-
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qui planteado'! 

Se trata solamente de no foementar la homosexualida9. evitar asi mu-

chas desgracias familiares. personales y tambi�n muchas muertes y vi.2, 

laciones injustificadas. 

BiZlLiOTEGA
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