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IHTRODUCCIOK 

El trabajo titulado, "�tudio de la Problemática Econ6mica

y Social de la .Familia del Interno de la Cárcel Nacional M� 

delo de Barranquilla", res,onde en primera instancia a uno

de loe requisitos exigidos por la facultad ,ara optar el ti 

tulo de Trabajadora Social, a la investi¡aci6n y a lae ob -

servaciones hechas sobre la situaci6n vivida por el interno 

de la Cárcel Modelo de BarranqUilla, sobre los familiares -

de ,atoa; en consecuencia la unidad de análiaia se centr6 

en el interno, sus problemas, la familia, y su situac16n s� 

cio-econ6mica. 

Los objetivos planteados están en funci6n de la problemática 

del interno y su familia, as! como tambi6n en el aporte que 

se deje al interno de la instituci6n carcelaria, a la Uni -

veraidad y a las investi¡adoras, en virtud de esto loe obj� 

tivos trazados son: 

-- conocer la problemática econ6mica y social de la familia 

del interno de la c,rcel �acional Modelo de Barranquilla, -

con el fin de determinar las particularidades del estudio. 



é-- Ea,ecificamente nos planteamos: diaanosticar la problem! 
-

tica del interno de la Cárcel y su incidencia en el factor

socio-econ6111ico de la familia. 

--inriquecer la teoría de Trabajo Social a traT,a de la si� 

tematizaci6n de nuestra inveati¡ación. 

-- Definir las pautas de intervención del Trabajador Social 

en el campo carcelario a través de la aisteaatizaci6n de 

nueatra investi¡aci6n. 

Para la consec•si6n de estos objetivos se hizo necesario la 

bdsqueda de elementos biblio¡ráficos que nos ubicaran ea las 

ceReralidades y universalidad del problema y la utilización 

de t&cnicas que nos permitieron medir con especificidad la

situaci6n del interao y •• familia, de tal manera que se hi 

zo necesario seleccionar una muestra representativa del ob

jeto de nuestra investi¡aci6n. 

El porcentaje total de la muestra fue del 87.4�, esto tuvo

como característica ¡eneral que fue respondida en un 100�. 

Lo anterior nos ubica en un estudio de nivel ex,loratorio y 

de cam,o. 

Para una mayor comprensión de la investigación hemos dietr,1 

buido el trabajo en trea (3) capítulos aaí: 
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El :,rimer capítulo señala la restlf'ia hist6rica del sistema -

penitenciario en Colombia, su ori¡en y su evoluci6n como ªP.!

rato represivo del Estado para mantener su dominio y explot�

ción sobre la clase trabajadora. Particularizando en la Cár 

cei Nacional Modelo de Barranquilla, y la problemática del 

interno como son: el ocio, el hacinamiento,etc. 

El se¡undo capítulo contiene el análisis de la si tuaci6n sg_ 

cío-económica de la familia del interno, c6mo incide la pr,i 

vación de la libertad del mismo en esta problemática, datos 

que se obtuvieron a travás de la aplicaci6n, tabulaci6n y -

análisis de las encuestas aplicadas a. los �_n.t,�ps y 
.

;,> 

\¡\ '\ 

a los-

familiares de éstos. 

En el tercer capítulo abordamos en 

� .,, , ' " 
�·:

,-?

E ... � .,,. ,t". 

f'orj � general e: Trabajo
,..,:: 

Social Penitenciario teniendo como base lo�ot$etivos y po-

l! ticae· en este campo. 

Las alternativas de soluci6n planteadas por las investigad2 

ras para la unidad de estudio las cuales pueden minimizar -

esta situación como ea la creaci6n y organización de una coo 

perativa de artesanos de los internos de la cárcel. 

Finalmente hacemos les conclusiones y recomendaciones de nues 

tra investi¡acián, Jlanteadas en nuestro trabajo. 

Con nuestro trabajo de grado, hemos querido »reaentar en fo� 

-3-



aa metodol6gica y delimitada el problema en estudio • 

.&n la realización de este estudio encontramos una serie de

limitaciones, pero esperamos que este trabajo se encuentre

dentro de lo que consideramos puede ser una investigaci6n -

social ya que se ajusta a la realidad que hemos divisado. 
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1 RRSERA HISTORICA DEL SISTEMA CARCELARIO IN COLOMBIA 

1.1. HISTORIA DE LAS CARCELRS EN COLOMBIA. 

Los c6do¡�s y los delitos han tenido variaciones si¡ni!ica

vas en la vida de las sociedades, así tenemos: en América en 

la época pre-colombina, los aborígenes tenían sus propias -

normas de valores y la violaci6n a ellas implicaba la pena

y el castigo, encaminados más al aspecto tísico. Más tarde 

aparece dentro de ellos la justificaci6n moral y reli¡ioaa

del castigo y de la pena; se tienen en cuenta tabúes impue� 

tos por ellos miamos. 

Este c6digo establecido �or los aborígenes señala la repro

baci6n al homicidio, robo, adulterio, la mentira, inclusive 

la cobardía. Es importaate sefialar que pese a esto, no se

tiene inicio de le utilización de instituciones Jara el cas 

tigo, éste era ejercido a través de los castigos físicos, e� 

mo ya señalamos, consistentes en azotea, golpes, el tormento 

la exclusi6n temporal de toda comuniceci6n social. 

LQs prim�ros inicios de la instituci6n represiva en Colombia 
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parten de la época de la colonia, cuyo objetivo fundamental 

era recluir a loa condenados por delitos e insurrecciones -

de loe primeros hombrea que se sublevaron; sur¡en así las -

mazmorras, las prisiones etc, siendo la más importante la de 

Cartagena {Bocachica), la de Santafé de Bogotá; destacándose

en ellas las in!luencias y filtraciones de las legislaciones 

españolas, germánicas, romanas y Can6nicas. 

En el período posterior a que el territorio de la Nueva Gr� 

nada se pronunciase contra la orgamizaci6n impuesta por Esp� 

ña, al.a explotaci6n y opresi6n a que eran sometidas las ma 

sas, rig�6 la Legislaci6n Española (contempladas en las nu� 

vas le7es 1524- 1525- 1594 y la nueva recopilaci6n de las -

leyes de India en 1.680), que argumentaban ,r1nci1ios pena• 

lee que son un medio de coerción para someter a los ind!geft 

nas que se resistían a la invasi6n y a realizar la serie -

de trabajos que con el único !in de enriquecimiento, loa e� 

pañoles lea imponían amparados siempre por la iglesia Cat6-

lica. 

Al realizar un breve análisis de vigencia de la Legislaci6n 

Ib�rica en las colonias americanas, no podemos ignorar en mo 

do alguno la rebe)i6n de los indígenas frente al elemento -

conquistador, porque en ningún momento esta lucha fue pací

fica, fue una contienda que culmin6 con el sometimiento de-

bido a la inferioridad armamentis�a del nati�o y al poco d.t 

sarrollo de los medios de producci6n. ":il desarrollo de loe 
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medios de producci6n conlleva el de los medios de hacer la

¡uerra y Espafta poseía n\lDlerosos recursos bélicos, mientras 

los indí¡enas, sólo manejaban las lanzas y las flechas".1 

Sia embar¡o el indígena de la lucha y se organiza sistemati 

camente en mmvimientos de insurrección en toda Amlrica, sien 

do cada una de ellas de ejemplificación ,ara lograr poste -

riompente una sublevaci6n que termin6 con el dominio de los 

europeos. 

Las sucesivas rebeliones que se dieron fueron la g�nesia p� 

ra acabar con el régimen colonial imJueato Jor Espa1'ia, lo -

grando independencia política la Nueva Granada de la socie

dad colonial, pero continuando vi&entes las leyes espafiolaa 

coa al¡unas modificaciones. 

La lucha marcada de clases, la inconformidad del criollo, -

ori¡inó la búsqueda de estrategias en persecusión de una p� 

lítica reformista que salvaguardara los intereses de la in

cipiente burguesía criolla. 

Esta misma lucha de clases or.igin6 y aument6 la delincuencia, 

y con ella aparecen los deíitoe y la rebelión; se hace nec� 

aaria una ley que proteja loa intereses de la aristocracia, 

por ello se da un listado de decretos en loa que se descri

ben infinidad de detalles aberrantes que conlleva a la eumJ.. 

si6n de los delincuentes y los rebeldes que se revelan, se-
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sublevan y atacan los intereses de la burguesía granadina. 

En los per!o�os posteriores a la independencia, las guerras 

que azotan al pais se incrementan en una serie concatenada

de sucesos, con!isc·aciones 1 destierros, suscitadas estas -

guerras por las contradicciones y luchas de los partidos en 

persecus16n de su poderío. 

Después de la Independencia , no 

propias 1 renovadoras, sino que 

el mundo circundante, no por la 

/¿, .... � "' 

'" Oil 

,� 
!. �· 

6se. dict 
... 

un código de ideas 

ésta fu.e.ron inspiradas por
"'-... ··:._' .. 

propia realid�d nacional. 

En 1.�33 por medio de la ley 20 se crea una delegaci6n de -

juristas colombianos que elaboraron además la Legislaci6D -

Penal del Régimen Carcelario; la citada comisión después de 

un estudio a los estamentos, y de· importar algunas ideas,

lQ presentó al gobierno y éste conceptuó que satisfacía sus 

intereses incertándolo dentro del marco constitucional me -

diante la ley 95 de 1•936•

Los principios fundamentales de este c6digo son: 

"La defensa social; estudio del delincuente; posición de la 

pena teniendo en cuenta el hecho ilícito, los motiTos dete.r. 

minados 1 las circunstancias; diTisión de las sanciones 1 -

medios de seguridad".2 
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1.2. EL SISTEMA CARCELARIO EN COLOMBIA 

Se conoce como sistema carcelario en coiombia el conjunto de 

disposiciones y normas que rigen la vida de los di!erentes

centros de reclusi6n, de aquellas personas que en una u otra 

!orma han sido condenadas o sindicadas por contravenir la -

ley o entrar en contradicci6n con ella, y que la cla.se dom,i 

nante considera deben ser �autas de conductas adoptadas por 
las mismos miembros de la sociedad que explota y el conjun-

to de centros de reclusi6n. 

Según la Constituci6n Colombiana el sistema carcelario está 

bajo la Direcci6n General de prisiones del Ministerio ée 

Justicia, y las cárceles están divididas en: 

--- PENITENCIARIAS: aon las destinadas exclusivamente para

la reclusi6n de personas condena�as y confirmadas en sus p� 

nas para cumplir las respectivas sentenc•as. Existen en el 

pais siete (7) de estos establecimientos llamados:la C�rcel 

Central de Colombia, "La Picota", la Cárcel Nacional de Pal 

mira, Cárcel Nacional de Popayán, la Nacional de Cúcuta, la 

Cárcel jacional de Ibagu6, la Nacional de Tunja, la C�rcel 

Rural de Calarcá. En estas cárceles se recluyen indiTaduos 

con Jenas mayores de seis (6) años. 

�- CARCiLES DEL DISTRITO: son aquellas en donde se asignan 
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internos en calidad de detención preventiva que operan den

tro del respectivo distrito judicial, como regla general, p� 

ro la direcci6n ¡eneral de prisiones puede fijar a determina 

dos condenados, el cumplimiento de sus penas en estas cárc� 

lee. l\Xisten cuarenta (40) establecimientos de este tipo en 

Colombia. 

-- CARCELES DEL CIRCUITO: son centros destinados a la deten 

ci6R y reclusión, de determinados procesados y o,era.n dentro 

del respectivo circuito judicial. 

--GARCELE� P�Ra REC�USION DE MUJERES: son laa destinadas a-

la detenci6n y 

delito penal o 

recl•ai6n de mujeres que han cometido 
��-....

/ 1t.. 
por la ley judicional �Ji•pecti�a. 

"
�-. �, 

.?, 

alg'dn-

� COLOKIA RURAL: establecimiento de reclusi6a de condenados 

e.ya peli&rosidad, antecedentes o el delito cóaetido conll�

ven a tener un criterio de que ese interno necesita un r�g!, 

men especial de reb,abilitaci6n. De este tipo existe sola -

mente una, la colonia a¡rícola del Oriente, llamada "La ac� 

-- ISLA PRISIOI GORGONA: se destina ésta a loa reos 1or el

delito de homicidio, que haya sido condenado a ,enaa priva

tiva• de la libertad de doce (12) afios o máa, y cuya edad no 

sea inferior a loa 18 aiios. La sentencia ea indispensable· 

que se haya ejecutado. La determinación de ubicaci6n del -
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reo en esta prisi6n depende directamente del Ministerio de 

Jlllsticia. 

¿demás existen en el pais las cárceles Municipales destina

das a los presos swnariados por autoridades�municipales. 

1. 3. CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILL.A. 

1.3.1. Resefia Hist6rica. 

� nuestro pais, donde impera el sistema capitalista, y con 

él la lucha de clasea,,la Jropiedad privada y la explotaci6n 
, 

del hombre por el hombre, surge como consec•encia la deli� 

cuencia; es así como en Barranquilla, una ciudad con creci

miento acelerado de la poblaci6n y de la delincuencia, se Te 

en la necesidad de crear un centro carcelario, como apara.to 

de represión del Estado para contrarrestar la delictuosidad. 

La Cárcel Nacional Modelo de Barranquilla, como elemento del 

sistema penitenciario colombiano, fue construida durante el 

período presidencial del Dr. Eduardo Santos (1938-1942), 

siendo gobernador del Atlántico, Joaquin La!aurie. 

Está ubicada en el barrio Abajo, zona norte, con una capaci 

dad de 27� internos. Actualmente cobija una poblaci6n de -

40'5 internos. 
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La organizaci6n administrativa de la institucipn está form� 

da por: Director, Asesor Jurídico, Trabajadora Social, M�di 

co, Odont6lo¡o, Ec6noma, Almacenista. Pagador, Secretarias, 

Profesor, Dactiloscopia, Instructores de Taller, Tenientes, 

Cabos, Guardianes. 

1.3 .. 2. Características y Condiciones Actuales de la Cár -

cel Nacional Modelo de harranquilla. 

Las condiciones locativas de la clrcel judicial de Barranqu.!. 

lla, no son precisamente liln conjunto de elementos llamativos 

y tampoco están de acuerdo con las diap,:>siciones de las le:

yes colombianas, por cuanto éstas contemplan para los indivi 

duos que han delinquido un régimen que los conlleTe a un 

proceso de rehabilitaci6n. Si bien en teoría al menos las

leyes penitenciarias colombianas se basan en una teoría de

rehabilitaci6n, es al mismo tiempo cierto que las normas r! 

glamentarias de cada ley en muy poco ponen fundamento para

que se pueda lograr la rehabilitaci6n. Es más, de acuerdo

ª las experiencias, hemos llegado a la conclusi6n de que la 

rehabilitaci6n resulta tarea infructuosa, y no precisamente 

en raz6n del sujeto & quien va dirigida, sino en virtud del 

sistema carcelario que la enmarca, las secuelas sociales que 

conlleTan la transgresi6n de la ley y los encargados de apli 

car las normas restrictivas de la libertad. 

Mientras no se estructure una concepci6n de la rehabilitación 
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por parte de la Direcci6n General de Prisiones y se compl� 

mente con la promulgación de leyes y decretos reglamentarios 

al respecto, no será viable hablar de rehabilitaci6n y todo 

se reducirá a esfuerzos aislados con mayor o menor signifi 

cancia. Tal como está establecida la actividad carcelaria 

en Colombia, la rehabilitación es una utopía. 

La estructura física de la cárcel, está conformada por ocho 

(8) pabellones, donde s6lo uno, se acerca más a las condici.Q.

nea necesarias para que el interno cuente con el mínimo de

requerimientos para vivir dentro de cierto nivel de higiene

y aseo; los siete (7) restantes son pabellones colectivós y

se encuentran en estado de insalubridad •. / "'.'."'-:�·
t' .,. • 

/ 'f2 .. � 
/] 
! .;

Las dimensiones de los pabellones var:hin de acuerdo al m1-

mero de celdas que poseen, por ejemplo, '10fJ pabe·11ones 1 y 

2 tienen una capacidad para alberga.r veinticinco (25) in -

ternos; en la actualidad ha� un numero mayor, en cada uno 

de ellos; loa pabellones 6 y 7 tienen veintid6a (22) celdas, 

una de ellas tiene dimensiones de 2 1/2 metros por 2 metros, 

o sea que no es una relaci6n proporcional con el n�mero de

internos por celdas, esto indica un continuo hacinamiento.

Existe una celda denominada "Le Isla", en ella se encuentran 

loa internos de m¿s &lta peligrosodad, los que ha quebrent� 

do el rágimen disciplinario de la instituci6n; sus dimen -

sienes son de 1 y medio metro de ancho por 3 y medio metro 
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de fondo que alcanza a alber¡ar diez (10) a doce (12) inte� 

nos, los que se encuentran en condiciones inhumanas, esta -

celda no cuenta con los más elementales servicios de agua,

luz y sanitarios, ya que éstos son conjuntos, e integrados

de ducha y sanitarios en un solo cuarto, por lo que no cuen 

tan con un aseo permanente y se presenta un riesgo tanto p� 

ra el recluso como para la familia que utiliza estos servie 

cios¡ los dias de visitas; lo que trae como consecuencia la 

,roliferaci6n de enfermedades infectocontagiosaa lo que ha

ce que se a¡rave en estado de salud del interno. 

Bxiste una biblioteca donde abundan, novelas, cuentos, ene! 

olopedias, obras literarias y otras lecturas que enriquecen 

en mínima parte el nivel cultural de los internos, que tie

nen acceso a la misma. 

La cocina de la cárcel (El Rancho), el lugar donde se prep� 

ran los alimentos, se encuentra en un estado degradante, ya 

q�e está en pésimas condiciones de higiene, falta de utenc1 

lios de cocina. La cocina y el comedor son dirigidos 1or -

los rancheros linternos dedicados a pre,arar loe alimentos), 

estos internos son seleccionados por el director, la guar -

dia y la ecónoma. 

Existen en la instituci6n locales o tiendas denominadae "ca.§ 

1etes11
, de propiedad particular de los internos, q�íenea P!i 

gan wi impuesto a la dirección para prestar loa servicios -
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Todo esfuerzo debe diri¡irse a impartir una capacitaci6n 

teórica y una formación cultural y cívica que le facilite -

hacerse a medios económicos durante el tiempo de su reclu -

si6n, lo que le genere una independencia del medio familiar; 
. � 

en la mayoría de los casos el interno no cuenta con los re

cursos económicos para obtener los elementos indispensables. 

c) Asesoría Legal.

La secci6n jurídica es una de las oficinas que máe relaci6n 

tiene con la poblaci6n reclusa; es función de ásta fijar el 

lugar o pabellón para las personas que han sido sindicadas. 

A esta sección le corresponde proyectar las soluciones o tr�s 

lados, por enfermedad o por motivo de orden interno del estP 

blecimiento. También le corresponde estar en contacto per

manente con los asesores jurídicos para que traten los tras 

lados, la libertad por penas cumplidas, la franquicia y la

libertad preparatoria; ásta ea la que se concede a los con

denados que están cumpliendo una pena de seis o más años de 

presidio y que hayan presentado conducta ejemplar y hubie -

sen cumplido las 4/5 partes de l� pena efectiTa, las que le 

quedan después se le rabaja, puede permit!rseles trabajar -

durante el dia y permanecer fuera del establecimiento estau 

do él �graciado a presentarse periodicamente ante el Director. 
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d) ActiTidades Culturales y Recreativas.

Anualmente la Direcci6n General de prisiones elabora un pr2_ 

grama para que se desarrolle en forma permanente en las di� 

tintas cárceles del pais. Se ha dispuesto que se celebren-

semanas penitenciarias, las que deben incluir •na programa& 

ci6n espe�ial que atienda los aspectos recreacionales y cul 

turalea del interno y que éste tenga la oportunidad de par

ticijar en actividades deportivas como el footboll, el bal6n 

cesto. etc, además de la integración y participaci6n de los-

grupos teatrales. 

e) .il.ementos y Actividades Ocupacionales.

1 

n trabajo para los internoseses la base, de s11. reinserción 
' 

y una fuente de ingresos para .atender las necesidades de su 

familia y su propia subsistencia. 

El trabajo ideal para los internos es la artesanía, la áct.!_ 

vidad industrial tiene el inconveniente de ocupar el mínimo 

de personal con el máximo de producci6n; en cambio lo que se 

quiere ea la ocupación total con una producción media que sea 

competitiva para los empresarios privados. 

Tres aspectos influyen notablemente para q�e el interno no 

trabaje en esta insti ti)ción carcelaria: 
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- La falta de espacio para talleres e instructores.

- La falta de dinero y colaboraci6n.

- La dificultad para la colocación y venta de los productos

elaborados. 

1.4. PRINCIPaLES PROBLEMAS EXISTENTES EH LA C�RCEL DISTRITO 

JUDICIAL DE B.llRRANQUILLá. 

1.4.1. Hacinamiento. 

La capacidad de albergue de la cárcel Distrito Judici���e
� . 

Barranquilla, calculada en el afio que se construy6, 1942, -

para 275 internos, tasa que está sobrepasada en la actuali

dad ya que alberga 405 internos. 

Esta insuficiente capacidad crea incomodidadee de dietinto-

.orden, comprendidas en el tármino genérico de HACINAMIENTO, 

el cual tiene relación con el bajo ingreso econ6mico de las 

familias de éstos internos, que conlleva a la lentitud en -

el proceso de la le&alizaci6n jurídica del interno, todo e� 

to es producto de la ino¡erancia en este campo ya que �ata

ba sido normatizada poe el factor econ6mico, social y amis

toso entre jueces y ma¡istrados. 

El exceso de internos limita los espacios que podrí an ser a 
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destinados para más dormitorios, talleres y patios. 

De hecho el diseño arquitectónico, hace difícil las separa

ciones, clasificaciones y formas de tratamiento compatibles, 

además la clasificaci6n anotada en las normas penitenciarias 

s6lo son teorías, ya que predomina una clasificac16n más que 

todo económica, de tal modo que loa condenados, los enfermos 

mentales, reincidentes, adultos y ancianos que no tengan una 

economía estable son tratados por i&ual, no permitiendo que 

el trata.miento se ha&a en grupos homogéneos y por personal

i¡ualmente especializado. 

1.4.2. Promiscuidad. 

El problema consiste en que los establecimientos carcelarios 

de la ciudad no se pueden separar adecuadamente a loa delin 

cuentes primarios de los reincídentes, a loe incriminados -

po� ilícitos culposos de los que son delitos �ntencionales, 

y más que todo a los sumariados de loa condenados y a los en_ 

fermos de los sQnoa. 

Resulta i&ualmente difícil clasificar al personal seg'6n la

gravedad de loa ilícito• o la natiiraleza de los mismos, o el 

nivel mental, la procedencia o las actitudes de los aindie� 

dos o condenados. 

La promiscuidad obra como factor desfavorable de las condiciQ 

nea de loe internos ·Y pone en contacto directo grupos y son 

relativamente solventes en materia de moralidad con otros -

avesadoe y habituados al mundo delictuoso. 

La promiscuidad entre los detenidos preventivamente es pe.rj� 
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dicial, entre los condenados conduce a la inexistencia de • 

tratamientos, o lo que resulta funesto, a un tratamiento de 

excesiTo ri¡ar disci)linario o rutinarias !ormas de trabejo 

que por s! solas pueden ser estériles como terapia y para -

la rec�peraci6n del recluso, según lo estipulado por los di 

rectores de los diferentes establecimientos carcelarios. 

Lo que más interesa al Estado es la aplicación oportuna de

la pena, porque a través de la condena satisface su pretené 

ción punitiva al perjudicado, porque necesita tener securi

dad de que se ha impartido justicia; pl Derecho Pen&l, por-

que la finalidad de la pena se logra con su ejecuci6n y no-

con medidas cautelosas. 

La soluci6n al problema de la promiscuidad es máltiple y -

comprende: 

- Organizaci6n de sistemas de clasificaci6n y tratamientos,

de acuerdo con los principios de la moderna ciencia penite� 

- Habilitaci6n de establecimien�s para especializacidn y -

tratamiento de los condenados o adecuacidn interna de los � 

mismos para iniciar su clasificación. 

- Personal idóneo para clasificar a los internos, diagnosti
�

car, prescribir y ejecutar tratamientos y evaluaciones de -
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los resultados de la labor penitenciaria. 

1.4.3. El Ocio. 

El ocio se combate con la ocupeci6n, y en el caso de las cá! 

celes se presenta más de una dificultad de índole económica, 

técnico y falta de una política clara, teniendo en cuenta: 

- Instructores capacitados, entre loa cuales puedan figurar

los internos con experiencias en el trabajo. 

- Dar a conocer loa productos del �.rabajo carcelario para que

sean aceptados y también rentables como beneficio para el ee 

tablecimiento y también para el interno. 

- Selección homogénea para los trabajadores, para evitar la

promiscuidad. Más control en los ingresos que el gobierno

aporta para maquinarias. 

•aturalmente, la ocupaci6n no se logra solamente con el tr!_

bajo, lae actividades educatiYas, de¡ortivas y culturales y 

las obras de promoción humana, comprenden tambi,a el tiempo 

lili>re del interno para ayudarlo a eliminar la ociosidad. 

Vemos así, que mientras el decreto 1877 de 1964 señala el tE,! 

bajo como la más alta norma de recuperaci6n social, las cá_t

celes del país se distinguen por ser las ciudades del ocio-
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y la desocupación. 

Ea la cárcel Nacional Modelo de Ba.rranquilla un bajo porcea 

taje, 43.38� de los internos tiene ocupación permanente y -

muchos de ellos configuran el subempleo, al no derivar ingr� 

sos constantes y al dedicarse a tareas que son, más una diJi 

tracción que una forma de contribuir a su sostenimiento y a 

la solución de los problemas familiares. 

La ley 32 de 1�71 mediante la cual se concede reducci6n de

la pena por el trabajo, por el eatudio, ae ha vuelto un in§ 

trwaento liberador del interno; nos referimos a capacidad-

econ6mica y a la formación educativa. En efecto la ausencia 

de fuentes de trabajo nos permite a loa internos acogerse a 

lQs beneficios de la ley 32, y son aquellos que están en di� 

posición de crear su 1ropio trabajo quienes salen verdader� 

mente favorecidos. 

Quien posee medios de adquirir materia prima para poner en

marcha una pequefta industria o negocio, podrá contabilizar

au trabajo, quien nada posee, tendrá que esperar la "oport� 

nidad", siempre escasa en los talleres existentes o limita� 

se a ver pasar el tiempo sumido en la inactividad. 

1.4.4. Falta de Recursos �con6micos. 

Siempre han sido insuficientes loa presupuestos en el ramo-
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de Jrisiones y todo lo que se intenta hacer queda en teoría, 

cada &obierno pretende la soluci6n definita al probleaa, y

ve siempre c6mo sus propósitos sólo quedan en obras negres

y en obras de reconstrucci6n inc,nclusas; estas son las con 

dicionee que presenta la Cárcel lacional Modelo de Barranqu1 

lla, objeto de nuestro estudio. Vemos la necesidad de un 12 

cal adeC\¡ado y de un presupuesto que contribuya a la demanda 

econ6aica de esta institución. 

1.4.5. Inmoralidad y Delictuosidad. 

!ún cuando el sistema de prisiones ha sido i1J.J1tl:uido para

tranaformar el nivel ético de las personas allí llevadas, el 
'� 

"' 

delito no es ajeno dentro de las prisiones, particularmente 

donde se encuentra &ran número de personas detenidas, como-

es el caso de la Cárcel Nhcional Modelo de "Barranquilla, don 

de se aprecia una atmósfera delictiva sobre todo en loe pa

bellones 3 y� caracterizados por esporádicos robos, lesio-

nea personales, abusos contra la libertad de disposiciones

sexuales, injurias, y el tráfico de drogas dentro de la in_§ 

titmc16n, dado por la 1nteracci6n entre el ambiente, el suj� 

to y la misma.

Lo que nos permite �firmar que las drogas consum5das por a¡ 

&unos internos de la Cárcel Macional Modelo de Barranquilla, 

evidentemente las produce el sistema y son introducidas en

las visitas peri6dicas de al¡unoa familiares, de los internos 
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por lo tanto hay intereses económicos de quienes la ,rodu -

cen y distrubuyen, no permitiendo llegar a un acuerdo que -

ha¡a efectiva su eliminaci6n. 

Hacemos énfasis en la repercusi6n que tiene la droga en el

estado ,síquico y físico del interno ya que el estado de exal 

tación nerviosa que les produce la droga los conlleva a acci� 

nee que atentan contra ellos y contra toda la poblaci6n re

clusa, estos hechos agravan la situación jurídica ya que es 

la causa de los mayores incidentes y delitos dentro del am

biente carcelario. 

1.5. HUMáNIZACIOH CARCELaRIA 

Las cáreeles nacionales tienen una población de 30.000 re -

el usos. 

La cifra secamente interpretada, podría decirnos• q•e Colombia 

es el país de más alta tasa de criminálidad, pero no es así, 

es el super-hacinamiento en las cárceles. 

La capacidad de las edificaciones actuales, es para 12.000-

recluaos, todo lo que exceda este número es ya un sobrecupo, 

ningima edificaci6n de este tipo, tecnicamente babalndo, pu� 

de alojar más de 500 personas. Sim embargo, cárceles como

la Modelo de bO�otá tiene 4.000 hombree y la de Medellín 

3.000, donde sólo podrían acomod�rse la tercera parte de e� 
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te total. 

El problema así enunciado estremece, porque la 1maginaci6n

alcanza a ver el panorama dramático en que se vive dentro -

de aquellas condiciones maltrechas y azarosas. 

Se vienen haciendo esfuerzos de toda índole: jurídicos, pr� 

supuestales, sociales, �rquitectónicos etc, para conaeguir

que haya menos reclusos en las cárceles y que los que se 

queden vivan en mejores condicones. 

Para compensar la deplorable situaci6n, hay que extremar sin 

pausa y siempre con mayor impetu la asistencia humanitaria

ª la poblaci6n reclusa recibida, instruyéndola sobr� sus d� 

beres y derechos; ensefiándoles que los guardianes mantien�n 

el orden, que son su ayuda y que además hay una serie de em 

pleados para atenderla en su salud, en sus necesidades fam1 

liares y en su situación jurídica; como también que esa po

blación se supere y coopere por el progr••e com11n, dentro -

del trabajo, el estudio y la disciplina, o sea evitar que el 

hombre encarcelado sufra traumatismos por negligencia o aby 

sos de directores y demás personal. 

Hay que fomentar las buenas relaciones entre los reclusos,

de �atoa con todas las autoridades del penal y tratar con -

respeto, sin meniua de la seguridad, a loa visitantes de la 

población interna. 
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Esta humanizaci6n puede conseguirse con la consagración que 

da la mística por el servicio penitenciario. 

Seguros de que el hombre puesto entre dos �olos, del naci -

miento y la muerte, debe eliminar este arco de su existencia 

con actos generosos, que cancelen las sombras de la angustia 

ajena, y rediman el dolor de aquellos que sufren por el cum 

plimiento de sus penas y el olvido de sus propios semejantes. 
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2. ESTUDIO DE U PROBL:&MATICA SOCIO-ECOliOMICA DE LA FAMI -

LIJ. DEL INTERNO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO DE BARRAN

QUILLA 

2.1. GENERALIDADES 

El estudio sobre las características socio-ebon6micas de las 
,J 

faAilias del interno de la cárcel Nacional Modelo de Barrall 

quilla, está basado en loa datos obtenidos a ¡-a.v.é:á de una

encuesta realizada al 20% del total de la poblaci6n reclusa, 

la selecci6n se hizo en base a las diferentes escalas soci� 

les que conforman la comunidad carcelaria, dándonos un por

centaje de 87.4% de ésta. Se tuvo en cuenta para la selec& 

ci6n de la muestra las siguientes características: 

1) Que fueran residentes de la ciudad de Barranquilla.

2) Que tuvieran a su cargo su familia.

3) Reclusos que tengan una activid&d laboral productiva y -

aquellos que no se desempeñarán en ninguna. 

4) Se seleccionaron los internos por cada pabellón, sin em

bargo es importante aclarar que hubo la necesidad de apli -

car menos en algunos pabellones y más en otros, por cuanto-
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algunos reclusos se negaron a responder la encuesta, o los

datos no fueran del todo confiables. 

El cuestionario está dirigido al recluso y a su familia te

niendo en cuenta dos tipos de preguntas: una dirigida a me

dir la condici6n de ingreso, relaciones y características de 

la familia, y otra, la eituaci6n jurídica del interno y lá

relaci6n entre éstos. 

La muestra relacionada de la familia del recluso responde al 

mismo porcentaje de ésta, 87.4%. 

Queremos antes de entrar a describir los datos obtenidos, -

hacer una referencia en forma general de la familia. 

Partimos por señalar que la familia es una unidad básica de 

tQdos los elementos sociales, en donde el hombre no puede -

concebirse independiente de ella, siendo ésta el medio por

excelencia para que el individuo se adecue a la sociedad. 

Le familia no es solamente la instituci6n donde los indivi� 

duos que la conforman adquieren normas y valores; es ade�ás 

aquel núcleo social donde se moldean las actitudes que al -

mismo tiempo cada uno de ellos tiene frente a sí mismo, fre� 

te a los integraatea de la familia y a la sociedad en gene. 

ral. 
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La familia cumple funciones indispensables al desarrollo 

econ6mico y social, como son: la renovaci6n y crecimiento -

de la poblac�ón, la satisfacci6n de gran parte de las nec� 

aidades básicas de los trabajadores, la socializaci6n de 

los ninos, la educaci6n inicial, la adquisici6n del lengua

je y la formaci6n de los procesos fundamentales y el desarr� 

llo pa:!quico. 

Estudios antropol6gicos y econ6micos indican que la familia. 

es una instituci6n hist6rica dependiente de la forma de or

ganizaci6nssocial y del contexto cultural donde se desenvuel 

ve, su facultad para desempeñar las funciones mencionadas,

están limitadas por la capacidad de ingreso, las actividades 

ocupacionales, los valores y normas de los individuos. AJ1ll 

que sea una instituci6n dependiente de la estructura econ6m1 

ca y social, la familia adopta una posici6n activa y muchos 

de los fen6menos ocurridos en su interior corresponden a su 

estrate&ia de sobrevivencia que como grupo se plantea. pa.ra- · 

cumplir las funciones aeaaladas. las cuales se manifiestan

en cambios en su estructura tales como la organizaci6n de -

activ;idades productivas, la participaci6n labo:r·"l de varios 

de sus integrantes, incluso ninos y ancianos, así corno en -

el número y composici6n de sus miembros. 

Ernest wa.1lner, define la familia como: 

fª unidad básica en todas las sociedades, no importa�
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do las variaciones culturales que se manifiestan en 
su estructura tradicional o en su definición legal, -
consta por todas partea de hombre, mujeres y n�ñoa 
unidos por los lazos de parentesco y obligaciones mu
tuas :reconocidas. Con arreglo a su capacidad, la fa
milia ha de satisfacer las necesidades básicas de sus 
miembros en lo que respecta a su alimento, vestido, -
alojamiento; satisface sus necesidades de afecto in -
tangible cierto sentido de pertenencia y ayuda a tran� 
mitir de generaci6n en generaci6n las tradiciones y -
valores culturales, morales y espirituales que son -
'1.nicas de cada sociedad. Aunque la familia es un v!n 
culo y símbolo de contnuidad en el tiempo, es inevite 
ble que en todas las épocas se producen ajuste gradu� 
les o bruscos en las normas familiares y en el funcio 
namiento de la familia. 1 

En esta definici6n se desprende, la importancia de conside

rar la familia como el n�cleo esencial del convivir social, 

en el cual se aprecia un conjunto de relaciones y apreciaci� 

nea entre los diferentes miembros que la componen, en forma 

tal que se pueda concebir como una estructura compartida, -

donde cada miembro se sienta dentro de la familia y parte de 

ella, de allí que se afirma que integrar una familia es sen 

tir la familia dentro de s!. 

2.2. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIOW RECLUSA DE LA CARCEL

NACIONAL MODELO DE BARRANQUILLA 

El cuadro No 1, nos muestra las características de la pobl� 

ción reclusa. Estos datos fueron obtenidos a trav�s de la-

encuesta directa, la tabulaci6n y ajuste realizada por las

investigadoras. En este cuadro se describen muy cuidadosa-
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mente los aspectos de la edad, estado civil, nivel de educ� 

ci6n, profesión u oficio desempeñado por los internos, ant! 

rior y actualmente a su reclusi6n, ingreso que percibían y

el n'Wllero de personas a cargo. 

La edad de los internos alcanzó un porcentaje de 51.72%, que 

oscilan entre los 18 y 29 años. 

De lo anterior afirmam@aLque la población reclusa es joven, 

y de la delincuencia en nuestro medio que está siendo norma 

tizada por ellos, por tanto no han alcanzado un desenvolvim 

miento social que les ayude a afrontar su problemática des

de las pautas de la legalidad, teniendo en cuenta que el , 

91.95�, devenga un salario de$11.4�9 y en algunos casos in

ferior al mismo; es esta remuneración poco favorable para -

satisfacer las necesidades básicas del ser humano, de allí

que se ven obligados éstos, a asumir un comportamiento ilí

cito que los lleve a delinquir. 

El alto índice de delincuencia es causa de la dominación dei 

modo de producción capitalista imperante, y donde el Estado 

a través de su burguesia se apropia de la plusvalía tanto -

en las inversiones nacionales como extranjeras, agudizando

las condiciones materiales de subsistencia del proletariado, 

originando loa delitos; esto está en contradicción con la -

afirmaci6n de los burgueses cuando señalan que la delictuo-
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sidad es producto de la explosión demográfica, de la tecno

lo&!• y el avance cultural, existen delitos porque )ara1zo

piación de los medios de producción y la mala distribución

de las ganancias, lo genera y desarrolla. 

La variable del estado civil del interno alcanz6 un porcent!_ 

je de 39.0896. Aunque en nuestro pais predomina. la religi6n 

católica, donde el matrimonio de esta doctrina es válido, -

existen otras uniones y como tal se adquieren derechos y ob1,i 

gaciones con la familia, y al estar éste privatizado de la 

libertad lo conlleva a la incapacidad para proporcionar un

sustento a la misma, terminando con el aprendizaje y perfec 
,...-- -

cionaroiento del delito. ,'l
--

· ·"'"' .. : 
�,q' 
.., \ 

Si analizamos la variable de educaci6�l ,�-���rno podemos

darnos cuenta que el nivel de ensefianza pr·e,aenta un porcen-

taje de 37.9396 correspondiente a la educación primaria. 

La dominación sobre los medios de producción y la dominación 

de la ideología burguesa en nuestra sociedad capitalista im 

perante, trae como consecuencia para la clase obrera que no 

cuenta con lGs recursos suficientes, que ésta no pueda alean 

zar un alto grado de educación, ya que la ense�anza se ha -

convertido en un neg�cio y cada dia aumentan los costos de

ésta, a pesar que la misma es primordial para el desarrollo 

del hombre y de un pais, puesto que le compete al sector 
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edu.ca�ivo la función de identificar y fortalecer un proceso 

�ecno�ógico y científico en la formación profesional adecua 

da a las características del desarrollo del pais. 

La ocupación u oficio en el medio externo del recluso lo di� 

tribuimos en las siguientes categorias: comerciante, técnico, 

empleado, profesicnal y estudiantes, resultándonos un mayor 

porcentaje de 52.87% en la categoría de empleados. 

Debido a las condiciones económicas a que están sometidos -

este grupo de trabajadores, cuyo salario no alcanza a cubrir 

las necesidades básicas que todo hombre por su condición de 

be cubrir; por esta razón se ven abocados a transgredir las 

normas establecidas, buscando en el delito, cualquiera que

éste sea, la forma más fácil de solventar sus necesidades. 

Concluyendo este análisis, explicamos que el hombre es llev� 

do a comete:runa serie de actos delictuosos por su miema si 

tuaci6n económica y social que vive. Este problema no se -

puede aislar del sistema económico, pues es allí donde sur

ge, donde el Estado debe proporcionar fuentes de trabajo, -

creando políticas educativas que amin ...... cJ., el analfabetismo

Y consigo la delincuencia. 

Esta situaci6n que se presenta, marca el visible antagonis

mo en el desarrollo de la sociedad, ya que la diferencia de 
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unos y otro·a ubican al individuo en ocupaciones y derechos

en un mismo espacio social, siendo la resultante, un hombre 

frustrado por las relaciones internas entre los diferentes

grupos dentro de una misma sociedad que lo margina. 

se agudiza el problema socio-econ6miqo en la familia del in 

terno por lo que se le dificulta a éste el estar privatizado 

de la libertad, contribuir al ingreso familiar. Si observ� 

moa que el 88. 5096 t.en:!a a su cargo un mimero no inferior a

nueve (9) personas. 

El 33.3396 de los internos encuesta.dos, no tienen ocupaci6n-

dentro de la instituci6n, constituyendo esjo el ocio, puesto 

que no para todos los internos existe la posibilidad de tra 
-

bajar, por lo que hacen falta recursos econ6micos para la ªE. 

quisici6n de mat.eria prima, para que los 1ntérnos elaboren

actividadea productivas que les suministre a su vez una re

muneraci6n y le ayude a reducir su pena. 

Haciendo ánfasis en la ley 32 del 21 de diciembre de 1971, 

que contempla la rebaja mediante el trabajo y el estudio 
-·

del recluso, se pensó que los talleres de las cárceles iban

a ser dotados de toda clase de maquinarias e instr-umentos -

de trabajo, en la cárcel Modelo de Barranquilla no fue as!;

los reclusos trabajan con sus propias herramientas, las ma

t.erias primas tienen que ser aportadas por ellos mismos o -

-36-



con la ayuda de sus familiares. Debido a la poca prom�ci6n 

que tienen los productos elaborados por los internos, no ad 

quiereR demanda. 

En las causas de reclusión ��l in�erno se 4an las siguientes 

categorias: delito contra el patrimonio econ6mico (hurto, e� 

tafa, robo) con un mayor porcentaje de 31.03%; violación del 

decreto 11-88 del 74 (tráfico de estupefacientes); homicidio; 

lesiones personales, porte ilegal de arma.a; falsificaci6n de 

documentos; violaci6n carnal; desertor del servicio militar. 

La misma situaci6n econ6mica impl&ntada por��l sistema capl 
/: .. � 

taliata, conduce al hacinamiento, el oci�. promiscuidad, in 
/.,,-

-

cremento de la conducta delictiva y en �!ntesis ·una "secue-

la de delitos". 

Esto nos lleva a plantear una serie de cuestionamientos y#. 

formas de trabajo para lograr un replant�amiento de la reha 

bilitaci6n, donde el personal laboral como el interno; sean 

sujetos par1licipant.ee de eficaces programas rehabili tadores 

y que la reinserci6n en la sociedad y el proceso socio-histf 

rico de transformaci6n para fortalecer la alianza de la el!! 

se proletaria en el cambia del sistema. 
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2.3 RELACIONES DEL INTERNO CON: LA FAMILIA, TRABAJADOR SOCIAL, 

DIRECTOR, GUARDIAN. E INTERNO 

C UA DRO N� 2 

RELA CION ES DEL IN - T RABAJA OOR 
TERNO CON: L F A  FAMILIA 

SO CI AL 
DIRECTOR GUAROIAN INTERNO-INTE;RNO 

MIL I A, TRABAJADOR l 

SOCIAL, DIRECTOR 
I 

GUARDIA, INTERNO-

INTERNO 
FRECUENCIA o/o FRECUENCIA ºlo FRECUENCIA ºlo FRECUENCIA ºlo FRECUENCIA o/o 

B U E NA 5 3 60,91 4 o 45,97 5 5 63,21 3 5 40,22 55 63,21 

REGULAR 1 2 13,79 3 5 40,22 2 5 28,73 2 5 28,73 2 5 28.73 

MALA 1 O 11,49 7 8,04 5 5,74 1 2 13,79 5 S,74 

NINGUN A 1 2 1 3,79 5 5,74 2 2,29 1 5 17,24 2 2,29 

T OTA L 87 100% 87 ,00·1. 87 100% 87 100º
/. 87 100 °

;. 



2.3. RELACIONES DEL INTERNO cov LA FAMILIA¡ TRABAJADOR so_

CIAL, DIRECTOR, GUARDIAN E INTERNO 

El cuadro No 2 presenta las relac:iones del interno con: la

Trabajadara Social, la familia, Director, guardián e ínter-

no. 

Las relaciones las hemos medido teniendo en cuenta las sigu� 

tes categorías: buena, regular, mala y ninguna. Los interft 

nos que respondieron tener buena relaci6n con. la Trabajado-

ra Social, alcanzaron a tener un porcent.aje-·de.A·5.9796; por-• > tlt., . . '; '
� ,• l. 

que les colabora y la consideran una P�:,Bona voluntaria. 

Las relaciones del Trabajador Social ezt una ins;ti,tuci6n son 
� ..... L, "\-... •"' 

muy importantes, ya que del contacto directcf"""que �ate tenga 

con las personas conocerá su problem�tica, partiendo del su 

jeto de estudio y dando una orientaci6n profesional para la 

soluci6n de és�e. El 63.21% de los internos respondieron -

tener buenas relaciones con el Director, hacemos énfasis en 

que en su opinión, el Director tiene contacto directo con -

ellos para conocer la problemática del int�rno ya que se ha 

preocupado por los problemas que actualmente tienen como es: 

el hacinamien�o. y el estado físico del local • 

. -· ..... 

En las relaciones interno-guardián, el 40.22% de los intera 

nos encuestados respondieron tener buenas relaciones, porque 
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no han tenido problemas con la guardia y no han tenido peleas 

con sus compañeros. 

Las relaciones interno-intermo, la categoria buena, alcanz6 

un porcentaje de 63.21%. 

El nivel de relaciones entre la poblaci6n reclusa, está de

terminado por el reflej de la divisi6n de clases existente 

en nuestro medio capitalista, donde el factor econ6mico ju_! 

ga un papel importante en la obtenci6n de servicios y aten

ciones por parte de quienes pueden ofrecerlos. Es as! como 

para aquellos reclusos de escasos recursos económicos, es -

posible, y sucede en la mayoría de los casos, que sean re -

cluidos sin ninguna clasificaci6n en los diferentes pabell,2. 

nes, individuos de alta peligrosidad e individuos que no r� 

visten tal elemento, es más, p�eden recluirse en un mismo -

pabell6n personas que tradicionalmente en el mundo exter:f.e.r:..· 

han sido enemigos o han desarrollado una enemistad po� fact.2,._ 

res ajenos a la insti tuci6m. La mayoría de los internos 

tratan de tener buenas relaciones ya que las peleas y lesio 

nes personales hechas a sus compañeros son castigadas por -

la direcci6n con un aislamiento o la suspensión de la visi

ta. 
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2.4 SITUACION SOCIO-ECONOMICA DE LA FAMILIA DEL INTERNO 

CUADRO N.! 3 

SITUACION SO-
CIO-E CONOMI- C OMPOSICION FA- E D AD D E  t OS E DU C A CION DE LOS O CUf-ACION I NC,flESO PERSONAS QUE sos-

CA DE LA FA· MILIA R y PAREN· FAMILIARES FAMILIA RES DEL IN- 11 ACTJJAL OE TIENE N EL HOGAR AC -
M ll I A DEL ·1N· TE SCO CON EL INTERNO DEL INTERNO TE R NO . O f 1 ( 1 O LA rAMlllA TUALMENH 
JERNO ENCUES 
JADO E N  LA o 

o<t <( ._, 1 t;I < ...
<( <t a: 

::< z C' , . 
+ CAR CE l NACIO· a: .. o w ii o o z� c( o w o z CD ... .,. 

<IIZ w _, ..J a: <t u 
« � - •Z 

<( 
z VI NAL MODELO <t ..J ... � 

V,<( 
w a: <( o - 1.1. <( o - ..J �v,z 

u 
w ... 1 

..J 
el Vl el Ju ,e ..J 

<( "" < z a: <t a: a: :::[ ...., z w <( - o <( ... � oa. o o - ..... ..... ... .::[ ºuC ..., e, o.o :::[ o a: DE BARRANQU!- ... a. w ... - o .... O..::[ ... o a: 1 <t - ::> V ... ::>........_ :::[ V) 
o.. e, ... .::[ a. o z 

<( 1 1 o V :> ... o;:: o • o a: el C) VlO - <( U) o ..... z a: w w o Vla; ow :::[ .,.. 
"' o OVl w 4 w LLA wu r o.. .::[ :r ... o - ..... ... <t o.. VI ... Vl ... UJO..>- ..., ... w - o :: - ... uW :r :::[ .a. a: ... 

1 

10 .l 1s f RECUEt,¡CIA 50 53 14 16 17 ISO 48 36 45 ISO 52 53 28 13 4 130 12 55 20 17 4, 37 ' •1 54 7 1 17 

PORCENTAJE ll..0 JS.O 9,)4 lO • .t 11,13 100 ·;. J2.0 24.0 30� 100·1. •O.O �.,, 21,53 10.0 l.0 l)() "/. !3 ·" ,3,21 n,91 rU>"j. 52,17 i:.2.52 '.!6 100 º

-' 62.06 8.1)4 11,50 t'l,24 '·" 100",<, 
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2. 4. SITUACION SOCIO-ECONOMICA DE LA FAMILIA DEL INTERtW DE

LA CARCEL NACIONAL MODELO DE BARRANQUILLA. 

El cuadro No tres (3) presenta las caraot.erísticas socio- -

eoon6micas de la familia del interno de la cárcel Nacional

Modelo de Barranquilla, como son: la composici&n familiar,

edad, educación, ocupaci6n u oficio, ingreso actual de la -

familia, personas que sostiene actualmente ésta; damos a e� 

nocer estos aspectos porque la informaci&n obtenida result� 

ba muy valiosa para muchas consideraciones, para la apli-
. _ .� Q'º"ª cación correctiva de tipo socio-económn:a. "�-

En la composición familiar se obtuvo un porcentaj,é de 34% -

correspondiente a los hij�s, lo que nos permite deducir que 

el 34% son hijos de internos, que oscilan de O a 10 afios de 

edad; necesitando de la protección moral y económica de sus 

padres en lo referente a alimentación, vivienda, vestido,etc. 

El nivel educacional de la familia del interno presentó el

mayor porcentaje en el grado de primaria de 40.76%.

La educaci6n aunque es un derecho de todo individuo, éste se 

va privatizando de ella, con el objetivo de que la masa pop.!:! 

lar no alcance a un alto grado educacional, permitiendo as! 

que el pueblo siga en una completa. igp.orancia, sometida a la 

explotación y yugo de aquellas personas que conformen le es 
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tructura administrativa de nuestro pais 1 trayendo como con

secuencia la falta de empleo que tiene repercusión el no p� 

der aportar dinero al ingreso familiar. La ocul1ación u ofi 

cio de los familiares del inte.rno es en base al total de la 

poblaci6n encuestada, en el cual obtuvimos el porcentaje de 

63.21% en la escala de empleados. 

Analizamos que la categoria donde ubicamos a los familiares 

que se dedican al comercio o trabajo independiente, es la que 

no está sujeta a un salario estable, a las prestaciones socfci 

les necesarias para un mejor desarrollo de la familia. 

Estas familias en un 50% son numerosas, donde estos trabajos 

eventuales no garantizan la es.�'"p.�ad económica y social-

del individuo. 

El 40.76% de los familiares 

primaria. En los trabajos 

�·"""\__.....� \ '.,'!'I *• ... 

�o , _;: \.\� ��- �'' �J..nt&}'1º tiene ��<!ión 
·--....--- -

que �stos se desempeñen van a ser 

remunerados con un salario mínimo, puesto que el 52.87% de

ellos perciben un ingreso de $11.999. La falta de fuentes-

de empleos�es un preblema social que cada dia se acrecienta 

y los gobiernos en sus prog:iramas de empleo, no planifican -

para la poblaci6n que posee un bajo nive� educacional en el 

cual puedan trabajar con iguales posibilidades. Al estar -

recluido el jefe del hogar, ea'tá obligada a trabajar la ma-

tlre, la que queda como jefe del hogac, en oficios varios y-

-43-



j�cnicos que n.o son bien remunerados. 

Ac�ualmente el hogar está sostenido en un 62.06% por la com 

pañera del interno. 

ta mujer en nuestra sociedad es recriminada por realizar ac 

t.ividadea laborales a pesar de su doble jornada de trabajo; 

puesto que en el hogar no recibe ninguna remuneraci6n y fu� 

ra de éste va a ser explotada en cualquier actividad donde

perciba un salario. La mujer como elemento dominado y som� 

tida por una estructura. burguesa que cada. dia se afianza 

más y produce sus flagelos como:pobreza, fuerza de trabajo-

barata, desempleo,etc. Todo esto ea consecuencia de la CO!!_

tradicci6n capitalista cuya expresi6n antag6nic/ s,e-·mueve, -

(_ 
por la burguesia y el proletariado. 

/' 
� � }'.' ta mujer des.amparada, ante una economía capi taliát�<'tl..,ride-

1· t¡·:.'1·;¡. ·-

su fuerza de trabajo como plan'1hadora, aseadora y va a ser-

utilizada como una pieza más de la maquinaria explotadora -

en situaci6n desventajosa, esto, las que han llegado a un -

primero o segundo de educaci6n primaria. 

A costa de la explotaci6n de la clase obrera se incrementa

el capital, con ello se reproducen sobre una base amplia 

las relaciones capitalistas de producci6n. El motivo de im 
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VIVIENDA 

CUADRO N'4 

TENENCIA , 1 
SEJl't'ICIOS 

T E N E N C I " A GUA 
PUBllCOS 

y NUMERO 

DE PERSO • 

NAS QUE HA· <( 
,,( 

o z ,,( o 
...J 

BITAN LA VI· 
� < o

<( - o 
-

N ,,( 
.... 

a. z V, ..... 
oc( 

'11 ENOA DEL w oc( w o o 
a:: 

a:: > - ...J o o o 
INTERNO 

a:: z 
-

,,( 4. ,,( ... V, z ... a. -

FRECUENCIA 35 20 IS 10 1 87 45 42 87 

PORCENTAJE 1.0,22 U,98 17,24 11,49 8,01. 10� Sl,72 4�27 10(1/, 

L U Z TELE FONO ASEO 

.... .... 

oc( ,e 

... ... 

o o 
o 

- o- o 
z z 

V, z ... V, ... Vl 

87 - 87 12 75 87 20 60 

100% - YJ:fl, 13,79 86,20 WI, 22,9S 77,01 

�L�NURI· 

LLAOO 

J ...J 

" ,c 
... ... 

o - o o 
... V, z ... 

87 19 68 87 

Uf/, 21,83 78.16 ro;. 

Jl4UM€RO DE 

PERSONAS 

01.JE HA-SHAN 

LAS YMENCAS 

t ..J 

(JI 
>-

,,( 
... 

o o 
o - ... 

88 15 103 

85,43 14,56 100'/, 
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Julsar la acumulación del capital es, ante todo la validez

por incrementar la plusvalía, y por tanto, la parte destin-ª 

da a satisfacer las necesidades y caprichos personales de -

los capitales. 

Lb característica fundamental de producción capitali� 
ta es la e'1plotaci6n del trabajo asalariado y la con-
tratací6n del obrero por el capitalista no es otra CQ 
sa que la compra-venta de la mercancia, fuerza de tr-ª 
bajo; el obrero vende su fuerza de trabajo y el capi
talista se la compra. 2 

La muJer colombiana, y nos referimos a la mujer proletaria, 

fue lanzada al mercado como ,1emento fácil de explotar y 

sometida a condiciones de existencia social miserables, por 

cuanto la mujer no está preparada física e intelectualmente 

para la producción a que es sometida, basta una explicaci6n 

.de la labor y ésta perdurará hasta su jubilaci6n 9 si� prestar 

una capacitaci6� técnica que conlleve a un ascenso dentro de 

la 1nstituci6n incrementando así su 

rado que la�fuerza de trabajo de la 

ta que la del hombre por las mismas 

¡ 

salario. Se ha consid� 
.,..._ 

• - ,t. 

mujer e-s ;"'!<;ttó: más bar.si

condiciones anteriormea 

te presentadas. �s el argumento sofisticado de dietracci6n. 

�l cuadro No-· 5 nos presenta la tenencia de la vivienda. La 

vivienda es un problema social que cada dia se acrecienta -

con la industrializaci6n que se da en las zonas urbanas y la 

mi¡rQción del campesino a la ciudad, en busca de mejores 
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condiciones de vida y se encuentra en una zona urbana compl� 

ja, ahogada por los problemas sociales que cada dia se agudi 

zen. 

En los países subdesarrollados como el nuestro, algunos au-

torea afirman que el problema de la vivienda no se debe al

alto índice de la poblaci6n, sino a la mala distribuci6n de 

la tierra, ¡o que es cierto, porque exist.en grandes exten -

siones de tierras que no están pxoduciendo, nadie las habita 

pero tienen un dueño, un señor terrateniente dueño de un ca 

pital y como tal dueño de latifundios, a pesar de que la ma 

yoria de la poblaci6n colombiana no tiene un techo en que -

habitar, siendo el déficit de éstas de 800.000 unidades en-

el paia. Una muestre es la de los tamiliares del interno -

que s6lo un 40.22% de éstos, poseen vivienda propia. 

se dice que todo hombre tiene derecho a vivir en una vivien 
....... 

da con las condiciones favorables de todo ser humano y es -

el Estado el encargado de hrindarla al igual que otros ser

vicios como educaci6n, salud, etc. 

Como bien se sabe, en materia de vivienda no cor¿¿sponde e� 

tamente la demanda potencial con la demanda real, o en otros 

términos el mercado de la vivienda está seleccionado directa 

mente con la capacidad y recursos que disponen los despech� 

dos, a lo que se adoptan medidas de emergencia recomendadas 
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por las políticas efecto-cauaa.6-8. la Alianza para el Progreso. 

Una de las principales es la a.uto-construcci6n obedeciendo 

a las necesidades habitacionales planteadas a las familias-

colombianas con miras a satisfacer esta necesidad. "La cona 

trucci6n de vivienda por ayuda mutua consiste en que los pr2 

pios interesados se ayuden reciprocamente en la construcci6n 

de sus viviendas, mediante el aporte de su mano de obra en-

sus horas libres".3 

En los países subdesarrollados en que el costo de la �ivien 

da, y que ante todo la falta de capital disponible agrava -

el problema, el sistema de ayuda mutua o sus variantes, eu

toconstrucci6n o esfuerzo propio o una forma combin&da de am 

boa contribuyen a una. soluci6n parcial. su importancia es 

aún mayor si tenemos en cuenta la baja productividad de la

ma.no de obra y el elevado costo de la misma, as! como sus -

ventajas desde el punto de vista social y econ6mico. Los -

aspectos sociales son las características dominantes de los 

programas de vivienda de auto construcci6n , de su ejecuci6n. 

La necesidad-�e vivienda no ha sido satisfecha por el pueblo 

colombiano, quien cada dia presiona más al Estado para que

atienda y cumpla sus obligaciones. 

El programa nacional del Doctor Belisario Betancurt cuartas, 
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SALUD 

CUAD RO N! 5

TIP O DE EN FE R-

MED AOES F R E-

CU ENT ES EN LA 

FAMILI A DEL IN-! 

T E RNO 

FRECUEN CI A 
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Vivienda sin Cuota Inicial está diseñada sobre las necesid� 

des prioritarias ante una respuesta a la realidad nacional, 

pero el bajo ingreso y los altos precios han limitado a la 

clase proletaria la obtenci6n ·de ésta. 

El 100% de las viviendas de los internos s6lo poseen el seI 

vicio de luz, careciendo de los servicios de agua, alcant� 

rillado, lo que afecta la salud de los miembros de la fami 

lia y como consecuencia un fl.ajelo de enfermedades infectQ 

contagiosas que repercuten en el estado f!sico y mental de 

los individuos que la habitan.. Si a esto agregamos la es

tructura física que conforma las viviendas y el número de

personas que habitan, que es un mínimo de nueve (9) perso

nas por vivienda, nos lleva a analizar que viven en condi

ciones infrahumanas, donde se limitan a los espacios de e� 

tas habitaciones contribuyendo al estado de insalubride.d -

del individuo. 

El cuadro No 5 nos muestra las enfermedades más frecuentes 

que padecen los familiares del recluso. Donde el 55.02% -

de la poblaci6n encuestada padece de gripe y el 8.4i enferm� 

dades infectorcontagiosas, siendo la poblac16n infamtil la 

más afectada puesto que sus organismos carecen de defenses o� 

gánicas y los virus que &bundan en el medio son más fuertes 

que sus defensas; siendo estas familias de bajos recursos, 

los ingresos que perciben no les alcanze para recibir aten 
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2. 5 RELACIONES DE LA FAMILIA CON EL INTERNO Y LOS FACTORES QUE

INFLUYEN EN LA FAMILIA CON LA PERDIDA DE LA LIBERTAD D EL 

MISMO 
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ción médica como nos lo afirmárefu 52.25% de la población en 

cuesta da. 

2.5. RELACIONES DE LA FAMILIA CON EL INTERNO 

La sistematizaci6n de los datos recogidos sobre la muestra

de 87 casos de estudio de las relaciones de la familia con

el interno. Las familias fueron accesibles a las entrevistas 

por vivir en la ciudad de Barranquilla; las analizamos con

el objeto de conocer el medio familiar del interno, consta

tando y estableciendo relaciones entre el comportamiento, su 

visión del mundo, su 6ptica de la institución y el medio fa 

miliar donde habita, al mismo tiempo poder valorar los con

ceptos y opiniones de la familia sobre el interno, sus espe.s_ 

tativas sobre la posibilidad de rehabilitación de éste al� 

reintegrarse al medio familiar. as:! mismo recabar la opinión 

de la famimia sobre la institución carcelaria, sobre la ra

z6n de la reclusión del miembro familiar en la institución-

y las posibles causas externas al núcleo que ocacionaron la 

incidencia de esta reclusión. 

El cuadro No 6 nos muestra que un 41.37% de la población en_ 

cuestada afirma que las causas de la reclusi6n es por malas 

compañiaa. 

Esto significa que el individuo que se desenvuelve en una so 
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ciedad donde existe corrupción no tiene una conciencia defi 

nida sobre la realidad de la problemática de nuestro siste

ma, dejámdose arrastrar por las influencias negativas del -

medio, como las malas compañias y con ello la droga, que es 

un verdadero problema en la juventud. Este individuo toma

del medio externo todas sus características, pero vemos que 

es la misma sociedad quien crea y fomenta todas estas anom� 

lias, por no tener una organización que le brinde seguridad 

a su pueblo, lo cual hace que el individuo e.ctue en forma -

delictiva y se una a grupos que le sean afines, puesto que

su condición de vida no le da grandes oportunidedes de encon 

trar a otros grupos sociales. 

Las familias de los internos en un 48.27% se ve afectado en 

el aspecto econ6mico, por percibir un bajo ingreso. 

El factor económico es muy esencial en la sociedad ya que de 

él depende la aliment&ción, educación, salud, vivienda,etc, 

de una familia. 

El aspecto social afecta a las familias ye que se ven margi 

nadas y señalades en nuestro medio. Nuestra sociedad clasis 

ta rechaza a to�o individuo que cometa un delito, sin e.nali 

zar las causas y consecuencias que esto le proporciona a él 

y a su familia. 
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El delincuente es señalado, marginado, lo que crea al indi

viduo J a su familia problemas sociales, ps!quicoa, econ6m! 

coa ya que no van a ser admitidos en una instituci6n de tra 

bajo. 
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3. TRABAJO SOCIAL CARCELARIO

El Trabajo social carcelario aparece por primera vez en el 

C6digo penal penitenciario en la década del 60 cuando por

decreto 15-80 ee establece en las instituciones penitencia-

rias el cargo de Asistente social; nace teniendo como obje

tivo la protecci6n moral y econ6mica del recluso y al pes�

penado. 

A la aparición de esta profesi6n dentro de la estructura p� 

nitenciaria se le reviste de una funciones inscritas en el-

llamado "Manual de FUnciones 11 del Servicio Social encomenda 

das a la ayuda de los seres humanos en estado de privac!e -

de libertad y a los familiares de éstos así como también a-

mejorar las condiciones ambientales de las instituciones car 

celarías. 

Estas normas reposan en el decreto 1817 del 64 en el cuaJ se 

establece en el artículo 8 Asistencia social carcelaria cap! 

tulo l1nico artículo 354 "El Trabajo Social carcelario tiene 

la obligaci6n de proteger moral y materialmente a los deteni 

dos y condenados"�, para tal fin deberé: 
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cerciorarse de que se les est, prestando una adecuada 
atención mádica. 

Vigilar que a l�,Caja de Ahorro del penado vaya el po� 
centaje que como producto de su trabajo le correspon
de. 

Vincular al interno con su familia y especialmente -
procurar que éste reciba la debida atención de las -
empresas p�blicas y privadas y de las instituciones
de asistencia social. 

Orientarlos sobre lo que debe ser su futura vida al
ser puestos en libertad. 

propender por la foxIDaci6n de juntas de servicios so 
ciales carcelarios, en todos los municipios del pais 
con el fin de que desarrollen labores propias de los 
patronos de presos de que hablan los códigos penales 
y de procedimiento penal. 

Supervigilar la marcha y :funcionamiento de lae insti 
�-���uciones del post-penado. 2 

El Servicio Social post-carcelario, depende de la Dirección 

General de Prisiones, facilitará el reint\.{°
�del l�berado

a la sociedad proporcionándole principalme1'i�� ájo, alo 
� 
------

jamiento y documentación de identidad y los medios neceaa -

rios para strsubsistencia, durante el período que consigue

inmediatamente su libertad. 

Es importante destacar que estas políticas a pesar de que -

han pasado dos décadas, las cuales suponen cambios desde el 

punto de vista social, econ6mica y cultural no han tenido -

variaci6n alguna. Parece ser , que el Trabajo Saoial dentro 

del campo carcelario no ha hecho ninguna evaluaci6n al res

pecto. considerando que muchos de los puntos en el decreto-
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al cual nos referimos anteriormente no es posible real... .. z&.r-

Y en au mayoria no se ha realizado, teniendo en cuenta el -

carácter de la insti t.uci6n lCerrado, castrense). "Hay en -

torno a la institución penitenciaria una verdadera prolij�dad, 

un verdc:1dero celo"3 (el subrayado es nuestro). 

ConsideréJllos que si las clrceles no son un aparato acabado

en tanto incertas en un sistema social que genera cambios y 

movimientos los cuales han ido transformando a través de las 

investigaciones como las de GHatal en 1801 la cual seialaba 

lo que se podría utilizar para implantar en Francia el aper� 

to ,enitenciario, la de Decazes en 1819, las publicaciones

hechas en 1820 aparecidas en el libro de Villerm�, informes 

sobre prisiones centrales hechas en 1829, al¡unas investi� 

ciones hechas en E.E.U.U. por Beaumont de Tecquiville en 

1831, y otros ap�recidos en 1835 por otros autores loe cua

les nos dan la idea que las cárceles al igual que el siste

ma penitenciario no son un todo acabado como ·10 señalamos -

anteriormente. 

Es entonces necesario que el Trabajador Social busque form� 

lar nuevas f�rmas de intervención que sean más viables al -

aparato penitenciario, a las caracterís��cae de éstos y a -

las condiciones en que él se mueve. 

Es lógico que estas.formulaciones nuevas que el Trabajador-
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social debería elaborar y presentar ante el Ministerio de -

Justicia debe salir de toda esa experiencia acumulad� duren 

te esas dos d�cadas y más de toda esa tepr!a superada en el 

Trabajo Social y de esas nuevas formes de intervención a ni 

vel general.El Trabajo Social ya está en capacidad de forro� 

lar algunos elementos de política social carcelaria teni 

do en cuenta como ya dijimos anteriormente esa experiencia-

acumulada. 

Estas políticas deben responder a necesidades concretas de

la institución, del interno y de su núcleo familiar, tendie� 

tes a mejorar las condiciones de vida del interno, de sus -

familias y de todos los elementos que hacen parte de ese 

sistema carcelario. 

Estas propuestas sobre la formulación de una política social 

deben estar basadas logicamente sobre bases concretas gene

radas a trav�s de un proceso de investigación, y este, pre

supone desde ya una funci6n que compromete al Trabajador S� 

cial con el contexto de una realidad social. 

Loe Trabajadores Sociales tenemos que demostrar agu
deza y capacidad para operar idoneamente ante la dia 
léctica existente. La conciencia de la situaci6n,-
del carácter y fines de la profesi6n debe ser el pun 
to de partida desde que los Trabajadores Sociales -
nos aproximamos a un planteo de autenticas transfor 
maciones sociales. 4 
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Ahora bien, haciendo referencia a los resultados obtenidos

y tratando de hacer una nueva forma de intervenci6n de Tra

bajo�. Social en la Cárcel Nacional Modelo de Barranquilla, en 

contramos que el problema eoon6mico es uno de loa mayores -

incidentes en la problemática, por tanto debe ser consider� 

do como Wl elemento de tratamiento desde el punto de viata

social, puesto que este incide nototiamente en la formula -

ci6n de problemas sociales antes, dentro de la instituci6n

as! como t .• bián fuera de ella como persona que ha cumplido 

una condena. 

De ahí que nosotras planteamos que si el aspecto social es

producto del aspecto econ6mico, hay que entrar a manejar 

primero esto Último. 

�1 estudio de campo nos di6 como resultado una serie de di

versificaci6.n de trabajos que los internos ejecutan distin

tamente en lae cárceles a través de talleres y en forma in

dependiente sin que esto tenga w1a repercusi6n econ6mica e� 

table y acorde con las exigencias de las necesidades del in. 

terno, esto -�iene dos fundamentos importantes, por un lado

la carencia de capital para l&.nzarse a la tatea de la pro -

ducción permanente-y estable, y por otro lado por la caren

cia de un mercado que brinde al interno la oportwiidad de -

mostrar y promover las ventas de sus artículos. ºSi el co

mún de la gente supiera que el recluso de la Cárcel Modelo-
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son ma¡nificoa artesanos y expertos mecánicos y técnicos en 

re:f'ri¡eróci6n, toda la ciudad aprovecharía su servicio' 1 5. 

Considerando que para darle salida a la situac16n en referen 

cia creemos que se debe generar una política de pr�stamos -

al interno a través de las corporaciones o de aquellas enti 

dades que manejen las políticas de desarrollo de micro empr� 

aa y pequeñas industrias tales como lNCORA, corporaciones de 

ahorro y présthmos,etc, esto aparte de que proporcionaría -

al¡unos elementos para fomentar el trabajo de los internos, 

vincularía a la comunidhd, especificamente a las entidades

de desarrollo social y econ6mico al progreso, a la mejora y 

a la rehabilithci6n de las cárceles en general. 

Por otra pc:.rte en auanto a la venta de la mercancia elabora 

da por el interno, debe buscarse un mercado que le sirva de 

vitrina, de promoción y de venta de los productos elaborados 

estas vitrin_jis deben ser manejadas por las familias del in� 

terno en forma rotatoria para que todes tengan la oportunia 

dad de vinculórse a la vida productiva del interno, y que -

produzcan ellas también, a travás del trabajo que ejerzan -

para esto. Una de las empresas que consideramos puede dar

buen resultado p�ra la venta de las artesaniae elaboradas -

por los internos son las cooperativas, en tanto que éstos -

se definen como aaociaci6n voluntaria de personae que se o� 

�anizan en esfuerzos y recursos, con el pr6p6eito principal 

de servir directamente a sus miembros sin ánimo de lucro, -
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además el sistema cooperativo reune una serie de caracter!� 

ticas de desarrollo social teniendo como fundamento princi

pal el á.specto ed1ac:ca.tivo de lo que se genera el aspecto r� 

creativo y deportivo,etc. 

üonsideramos que el montaje de un sistema as! dewe también

involucrarse todas aquellas instituciones que de una u otra 

forma tienen que ver con el desarrollo social y la organiz� 

ción en ¡eneral tal�s como el SENA, instituciones cooperati 

vas, las Universidades, etc. 

De estos elementos que hemos formulado, se desprenderían une 

serie de trabajos que tendrían que ver con el tratamiento de 

problemas de carácter individual donde el Trabajador Social 

asumiera el papel de orientador, rehabi1.itador, coordinador, 

asesor, y todo aquel que le compete dentro de las normas m�

gales que la ley le reconoce como tal. 
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CON8LUSION 

De acuerdo a lo investigado concluimos que la criminología-

es la ciencia que estudia los factores de tipo interno y eA 

terno, que condicionan la realización del hecho delictivo,

as! como la personalidad del delincüente y las diversas rg 

mas conocidas de ésta hesta ahora. En ese sentido la crimi 
.>-- .. �� 

-

nología es una ciencia causal explicati ve-,.a��''"¿2�l en la-
' ' medid2. que busca las ceusas en facteres¡ que q.�.t�rm�nan le d.!t 

..,..,,.

lincuencia; y es explicativa por cuanto \ajla despué·s de en-
<t;,� ¡-. 

t t t d 1 . 1 �- ·-� ""t-·�·\\ .>t . 1 con rar esas cc:usas ra a e exp 1Cé!r 2s, s.is ema izar as,-

en otras pal&bras, darle un contenido científico y esto pr� 

cisaoente es lo oue da 2 la criminología, el carécter de� 

ciencia. 

Con nues�ra investigeci6n comprobemos les hipótesis ·de.c6mo 

el bajo ir:greso e.e la familic del inter!"lo de 12 c2reel ¡;zcio 

nal �odelo de 3errznquilla, tiene relaci6n co� 12 felta de 

educació� y �rabajo de los �ismos. 

La proble�á�ica socio-econ6mic2 de la familia del interno es 
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producto de la estructure de nuestro sistema cercelario y -

de los sistemas sociales que pro un lado genere el problema 

del desempleo, la desnutrici6n, los b2jos ingresos, etc; y 

por otro plantea la atención de una serie de instituciones-

como las czrceles que normalmente están destinadas e procu

rar la rehabilitación de los individuos allí recluidos me -

diante la.aplicación de una serie de elementos terapéuticos 

de orden físico, psicológico, intelectual, científico pero

que en la práctica no se ejecutan, ni se apliea, ni se con

siguen los fines de la rehabilitación por· distracciones del 

mismo sistema carcelario; concretamente, la C�rcel Nacional 

Modelo de Berr2nquilla, es une mínima parte del probleme de 

la criminología. 

La corrupción por parte de la sociedad y esta misma no per

mite u obstaculiza le rehabilitación por falta de rnétodos,

de medidas preventivas y n� participen en le solución del -

problema, puesto que u.�a sociedad dividida en clases sociales 

es indiscutiblemente productora del delito permitiendo la e.K_ 

plotaci6n del hombre por el hombre y que ciertos sectores -

vivan del-trabajo ajeno utilizando pare ello, le violaci6n

físice �sociedad esclavista), le violación econ6mica (soci� 

_cad c2pit2liste), �o podrá evitar que en su interior flore� 

ce 12 delin8uencie y con elle une serie de tr2�sgresiones -

de las nors2s socieles establecidas. 
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�n conclusi6n el delito surge con la propieded privada y 

quienes la impulsan son los sectores dominantes; lo extreño 

es que para aquel sector expoliado que soporta toda clase -

de explotaci6n, la clase obrera y los campesinos; pero la -

historia no se queda atrás, �ino que adelanta su paso y con 

denará tales acciones delictivas del capitalismo e imperia

lismo dominante. 

Si comprendemos que socialmente el medio ambiente juega un

papel importante en la conducta del individuo y de allí oue 

una de las mayores preocupaciones del hombre a través de t� 

da su historia es la transformaci6n del medio ambiente pera 

su comodidad, no es posible al analizar les condiciones de

inadecuaciones físicas de hacinamiento, falta total de higi� 

ne, de mala alimentación, de promiscuidad y abandono total

que el med�o ambiente físicos con estas características pu� 

da brindar su rehabilitación a las personas, al ser humano

allí recluido e incluso es lógico pensar corno sucede en la

realidad, que este medio ambiente físico ha de contribuir a 

la degradeci6n física y psicol6gica de la persona y por lo

tanto incidir negativamente en el prop6sito de la rehabili

taci6n. 

Las aberraciones sexuales son un fenómeno de alta inciden -

cia en el medio carcelario por la promiscuidad en oue viven 
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las personas, el hacinamiento, la no existencia de una cla

sificaci6n por edades y por las condiciones de tipo cultural, 

profesional y de formaci6n; rige entonces le ley del más fuer 

te presentándose como elementos normales en el medio, la vio 

laci6n de los individuos que físicamente no est8n dotados -

para protegerse. 

El aspecto de la atención·legal es otro de los aspectos �2s 

claros de le desprotección de los internos y de la capacidad 

de la rehabilitación de la cárcel de Barranauilla, en donde 

encontramos personas que han sido retenidas y recluidas allí 

teniendo dos y tres afios y adn no se les define su�situaci6n 

y no son llamados a juicio ya que estas personas carecen de 

los medios eco�ómicos indispensables pcrc la diligenciación 

del problema. 

Podemos afirmar que si es el jefe de� hogar el que ha delin 

quido y se encuentra en consecuenci2 enc2rcelado, las carag 

terísticas familiares ofrecen peculiaridades semejantes en

casi todos los aspectos: 

El desauicia�iento económico a consecuencia de la ausencie

_del salario de �uien logicamente era el único o principal -

sosté� de lé fcmili2. 
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'La pérdida del crédito, los empeños y ventas de muebles, el 

vestuario y los objetos más indispensables. 

La miseria agudiza hesta tal punto, oue en el hogar se e� 

rece hasta de un pan con que callar el hambre de los hijos-

peq_ueño s. 

Como terminaci6n de este.proceso de disgregaci6n física y -

moral, se da la destrucci6n de la familia por el dispersa -

miento de sus miembros, puesto que la familia no es solame.n.. 

te la instituci6n donde los individu�s que la conforman -

adquieren normas y valores que adecuen su desempe�o social-

posterior al incursionar y formar parte de otros grupos, si 

no que también es aquel grupo social donde se moldean laª -

actitudes que al mismo tiempo cada u..�o de ellos tiene frente 

e sí mismo, e l0s demás integrnetes de la familia y a 12 SQ 

ciedad en general. Le femilie como un sistema abierto esté 

COQpuesto de ele�er,tos o miembros que interactuan entre sí-

y están en permane�te contacto con el �edio 2�biente .del 

cual recibe� sus ir.sumos que tr�nsforman. Es abierto no SQ 

lo en relaci6n e este último, sino t2mbién en releci6n asi-

misffio o ir.ternene�te por l2s elterzcior.es que se dzn e�tre-

sus corr.pone�tes que 2fectan como un todo. Bay que entender 

que el individuo está en constcnte rel2ci6n con su medio 8m 

biente y con otros grupos e individuos, d2.r.dc grar. imnort2n 
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cia a los f&ctores socio-econ6micos donde el Trabajador So-

cial va orientar su accionar hacia la familia, comunidad o-

grupo a que pertenezca el individuo. 

La hip6tesis de trabajo es la intervención del Traba]ador -

Social , debe estar centrada en el conocimiento de la situa 

ción concreta interno-familia, donde los miembros de la f� 

milia no opten posiciones segracionistas ya que obstaculizg 

rían el proceso de reinserci6n del interno a la sociedad. 

La misión del Trabajador Social carcelario en cuanto a su fi 

nalidad es la misma que en los demás campos sociales, pero

en cuanto a su manera de realizarlo, es distinto no sólo po� 

que éstos sean delincuentes sino que dentro de la misma poblF 

ción reclusa el Trabajador Social tiene oue realizar un accio 

nar distinto según el tipo de problema. 

Si uno de los aspectos del Trabajador Social carcelario es-

el de proporcionarle ayuda moral y material al interno, no

queda duda que su acción empieza desde que se produce la can 

tura del sindicado y va haata..._que se deja a� sentenciado 

reincorporado en l& sociedad del cumpli�iento de la conduc-

ta. 
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HE�OVifülDAC IONES 

Una de las recomendaciones con relaci6n al sistema penitencié 

rio colombiEno y muy espe9ialmente a le C[rcel Nacional Mod� 

lo de Barrsnquilla, es la consecuci6n de un cambio de arnbieg 

te de los internos desde muchos aspectos que tienen que ver 

con su condici6n de detenidos con aspiraciones de rehabili-

... . 6 1.,8Cl n. 

\.. 

Establecer ur. sistema que permite una cl2sificación r/J!x}
¡
:•ganiz�

¡.'(' 
�'1. da de los internos, pertiendo de 18 clese y gr2

_�
�jffe·0. del d�

lito cometido. Que la asignación de 12.s celdas se produzce 

en una forme ordenada y en donde ellos no entre a con:ur.diI 

se peligros2meLte e� las prisiones, así sea que sus delitos 

sean de __ r:;ayor o .'.':1enor intensidad, deriv2r.c.ose de esta situc> 

ción las fu�es�es co�secuencies que provienen de este mesivo 

hacinsmiento. 

Otro aspecto que es importante dest2c2r es la ampliación y-

dotación de los t2lleres de trzb2jc; los pecas 0�e existen-

tie:::ien un funcio::1a.rr.iento insuficiente,2 los internos no se-

les motiva y es pace le oportunided que se les da pare viL-
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cularse a estas áreas de trebejo para iniciar su proyect�de 

rehabilitación. 

El mejoramiento de una sana política de recreación, como 

forma de complementar las relaciones sociales oue debe reci 

bir el interno al igual que la forma de valorar y mejorar -

las relaciones interpersonales entre éstos. 

En cuanto 2 Trzbajo Socia.l con el interno se puede heblar -

de otro cambio de ambiente y es el de, luego de previa his

toria criminológica en l� que se prevee que el medio ambieg 

te es el factor decisivo en la conducta del interno; la in

tervención del Trabajador Social entonces es conocer la fa

milia del interno u otro motivar al cambio de ambiente pro

picio en la rehabilitación. 

El Trabajador Social a pesar de estar dentro de un organigr� 

rr.a y tener un profesional en este ramo en la institución, es 

éste UB eleoe�to c�e posee todas las aptitudes, técnicas y

destrezas propias de ur. Trabajador Sociél, se desempe�a és

te sin calidad de profesional, sino rrali��erpretando el té� 

mino debido al poco conocimiento de las funciones y �olíti

cas de Trabajo Soc�él por parte de la di�ectiva y de los �n 

ternos en general. 

Teniendo en cuente tod2 este serie de prcblemes, cree=os �e 
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cesa.rio, Organizar y Plantear un Departamento de Trabajo SQ 

cial o Bienestar Soci�l. Divulg&ci6n que se puede esteble

cer a nivel de directiva, guardia,etc, dtndoles una serie de 

conferencias y brind�ndoles la oportunidad a ellos de saber 

qué es Trabajo Social, qué puede hacer un Trabajador Social, 

su labor, cúales son sus funciones; pera marcar pautas de

intervenci6n menciona.mos esto, porque es claro la no identi 

ficaci6n de niveles, entre el Trabajador Social y el perso-· 

nal de la instituci6n, allí es claro la falta de respeto, -

necesario pare el buen funcionamiento de la entidad. Las 

lineas de mandos alto, medio, bajo, no son claras. 

El Trabajador Social sin asumir una posici6n de superioridad 

puede y debe crear la necesidad del mutuo respeto y prácti

cas de lineas de autoridad con el personal de guardia, seer� 

taria, etc, en todos los elementos de la estructura admini� 

trativa. Se hace necesario depués de esto educar e este pe� 

sonal acerca de su desempeño dentro de 12 instituci6n y muy 

especialmente su tr2t2ffiiento con los internos, trabajo rnuy

especi2l de un Trabajador Social. 

Podernos decir t2.lilbién que & nivel de sistem2-individuo, es

muy importante dentro de una fase de divulgaci6n de 12 pro

fesi6n porque sencillamente es el perso�el que necesita sa

ber hasta dónde lo puede orientar ur: Tr2b2jador Social, en

la soluci6n de sus problemas, tratajo oue ve a llevar a CEde 
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uno de estos profesionales a su realización como persona que 

puede contribuir y facilitar su proceso de cambio. Este tr� 

bajo se presentará un poco dificultoso pero no imposible de 

realizar dado a la imagen distorcionada que se ha tenido e

través de los &ños de la profesi6n. 

Esta motivación a nivel de sistema-individuo se hará a tra-

vés de charlas, ilustraciones, afiches, etc. ..¿ui zés juzgan 

do a priori, s�biendo que las puede brindar este profesional 

no se sentirán como personas amantes del ocio y del vicio -

debido a su nulo ejercicio de trabajo tanto material como -

psicológico. Esto los hará sentirse como personas y no co-

mo animales que deben ser castigados y corretados a determi 

nadas horas. 

uentro de todo este engranaje de formas �e conocer la�,rof� 

si6n de Trabajo Social hablaremos de la utilizaci6n(We un -
4'#, 

equipo interdisciplinario, aspecto muy impo,3:t����/tratar

en esta instituci9n carcelaria. Porque en la medida en que 

el Trabajador Social elabora su ficha social más tarde con

la elaborada poF el médico en el aspecto somato-psíquico, -

seguidamente éstas deben unirse al expediente hecho por-el� 

abogado contratado para así determinar posibles c2usas del-

delito cometido. �rabajar interdisciplinariarnente la la -

borde esclarecimiento y tendrá la ventaja de trabajar,-

facilitar y darle la oportunidad de ser importante a cada -

interno dentro del recinto carcelario porque allí mismo se-
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ven problemas de que unos tienen algo y otros nada. 

Haciendo el trabajo en grupo se equilibrará más la situaci6n 

m�dica, penal, social, del interno. 

Así concluimos que el trabajo en equipo interdisciplinario-

aparte de ser recomendable, resulta necesario para un diat

n6stico más justo y real del interno y así propiciar en la

misma medida su rehabilitaci6n. hlaborar planea y programas 

que atiendan las necesidades sentidas de la poblaci6n carc� 

laria con el fin de dar un tr�t�miento social que conlleve

ª su rehabilitación. Habilitar al Trabajador Social de re-

cursos para evitar que se desvirtue la naturaleza de sus 

funciones y puede éste cumplir programas con autonomía. 
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ANEXOS 



ANEXO Jlo. 2 

PROGRáMAS A. R&LIZ.il.R EN EL PRIMER SEMESTRE 1984 

Teniendo en cuenta las necesidades del Penal, y en base a -

las funciones del Trabajo Social Carcelario, he trazado los 

si&uientes programas. Estos han de realizarse con el visto 

bueno del sefior Director y la colaboraci6n efectiva del pe� 

sonal de guardia y administrativo. 

PROGRAMA DE SALUD 

OBJETIVO: brindar a los internos del establecimiento un Bi� 

nestar acorde a las exigencias del mismo. 

aCTIVID.hDES. 

a) �acunaci6n masiva (tuberculosis, dengue, venéreaa,etc.)

b) Fumigaci6n periódica del Penal.

e) Consecuci6n de drogas a trav�s de los diferentes labora-

torios de la ciudad. 

d) �plicaci6n peri6dica de rayos X a los internos.

e) Bri¡adas de salud.



TEClUCitS: 

�ntrevistaa con los funcionarios de las entidades públicas-

y privadas. 

�harlas sobre la importancia de las vacunaciones. 

RECURSOS: 

HUJüNOS: �nfermeras- personal médico y param�dico- internos 

guardianes- director- estudiantes en práctica. 

IiSTITUCIONALES: iervicio de �rradicaci6n de Malaria, Servi 

cios de Salud del atlántico- Hospital General 

lla- Hospital del Nifio Jesús. 

TIEMPO: semestre comprendido entre Enero y Julio 1984

PRE�UPUESTO: transporte para las diferentes diligencias. 

PROGRAMA DE RECR.Eb.CION 

OBJETIVO:lograr que los internos ocupen sus ratos de ocio en 

juegos y actividades deportivas. 

aCTii¡ IWi.DES: 

a) Vinculaci6n de la Universidad, Corporaci6n Universitaria

de la costa la cual cuenta con especializaci6n en �ducaci6n 



�ísica, para que realicen prácticas de dltimo año en esta -

Institución. 

b) Intercambios deportivos con equipos de empresas privadas.

e) Campeonato de football interpabellones.

d) Vinculación directa de COLDEPORTES con el objetivo del�

¡rar instructores de Basquet, Voleivol, etc. 

e) Vinculación de la Escuela de Bellas Artes Universidad del

Atlántico. 

'l'EC.NICAS: 

Charlas con el Decano de la �acultad de E�ucaci6n iíaica de 

la cuc.

Entrevista con el Director de Uoldeportes. 

Conexi6n con las empresas privadas que patrocinan equipos -

futboleroa. 

rt.EC URSO S: 

HUMANOS: Instructores de Coldeportes, estudiantes de �ltimo 

semestre de Educación Física, internos, guardianes. 

I�STITUCIONALES: COLDEPORTES, cuc7 La Cárcel. 

NATERiáLES: balones, canchas de basquet y voleivol, mayas etc. 

'l:IEMPO: TOOO EL AÑO. 



h{ESUPUESTO: para invertir gastos de balones, mayas, arreglo 

de canchas, colchonetas, transporte, comunicaci6n, recursos 

extramurales. 

OBJETIVO:buacar un mejor estar de los internos a través de

un ambiente sano y agradable. 

ÁCTIVI�DE�: fumigación periódica del fenal y sus alrededores

b) Campafia pro refacci6n de la cárcel, contando con la col�

boraci6n de lós empresas privadas. 

o) �oncursoa de Aseo interpabellones bimestrales.

dJ Vinculaci6n de las �mpresaa Pdblicas Municipales �ara el 

aseo de loa alrededores internos del Penal. 

TECNICAS: 

intrevistas formales con el Servicio de Erradicaci6n de Ma

laria, SEM., jefe de aseo de las E.P.M. 

:Entrevistas con los gerentes de CFJVlE�TOS DEL CARIBE, ICO Pin 

turas, PINTUCO, Ferreteriaa en General. 

RECURSOS: 

HUMhNOS: fumigadores, obreros E.P.M., gerentes de las empr� 

sas privadas etc. 

MATERIALES: carros de aseo, brochas, cemento etc. 



TIEMPO: seis meses. 

PRESUPUESTO: el necesario para invertir en instrumentos de-

ase. 

PROGRAMA. DE EDUC�CION 

OBJETIVO: lograr la capacitaci6n de los internos alfabetas

Y analfabetas a través de cursos, charlas y proyecciones. 

ACTIVIDhDES: 

a) Vinculaci6n del SENh, para la rea.lizaci6n de cursos de c�

pacitaci6n tales como: hortalizas, zapatería, panadería, av1

cultura, apicultura, etc. 

b) Vincula�i6n de colegios de bachillerato para el programe

de alfabetizaci6n. 

e) Charlas, Mesas Redondas, Proyecciones sobre temae importan

tes. 

d) Realización de la marcha del Libro con participaci6n de

colegios, librerías y editeriales de la ciudad. 

e) Concursos bi��strales de canciones, cuentos, etc.

TECNICAS: 

.Entrevistas con el jefe de Programas Móviles del SENA, Recto 
-

res de colegios etc. 



RECURSOS: 

HUMhNOS: Instructores del SENA, estudiantes de sexto afio de 

bachillerato, internos, etc. 

MATERI�LES: Taller, libretas, lápices, etc. 

TIEMPO: seis meses. 

PRESUPUESTO: transporte para la comunicaci6n extramural. 

NOTA: Estos programas han de realizarse, con la colaboraci6n 

efectiva del señor director del Establecimiento, del perso

nal de ¡uardia, empresas públicas y privadas. Donde sea p� 

aible para desarrollarlos, podría contarse con la colabora

ci6n de las prbcticantes de Trabajo Social. 

MARIA DEL S/ MkRTINEZ 

TRABaJAOORA SOCIAL. 
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