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PRESENTACIONRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resenar una obra im plica un honor y un deber. U n ho

nor, porque en el caso de Jose M anuel A rroyo G utierrez, su 

trabajo academ ico actual es confirm acion de una h'nea de 

pensam iento critico asi m antenido desde su epoca estudian- 

til hasta su notable labor com o director de la Escuela Judi

cial, perspectiva en la cual esta obra no es la excepcion, por 

su filosoflca actitud de cuestionar para m ejorar. U n deber, 

porque el tem a se inserta oportunam ente en uno de los gran- 

des paradigm as de la sociedad contem poranea cual es, re- 

valorar los derechos del infractor de la norm a penal com o 

persona, y som eter a juicio la racionalidad de un sistem a 

sancionador del Estado m oderno, cuyo balance no es preci- 

sam ente el m as positive, hasta hoy.

En esta perspectiva el titulo de la obra es explicito por 

si m ism o. D e una parte, el Sistem a Penal debe valorar sus 

propias alternativas so-pena de abrir peligrosos espacios a 

una sociedad autoritaria que justifique, con m edidas ahis- 

toricas, su propia incapacidad, al m om ento en que concom i- 

tantem ente coloca a parte de su ciudadam 'a en el lim ite real 

de sus derechos hum anos. D e otra, com o corresponde a un 

m oderno Estado de D erecho debe plantearse la razon de ser 

de su sistem a represivo, ya no solo en su adm inistracion 

funcional sino en su estim ativa juridica m ism a.

La segunda alternativa im plica, no solo asum ir con ri

gor la decision de no querer reproducir m as el aum ento de 

la crim inalidad que generan los Centres Penitenciarios, al 

aplicar la pena privativa de libertad com o resultado “ejem - 

plarizante y sancionador”, sino tam bien, abrir espacios de 

racionalidad econom ica a un Estado de D erecho que bien 

puede dirigir sus recursos a politicas de prevencion o de 

penas alternativas, antes que continuar hacinando indivi-
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duos so-pretexto de defensa social o procurando una reso- 

cializacidn del delincuente que es m as teorica-academ ica que 

realidad social.

A esta situacion del estado frente al problem a deben, 

-en otro orden de ideas - ubicarse los derechos del individuo 

de frente al orden jun'dico estatal; en una tendencia segun 

la cual, a m enos carcel, deben ofrecerse m ejores condiciones 

objetivas para su desarrollo personal, a traves de una efec- 

tiva y real insercion m ediante m as trabajo productive, m a- 

yores oportunidades de educacion, y m ayores garantias ju- 

n 'dicas sustantivas y adjetivas ante el sistem a de derecho 

que le sanciona.

Reconoce el autor que la crim inologi'a eritica ha contri- 

buido sensiblem ente -en su capitulo Latinoam ericano,- a 

objetar los sistem as represivos tradicionales en aras de un 

planteam iento, que si bien propone la utopica pretension 

del abolicionim os a ultranza, se orienta pragm aticam ente, 

segun las condiciones de cada pais, en un H orizonte hum a- 

nista de acercam iento al m inim alism o penal com o condi- 

cion previa y real a una efectiva resocializacion.

Esta tendencia a la m inim alizacion (despenalizar con- 

ductas y reducir la privacion de libertad) doctrinariam en- 

te se le conceptua com o un m al m enor, pues de una parte da 

seguridad juridica suficiente al Estado y de otra abre opor

tunidades de reinsercion al individuo, en conflicto atenua- 

do con requerim ientos de drasticidad a veces m uy anhela- 

dos por ciertos sectores de la sociedad civil. D ebe contarse 

en consecuencia con recursos y acciones concretas que per- 

m itan conseguir objetivos rapidos y practices a fin de su 

revaloracion y aceptacion ante el resultado fallido del siste

m a tradicional. En este sentido debe procurarse, en una op

tica am biciosa, el no ingreso de ciertos conflictos al sistem a 

penal; el tratam iento de otros conflictos con penas alterna- 

tivas; y  la reform a legislativa que de paso a esas posibilida- 

des, no sin antes considerar el institute de la ejecucion de la 

pena com o una opcion m as cercana a la recuperacion perso

nal que a la destinacion carcelaria tradicional.

Bajo este orden de ideas y  en atencion a la tom a de posi- 

cion del autor por tratar el tem a en sentido integral, y de 

previo a la consideracion del caso costarricense, -que des- 

glosa en toda su dim ension historica-, se analiza la expe- 

riencia com parada del derecho Europeo en paises de gran 

desarrollo  jun'dico institucional en el tem a de las penas al- 

ternativas a prision, com o en efecto ocurre, para el caso de 

la experiencia en A lem ania, Paises Bajos e Italia. Luego de 

lo cual se estudia la experiencia Latinoam ericana, con es

pecial entasis a nuestra realidad nacional, que con sum a 

m odestia el autor denom ina notas para la evolucidn penal y 

penitenciaria en Costa R ica. En cuyo analisis de previo al 

sistem a republicano, se esboza la prevalencia del sistem a 

ideologico de la defensa social, que com o tal, persiste hasta 

hace tan solo dos decadas, con lo que se deduce que el cam - 

bio del m odelo politico de entonces, no cam bio la idea repre- 

siva y segragacionista del sistem a, para dar paso a un m o

delo progresivo de tratam iento que m uy pronto, se fractura 

por ostensibles fallas que se ubican, desde su cuestionam ien- 

to teorico, hasta el desm ejoram iento de las condiciones in- 

fraestructurales del sistem a y franca crisis de sus objetivos, 

que no obstante su bondadosa intencionalidad original, aca- 

ban por diluirse en la indiferencia institucional producto de 

la crisis econom ico social.

Com o solucion a esa problem atica heredada con la cual 

se llega practicam ente hasta nuestros dias, sugiere el autor 

que se revalore la actitud del sujeto infractor con respuesta 

productiva ante la sociedad, facilitando labores de incorpo- 

racion socio-laboral, pero reconociendo para el caso costa

rricense, la funcion de coordinacion interinstitucional del 

sector justicia (ejecutivo y judicial), la conveniencia de la 

reform a legislativa (Capitulo IV del Codigo Penal, penali- 

dad, penas y funcion del juez de ejecucion) y los aportes con- 

ceptualm ente renovadores que ha dado la Sala Constitucio- 

nal al redefinir la pena privativa de libertad por via juris- 

prudencial. Se reconoce asi, que nuestro pais hace un es- 

fuerzo por fortalecer un regim en de garantias juridicas, sin 

el cual pareceria vano todo esfuerzo institucional.
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En sum a, una ohra de gran precision teorica, de buen 

discurrir historico doctrinario, y de excelente nivel critico, 

que no obstante tal, da aportes concretes para la solucion 

de la tem atica que trata. El sistem a de derecho costarri- 

cense halla asi, con la obra en com entario, una recom enda- 

cion de caracter practice dirigida a resolver un problem a 

concrete de gran interes nacional.

N o per casualidad, se le galardono con el prem io a la 

m as im portante obra juridica del ano m il novecientos no- 

venta y cuatro, coincidiento felizm ente este reconocim iento 

academ ico con otros esfuerzos institucionales que la actual 

Junta D irectiva del Colegio de A bogados realiza en la com i- 

sion de seguridad ciudadana (coordinacion interinstitucio- 

nal con Procuraduna, M inisterio de Seguridad, Corte Su

prem e de Justicia, Facultad de D erecho), en su trabajo aca

dem ico (Jornadas Crim inologicas) y en la evaluacion criti- 

ca de grandes tem as nacionales de interes a la obra en cues- 

tion (Foro Penitenciario), con lo cual, la obra de Jose M a

nuel se constituye adem as en una obra cientifica de gran 

actualidad e im portancia para el pais, que no solo da una 

vez m as prestigio a su distinguido autor, sino que tam bien 

com plem enta y estim ula nuestra accion grem ial en la Jun

ta D irectiva.

Felicidades y agradecim iento a Jose M anuel en nom bre 

de todo el foro nacional.

I. La Pena y los D iversos Sistem as de C lasificacion.

1. E1 problem a general de los criterios de clasificacion. 13

2. E l criterio tradicional de clasificacion......................

2.1. Las “teorias absolutas” de la pena....................

2.2. Las “teorias relativas” de la pena......................

2 .3. Las teorias m ixtas de la pena............................

2.4. La reform ulacion contem poranea de las

“teorias de la prevencion general positiva".....

3. C lasificacion de las teorias sobre la pena segun

funcion asignada...........................................................

3.1. La funcion instrum ental de la pena.................

3.2. La funcion sim bolica de la pena.......................

4. C lasificacion de las teorias sobre la pena

a la luz de la Crim inologia Critica............................

4.1. Teorias del m odelo de saber ideologico............

4.2. Teorias del m odelo de saber tecnocratico........

5 . La distincion logico-radical entre fines y

funcion de la pena........................................................

6. M as alia de las clasificaciones...................................

II. M odelos Explicativos del O rigen o N aturaleza

de la Pena Privativa de L ibertad.............................

1 . Carcel y M ercado de Trabajo: G . R iische y O .

K irchheim er..................................................................

1.2. Evaluacion critica................................................

2 . Carcel y D isciplina: M . Foucault..............................

2.1. Caracterizacion de la reform a penal del siglo

X V III, segun Foucault........................................

2 .1.1. Cam bio de objeto sobre el que recae

la pena...................................................................

2.1.2. Cam bio en el papel desem penado por

el Juez....................................................................

2 .1.3. Sustitucion de la figura del verdugo. ..

2 .1.4. Surge el fin preventive de la pena.......

2.1.5. Surge el fin corrector de la pena..........

2.1.6. Se define la funcion disciplinante

de la carcel............................................................

2 .1.7. D iseno de una nueva tecnologia

del cuerpo..............................................................

2 .2. E l caso particular de la institucion carcelaria. ... 48

13

14

15

21

24

26

31

31*

32'

33

34

34

35 -

37

41

41

43

44

45

45

Dr. Francisco Morera Alfaro 

Presidente del Colegio de A bogados de Costa R ica

46

46

46

47

47

47



5RQPONMLKJIHGFEDCBAJose M anuel A rroyo G utierrez4

1.2.2. Segundo periodo: la epoca del fracaso

(1975-1980)..............................................................

1.2.3. Tercer periodo: la contradiccion entre

teoria y practica (1980-1990)...............................

1.2.4. Principios que deben regir las sanciones

alternativas en una construccion “positiva” de 

reform a penal...........................................................

1.3. E l caso de la Republica Federal de A lem ania. .. Ill

1.3.1. E l cuadro general del sistem a punitivo

en A lem ania................................................

1.3.2. Las penas privativas de libertad

1.3.3. Prim er periodo: la reform a

resocializadora (1960-1970)....................

1.3.4. Segundo periodo: los problem as practices 

y el desencanto reform ista (1970-1990)

1.3.5. Las sanciones patrim oniales (la m ulta). 115

1.3.6. La Inhabilitacion.

1.3.7. Form as alternativas de im pedir o acortar la 

ejecucion de las penas privativas de libertad. .. 117

1.3.8. E l principio de oportunidad procesal: 

institute con efectos indirectos alternatives. ...

1 .3.9. A lternativas en el control social juvenil 

alernan.

1.3.10.O bservaciones finales sobre A lem ania... 120

1.4. E l caso de Italia.............................................

1.4.1. N ota prelim inar................................

1.4 .2. Prim er periodo: los antecedentes. .

1 .4.3. Segundo periodo: la posguerra......

1.4.4. Tercer periodo: la reform a de 1981

1.5. B reve com entario sobre Espana................

V . S istem a Penal y Sistem a Penitenciario en A m erica

Latina y el Caribe. A lternativas a la Carcel en la

Region.............................................................................

l.Introduccion...................................................................

2 .Caracterizaci6n juridico-penitenciaria de la region. 132

V I. ^A  D onde V a Costa R ica?..........................................

l.N otas sobre la evolucion penal y penitenciaria en

Costa R ica.....................................................................

1.2. D escubrim iento y Conquista.............................

1.3. La Colonia.............................................................

1.4. La Republica.........................................................

2 .3. Las criticas al pensam iento de M . Focault.........

3. Carcel y m odo de produccion capitalista:

D .-M elossi y M . Pavarini................................................

3.1. Las llneas fundam entales de las propuestas de

M elossi-Pavarini.....................................................

3.2. C riticas a este planteam iento................................

4. La carcel Latinoam ericana com o instrum ento

genocida: E .R . Zaffaroni.................................................

4.1. L ineam ientos principales en la posicion de

E.R . Zaffaroni............................................................

4.2. A nalisis critico de las posiciones de este autor. .. 58

III. Propuestas A lternativas al Sistem a Penal.

1. C rim inologla tradicional y sistem a penal. ..

1 .1. N ueva Crim inologia y deslegitim acion

del fin de la pena.......................................

1.2. La crltica de la prision: un proceso irreversible.. 67

1.2.1. La carcel: institucion negadora

de los principios fundam entales del 

Estado de D erecho....................................................

1.2.2. La carcel: institucion reproductora de la

“clase crim inal”.........................................................

1.2.3. La carcel: m aquina deteriorante..............

2. Propuestas alternativas al sistem a penal...................

2.1. E l A bolicionism o.......................................................

2 .1.1. D iferentes enfasis dentro del

m ovim iento abolicionista........................................

2 .1.2. A nalisis critico del abolicionism o.............

2.2. E l N eorrealism o Ingles...........................................

2.3. E l M inim alism o Penal.............................................

2 .3.1. E l m inim alism o relegitim ante de L.

Ferrajoli.....................................................................

2 .3.2. E l m inim alism o “realista” de A . Baratta. 86

3.2.3. E l m inim alism o de E .R . Zaffaroni: una 

propuesta desde el m argen latinoam ericano.

IV . Penas A lternativas a la Prision, Sanciones

A lternativas en el D erecho Penal y  A lternativas 

al D erecho Penal........................................................ .

l.Introduccion..................................................................

1.2. E l caso de Los Paises Bajos..............................

1.2.1. Prim er periodo: la descarcelacion 

1950-1975............................................................

50

100

52

105

52

54

108

56

11257

112

61

11361

11463 *

116

67

68

69

11970

72

122

12275

12378

12379

12481

129

82

131

13190

139

95

13995

14098

141

14499



6RQPONMLKJIHGFEDCBAJose M anuel A rroyo  G utierrez

7
1.5. La consolidacion del Estado N acional y la Era

Liberal (1847-1914)..............................................

1.6. La consolidacion del Sistem a Punitivo 

Positivista y la Ideologia de la

D efensa Social: (1914-1970)................................

1.7. E l Sistem a Progresivo y la ideologia del

tratam iento: auge y quiebra de una propuesta 

penitenciaria (1970-1990)...................................

1.8. La quiebra del sistem a progresivo de

tratam iento.................................................

1.8.1. Crisis econom ica m undial e incidencia 

en la econom ia nacional........................................

1.9.5. N o institucionalizacion y

desinstitucionalizacion.........................................

1.9.6 . Reconstruccion del Sistem a

Penitenciario...........................................................

1.9.7. Coordinacion con otros Poderes e

Instituciones...........................................................

1.9.8. M ejoram iento de las condiciones

de vida de los internos..........................................

1.9.9 . Redefm icion del trabajo dentro del

Sistem a....................................................................

1 .9.10. Fortalecim iento del antiguo Program a

de Prueba y L ibertad V igilada, com o verem os, 

recientem ente transform ado en “N ivel de 

A tencion en Com unidad”......................................

1.9.11. Program as especificos..............................

2. A lternativas de derecho y alternativas de hecho

en el penitenciarism o costarricense...........................

2.1. El Plan de D esarrollo Institucional (P.D .I).......

2.1.1. N ivel de A tencion Institucional..............

150
172

173157

173

160
173

163
174

163

1.8.2. D eterioro de condiciones infraestructurales

del Sistem a Penitenciario................................

1.8.3. C risis de objetivos y desintegracion

funcional del sistem a........................................

1.8.4. Cuestionam iento teorico del sistem a

progresivo y del tratam iento com o abordaje 

clm ico..............................................................

164
174

175164

176

177
165

1.8.5. M ecanizacion del sistem a progresivo..... 166

1.8.6. Recuperacion del control interno de los

principales centres penitenciarios.......................

1 1.8.7. Revalorization del trabajo tecnico y de 

seguridad..................................................................

1.8.8. D esinstitucionalizacion y m ejora en

condiciones internas...............................................

1.8.9. Proyectos laborales productivos..............

1 .5.10. D iseno de politica general de prevencion 

y m odelos de abordaje para la m ujer y el m enor

d privados de libertad................................................

1.9. La m adurez ideologica y program atica del 

nuevo m odelo: m inim alism o y resocializacion 

en com unidad...........................................................

1.9.1. D iseno de un nuevo m odelo

crim inologico............................................................

1.9.2. Rechazo de la idea de que la carcel

rehabilita y del concepto retributive de 

la pena.......................................................................

1.9.3. A bandono del sistem a progresivo............

1.9.4. A bandono del m odelo clinico tradicional

de tratam iento.........................

177

2.1.2. N ivel de A tencion Sem i-institucional.... 179

2.1.3. N ivel de A tencion en Com unidad.

2.1.4. N ivel de A tencion a N inos y

A dolescentes.....................................

181166

183167
2.1.5. O rganigram a de la D ireccion G eneral de

A daptacion Social y Sistem a Penitenciario....... 186

3.L ineam ientos de D erecho Constitucional

m ateria Penitenciaria.................................

3.1. D efinicion de la naturaleza y lim ites de la pena

privativa de libertad...............................................

3.2. D erechos derivados de la custodia.......................

3.3. A m pliacion del alcance del Recurso de H abeas

Corpus..........................................................

3 .4. Cum plim iento del debido proceso legal.

3.5. Com petencia de la A dm inistracion Penitenciaria

para ubicar al privado de libertad dentro del 

sistem a o concederle beneficios..........................

3 .6. Com petencia de organos jerarquicam ente

superiores...............................................................

3.7. C riterios tecnicos para definir la ubicacion de

una persona privada de libertad........................

167
en

168
187

187168
188

189
169

189

169

190

170

192171

193171



98 Jose  M anuel A rroyo  G utierrez

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIA.
3.8. Com petencia dc la A dm inistracion Penitenciaria

para tom ar m edidas cautelares y de 

em ergencia.......................................................

3.9. Com petencias del Juez de la Sentencia, el

Institute de Crim inologla y del Juez de 

E jecucion en cases de enferm edad.............

3.10. Com petencia en otros incidentes de ejecucion. 197

3.11. Lugar de Ejecucion de las M edidas

de Seguridad..........................................................

3 .12. A utorizaci6n de Prision Preventiva

D om iciliaria...........................................................

3 .13. Com pute y beneficios para reos rebeldes........

3.14. Restricci6n de libertad por ejecucion

de sentencia...........................................................

3 .15. E jecucion concom itante de pena privativa de

libertad y M edida de Seguridad........................

3 .16. N aturaleza del trabajo en prision.....................

3 .17. D erecho a la educacion. Restricciones.............

3.18. A decuaci6n de penas en el concurso m aterial. .200

3.19. A decuaci6n de penas por inaplicabilidad del

articulo 78 del Codigo Penal.....................

3 .20. Revision de Sentencia...............................

4. Reform as legales al regim en punitive y de

ejecucion penal....................................................

4.1. E l regim en punitivo vigente.....................

4.2. E l Proyecto de Reform a al Codigo Penal

4.3. E l Proyecto de Ley de Ejecucion Penal. .

5. A  m anera de conclusion....................................

B IBLIO G RA FIA ....................................................

L ibros y A rti'culos...........................................

II. Conferencias y Entrevistas..........................

III. Leyes y D ecretos.............................................

A gradezco en prim er lugar a la H onorable Corte 

Suprem a de Justicia y en especial a su Presidente el Lie. 

Edgar Cervantes V illalta por haberm e dado el perm iso 

que, com o asalariado, m e era indispensable para 

dedicarm e a la elaboracion de este trabajo. M i agradeci- 

m iento es tam bien para el Servicio de Intercam bio 

A cadem ico A lem an por haber financiado m i estadi'a en la 

Republica Federal de A lem ania. N o puedo dejar de 

m encionar aqui m i agradecim iento al D r. A lessandro 

Baratta, D irector del Institute de Filosofla y Sociologla del 

D erecho de la U niversidad de Saarlandes y quien ha sido 

inspirador de m uchas de m is inquietudes. Por todo el 

respaldo y aliento que siem pre ha sabido dispensarm e, 

quiero agradecer a m i herm ana O lga M aria y de la m ism a 

m anera, con especial gratitud debo referirm e a la Licda. 

M aruja Trejos Escalante, m i m adre politica, por haber 

convertido un apunte a vuelaplum a en un texto presen

table del idiom a Castellano.

Por ultim o, por toda la alegria y dolor com partidos, 

guardo algo m as que gratitud a m i esposa A na M aria, y a 

m is hijos Catalina e Ignacio, a quienes dedico este trabajo.

194

196

197

197

198

198

198

199

199

200

201

201

201

204

210

215

219

I. 219

229

230



1110 Jose M anuel A rroyo  G utierrez

NOTAINTRODUCTORIA este estudio incursiona en las propuestas alternativas al 

sistem a penal, de profusa discusion tanto en Europa com o 

en A m erica y que constituyen la base de lo que puede 

percibirse com o future de nuestra disciplina. U n capitulo 

cuarto enfatiza en las penas alternativas a la prision, las 

sanciones alternativas en el D erecho penal y las 

alternativas al sistem a penal, com o conceptos y categorfas 

que deben diferenciarse a la luz de las experiencias 

realizadas sobre todo en algunos paises europeos. El 

capitulo quinto recoge lo que se ha aportado en esta 

m ateria en el am bito latinoam ericano y el sexto y ultim o 

capitulo hace un recorrido por la experiencia costarri- 

cense, desde la evolucion historica de las ideas e 

instituciones penales, hasta los aportes recientes en 

m aterias com o la jurisprudencia constitucional, la 

transform acion adm inistrativa y las propuestas de 

reform a en el cam po del D erecho penal sustantivo y la 

'penal.

'sta bibliografia adjunta da cuenta de que tanto 

en el pfano internacional com o nacional, hay ya base 

suficiom te para que en el am bito latinoam ericano y 

costa/ricense, se em prendan una revision y transfor- 

m acinn profundas del sistem a juridico-penal, al m enos en 

los/xerm inos en que ha funcionado hasta ahora.

H ace ya algunos aiios llego a m is m anos el libro del 

m aestro abolicionista Louk H ulsm an, cuyo titulo, 

librem ente traducido puede ser Las Penas Perdidas, El 

Sistema Penal en Cuestion. A parte de sus contenidos 

hondam ente polem icos, esta obra m e dejo dos ensenanzas 

basicas: la prim era se refiere a la im portancia que pueden 

tener las vivencias personales en la conform acion del 

pensam iento de quienes nos vem os involucrados en la 

operatividad del sistem a penal; la segunda se refiere a la 

m agistral dem ostracion que este autor hace de todo el 

dolor inutil que es producido por la m aquinaria penal en 

su funcionam iento, no solo respecto de las victim as y 

victim arios de las conductas castigadas o dejadas de 

castigar, sino tam bien, agregaria yo, respecto de los 

operadores m ism os del sistem a, a saber, fiscales, 

defensores, jueces y personal de apoyo. Tiem po despues, 

esta m ism o enfoque fue desarrollado, para lo que toca a 

A m erica Latina, en el libro En Busca de las Penas 

Perdidas del profesor argentine Eugenio Raul Zaffaroni, 

donde se nos explica a profundidad el origen de las ideas 

crim inologicas que prevalecieron en huestros paises, el 

caracter que ha tenido la pena privativa de libertad y el 

im pacto politico de un sistem a penal absolutam ente 

ilegitim o.

A l lado de esas fuentes principales de m otivacion, el 

trabajo que presentam os es fruto de las experiencias 

adquiridas tanto com o funcionario de la judicatura 

costarricense com o al calor de las lecciones im partidas en 

el Posgrado en Ciencias Penales de la Facultad de 

D erecho, U niversidad de Costa R ica.

Es asi que he com enzado por introducir el tem a de la 

pena y los diversos sistem as de clasificacion que se han 

intentado, con el proposito de dar un panoram a, lo m as 

com pleto posible, de la discusion acerca de la fundam en- 

tacion teorica del D erecho penal y la pena. U n segundo 

capitulo lo dedico a retom ar los cuestionam ientos 

fundam entales que se han hecho a la sancion penal por 

excelencia, la pena privativa de libertad, en razon de que 

la critica de la carcel ha sido la puerta de ingreso a la 

critica del sistem a penal en general. U na tercera parte de

ejecucn
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1. El problema general de los criterios de 

clasificacion.

Retom ar las preguntas basicas sobre el D erecho penal 

no es de ninguna m anera una actividad m eram ente 

academ icista o irrelevante. Preguntarse, por ejem plo, si 

tiene razon de ser el D erecho penal; si podem os 

fundam entar y legitim ar la pena o “derecho a castigar”; 

preguntarse si cum plen el D erecho penal y la pena con los 

fundam entos o fines teoricos que enuncia, tales com o 

retribuir al ofensor, recom pensar a la vi'ctim a, evitar la 

delincuencia, resocializar al infractor; cuestionarse si el 

D erecho penal es verdaderam ente un instrum ento que 

ayuda a la convivencia y a la paz social, resolviendo 

adecuadam ente los conflictos en los que interviene o si por 

el contrario, su efecto practice consiste en agravar la 

violencia social. En sm tesis, ^tiene algiin sentido que ese 

aparato institucional, academ ico, doctrinario, policial, 

jurisprudencial que llam am os “sistem a penal”, que 

significa un altlsim o costo hum ano y econom ico siga 

funcionando, o estam os frente a una m aquinaria absurda, 

ineficaz y dahina?, <ihay que abocarse a encontrar otfos 

m edios de intervencion social para resolver los conflictos 

tradicionalm ente encom endados al D erecho penal?, 

^estarem os nosotros, hom bres de finales del siglo X X , 

repitiendo el m ecanism o m agico de las llam adas 

sociedades prim itivas, que pretendian apaciguar la furia 

de los volcanos arrojandole inocentes virgenes a sus 

fauces?1

Cuando se trata entonces de volver sobre la pena y sus 

criterios de clasificacion, no puede aceptarse la idea de que 

en esta m ateria todo ha sido dicho y resulta, por tanto, 

superfluo volver sobre los m ism os tem as. Por supuesto 

que existe el riesgo, segiin sea la form a en que abordem os

1 Esta im agen fue utilizada por Louck H ulsm an en entrevista personal 

que le hiciera el autor en D ordrecht, H olanda, 16 de  julio de 1993. Para  

el m aestro  abolicionista el D erecho penal contem poraneo se m uestra tan  

ineficaz para influir en la realidad social y sus conflictos, com o los 

recursos m agicos en las sociedades arcaicas.
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el estudio de la pena, sus teorias y clasificaciones, de 

quedarnos en la descripcion o com pendio de lo que 

distintos filosofos, pensadores o especialistas del D erecho 

ban dicho sobre lo que es o debiera ser la pena. Por cen- 

turias esa ha sido la “historia oficial” del D erecho Penal.2 

Pero nuestra pretension es m uy otra. El cuestionam iento 

acerca de que fundam entos explican el D erecho penal, la 

sancion penal y, en definitiva, lo que podn'am os llam ar 

genericam ente “derecho a castigar”, es un tem a que esta a 

la base de esta ram a fundam ental del sistem a jundico. 

U na construccion cientifica de la teoria del D erecho penal 

pasa entonces no solo por la descripcion y conocim iento 

sobre las teorias de la pena. Es adem as im portante definir 

los objetivos y tareas que se considera indispensable 

asignarle a esta disciplina, establecer su fundam entacion, 

coherencia y logicidad internas y en definitiva, construir 

un instrum ento que pueda cum plir, con algun grado de 

racionalidad y eficacia, un rol con sentido hum ano y social.

Para los operadores del actual sistem a penal, y 

particularm ente para los m iem bros de los subsistem as 

universitario y judicial, el conocim iento de los diversos 

criterios de clasificacion de las teorias sobre la pena y su 

definicion frehte a ellas es una tarea de m inim a 

responsabilidad etica y profesional. E l dilem a a que alude 

el titulo de este trabajo precisam ente consiste en 

preguntarse si no estarem os cotidianam ente activando las 

teclas de un m ecanism o que proclam a funcionar en razon 

de ciertas tareas y propositos y bien podria estar 

haciendolo, en la practica, para todo lo contrario. A 1 m enos 

debem os tener, cada quien y cada vez m as, conciencia de 

ello.

para pasar luego a la evolucion que se ha ido dando en 

busca de criterios clasiflcatorios m as m odernos, utiles y 

precisos en las teorias del iena.
s.

/
2.1. Las “teori; ibsolutas” de la pena.

La doctrina tradicional ha entendido por “teorias 

absolutas” las que ven la pena com o un fin en si misma. E l 

term ino absoluto estaria'siendo utilizado com o^quello que __ 

se basta a si m ism o; la pena no tiene que buscar fuera de 

ella su justihcacion a razon de ser. Se trata sim plem ente 

de un castigo, un rnal que pretende retribuir otro m al 

precedehfeTTonstituido^or el dehto (violacioh de la norm a 

.legal). Su rasgo caracteristico y definidor es pues, ser 

retributiva, aplicando para cada caso la pena justa, la 

respuesta sancionatoria que haga realidacTel ideaLde 

Justicia.

Las “teorias absolutas” de la pena tienen su m arco de 

referencia en sistem as filosoficos de grandes pensadores 

alem anes. I. K ant, al form ular las leyes que deben regir la 

m oral huifiana, establece en prim er lugar, com o principio 

de validez universal el siguiente m andate; “A ctha de modo 

que la maxima de tu accion pueda convertirse en una ley 

general’1.Este prim er m andate es acom pahado de un 

segundo: “El hombre no debe ser jamas tratado como un 

puro medio al seruicio de los fines de o£ro”.4.’A si, de

3 K ant, I.; Schriften zur Ethik W issenschaftliche Buch; 

G esellschaft, D arm stadt, 1968, p. 331. La cita original en alem an dice: 

“Der kategorische Imperativ, der iiberhaupt nur aussagt, was 

Verbindlichkeit sei, ist: handle nach einer Maxi me, welche zugleich als ein 

allgemeines Gesetz gelten kann.- Deine Handlungen mu fit du also zuerst 

nach ihrem subjektiven Grundsatze betrachten: ob aber dieser Grundsatz 

auch objektiv giiltig sei, kannst du nur daran erkennen, dafi weil deine 

Vernunft ihn der Probe unterwirft, durch denselben dich zugleich als 

allgemein gesetzgebend zu denken, er sich zu einer solchen allgemeinen 

Gesetzgebung qualifiziere”.

2. El criterio tradicional de clasificacion.

Los m anuales y tratados de D erecho penal, al 

ocuparse del fundam ento y fin de la pena, han hecho 

tradicionalm ente una distincion entre “teorias absolutas”, 

“teorias relativas” y “teorias m ixtas” de la sancion penal. A  

esta prim era clasificacion nos atendrem os de inm ediato
4 K ant, I.; Schriften zur Ethik W issenschaftliche Buch; 

G esellschaft, D arm stadt, 1968, p. 435. La cita original dice: “...denn der 

Mensch kann nie blofi als niittel zu den Absichten eines anderen 

gehandhabt und unter die Gegenstande des Sachenrechts gemengt 

werden, wowider ihn seine angeborne Personlichkeit schutzt, ob er gleich 

die burgerliche einzubufien gar wohl verurteilt werden kann”-.
2 V er W olf. R; Esplendor ... p. 60.
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F ig u ras re lev an tes d e l D erech o p en al fu e ro n  

ra s d e  e s tas  co n cep cio n es ab so lu ta s d e  la  p en a . F . v ja rra ra  

en  Ita lia , e s tu v o  d e acu e rd o co n  e l p o s tu lad o  d e q iT & -4 a ' 

p en a es u n  fin  en  s i m ism a , co n sis ten te en  e l re stab lec i-  

m ien to  d eL n rd ^ Y jiin d ico  ex te rn o  d e  la  so c ied ad .7 D e ig u a l 

m ane ra  ^ .B in d in g  en  A lem an ia , d e fin e  la  p en a  co m o re tri-  

p o r o tro  m a l; p o r su  m ed io , la  p en a rea- 

f irm a e l D erech o  y  e l so m e tim ien to  co ac tiv o  d e q u ien  lo  

h ay a  v io lad o .

V ista s re tro sp ec tiv am en te , a  la s “teo rfas ab so lu ta s” se  

le s h an  reco n o cid o  lo s s ig u ien tes a sp ec to s p o s itiv o s :

co n fo rm id ad  co n esto s d o s p rin c ip io s , e l cas tig o  p en al se  

ju s tif ica en la m ed id a en q u e re trib u y e u n a co n d u cta  

in d eb id a , d csp leg ad a~ p o r u n  su je to  T T b reT su scep tib le  d e  

ser cu lp ab ilizad o  p o r eT Io ; p e fcT q u eja la  v e z se  tra ta  d e  u n

se r h u m an e q u e n o p u ed e se r d e n in g u n a m an era

in s tru m en ta lizad o . L a co n cep c io n  k an tian a es em in en - 

tem en te n o rm ativ a p u es p re su p b n e T a~ ex ist~ en cia d e u rf 

su je to  co n cap acid ad  d e e leg ir , lib re en  e l e jerc ic io  d e e sa  

e lecc io n  y  m o tiv ad o  p o r e l co n ten id o  d e u n  m and a te . E n  

co n secu enc ia co n e s to s p rin c ip io s , K an t p ro p on e in c lu so , 

so b re la b ase d e q u e la so c ied ad  es u n a esp ecie d e  

“co n tra to ” en tre  in d iv id u o s , q u e lleg ad o  e l ca so  h ip o te tico  

d e q u e e sa so c ied ad  tu v iera  q u e d iso lv e rse , d eb e rfan  se r 

a ju stic iad o s lo s reo s co n p en as p en d ien te s, p a ra q u e e l 

re s to  d e  la  so c ied ad  n o  se  h ic ie ra  co m p lice d e su s c rim en es 

y  p a ra q u e e l id ea l d e Ju s tic ia se rea lizara  d eb id am en te .

' “E n  sm tes is , la  p en a p a ra  K an t co n s is te  en  u n a  HGFEDCBAr e tr ib u t io n  

e t icO j so b re la  b ase  d e la ex is ten c ia  d e u n  im p era tiv e^  

m o ra l q u e h a s id o  v io lad o  y  q u e d eb e ser n ecesa riam en te  

seg u id o  d e l ca s tig o  q u e  le  co rresp o n d e r5 — -— ,

^ D e m an era s im ila r, p a ra G .F .W . ^ H eg e lJd ?n tro  d e su  

co n cep c io n  m e to d o lo g ica d ia lec tica . la jjen a se ex p lica  

cq m o p a rte d eL im -p ro ceso q u e co n o ce rfa u n p rim er 

m o m en to  d e a firm ac io n  (e lD e rech o ), u n  seg u n d o  m em en to

b u c io n  d n

8

a . D efien d en e l l ib r e  a lb e d r io  co m o ra sg o  ca rac te - 

r izad o r d e l ser  h u m an o .

b . H ay u n a e fec tiv a p reo cu p acio n , au n q u e id ea l y  

ab strac ta , p o r la  Ju s tic ia , e s d ec ir , p o r re sp o n d er a cad a

W an n en m ann  (H e id e lb e rg  1 8 1 7 /1 8 ) u n d  H o m ey er (B e rlin 1 8 1 8 /1 9 ), 

V erlag sd ru ck  G erling en , S tu ttg a rt, 1 9 8 3 , p a rag r. 4 6  [D e r B eg riff  d e r  

S tra fe  u n d  d ie G ru n d lag e d es S tra frech ts ) , s . 6 9 . E l o rig in a l d o n d e  se  

co n s ig n a  la  id ea  cen tra l d e  es te  co n cep to  d ice : “D e r  Z w a n g ,  w e lc h e r  d u r c h  

e in e  s o lc h e  H a n d lu n g  g e s e tz t w a r d e n  f i s t] , m u s s  n ic h t n u r  a ls  P r o d u c k t  

a u fg e h o b e n  w e r d e n , in s o fe rn  d ie s  u b e r h a u p t  g e s c h e h e n  k a n n ;  s o n d e r n  d ie  

in n e r e  N ic h t ig k e i t  d e r s e lb e n  m u s s  a n  u n d  fu r  s ic h  n d e r  in  H ir e r  T o ta l i ta t  

D a s e in  e r h a l te n . I n d e n t d e r  V e r b r e c h e r  e in  V e r n u n f t ig e s  i s t , l ie g t  in  s e in e r  

H a n d lu n g , d a s s  s ie  e tw a s  A llg em e in e s  [ is t ]  u n d  [ d o s s ]  e in  G e s e tz  d u r c h  

s ie  a u fg e s te l l t i s t , w e lc h e s  e r  in  ih r  fu r  s ic h  a n e r k a n n t  h a t . E r  d a r f  d a h e r  

u n te r  d ie s e lb e  H a n d lu n g sw e is e , d ie  e r  a u fg e s te l l t  h a t , s u b s u m ie r t  w e r d e n ;  

e r  m u s s  a b e r  a u c h  d a r u n te r  s u b s u n ie r t , u n d  d ie  H a n d lu n g , w e lc h e  n ic h t  

b lo s s  im  P r o d u c k , s o n d e r n  - a ls  d em  a l lg e m e in e n  W id e n  e n tg e g e n g e s e tz te ,  

b e s o n d e r e - w e s e n t lic h  im  S u b je k t l ie g t u n d  d a r in  n o c h  e in  p o s i t iv e s  

D a s e in  h a t , a u fg e h o h e n  w e r d e n . D ie s  g e s c h ie h t d a d u r c h , d a s s  s e in  

G e s e tz , d e s s e n  I n h a l t e in e  V e r le tz u n g  i s t , a n  ih m  v o l l z o g e n  w ir d .  

H ie r d u r c h  w ir d  s o w o h l d a s  p o s i t iv e  G e l te n  s e in e r  H a n d lu n g  a ls  d a s  

N e g a t iv e  d e r s e lb e n , d ie  V e r le tz u n g , w e lc h e  e r  in  d e r  V e r le tz u n g  d e s  

a n d e r e n  u n d  a l le r  e b e n s o  s ic h  s e lb s t a g e ta n  h a t , v e r n ic h te t u n d  d a s  

U n r e c h t in  R e c h t v e r k e h r t” . V er tam b ien : B u sto s , J .; M an u a l, p . 2 1 ; 

F erra jo li, L.; Derecho Penal..., p . 3 2 ; H assem er, W .; F u n d am en to s ..., 

p . 3 5 0 .

m o m en to d e n eg ac io n  d e la n eg ac io n  o sm tesis re s tau ra - 

d o ra (la p en a ), q u e v en d rfa  a re s titu ir e l o rd en  ju rld ico  

q u eb ran ta Jd T jS s tam o s fre iT tV a^u n a  co n cep c io n  q u e  p o n e  e l 

a cen to  en  la  rQ iu & u tio n  ju n d ic a , a  sab e r, la  re in teg rac io n  

d eL d g rech o  v io lad o  p o r u n a  v o lu n tad  in d iv id u al lib re , q u e  

co n trad ice la v o lu n tad  g en e ra l ex p re sjad a p o r e l 

o rd en am ien to  ju ric IIco T  E l D erech o es e l re in o d e la  

lib ertad , su  q u eb ran to  en  cam b io  p e rten ece a l re in o  d e la  

p u ra  n eces id ad , d e ah f q u e la s acc io n es v io la to ria s d e ese  

d e rech o d eb an  an u larse o d iso lv e rse p o r e s tric ta  

co n secu en c ia lo g ica . A  la b ase d e e s ta  co n cep c io n e stan  

tam b ien  p re su p u es ta s la  lib ertad  h u m an a y  la  n a tu ra leza  

co n trac tu a l d e  la  so c ied ad  y  e l D e rech o .6 7 C arra ra , E ; P ro g ram m a ,... , V o l. II ., S  5 8 4 , p . 4 2 , L a  c ita  o rig in a l en  

ita lian o  d ice : “ . . .d e f in is c o  la  p e n a  - q u e l m a le  c h e  in  c o n fo rm i ta  d e l la  le g e  

d e l lo  S ta to  i m a g is tr a t i in f l ig g o n o  a  c o lo r o  c h e  s o n o  c a n  le  d e b i te  fo rm e  

r ic o n o sc iu t i  c o lp e v o l i  d i  u n  d e l i t to ” .

B u sto s , J .; Manual...p p . 2 0 , 2 1 ; F erra jo li, L.; Derecho Penal...p . 3 2 : 

H assem er, W .; Fundamentos...p p . 3 4 9 , 3 5 0 .

6 H eg e l, G .W .F .; Die Philosophie Des Rechts, D ie M itsch riften B ind in g , K ., Grundrifi..., S 92, s. 2 2 6 .
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j co n d u cta  v io la to ria  d e l D erech o , co n  u n a p en a rac io n a l y  

J p ro p o rc io n ad a , co n cep tu a lizad a  co m o u n a  p e n a ju s ta .
D e r e c h o  p e n a l y  la  p e n a  p o r  s u s  e fe c to s . . . ”  E n  c o n se c u e n -  

c ia , c o r7 r o  a f irm a  B a c ig a lu p o : “ . . .n o s  v em o s  o b l ig a d o s  a  

c le g ir  c ie r to s  c r i te r io s  q u e  l im i te n  lo s  e x c e so s  a  q u e  p u e d a n  

c o n d u c ir  lo s  c o n o c im ie n to s  c ie n t i f ic o s  n o  d e f in it iv a m e n te  

p r o b a d o s . E s  d e c ir , e n  la  b u s q u e d a  d e  r a c io n a l i z a c io n  d e l  

D e r e c h o  p e n a l, e s  p r o b a b le  q u e  ta n to  e l  c r i te r ia  d e  la  c u lp a -  

b i l id a d  c o 7 n o  e l c r i te r ia  d e  la  p r e v e n c io n  g e n e ra l  y  e s p e c ia l ,  

n o s  c o n d u z c a n , e n  d e f in i t iv e , a  l i? 7 i i te s  d e n tr o  d e  lo s  c u a le s  

te n g a m o s  q u e  a c e p ta r  a lg u n a  b a s e  d e  i r r a c io n a l id a d ” . 1 0

A n o tem o s p o r e l in o m en to u n icam en te q u e n o es  

p eq u en o  e l p ro b lem a q u e se n o s e s ta p lan tean d o p o rq u e , 

p o r u n  lad o , c ie rtam en te es m u y d iffc il d em o stra r q u e la  

p en a cu m p la fac ticam en te a lg u n o d e lo s fin e s q u e se le  

a s ig n an , co m o v e rem o s d e seg u id o  a l e s tu d ia r la s “ teo ria s  

re la tiv a s” , p e ro , la co n c lu s io n d e acep ta r “c ierta . 

irrac ion a lid ad " en  e l fu n d am en to  y  ap licac io n d e l ca stig o w ' 

p u ed e co n d u cirn o s a re su ltad o s au n p eo res , y a q u e en  e l 

p ian o  teo rico  ten d riam o s q u e  en tra r a  d ilu c id a r lo s lim it.e s  

y  fu n d am en to s d e  e sa  irrac io n a lid ad .

c . P erm itie ron , p o r e l en ta sis q u e b an p u esto  en  e l 

lib re  a lb ed rlo  y  la v o lu n tad  h u m an a (la su b je tiv id ad ), e l 

su rg im ien to  y  d esa rro llo  d e la  c a te g o r ia  d e  la  c u lp a b i li -  

d a d , co m o co m p o n en te fu n d am en ta l d e la  teo rfa  g en e ra l 

d e l d e lito  y  p a ra  leg itim ar e l d e rech o  a  ca stiga r.

d . E l g a r a n ti s r n o  ju r id ic o  se d e riv a  tam b ien  d e  e s ta s  

teo ria s, en  la  m ed id a  en  q u e  se  d e fin en  d esd e u n a  p o s ic io n  

f ilo so fica rac io n a lis ta y d e fien d en la n eces id ad d e  

en u n c iar u n a se rie  d e p rin c ip io s rec to re s en  la  ap licac io n  

d e l D e rech o  p en a l, d irig id o s a  p ro teg e r a l in d iv id u o  fren te  

a  lo s p o s ib le s ab u ses d e  la  au to rid ad p u b lica .

e . E n  co n tra ste  co n  la s  “teo ria s re la tiv a s” , co m o  y a  se  

v e ra  m as ad elan te , se reco n o ce  a  la s “teo ria s ab so lu tas” e l 

/n e rito  d e  h a b e r s e  n e g a d o  a  ju s t i f ic a r  e l  D e r e c h o  p e n a l  y  la  

p en a en  razo n  d e su p u es to s e fec to s en  e l m u n d o ex te rio r, 

d ad as la s g ran d es lim itac io n es q u e se tien en  p a ra  

d em o strar em p iricam en te la ex isten cia rea l d e ta le s  

e fec to s , co m o la p rev en c io n  g en e ra l (e fec to in tim id ato rio  

d e  la  am en aza  p en a l o  co n firm a to rio  d e  la  n o rm a  ju rid ica ), 

o  la  p rev en c io n  e sp ec ia l (e fec to  reso c ia lizad o r).9

D ig am o s fin a lm en te q u e la rev a lo rizac io n  d e la s  

“teo rias ab so lu tas” , y  lo  re sca tab le  q u e p u ed a ten e r e l 

fu n d am en to  re tr ib u tiv e d e  la  p en a  e s tem a q u e  h a  v u e lto  a  

p o n e rse  en  d iscu sio n  en  la  d o c trin a  co n tem p o ran ea . U n a  

b u ena  s in tes is d e e sa s itu acio n  la  p o d em o s ap rec ia r en  la  

s ig u ien te  c ita :

“ . . . t i e n e  r a z o n  H a s s em e r  a l r e a f i rm a r  e l p a p e l d e  la s  

te o r ia s  a b s o lu ta s : “ . . . la  s a b id u r ta  d e  la s  te o r ia s  a b s o lu ta s  

s e  p o n e  d e  r e l ie v e  c o n  s u  n e g a tiv a  a  ju s t i f ic a r  la  p e n a  y  e l  

D e re c h o  p e n a l  p o r  s u s  e fe c to s  fd c t ic o s  e n  e l m u n d o . . .A n te s  

d e  q u e  c o m e n za r a n  a  in v e s t ig a r s e  c ie n t t f ic a m e n te  lo s  

e fe c to s  em p tr ic o s  d e  la  p e n a  y  e l D e r e c h o  p e n a l , la s  te o r ia s  

a b s o lu ta s  h a b ia n  c o n s ta ta d o  lo  q u e  h o y  n o s  p a r e c e  

e v id e n te ;  q u e  n o  s e  s a b e  lo  s u f ic ie n te  c o m o  p a r a  le g i t im a r  e l

V eam o s ah o ra  lo s p rin c ip a les sen a lam ien to sm eg a tivo : 

q u e  se  b an  h ech o  a  la s “teo ria s ab so lu ta s” : ___

a . S e tra ta  d e p ian team ien to s es tric tam en te  

m e tafisico s, p u es so lo  en  ese p ian o p u ed e h ab la rse d e la  

p o s ib ilid ad  d e re trib u ir co n  u n  m a l (la p en a ), o tro  m a l (e l 

^ d e lito ).

b . E x is te im jm sib ilid ad  em p irica  d e co n s ta ta r la  

cu lp ab ilid ad d e u n  in frac to r d e la n o rm a y , en ro n sp - 

cu enc ia , p o d e i-es tah lecer so b re e sa b ase , e l d e rech o d e  

ca stig a rlo . E s to  se ex p lica  en  razo n  d e q u e n o  h ay  m ed io s  

tecn ico s n i c ien tif ico s p a ra  in g re sa r co n p len a  v a lid ez  a la  

su b je tiv id ad d e la p e rso n a h u m an a , a s i co m o tam p o co  es  

d e l to d o  p o s ib le  reco n s tru ir ex ac tam en te  u n  h ech o  p asad o .

c . E x iste  en  e sta s teo ria s u n a  co n fu s io n  en tre  E tica  v  

P e rech iL  N o  se d iferen c ia s am b o s p ian o s n o rm a tiv o s y  e so  

tien e e l e fec to  d e  u n a  e tizac io n  ab so lu ta  d e  lo  ju rid ico .

9 B u sto s , J .; Manual... p p . 2 2 , 2 3 ; H assem er, W .; Fundamentos... p . 

3 9 8 .
1 (1 P erez . M .; Culpabilidad ... p. 2 3 3 .
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d . )A  la b ase d e e s ta s d o c trin a s e s ta  tam b ien  e l 

sT fp u es to d e q u e ex iste u n  co n iu n to d e v a lo re s .y  

v e rd ad es^ a^ so tu tb s ,' s ien H o q u e c iertam en te ta l co n ju n to  

n o ex iste  y  Iji rea lid ad  so c ia l e s m u ch o m as co m p le ja y  

re la tiv a .HGFEDCBA

lo s  h o m b r e s ,  y  e n  e s te  c o n te x to  c r i t ic o  n o  e l v in c u lo  e n tr e  la  

ju s t ic ia  p e n a l  y  s u s  e fe c to s  p a r a  la  s o c ie d a d , s in o  m a s  b ie n  

( e n  p r im e r  lu g a r ) a n a  le s io n  d e  la  ju s t ic ia  p e n a l e n  in te r e s  

d e  u n a  d o c tr in a  d e  la  fe l ic id a d  u t i l i ta r is ta  (M e ta p h y s ik  d e s  

S i t te r n , I I . T e i l 1 , A b s c h n i t , E . V o m  S tr a f u n d  

B e g n a d ig u n s g r e c h t) : “L a  le y  p e n a l d e  u n  im p e r a t iv o  

c a te g o r ic o , y  p o b r e  d e  a q u e l q u e  a r r a s tr e  la  s e r p e n t in a  d e  

la  fe l ic id a d  p a r a  e n c o n tr a r  a lg o  q u e  a  t r a c e s  d e  la  v e n ta ja  

q u e  p r o m e te , s e  d e s p r e n d a  d e  la  p e n a ;  . . .y a  q u e  c u a n d o  s e  

r e n u n c ia  a  la  ju s t ic ia , c a r e c e  d e  v a lo r  p a r a  lo s  h o m b r e s  la  

v id a . . . ;  y a  q u e  la  ju s t ic ia  c e s a  d e  s e r lo  c u a n d o  s e  v e n d e  p o r  

a lg u n  p r e c io ” . N o  p u e d o  in fe r ir  d e  e s te  t e x to  

H a s s e m e r— , la  id e a  d e  la  ju s t ic ia  c o m o  o b je t iv o ;  p a r e c e  

m a s  b ie n  u n a  c o n d ic io n  d e  la  v id a  s o c ia l” . 1 ^

^ E r» r-sm tes is  y  p a ra lo  q u e aq u i in teresa , se  h a  q u e rid o  

(‘ep lan tea j) q u e la s llam ad as “teo ria s ab so lu ta s” n o  lo  so n  

ry -q u e  au n  e lla s  le  a trib u y en  a  la  p en a  c ierto  s e n tid o ,  

s ea so c ia J_ U -in d iv idu a l , n g  ah so ln t.izan d o p J_ id p a_ l d e  

Ju s tic ia  co m o m e ta u n ica d e la sanc io n p en a l, s in o

co n c ib ieh d o la co m o p re su p u es to p a ra^  e l d esen v o lv im ien to

d e  la  v icT a en  so c ied ad T 1^

P

e . /T am b ien  lo s p re su p u esto s  d e  q u o  o l sp r h n m an n  n s  

e -y  d e~ q u e la  so c ied ad  e s ta  co n stitu id a a  p a rtir d e  u n a  

e sp ec ie d e co n traT q o co n sen so , so n p ro p o s ic io n es

esfric tam en te teo rica s e  in d em o strab le s .

lib:

F in a lm en te , d esd e la p e rsp ec tiv a d e u n  m o d e rn o  

E s tad o S o c ia l d e D erech o . re su lta e ticam en te  in ad m is ib le  

q u e e s te  ten p a . en tre  su s o b je tiv o s , la  m o ra im p o sic io n  d e  

ca stig o s en ten d id o s co m o re trib u c id n  d o  u n  m aL p o r o tro .1 1

~ R esu T tiT d e im p o rtan cia  seh ala r q u e ac tu a lm en te se  

cu estio n a , cad a v ez m as fu n d ad am en te , s i en  rea lid ad  

p u ed e h ab larse d e la ex isten c ia d e “teo ria s ab so lu tas” d e  

la p en a . E ste  cu es tio n am ien to  se su sten ta en q u e lo s  

p ro p o n en tes m as e sc la rec id o s d e la  p en a  co m o u n  lin  en  s i 

m ism ay -sea co m o r e tr ib u c io fN e iic a  (K an t) , sea co m cT  

r e tr ib u c id n  ju r id ic a  (H eg e l) , en jiin g iin  m o m en to  d e jaro n  

d e v e r e l v a lo r so c ia l o p e rso n a l q u e p u ed a ten e r la  

ap licac io n  d e e sa p en a . L a p e rsp ec tiv a  q u e se tra ta d e  

a c tu a liza r co n  e s ta rev isio n  es en  e l sen tid o  d e q u e eso s . _  

teo rico s d e l co n ten id o ab so lu tam en te re trib u tiv e , se  

d e fin en  fren te  a la s y a  co n o cid as te sis u tilita ris tas y , en  

e sa m ed id a , a la p o s ib ilid ad d e in s tru m en ta liza r a l ser  

h u m an o  p a ra  p e rseg u ir f in es a jen o s a  e l m ism o , y  n o  tan to  

a  q u e la p en a n o  p u d ie ra  ju g a r u n  p ap el q u e rep o rtara  

a lg un  tip o  d e  u tilid ad  so c ia l.1 2

f. 'o n c lu y e

f i

2 .2 . L as “teo ria s re la tiv a s” d e  la  p en a .

E s te seg u n d o  g ru p o d en tro  d e la c la sif icac ib n  

trad ic io n a l d e  la s teo ria s so b re la  p en a , se  ca rac te riza  p o r 

a s ig n a rle u n a  f in a l id a d  d e te r m in a d a  a la san cio n  p en a l.

E n  e s te  sen tid o ^ e l ca stig o  tien e su  razo n  d e  se r, fu e ra  d e  s i

m ism o ^ en  u n  o b je tiv o  q u e se d ec la ra rea lizab le p o r su  

m ed lo T  E l ra sg o  d e fin ito rio  es ah o ra la  u t i l id a d  so c iaT b  

in d iv id u a l q u e  p u ed eo b ten e rse  a  tfav ls  d e  la  p en a l

E s tas teo ria sp u ed en se^ stT b c ra s ific ad as^ am b ien , d e  

co n fo rm id ad  co n  c rite rio s trad ic io n a le s , eh ~ “teo ria s d e la  

p rev en c ib n  g en era l” y  “teo ria s d e la  p rev en c iq n  e sp ec ia l” . 

E s tam o s fren te a teo ria s d e la  ‘(h rev en c ib n g en e fad ” 

cu an d o  la  p e n a  t ie n e  c o m o  d e s tin a ta r id  

lo s  s u ie to s  q u e co n fo rm an  la  co m u n id ad  ju rid ica . E n  e s te  

m ism o o rd en d e id eas , so n  teo ria s d e la “p rev en c ib n

A  e s te  re sp ec to , H assem er co m en ta :

“ E l  p r o p io  K a n t , d e  q u ie n  p r o v ie n e  e s p e c ia lm e n te  u n a  

fu n d a m e n ta c io n  a b s o lu ta  d e  la  p e n a , te n d id  u n  p u e n te  

e n tr e  la  r e a l i z a c id n  d e  la  ju s t ic ia  y  s u  v a lo r  p a r a  la  v id a  d e .e

1 1 B u sto s . J .; Manual...p p . 2 2 , 2 3 .; P erez , M .; Culpabilidad...p. 2 3 1 .

1 2 H assem er. W .; Strafziele... ss . 3 9 -6 6 ; d e l m ism o  Derecho Penal..., 

n o ta  a l p ie  d e  p . 2 7 ; K au fm an n , A .; Die Aufgabe...ss.2 6 3 -2 7 8 .; N au ck e , 

W .; Generalpravention... ss . 9 -2 8 .; P erez , M .; Culpabilidad... p. 24.

13 Hassemer, W.; Derecho Penal Simbolico... n o ta  al pie N° 29, p. 27.

14 Hassemer, W.; Fundamentos... p . 3 4 9 .
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M o n tero , su  d ifu so r en  E sp an a , fu e ro n  d e fen so re s d e e s te  

p lan team ien to  d u ran te  e l s ig lo  X IX  y  e s ta  co n cep cio n  d e  la  

p en a , a l m en o s teo ricam en te , e s q u iza  la  d e  m ay o r 

im p acto  en e l p re sen te s ig lo . S u s v en ta ja s y  d esv en ta ja s , 

b o n d ad es y d eb ilid ad es, n o  d e jan  d e d iscu tirse  au n  en  

n u estro s d i'a s .1 7  

A  la s “teo ri;

la s s ig u ien te s /o b jec io n is :

g en e ra lfn eg a tiv a ’y aq u ella s q u e , d irig id as a  la  g en e rab d ad ) 

d e  lo s c i

am en aza  d e p en a , co n s titu irse en  u n a  HGFEDCBAc o n tr a m o t iu a c io n  

q u e im p id a q u e lo s d e lito s  IseT co m e tan . E l c las ico  e jem p lo  

d e u n a “teo ria  d e la p reven cid n  g en era l n eg a tiv a ” e s la  

p ro p u es ta d e  A . v o n F eu erb ach  q u e v e en  la p en a u n  

m ecan ism o d e c o a c c io n  p s ic o lo g ic a , in tim id a to rio , q u e  

in IT u y a_e ri"eF cb m p o rtam ierrtcT d e la s p e rso n as d e ta l

s , p re ten d en  a 'trav es d e la  d isu asio n  q

.v as” o  “u tilita rias” se  le s b an  h ech o

m an era q u e ev ite se co n v ie rtan  en tran sg re so re s d e l

D erech o .3 4 S e tra ta  d e teo rfa s q u e en  g en era l in s tru m en -  

ta lizan  a l se r h u m an o p u es p re ten d en  a lcan za r d e terin n - 

n ad o s p ro p o s ito s d e u tilid ad  so c ia l 0 in d iv id u a l a l . 

ap lica rse . S e su b o rd in a  en  co n secu en c ia e l in d iv id u o  a  lo s  

su p uesto s in te re se s  d e la so c ied ad  o  e l E s tad o , a ten tan - 

d o 'se p o r e s ta  v ia co n tra  la  .d ig n id ad h u m an a , lo  cu al e s  

e ticam en te  in ad m is ib le .

R esp ec to  d e  la s llam ad as  “teo ria s d e la  p rev en c idn  

g en e ra lA Jj^ g  j in es as ig n ad q sjtja  p en a so n  em p iricam en te  

in d em o strab le s . N o  es p o s ib le co m  p ro b a r c ien tif icam en te  

q u e en  e fec to  l a  4 ien a . 0 m as ex ac tam en te la  am en aza d e  

e lla , in flu y a p rev en tiv am en te . in trm idan d o  e  in h ib ien d o  a  

ev en tu a les in ix ao tn ree -(p rev en c io n g en era l n eg ativ a );  

ta m p o co  e s d em o strab le em p iricam en te  q u e e sa p en a sea  

u n  m ecam sm o e fec tiv o  p a ra  la  rea firm ac io n  d e  Ja sjeg la s  y  

v a lo res_ _ sjic ia Im -e -n tc re lev am tes (p rev en c id n g en e ra l 

p o s itiv a ).

u  p a rte , la s teo rias d e la “p rev en c id n  

g en e ra l p lq s itiv ay  so n aq u ellas q u e en fa tizan  u n  co n cep to  

d e p en a q u eJT u sca a f irm a r  y  c o n  f i r  m a r  .a  t  rav es (1  e  e s te  

L rrs tn rm en to  ju rid ico , la s  r e g la s , n o r  m a s  y  v a lo r e s  j j j j i i -  

d ic o - s o c ia le s  q u e le p e rm itan  fu n c io m v r~ ad ecu ad am en te .

E s tam o s en  co n secu en c iiT fren te aT ed n as q iie tam b ien  se  

d irig en a  la  g en era lid ad  d e lo s su je to s , p e ro  e l eh fas is n o  

e s in tim id ato rio  s in o  n o rm a t iu o  o  u a lo ra t iv o  en  d irecc id n  a

rn n R Q lid a r-y -cp p rn H iic ir e l o rd en am ien to  ju rid ico .

“L a  c o n fo r m a c io n  d e  la  c o n c ie n c ia  ju n d ic a  c o le c t iu a , la  

f id e l id a d  y  la  c o n f ia n z a  e n  e l D e r e c h o , la  d e fe n s a  d e l  

o r d e n a m ie n to  ju r id ic o  y  la  p a c i f ic a c io n  d e  la  c o n c ie n c ia  

s o c ia l n o r m a t iv a , to r n a d o s  c o n ju n ta m e n te  o  p o r  s e p a r a d o ,  

s o n  lo s  e fe c to s  r e fle ja d o s  p o r  la s  d is t in ta s  te o r ia s  d e  la  

p r e v e n c id n  g e n e r a l  p o s i t iv a  c o m o  s u  c o n te n t  d o ” .

E l o tro  g ru p o d e d o c trin as , seg un  es te esqu em a  

cR rsiftc ra te -n iQ ^es ta co n s titu id o  p o r la s “teo ria s d e la  

p K q y en c id n  e sp ec iarh  S e ca rac te rizan  p o r es ta r d ir ig id a s  

- tn - f r a -e u ix - g g n 0 y a a la g en era lid ad  d e lo s  

fca -eem u n id ad . L as “teo ria s d e la  p rev en cid n  

e sp ecia l^eg a tiv a^ w sccm  n e u tr a l i z a r  la  e v e n tu a l a c c io n  

a  trah s im ed id (T e  1 D e recH d rsea a  trav es  

d e tecn icas_ d e m u e rte , d esap aric ib n , en c ierro  0 a isla - 

m ieB tt« -e -4 4 ic lu so , m o H erT ra lh eh fe , p o r m ed io  d e in ter-  

y en c id n  co rp o ral 0  p s ico ld g ica .

^ ^ E ^aT m en teT T as “teo rias d e la p rev en c id n esp ec ia l 

p c6 itiv d ”y « e d irig en  a l in frac to r co n e l p ro p d sito d e  

^ u n  t r a ta m ie n to ~ ( \u c l j \ r v a  p a ra su  reed u cacid n  y  

re in serc id n  so c iaT n C crK rau se en  A lem arh a^  y  P .-D tifad o

a J J ju tu z z

m iem b ro s iem p re en d irecc id n c ritica , re sp ec to  d e la s  

“teo ria s d e la p rev en c id ru esp ec iaL ’ e s o p o rtu n o  h ace r u n a  

im p o rtan te d is tin c id n . L a -“p rev en c id n esp ec ia l p o s itiv a ” 

e s ta cu es t.io n ad a . y a q u e la p en a p o r ex ce len c ia , la  

p riv ac id n  d e lih ertad . le jo s d e cn m p lir co n lo s fin e s- 

p ro pu esto s d e reed u cacid n  y re so c ia lizac id n , sag iilL

es tu d io s jd en -tif ie e srd em tte stra ic rco n tra rio . a  sab e r, q u e  la [ 

ca rced ^s ti^m afb za^-d esac ia lfza -y rep ro d u ee  d a -e rim in a - 

lid ad ._ E l cu es tio n am ien to  em p irico d e la p rev en c id n  

e sp ec ia l p o s itiv a cu en ta  en to n ces co n  u n a g ran  b ase d e

c.

d a i i in a  d e

b :

n B ara tta , A ; Vecchie e nuove..., p p . 2 4 7 -2 6 8 ; en  esp an o l: Viejas y  

Nuevas...pp. 4 7 -9 2 ; B u sto s , J .; Manual...p p . 2 0 -2 4 ; H assem er, W .; 

Fundamentos...pp. 3 4 7 -3 4 7 .

1 5 Z affaro n i, E .R .; Tratado ...; p p . 1 5 0 -1 5 7 .

1 6 P erez , M .; Culpabilidad... p.13.



Jo se  M anue l A rroyo  G u tie rrez2 4
L A  P E N A  Y  L O S  D IV E R S O S  S IS T E M A S  D E  C L A S IF IC A C IO N 2 5

ap o y o q u e la  d es leg itim a . R esp ec to d e la s “teo ria s d e la  

p reven cid n  p « p p rin l- jipg n tiv a ’\ e l p ro b lem a es o tro T ^P o r- 

c ie rto  q u e su s e fec to s p u ed en co m p ro b a rse c ien tifi-  

c am en te . A lg u n o s m e to d o s d e “n e_ u t:ra ljzac i6 n ” co m o la  

p en a d e m u erte , la to rtu ra , e l en c ie rro ab so lu te , e l 

an iq u ilam ien to  o m u tilac io n  p s iq u ica y  co rpo ra l, lo s  

m ecan ism o s e lec tro n icos d e co n tro l, e tc . so n m ed io s  

“ id o n eo s” p a ra  co n ten er e l fen o m en o  d e la  c rim in a lid ad ^ y  

red u c ir la s ta sa s d e re in c id en c ia , s i e so es lo  q u e se  

p e rsig u e . P e ro  la o b jec io n e tica en es to s caso s es 

co n fu n d en te . E stam o s en  lo s d o m in ios d e u n  s istem a  

p u n itiv o  au to rita rio , a rb itra rio  y  g en o c id a , q u e  n ad a  tien e  

q u e~ v e r co ii^ u n a o rg an !zac lo n  so cT aT cId n d e m in im am en te  

se re spe ten lo s D erech o s H u m an o s, co n stitu y en do  la  

n eg acio ^ m is™ 3 ^ 1  P stad o S o c ia l d e D erech o T lR ea l 

p o litico  d e  n u es tro  tiem p o .1 8

o b s tan te fin es d e u tilid ad  so cia l o in d iv id ua l, e s ta s  

'‘T eo ria s m ix ta s ” b an s id o la s m as d ifun d id as en la s  

u ltim as d ecad as, tan to  d o c trin a riam en te , co m o d o g m ati-  

c am en te , a l fo rm u la rse ex p re sio n es d e  e lla s en  lo s co d ig o s 

p en n ie s co n tem p o ran eo s . L as co n fu s io n es e in co h e ren cias  

a  la s q u e b an  co n d u cid o  ta le s d o c trin as ec lec ticas n o  so n  

p o cas , so b re to d o  d e ca ra a p rin c ip io s teo rico s y  ju rid ico -  

co n s titu c io n a le s.2 0

C o m o fin a lm en te p u ed e re su m irse d e l c rite rio  

trad ic io n a l d e  c las ific ac io n , la  ev o lu c io n  d e  la  d iscu s io n  en  

d o c trin a ace rca d e l D erech o  p en a l y  la p en a llev o a u n a  

se rie d e p o s ic io n es in sa tis fac to rias . E l m ero re trib u - 

c io n ism o c las ico re su lto  in ad m isib le , p o ir~ se r_u n a  

fo rm u lac io n  v d iid a  u n icam en te  en  e l p ian o m e tafisico  y  

p o r ser e tic am en te  in ad m is ib le , d esd e e l p u n to  d e  v is ta  d e  

u n  m o d e rn o  E stad o  S o c ia l d e D erech o , e l cu al n o  p u ed e  

to le ra r q u e se le  a sig n e , co m o u n o  d e su s fin e s e sen c ia le s,  

la  im p o sic io n  d e castig o s co n ceb id o s co m o p u ro  in te rcam - 

b io  d e m a les . P o r su  p a rte , la s o b jec io n es q u e p u ed en  

h ace rse  a  la s “teo ria s re la tiv a s” so n  tam b ien  g rav es , tan to  

d esd e e l p u n to  d e v is ta e tico , p o r in s tru m en ta liza r a l ser  

h u m an o  en  a ras  d e p ro p o s ito  ex tern o s a  e l, co m o d esd e e l 

p u n to d e v is ta c ien tif ico , y a sea p o rq u e lo s fin e s  

d ec larad o s n o  so n  d em o strab les (p rev en cio n g en era l) , sea  

p o rq u e a l co n tra rio , se h a d em o strad o  q u e eso s fin e s n o  

p u ed en  a lcan za rse  (p rev en c io n  e sp ec ia l p o s itiv a ), o  b ien , 

sea p o rq u e so lo  so n  a lcan zab le s n eg an d o  lo s p re su p u es to s  

b a s ico s d e u n  E stad o  S o c ia l d e D erech o , co n lo q u e  

v o lv em o s a  la s o b jec io n es e tica s in su p e rab les  (p rev en c io n  

e spec ia l n eg a tiv a ). P o r o tra  p a rte , la s teo rias q u e fin a l

m en te  se  im p u sie ro n , llam ad as  “m ix tas” , d an  o rig en  a  u n a  

se ria  co n trad icc io n  p u es n o  se p u ed e a firm ar q u e la p en a  

e s re trib u c io n  — co m o ex ig en c ia  e tica  d e  ju s tic ia — , y  a  la  

v ez a sig n arle  fm a lid ad es d e  u tilid ad  in d iv id u a l o  so c ia l.

T a l p an o ram a h a  h echo  q u e , en  lo s u ltim o s tiem p o s, la  

b u sq u ed a  d e  fu n d am en tac io n  d e  la  p en a  o  leg itim ac io n  d e l

2 .3 . L a& d eo ria s m ix ta s d e  la  p en a .

L as llam ad as^ fed n as m ix ta s” d e la p en a ,HGFEDCBAt r a ta n  d e  

c o n c i l ia r  e l  c a r d c te r  o  n a tu r a le z a  e s e n c ia lm e n te  r e tr ib u t iv o  

d e  la  p e n a . en ten d id o  co m o la ap licac io n d e u n  m a l q u e  

lim ita b ien es ju rid ico s o d e rech o s, c o n ja jj .n n lid a c L d e  

u t i l id a d  s o c ia l o  in d iv id u a l . . . p ro p io s d e la s “teo ria s  

re la tiv a s” .

E l p lan team ien to  d e e s ta s p o s ic io n es ec lec ticas se  

rem o n fa~ a F . v o n  L isz t q u ien  en u n cio  la  llam ad a “d o b le  

v ia ” d e l D erech o  p en a l, co n cep cio n  co n  la  cu a l se p re ten d e  

reco n o ce r la n a tu ra leza  re trib u tiv a d e la p en a , p e ro  

s im u ltan eam en te , p lan tea  la n eces id ad  d e ap licar c iertas  

m ed id as p rev en tiv a s , fren te a d e te rm in ad o tip o d e  

d e lin cu en te s, co n  e l p ro p o s ito  d e ev ita r la  co m isio n  d e  / 

n u ev o s d e lito s .1 9

P ese  a l q u eb ran to  lo g ico  q u e  s ig n ih caJifi.rm ar, p o r u n  

lad o , ffu n la p en a es e sen cia lm en te  ex ig en cia  e tica  d e

irse le  n ore trib u cio n  o  ju s tic ia , v  p .o :

1 8 B u sto s , J.; Manual... p p . 2 0 -2 8 ; H assem er, W .; F u n d am en to s ...p p . 

3 5 5 -3 57 , 3 8 1 -3 9 6 .
2 0 E n  C o sta R ica , la S a la C o n stitu c io n a l h a  zan jad o  p a rte  d e esa s  

in co h e ren c ia s co n  la s  s ig u ien te s  re so lu c io n es : V o to  N o . 1438-92 d e 1 5 :0 0  

h o ra s  d e l 2  d e  ju n io  d e 1 9 9 2  y  V o to  N o . 88-92 d e 1 1 :0 0  h o ra s d e l 1 7  d e  

en e ro  d e 1 9 9 2  co n  ad ic io n  N o . 796-92 d e 1 4 :30  h o ra s  d e l 2 4  d e  m arzo  d e  

1 9 9 2 .

1 9 B u sto s , J .; Manual...p .3 0  (c itan d o  a L isz t, F . Tratado de Derecho 

Penal; trad u cc io n  a l esp ah o l p o r L u is J im en ez d e  A su a , 3 . T o m o , 

S eg u n d a  E d ic io n , M ad rid , 1 9 2 7 )
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c . A si, e l J J^ rech o p e jra l cu m p le u n  ro l fu n d am en - 

ta lm en te eg tab iliz ad ^r^ u an d o  esas ex p ecta tiv a s se v en  

f'ru s trad as p Q r4 a -y ip tac i6 n ~ d e la  n o rm a q u e  p e rp e tra  a lg u n " 

m iem b ro  d e  la  co m u n id ad .
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D erech o  a cas tig a r, v u e lv a  d e n u ev o  lo s o jo s a lo s e sq u e- 

m as trad ic io n a les , b ien p a ra acen tu a r e l a sp ec to  

irren u n c iab le d e l co n ten id o  re frib u tiv d ^ H eT ap eria  

(n p o rre f.r ib n r,lo n ism n ), b ien p a ra acen tua r e  1 fin  

co n  f irm  a  to ri n  d p  n o rm  a s y  v a lo res d e l D erech o (p rev en - 

c io n jg g ii& ra l p fta .itiu a j-o , fin a  1  m en te , p a ra re to m aF la  

p o s ib ilid ad

u h a v o k m ta ria  v e fec tiv a re in se rc i( ')n  so c ia l d e l su je to

itiv a ). P o r su p u esto  

q u e la s co m b in ac io n es y  m ezc las d e to d as e sas co rrien tes , 

tam b ien  se  co n c re tan  en  p o s ic io n es ec lec tica s .

d . L a p e jia jio  tien e , en  co n secu en cia , co m o fin a lid ad  

p rin c ip a l la p ro tecc io n d e b ien es ju rid ico s o la  re so c fa- 

liz ac io n d e l in frac to r; su fu n c io n  fu n d am en ta l es en  

cam b io  “e l m an ten im ien to  d e la n o rm a co m o m o d e lo  d e  

o ricn tacid h  H tT co n tacto s so d a le s” . a  sab er, re stab lece r la f 

co n fian za d e la  co m u n id ad ~ e tre tlfe re td n rv ig en te3 jifP ^L  

la^co n fian za eT T ta n o rm aT j/jm ie r ce rteza acerca d e la s HGFEDCBAK J ? P > L  

co n secu en c ias  q u e  seje^ r^ ff^ su  v io lac io n .2 2

P b r_s ir_p a rte7 m sH assem er)d isen a su  teo ria g en e ra l 

d e l D erech o p en a l a p aad d r^d e 'd o s s ig u ien tes p o s tu lad o s 

p rin c ip a le s:

d o  n n  “trn tn m ip n to -lih e rad d rA -q u ajp D S ib itite

re

2 .4 . L a  re fo rm u lac io n  co n tem p o ran ea  d e  la s  “teo ria s  

d e  la  p rev en c io n  g en era l p o s itiv a ” .

L as “ teo ria s d e la p rev en c io n  g en e ra l p o s itiv a” e s tan  

s ien d o  d e fen d id as en  E u ro p a p o r d ife ren te s p en a lis tas d e  

im p o rtan c ia . P o r e s ta  razo n  n o s d e ten d rem o s b rev em en te  

en es te p u n to . E n A lem an ia es tas p o s ic io n es so n  

so s ten id d s^ cd n a iferen t^§ ceh to s y ^ n ia tlces ,,p rdP  

co m o G .lJaco b S y /W . ^ iassem er,JC . j^o x in j/H . (O tto  

P o r rep re i

d iv ersas ten d en c ias o m a tice s q u e se d an  a l in terio r d e  

e s tas teo ria s , an alizarem os la s p o s ic io n es d e G . Jaco b s y  

d e  W . H assem er.2 1

G /Jd co b sS en say a u n  n o v ed o so p lan team ien to  g lo b a l 

d e l D W ich o ^ p en al y  la  p en a . L as id eas rec to ra s d e su  

fo rm u lac io n  so n  la s s ig u ien tes :

a . D esech a , p o r in adecu ad as , la^ tep ria s-tF ad L efa*  

n a le s so b re la  p en a . C o n sid e ra im p o sib le , p o r reg res iv o , 

v o lv e ra  la p u ra co n cep cio n  re trib u tiv a d e la p en a  y , p o r 

o tro  lad o , co n s id e ra em p iricam en te in d em o strab le s lo s  

su p u es to s  fin e s p rev en tiv o -g en e ra l-neg a tiv o s , e s d ec ir , e l 

e fec to  in tim id ato rio  d e  e s te  in s titu te  ju rid ico .

au to res  

y  o tro s. 

d e  e sa s:e co n tras te  re sp iir un i:

b . B u sca su p e ra r e so s p u n to s d e  v is ta , a firm an do  q u e  

.e l D erech o p en a l n o p u ed e co n ceb irse co m o m ero  

in sfru T n g n to  'a tem o rizad d ri d e ev en tu a le s d e ltn cm g rites ; su  

fu n c io n , en  cam b io , h a d e se r g e n e r a l — p o r d irig irse a  

to d a  la^co im u iid ad r^ p e ro  tam h m n p o s i t iv a , p o r cu m p lir e l 

p ap e l p rin c ip a l d e co n firm ar, a_ riay d sId ilT a Ip eE a^L ia  

v a lid ez d e~ ese d e rech o  y el a seg u ram ien to  en  p ro  d e la s  

reg la s d e  co n v iv en c ia q u e  so n  irren u n c iaE T esT ~

a . B asan d o se en  e l an a lis is s is tem ico  d e L u h m an , 

co n cib e la  so c ied ad co m o n n a co m p le ia red  d e s istem as,. 

d en tro  d e  la  cu al fu n c io n a e l su b s is tem a ju rid ico .

c . L a fu n c io n  d e la  p en a e s en  co n secu enc ia  la  d e  

sa lv ag u a rd ar a  la so c ied ad d e ev en tu a les in frac to re s, 

re fo rzan d o  T a~ ~ co n cien cia  so c ia l H e~ resp eto  a~ la s n d rm as  

y ig en tes . S e tra ta~ d e~ u n aZ Iim cio n -esL ab ilizad o x a_ en _ taQ to

b . E l D erech o en g en e ra l y e l D erech o p en al en  

p a rticu la r, e s ta  co n s titu id o  p o r u n  con ju n to  d e jo rm as-q u e  

c rean  ex p ecta tiv a s d e co n d u c tas so b re e l co n ju n tq jif i- la  

co m u n id ad .

2 2 Jaco b s , G .; Schuld...s. 3 ; Jaco b s , G .; Strafrecht..., s. 6; B ara tta , A.; 
Integracion-Prevencion..., pp. 3-26; M ir Puig, S.; Funcion.,.,pp. 50 y 

51; Bustos, J.; Manual...p. 31; Perez, M.; Culpabilidad..., p p . 2 1  y  1 6 0 -
2 1 P ara u n  co n o c im ien to  ex h au s tiv o  d e es ta tem atica v e r B u sto s , J .; 

Manual...p p . 3 0  y  s ig u ien te s ; M ir  P u ig , S .; Funcion...p p  4 9 -5 0  y  P erez , 

M .; Culpabilidad ...p . 2 6  y  s ig u ien te s . 1 6 6 .
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L a ‘I teo ria d e la p rev en c io n  g en e i;, 

Ja co b s h a rec ib id o im p o rtan te s /^ rftic as  

4 ^ to m arse  aq u i: /

la p en a p u ed a in flu ir en  la co n c ien c ia  ju rid ica d e la  

co m un id ad .

p s tfe iv a ” d e G . 

iie d eb en

d . JIU D .erech o p en a l ac tu a d en tro  d e u n  co m p lejo  

s is tem a d e co n tro F sp cia l, ca faeE e rizad o p o r e l tr in o m io  

“h o F m a-san c io n-p ro ceso ” , d e m an eF a q u e este  

in s tF u m en to  p u ed F  y d eb e_ in te rv en ir ah i' d o n d e o tra s  

in s tan c ias d e ese co n tro l so c ia l (fam ilia , e scu e la , c ircu lo  

p ro fe s io n a l,~ e Ic7 i n o ~ h an p o d id o re so lv e r e l co n flic to ~ q u e 

su rg e a p a rtir dp i h ech o d e lic tiv n . L a lin ica d ife ren c ia  

en to n ces en tre e l D erech o p en a l y  la s o tra s fo rm as d e  

co n tro l so c ia l e s su  g rad e d e  HGFEDCBAfo rm a l iz a t io n . E l o b je tiv o  d e  

e s ta  m ay o r fo rm a lizac io n  p ro p ia d e l D erech o p en al e s la  

d e lim ita r su  in terv en cio n  en  re sg ua rd o  d e lo s d e rech o s  

v~ -fu n d am en ta le s d e l in d iv id u o  p en a lm en te  p e rseg u id o .

1 ( & .J C o m o to d a teo ri'a d e la p rev en cio n g en e ra l

p o sftiv a , se o rig in a en  u n in ten to  p o r re leg itim ar e l 

D e rech o  p en al, y  la  p en a , en  u n  m o m en to  cn 'tico  en  e l cu a l 

jm ecisam en te e sa  leg itim ac io n  e s ta  p u esta  en  en tred ich o .

b . E sa c ris is d e  leg itim ac io n h a  s id o  p ro d u c id a , en  la"" ) 

E u ro p a d e p o sg u e rra , p o r v a rie s fac to re s, en tre  lo s cu a les  

d e s tacan  e l fracaso  d e la s te s is d e p rev en c io n  esp ec ia l 

p o s itiv a  (re so c ia lizac io n ) y  su  id eo lo g ia d e l tra tam ien to ; e l 

d e rru m b am ien to d e l E stad o  B en efac to r, co n la co n se - 

cu en te  d esfin an c iac io n d e p ro g ram as y  p o litica s d e ap o y o  

q u e e s tu v iero n  a  la  b ase d e e sas co n cep c io n es d e p o litic a l 

c rim in a l; la  ap a ric io n  d e fen o m en o s co m o e l te rro rism o  y  \ 

m o v im ien to s so c ia le s co n tes ta ta rio s  d e im p o rtan c ia , so b re  

to d o  en  la  d ecad a d e  lo s ah o s se ten ta s, lo  cu al h izo  d a r a  la  

p o litic a c rim in a l eu ro pea u n  g iro  h ac ia  co n cep c io n es 

n eo co n se rv ad o ra s .

'T

L a p o sic io n d e W . H assem er, p o d em o s v e rla  

s in te tiz ad a en  e l s ig u ien te  p a rrafo :

“ E fe c to s  s a lu d a b le s  m e d ia n te  e l d e r e c h o  p e n a l n o  s o n ,  

p u e s , s o lo  la  in t im id a tio n  ( d e  a u to r e s  d e  c d lc u lo  r a t io n a l ) ,  

s in o  la  in f lu e n c ia  p o s it iv a  a  la r g o  p la z o  d e  n o r m a s  

s o c ia le s ;  e s ta  in f lu e n c ia  s e  p u e d e  lo g r a r , a n te s  q u e  c o n  

p o l i t ic a  d e  in t im id a t io n  q u e  t ie n d e  a  la  a g r a v a c io n , c o n  

u n a  p o l i t ic a  d e l d e r e c h o  p e n a l y  p r o c e d im ie n to  p e n a l  

h u m a n a , d e  E s ta d o  d e  d e r e c h o , q u e  c o n s id e r e  lo s  d e r e c h o s  

d e  lo s  p a r t ic ip a n te s .^

c . E sta co n cep c io n se e s tru c tu ra  a p a rtir d e u n a  

v isio n  re leg itim an te  d e l fen o m en o  c rim in a l, la “a la rm av  

so c ia l” c read a  p o r la  llam ad a “o p in io n  p u b lica ” y  la  lec tu ra  

m u y  p a rticu la r q u e  se  h ace  d e  e so s  fen o m en o s so cia le s.

d . G . Jaco b s ig n o ra im p o rtan te s ap o rte s d e la s  

c ien c ias so c ia les y  c rim in o lo g ica s co n tem p o ran eas . A 1  

ab eca rse a  u n a s im p le re leg itim ac ion ^ H ers is te ih a 'F en a l,  

en  lo s te rm in o s en  q u e lo  h ace e s te  au to r, im p h 'c itam en te  

te rm in a p o r acep ta r e l c a rac te r d isc rim in a to rio , se lec tiv e  y  

d e s ig u a l d e ese s istem a. D e ig u a l m an era to d o e l 

cu es tio n am ien to  q u e se p ro d u ce a p a rtir d e la llam ad a  

“c ifra n eg ra ” d e la  c rim in a lid ad , en  e l sen tid o d e q u e la  

m ay o n 'a  d e lo s h ech o s d e lic tiv o s n o  in g re san  a l s istem a , 

tam b ien te rm in a p o r se r ig n o rad o , d an d o se le so lo  

im p o rtan cia  a l fen o m en o  d e lic tiv o  en  tan to  ap a rece co m o  

“v is ib le ” o  p ro d u c ien d o  “a la rm a so c ia l” .

e . F in a lm en te , H assem er h a  d es tacad o q u e la p en a  

h a d e e s tar lim itad a p o r e l n rin c ip io d e cu lp ab ilid ad  

(re tr ib u c io n  p o r e l h ech o ); a s im ism o , n o  h av  q u e  ren u n c ia r  

a l p rin c ip le d e re so cia lizac io n  d e la~ p en a p riv a tiv a d e  

lih ertad , v isto  co m n n n _ m p d in  d e av u d a r a l co n d en ad o en  

la  m ed id a d e lo p o s ib le . P a ra  a lcan za r e s to s o b je tiv o s, 

H assem er p ro p o n e u n a re fo rm u lac io n  d e la s “teo ria s  

re tr ib u tiv as  d e  la  p en a ” . en  tan to  re sca tan  e l p rin c ip m -d e  

'cu lp ab ilid ad  co m o  lim ite  rac io n a l d e  la  m ism aF 4

2 3 H assem er, W .; Einfiirung...; trad u cc io n  a l esp an o l d e  M u n o z  C o n de  y  

A rro y o  Z ap a te ro , Fundamentos...p p . 3 8 9 -4 0 2 ; H assem er, W .; 

Prevencion...pp. 94-110.
e . E l in d iv id u o es red u c ido  a u n  “su b s istem a p s ico - 

f is ico ” , q u e se v a lo ra  so lo en  tan to  re su lta  fu n c io n a l a l2 4 M ir  P u ig , S .; F u n c i6 n ...p . 5 4 .
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s istem a so c ia l en su co n ju n to . S e rec rea , au n q u e  

d e fo rm ad a , la  teo n 'a d e l “ch ivo  ex p ia to rio " , d e ra ig am b re  

p s ico an ah 'tic a , p a ra co n v ertir a l su je to  en  u n m ero  

in s tru m en to  a trav es d e l cu a l se co n firm a la  v ig en cia  d e l 

o rd en am ien to  ju rid ico  so c ia l.

c . E n  to d o  caso , se h a  d ed u cid o  q u e la  v is io n  d e e s te  

au to r p u ed e llev ar a  u n a a lte rn a tiv a , en  e l p ian o  p o litico -  

c rim in al, m u ch o  m as d em o cra tica . A l m en o s , e s tam o s 

fren te  a  u n a p o s ic io n  d o c trin a l q u e n o  d escu id a , s in o  q u e  

p o r e l co n tra rio  en fa tiza , la n ecesid ad d e lim itar la  

in te rv en c io n p en al, re to m ar e l p rin cip io  d e cu lp ab ilid ad  

co m o lim ite d e e sa in terv en cio n  y  h ace r e fec tiv o e l id ea l 

re so cia lizad o r en la e jecu c io n  d e la p en a p riv a tiv a d e  

lib ertad . S i b ien  e s tam o s fren te  a  u n a  teo n 'a  q u e tra ta  d e  

re leg itim ar e l d e rech o a castig ar, se cu id a d e q u e ta l 

leg itim ac io n se in sc rib a d en tro  d e lo s lim ite s y  p rin c ip io s  

d e  u n  E stad o  so c ia l y  d em o cra tico  d e  D erech o .

f. E n d e fln itiv a , la teo n 'a d e G . Jaco b s acab a co n  

p rin c ip io s fu n d am en ta le s d e l D erech o p en a l lib era l, ta le s  

co m o e l p rin c ip io  d e l d e lito  co m o le sio n  a  u n  b ien . ju rid ico  

p ro teg id o  y  e l p rin c ip io  d e cu lp ab ilid ad , en  tan to  se d eb e  

ca s tig a r a l su je to  p o r lo  q u e  h ace y  n o  co m o  u n a  fo rm a d e  

rea firm ar la  n o rm a  ju rid ica .

g . F in a lm en te , la s te sis  d e  G . Jaco b s co n d u cen  a  u n a  

re leg itim acio n  d e l o rd en am ien to  ju rid ico  d e l s is tem a  

v ig en te en  e l m arco  d e u n a co n cep cio n  em in en tem en te  

co n serv ad o ra y co n p e lig ro sos ra sg o s au to ritario s y  

an tidem o cra tico s , so b re to d o en la m ed id a en q u e  

su b o rd in a a l in d iv id u o en  fu n c io n  d e l a seg u ram ien to  d e l 

s istem a  so c ia l en  su  co n ju n to s .2 5

P o r su p a rte , la p o s ic io n  d e W . H assem er h a s id o  

v a lo rad a m as p o s itiv am en te , p e se  a  q u e  tam b ien  se  m u ev e  

d en tro  d e  la  a lte rn a tiv a  d e  la  p rev en c io n  g en e ra l p o s itiv a .

3 . C las ificac io n  d e  la s teo ria s  so b re  la  p en a  seg tin  

fu n c io n  a s ign ad a .

L as d iv ersas  teo ria s acerca d e la  fu n d am en tac io n  d e l 

D e rech o p en a l y  d e la p en a , se h an  q u e rid o  rec la s if ica r  

seg iin  la fu n c io n q u e se le s a s ig n a en  e l o rd en am ien to  

ju rid ico  y so c ia l. A si, se d is tin g u e en tre  “fu n c io n es 

in s tru m en ta le s ’' y  “fu n c io n es s im b o lica s” d e  la  p en a .2 7

3 .1 . L a  fu n c io n  in s tru m en ta l d e  la  p en a .

a . E l acen to  q u e p o n e H assem er en  la fu n c io n  d e la  

p en a co m o m ecan ism o p a ra a firm ar la “co n c ien c ia so c ia l 

d e  la  n o rm a ” y  n o  tan to  la p u ra  “v ig en c ia d e e sa  n o rm a” , 

tien e co n secu en c ia s p o s itiv a s en  e l sen tid o d e o p ta r p o r 

u n a  v ia  m u ch o  m as re sp e tu o sa d e  la  in d iv id u alid ad  fren te  

a l s istem a  so c ia l o  e s ta ta l.2 6

T ra tan d o se d e la “fu n c io n  in s tru m en ta l” e s tam o s 

fren te  a  lo s fin e s d ec larad os d e l D erech o  p en a l, a  sab e r, la  

p ro tecc io n  d e  b ienes  ju rid ico s e sp ec ia lm en te re lev an te s , la  

d e fen sa d e l o rd en am ien to  ju rid ico a trav es d e la  

p rev en cio n g en e ra l y  e sp ecia l, la n eu tra lizacio n  d e lo s  

in frac to res  en  la  d e fen sa d e  la  so c ied ad , e tc . S e tra ta , en  

s in te sis , d e lo s fin e s teo ricam en te m an ife s tad o s d e l 

D e rech o  p en al p o s itiv e en  b u sca d e su  rea lizac io n  e fec tiv a .

Y a h em o s v is to , a l an a liza r la s llam ad as “teo ria s  

re la tiv a s” , cu an  cu es tio n ad o s e s tan  e so s fin e s p ro p u es to s .

b . P o r su p u esto  q u e ese m ism o acen to  lo  llev a a  

re leg a r a  u n  seg u n d o p ian o  p rin c ip io s fu n d am en ta le s d e l 

D e rech o p en al lib era l, co m o p o r e jem p lo , la fu n c io n  

p ro tecto ra  d e  b ien es  ju rid ico s p rio rita rio s .

2 7 P ara  in fo rm ac io n  so b re  es ta  c la s if ic ac io n  v e r: B ara tta . A .; F u n c io n es  

In s tru m en ta le s ...p p . 4 2 -4 5 ; B u sto s, J .; N eces id ad  ...p p . 1 0 8 -1 0 9 ; 

T errad illo s , J .; F u n c io n  S im b 6 1 ica ...p . 1 0 ; H assem er, W .; D erech o  

P en a l...p . 2 6 -3 6 ; M elo ss i, D .; Id eo lo g ia ...p . 5 7 .; W o lf, P .; 

M eg ac rim in a lid ad ...p p . 1 1 2 -1 2 2 .; M u n o z , J .A .; D erech o e  

Im p u n id ad ...p p . 7 1 -8 1 ; E d w ard s , S .; L a  fu n c io n ...p . 8 8 .; B erd u g o , I .; 

S o b re  la  fu n c io n ...p p . 9 1 -9 9 .

2 5 B ara tta , A ,; In teg ra tio n -P rav en tio n ...ss. 1 3 2 -1 4 8 ; trad u c id a  a l 

esp an o l p o r. In teg rac io n -P rev en c io n . . p p . 3 -2 6 .

2 fi M i,. p u jg _ s .; F u n c io n ... p . 5 0 .
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en  tan to  la im p o sic io n d e castig o s p u ede se r n ecesaria  

p a ra p u n ir y p rev en ir h echo s e sp ec ia lm en te  g rav es o  

d an in o s . T a le s lo s ea ses d e c rim en es co m e tid o s p e r ab u se  

d e p o d e r y  co n tra  d e rech o s h u m an o s fu n d am en ta les2 9 , o  

h ech o s d e v io len c ia co n tra n ih o s y m u jere s3 0 . O tro s 

au to re s, s in  em b arg o , m an ten ien d o  p o s ic io n es m as 

rad ica lm en te c ritica s , in s isten  en  la fu n c io n p u ram en te  

id eo lo g ica q u e en  la p rac tica rea liza la llam ad a “fu n c io n  

s im b o lica” d e la p en a , en  cam p o s ta les co m o e l D erech o  

am b ien ta l — d o n d e se  c rea  u n a  leg islac io n so b rcp ro tec to ra  

d e d e te rm in ad o s b ien es ju rid ico s q u e e s ab so lu tam en te  

b u rlad a en  in s tan c ia s ad m in istra tiv as  y  ju d ic ia le s— 3 1 ; o  

b ien  en  m a te ria s co m o la  leg islac io n  an tite rro rista  — ta l e l 

c aso  d e  E sp ah a , q u e so lo  s irv io  p a ra  aca lla r la s d em an d as 

d e l p u b lico , ex ace rb an d o  e l co n flic to  p o litico — -3 2 ; o  b ien  lo s 

llam ad o s a  leg is lar  co n tra la  co rru p c io n  o la  im p un id ad  —  

q u e ig u alm en te p u ed en  se rv ir a l sec to r g o b e rn an te o  

p o litico p a ra d a r la  ap a rien c ia  d e q u e se e s ta  h ac ien d o  

a lg o p o r re so lv e r e sos p ro b lem as y d e p aso , d esca lific ar  

o tras  in s tan c ia s e s ta ta le s co m o  e l P o d e r Ju d ic ia l.3 3

D esd e la in ce rtid u m b re acerca d e la rea lizac io n  d e lo s  

la im p o sib ilid ad em p irica d e d em o stra rlo s , o la  

co n s ta tac io n  — tam b ien  en  e l p ian o  em p irico —  d e su n o - 

rea lizac io n , h ay  to d a u n a  g am a d e a rg u m en to s q u e p o n en  

en  cu es tio n  e sas  v ia s d e  re leg itim ac io n  d e l D erech o  p en a l. 

A  la s an terio re s  ex p o s ic io n es y  c ritic a s n o s rem itim o s p a ra  

ev ita r rep e tic io n es .

m ism o s

3 .2 . L a  fu n c io n  s im b o lica d e  la  p en a

P o r su p a rte , la “fu n c io n  s im b o lica” d e la p en a se  

re fie re a la  “p o s ib ilid ad -rea lid ad ” q u e tien e e l D erech o  

p en al d e c rea r rep re sen tac io n es in d iv id u a le s o co lec tiv a s , 

v a lo rizan te s o  d esv alo rizan te s resp ec to  d e su  e ficac ia . S e  

tra ta  en es te caso d e la llam ad a “fu n c io n la ten te o  

ap aren te ” d e  la  p en a .2 8

L a m ay o ria d e lo s au to res co in c id e en q u e es ta  

“fu n c io n s im bo lica ” e s rea lm en te u n en g ah o , u n a  

m ix tific ac io n o , d e co n fo rm id ad co n la te rm in o lo g ia  

m a te ria lis ta  h is to rica , se  tra ta  d e  u n a  “fu n c io n  id eo lo g ica ” 

d e l d e rech o , m ed ian te la cu a l se c rea u n a “fa lsa  

co n c ien c ia” h ac ien d o se c reer q u e e l D erech o p en a l y  la  

p en a  cu m p len  en  la  rea lid ad  c iertas  fu n c io n es y  co m e tid o s 

in s tru m en ta le s , co sa q u e n o  e s c ie rta . E n  e s te  sen tid o , e l 

p e lig ro  m as g rav e q u e se seh a la a l d e fend e r e s ta s  

p o s ic io n es , e s e l d e q u e e s ta  “fu n c io n  s im b o lica” , q u e  

p u ed e cu m plir su s e fec to s p a rc ia lm en te p o s itiv e s , se  

ex tra lim ite  co n v irtien d o se en u n  m ero  in s tru m en to  

id eo lo g ico  a trav es d e l cu a l, lo s secto res g o b e rn an te s o  

p o litico s d e u n  p a is, p re ten d an  h ace r c reer q u e se e s tan  

en fren tan d o  ad ecu ad am en te , co n la h e rram ien ta  p en a l, 

p ro b lem as o co n flic to s q u e n o es p o s ib le ab o rd ar n i 

rem ed ia l' p o r e s te  m ed io . E n es te caso , e so s sec to re s 

m an ip u lan  e l in s tru m en to  p en a l p a ra co m p lace r a la  

c lien te la e lec to ra l o aca lla r la s rec lam ac io n es d e  ju s tic ia  

an te  d e te rm in ad o s co n flic to s so c ia le s reales .

N o o b s tan te lo an te rio r, se reco n o ce v a lid ez a la  

“fu n c io n  s im b o lica ” d e la  p en a en  a lg u n o s tip o s d e d e lito s  

re lac io n ad o s co n  e l e jerc ic io  d e l p o d e r d e  “ lo s m as fu e rte s” ,

4. Clasificacion de las teorias sobre la pena a la luz 

de la Criminologia Crftica.

U n in ten to  rec la s ific a to rio  h a s id o h ech o  d esd e la  

p e rsp ec tiv a d e la N u ev a C rim in o lo g ia o C rim in o lo g ia  

C ritic a . E sta v ez se tra ta d e d is tin g u ir la s trad ic io - 

n a lm en te llam ad as “teo rias re la tiv a s o u tilita rias ” d e la  

p en a en  “teo ria s d e l m o d elo  d e  sab e r id eo lo g ico ” y  “teo ria s  

d e l m o d e lo  d e  sab e r te cn o c ra tico ” .

2 9 B ara tta , A .; D erech o s H u m an o s ...p p . 4 4 3 -4 5 7 ; M artin ez  M ., Q u e  

p asa ...p . 1 5 .

3 0 E d w ard s , S .; L a  F u n c io n ...p . 8 8 .

3 1 W o lf, R ;  M eg ac rim in a lid ad ...p p . 1 1 2 -1 2 2 .

3 2 B erd u g o , L ; S o b re  la  F u n c i6 p ...p p . 9 1 -9 9 .

3 3 M u n o z , J .A .; D erech o  e  Im p u n id ad ...p p  7 1 -8 1 .

2 8 T errad illo s , J .; F u n c io n  S im b o lica ...p . 1 0 .
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5. La distincion logico-radical entre fines y 

funcion de la pena.
4 .1 . T eo rla s d e l m o d elo  d e  sabe r id eo lo g ico .

E l c rite rio  d e d is tin c io n co n s is te  en c las ific ar la s  

d iv ersas  teo ria s seg iin  la s fu n c io n es a s ig n ad as a  la  p en a , 

p u ed an o n o se r em p iricam en te d em ostrad as. A sl, la s  

“teo ria s d e l m o d e lo d e sab er id eo lo g ico ” se fu n d am en tan  

en  fu n c io n es cu y a ex isten c ia n o e s ta em p iricam en te  

d em o strad a . P ese a e sa in d em o strab ilid ad factica  d e lo s  

en u n c iad o s d ec larad o s , p ro d ucen  en  la  g en era lid ad  d e lo s  

c iu d ad an o s u n a im agen id ea l, m ix tif icad a , d e q u e  

rea lm en te  fu n c io n an . S eg u n  A . B a ra tta , p e rten ecen  a  e s te  

g ru p o  la s “teo ria s d e  la  p rev en c io n  e sp ec ia l p o s itiv a ” y  la s  

d e  la  “p rev en c io n  g en e ra l n eg a tiv a’ .

4 .2 . T eo ria s d e l m o d elo  d e  sab e r te cn o c ra tico .

R ec ien tem en te L . F e rra jo li, s in  en tra r a h ace r u n a  

v e rd ad e ra  rec la sif icac io n  d e “teo ria s so b re la p en a ’j h a  

h ech o u n  ap o rte  im p o rtan te en  la p o lem ica ac tu a l so b re  

lo s c ritc rio s  d e  c las ific ac io n  en  e s ta  m a te ria .

P a ra  e s te  au to r e s in d isp en sab le d is tin g u ir d o s n iv e les  

en  p u n to  a l tem a d e l ca stig o  p en a l: (a ) e l p rim ero  resp o n d e  

a la p reg u n ta  HGFEDCBAip o r  q u e  e x is te  la  p e n a ?  E sta  se ria u n a  

in te rro g an te d e caracte r c ie n t i f ic o  q u e se resp o n d e a  

trav es d e teo rias o fo rm u lac io n es a se rtiv a s , em p irica 

m en te co n s ta tab le s y su scep tib le s d e se r c re id as  

v e rd ad e ra s o  fa lsa s . S e  tra ta  d e  teo ria s so b re  la  fu n c io n  d e  

la  p e n a  q u e ex p lican , d esd e p e rsp ec tiv a s h is to rica s o  

so c io log ica s, la s fu n c io n es q u e d e  h e c h o  cu m p len  la s  

p en as . S e tra ta  p u es d e u n  e s q u em a  d e  e x p l ic a c io n  d e lo  

q u e la s p en as s o ? i en  la p rac tica ; (b ) e l seg u n d o n iv e l d e  

an a lis is , rad ica lm en te  d iferen te  d e l an te rio r, p re ten d e  

re sp o n d e r a  la  p reg u n ta  ? ,p o r  q u e  d e b e  e x is t ir  la  p e n a ?  E s te  

e s u n  p ro b lem a f i lo s o f ic o , su scep tib le  d e ser re sp o n d id o  a  

trav es d e teo ria s d e ca rac ter e tico -p o litico , co n p ro p o s i- 

c io n es n o rm ativ as ace rca  d e l f in  d e  la  p e n a , q u e so lo  

p u ed en ser co n sid e rad as , ax io lo g icam en te , v a lid as o  

in v a lida s . E s tariam o s en  e s te  ca so  fren te  a  u n  e s q u em a  d e  

ju s t i f ic a c io n  so b re  lo  q u e  la  p en a  d e b e r ia  s e r .

F erra jo li, ap a rtan d o se d e l c rite rio  m ay o rita rio , llam a  

“ id eo lo g ia s” a la s teo ria s q u e co n fu n d en lo s e s q u em a s  d e  

e x p l ic a c io n  co n lo s e s q u em a s  d e  ju s t i f ic a c io n  o v icev ersa ; 

e s d ec ir , c ritica  a q u ien es m ezc lan  y  co n fu n d en teo ria s  

so b re la fu n c io n  rea l d e la p en a (se r) , co n  teo ria s acerca  

d e l fin  d e la p en a (d eb e r ser) y  llam a la a ten c io n  en  e l 

sen tid o  d e q u e ta les co n fu s io n es caen  en v ic io s lo g ico s 

p a ten te s co m o la v io lac io n a l p rin c ip io  “m e ta-lo g ico ” 

co n o cid o  co m o “ley  d e H u m e ”, seg u n e l cu a l, n o  p u ed en  

d ed u cirse  v a lid am en te co n c lu sio n es p re sc rip t!v as (d eb er 

se r) d e p rem isas d esc rip tiv a s (ser) , n i v icev e rsa . F o r e llo  

n ieg a en to n ces v a lid ez  a q u ien es p re ten d en  d esca lif ica r  

teo ria s so b re e l fin  d e la p en a (d eb er se r) , se ria lan d o  q u e  

lo s fin e s p o r e llas p ro p u -e sto s n u n ca se b an  cu m p lid o  

(A .B ara tta , E .R . Z a ffa ro n i)  y  ap u n ta  q u e  ta l v ic io  lo g ico  e s  

u n a “fa lac ia n a tu ra listic a” . L o p ro p io p o d ria o cu rrir ,

P o r su p a rte , la s “teo ria s d e l m o d e lo d e sab er  

te cn o c ra tico ” se  fu n d am en tan  en  fu n c io n es cuy a ex is ten c ia  

d eb e co n sid era rse  p ro b ad a . E stas teo ria s p ro d u cen  

co n o c im ien to s c ierto s so b re lo s m ecan ism o s p u es to s en  

m o v im ien to  p o r e l s istem a p en a l y , en  u ltim a in s tan c ia , 

co n tribu y en  a la leg itim acio n d e l s istem a y a la  

“tecn o lo g ia” d e l p o d e r. S eg iin  e l m ism o au to r, en tre e s tas  

teo ria s d eb en  u b icarse la s d e la  “p rev en c io n  esp ec ia l 

n eg a tiv a ” y  la s d e la  “p rev en cio n g en e ra l p o s itiv a ” . L o  

im p o rtan te  d e e s ta  p e rsp ec tiv a  so b re  la  p en a es q u e la s  

fu n c io n es d ec larad as rec ib en u n a v e rific ac io n en la  

rea lid ad  d e  lo s s is tem as p u n itiv o s . D e m as e s ta d ec ir q u e  

d e sd e  la  p o s ic io n c rim in o lo g ico -c ritic a d e  A . B a ra tta , se  

tra ta  d e  d esca lif ic a r tan to  la s  “teo ria s d e l sab er id eo lo g ico ’ 

— p o r la in d em o strab ilid ad em p irica d e lo s fin es  

la s “teo ria s d e l sab er te cn o c ra tico ” p o rp ro p u esto s— , co m o  

co n stitu ir s im p le s en say o s re leg itim an te s d e l s istem a  

p en a l, in acep tab le s d esd e e l p u n to  d e v is ta e tico  

d e sd e e l p u n to  d e v is ta  d e lo s p rin c ip io s q u e p u ed an  reg ir  

u n  s istem a  p en a l rac io n a l y  d em o cratico .3 4

, co m o

3 4 B ara tta , A .; V ecch ie  e  n u o v e...p p . 2 4 7 -2 6 8 ; en  esp an o l: V ieja s y  

N u ev as ...p p . 8 3 -8 4 .
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re sp ec to  d e q u ien  p re ten d a d esca lific ar teo ria s so b re  la  

fu n c io n d e la p en a (se r) , d esd e teo rias so b re e l fin  d e la  

p en a  (d eb er se r) , a  lo  q u e  llam a “fa lac ia  n o rm a tiv is ta ” .

F e rra jo li co n c luy e p ro p o n ien d o u n m o d e lo  d e  

ju s tific ac io n  d e  la  p en a , b a sad o  en  d o s tip o s d e  “req u is ite s  

m e tae tico s” . E l p rim ero  co n s isten te  en  la  n eces id ad  d e  q u e  

e l fin  d e la  p en a sea  reco n o c id o co m o u n  b ien  ex te rn ©  a l 

d e rech o m ism o , au n q u e ten g am o s q u e reco n o cer  

s im u ltan eam en te q u e e l m ed io p a ra a lcan zarlo  — esa  

p en a— , sea u n  HGFEDCBAm a l q u e im p lica c ie rto  co s to  h u m an o  y  

so c ia l, razo n p o r la cu a l p rec isam en te , d eb e ad em as 

ju s tif ic a rse . E l seg u n d o  d e eso s req u is ite s e s la  n eces id ad  

d e q u e lo s fin es sean  h o m o g en eo s resp ec to  d e fo s m ed io s , 

en  e l sen tid o  d e q u e e l m a l p ro d u c id o co n la s p en as a  

im p o n er s ig n ifiq u en  u n  co s to so c ia l m en o r, resp ec to  d e l 

m a l  p ro d u c id o  p o r lo s fin e s n o  lo g rad o s , cu an d o  se v io la  e l 

d e rech o .3 5

L a co n secu en cia  in m ed ia ta d e e s te p lan team ien to  —  

p ese a  q u e L . F e rra jo li p a rtic ip a d e la ileg itim id ad  d e l 

s is tem a p en al ta l y  co m o fu n c io n a en  la  p rac tica y  d e la  

n eces id ad  d e redu c irlo  a l m in im o n ecesario — , es q u e se  

d e ja ab ie rta  la  p u e rta  a  la  ju s tif ic ac io n  d e l D erech o  p en a l 

y  la  p en a , co nceb id o s  co m o m a l  m e n o r , m ien tras q u e  o tro s  

au to re s n ieg an  ab so lu tam en te la p o s ib ilid ad d e fu n d ar  

rac io n a lm en te eso s in s tru m en to s d e co n tro l so c ia l, sea  

p a ra c lam ar p o r su  in m ed ia ta y rad ica l e lim in ac io n  

(ab o lic io n ism o ), sea p a ra p ro p o n e r su  “co n trac tio n ” co m o  

p aso  in term ed io  h ac ia  la  m ism a ab o lic io n  (m in im a lism o  

p ro p iam en te d ich o ). E n es te p u n to  h ay  q u e reca lca r, 

f in a lm en te , q u e  F e rra jo li p ro p o n e u n a  d es leg itim ac io n  d e l 

s istem a p en a l y  p a rticu la rm en te u n a e lim in ac io n  d e la  

p en a p riv a tiv a  d e lib e rtad , ta l y  co m o fu n c io n an en  la  

ac tu a lid ad ; s in  em b arg o , la  p o lem ica co n  A . B a ra tta  e s en  

e l sen tid o d e s i la  co n cep cio n  d e F e rra jo li, acep tan d o d e  

p rin c ip io  la  te sis d e l m a l m e n o r , p u ed e p e rm itir a lg o  m as 

q u e  u n a  s im p le  re leg itim ac io n  d e l s istem a  p en a l.

E n  e l m arco  d e e s ta  m ism a p o lem ica , E .R . Z a ffa ro n i 

h ace  en ta sis  en  q u e , d e sd e  e l m o m en to  en  q u e  e l E s tad o  h a  

“ex p ro p iad o ” a la s v fe tim as d e la p a rtic ip ac io n  en la

so lu tio n d e su s p ro p io s co n flic to s, co m ien za , a n iv e l 

teo rico , u n a p ro life ra tio n  en o rm e d e d o c trin as y  teo ria s  

q u e  p re ten d en  ju s tific ar la  “p en a ” q u e  e se E s tad o  im p o n e . 

A si, p a ra  Z a ffaro n i, ta l ju s tif icac io n  o leg itim ac ion  n o  

p u ed e en co n trarse p o r m as q u e se b u sq u e . E n  la m ed id a  

en  q u e e l s istem a p en al se co n c ib e y  p rac tica co m o m ero  

in s tru m en to  d e e jerc ic io  p o litico  d e p o d e r, en  e sa m ism a  

m ed id a ta l s is tem a ca rece d e racio n a lid ad  y n o  p u ed e  

en co n trarse en co n secu en c ia  u n  fu n d am en to  q u e lo  

leg itim e . P rec isam en te la  irrac io n alid ad  e s trib a en  q u e la  

p en a se m u estra co m o u n  in s tru m en to  ab so lu tam en te  

in cap az d e re so lv e r lo s co n flic to s en  lo s q u e in te rv ien e , 

s ien d o  q u e s in  em b arg o , im p lica la  a flicc io n d e u n a d o s is  

d e  d o lo r e fec tiv o . A si, la  p en a  e s :

“ . . . to d o  s u fr im ie n to  o  p r iv a c io n  d e  a lg u n  b ie n  o  

d e r e c h o  q u e  n o  r e su l te  r a c io n a lm e n te  a d e c u a d o  a  a lg u n o  

d e  lo s m o d e lo s  d e  s o lu c io n  d e  c o n f l ic to s d e  la s  r e s ta n te s  

r a m a s  d e l  d e r e c h o .  ”

E stam o s fren te  a  u n a  p o s ic io n ag n o s tica  d e la  san c io n  

p en a l. L a p en a n o cu m p le n in g u n o d e su s en u n c iad o s 

teo rico s n i e s u til p a ra n ad a . Z a ffa ro n i reco n o ce , s in  

em b arg o , q u e la s re stan te s ram as d e l d e rech o , p ese a  su s  

lim itac io n es , p u ed en m as e fec tiv am en te p ro p o rc io n a r 

rep arac io n , p a ra  o b lig a r a  a lg u ien  a  rea lizar ac to s  d eb id o s , 

p a ra  an u lar ac to s realizad o s o an u lar p ro ceso s le siv o s , 

en co n tran d o n o s en  to d o s e s to s caso s fren te a m o d elo s  

ra tio n a le s d e e jerc ic io  d e p o d e r, co sa q u e n o  o cu rre co n  e l 

D e rech o  p en a l.3 6

6. Mas alia de las clasificaciones.

a . A u n q u e h ay a  q u e  rep etir p u n to s d e  p a rtid a  o b v io s , 

d irem o s q u e e l s istem a so c ia l req u ie re d e u n  o rd en  

n o rm a tiv e p a ra su  fu n c io n am ien to y  rep ro d u cc io n . E l 

s is tem a  ju rid ico  en  su  co n ju n to  y  e l s istem a  ju rid ico  p en a l 

en  p a rticu la r, so n  u n  d a to  d e  rea lid ad  so c ia l co n  e l q u e  h ay  

q u e co n tar p a ra a su m ir cu a lq u ie r p o s ic io n  resp ec to  d e su  

fu tu re  d esarro llo  o transfo rm acio n . C ad a o rd en am ien to  

ju rid ico  es u n  p ro d u c t©  h is to rico so c io -cu ltu ra l q u e

3 6 Z affa ro n i, E .R .; E n  B u sca  ...p p . 2 0 8 -2 1 1 .3 5 F erra jo li, L .; D erech o ...p . 2 6 .
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in co rp o ra c ie rta g am a d e v a lo re s y cu y a leg itim id ad  

d ep en d e , en n u es tro s d ia s, d e l re sp e to  a lo s d e rech o s , 

lib ertad es y  g a ran tia s d ec larad os en  la s ca rta s in te rn ac io - 

n a les d e D erech o s H u m an o s y en la s co n s titu c io n es  

p o h 'tic a s re sp ec tiv a s.

d . D esd e e l p u n to  d e v is to m acro so c ia l, e s ta s  

co n cep c io n es n o  so n  in co m p a tib les co n  u n a  p o s ic io n  q u e  le  

d e ad em as a la p en a u n a fu n c io n  p rev en tiv o  g en era l 

p o s itiv a , en  e l sen tido  q u e lo  en tien d e H assem er, a  sab e r, 

co m o in s tru m en to q u e a firm a o co n firm a u n  e len co d e  

n o rm as y  v a lo res b as ico s q u e la so c ied ad en u n cia  co m o  

in d isp en sab les  p a ra  su  fu n cio n am ien to .b . M ien tra s e l s istem a p en a l v ig en te se m an ten g a , 

co n sid eram o s im p o sib le e lu d ir e l co n ten id o  n ecesa ria - 

m en te re trib u tiv e q u e aco m p ah a a to d a fo rm a d e  

p en a lid ad . S ien d o q u e en la ac tu a lid ad  se cu es tio n a  

se riam en te s i p u ed e ex is tir u n  g ru p o d e teo n 'a s q u e  

p o d am o s c las ific ar co m o “ab so lu tas” , se co n firm a q u e s i 

b ien  e l co m p o n en te  re trib u tiv e  p a rece  in d iso lu b lem en te  

u n id o  a  la  co n cep cio n  d e  la  p en a , e llo  n o  s ig n ifica  rech aza r 

d e l to d o  la  fu n c io n  so c ia l o  in d iv id u a l q u e p u ed a tam b ien  

aco m pah a rla .

e . D e ig u a l m an e ra , la  p en a p u d e ten er u n  co m e tid o  

s im b o lico . E sto  lo en ten d em o s co m o la p o s ib ilid ad q u e  

tien e e s te  in s tru m en to  ju n 'd ico  p a ra castig ar aq u e llas  

co n d u c ta s q u e s ign ifiq u en  m ay o r d an o  so c ia l o  in d iv id u al. 

P a ra  es to  h ay  q u e rep lan tea rse e l p ap el trad ic ip n a l d e l 

s istem a p en al — co m o m ed io  d e  se lecc io n  y  d isc rim in ac io n  

so c ia l en  p e rju ic io  d e  “lo s m as d eb ile s”—  p a ra co n v ertir lo  

en  e l in s tru m en to  cap az d e ab o rd a r lo s co n flic to s so c ia le s 

b a s ico s y re so lv e rlo s , san c io n an d o p rio rita riam en te  

aq u ellas  co n d u cta s q u e d an en b ienes  ju rid ico s fu n d am en - 

ta les y q u e so n co m etid as d esd e p o s ic io n es d e p o d e r 

eco n o m ico , p o litico , so c ia l, d o  ed ad , d e g en e ro , e tc . E n  e s te  

p u n to  h ab ria q u e ten e r c larid ad  so b re e l ro l p e lig ro sa - 

m en te m an ip u lad o r q u e p u ed e a s ig n a rse le a l D erech o  

p en a l, s i se le in s tru m en ta liza u n icam en te p a ra  h ace r 

c ree r q u e se e s ta  re so lv ien d o  u n  p ro b lem a o co n flic to  

so c ia l, s in  q u e  e fec tiv am en te se  h ag a .

c . N o re su lta  en to n ces co n trad ic to rio , n i lo g ica n i 

em p iricam en te h ab lan d o , so s ten e r la p o s ib ilid ad d e  

a s ig n a rle  a la san c io n  p en al u n a fu n c io n d e p rev en c io n  

e sp ec ia l p o s itiv a , a  sabe r, co m o  in s tru m en to  d e  fe in se rc io n  

so c ia l d e l in frac to r. P o r su p u es to  q u e n o  se tra ta  y a d e la  

m era re so c ia lizac ion  y d e la id eo lo g ia d e l tra tam ien to , 

re sab io s p o s itiv is tas , en  q u e tra tam o s a l in frac to r co m o a  

u n  en ferm o a l q u e h ay  q u e cu rar. A b an d o n an d o eso s 

c rite rio s, tan  fa lso s co m o d esactu a lizad o s , se tra ta d e  

o frece r a l in frac to r p en a l, m u ltip les p o s ib ilid ad es q u e  

faciliten  u n  p ro ceso  d e so c ia lizac io n  rea l, q u e le p e rm itan  

recu p e rar y d esarro lla r su s p o ten c ia lid ad es h u m an as . 

E s ta  p o s ic io n  v en d ria  a  ser  u n a  o b lig ac io n d e l E s tad o  y  u n  

d e rech o d e l in d iv id u o . C o n sid eram o s q u e re sp ec to  d e  

q u ien es d ecid an  n o  aca tar la s reg la s d e l ju eg o , p ese a  la s  

o p o rtu n id ad es q u e  d esd e la  so c ied ad  c iv il o  e l E s tad o  se le  

b rin d en , ten d ra q u e a ten erse a la s co n secu en c ia s 

leg a lm en te p rev ista s, in c lu so  e l en c ie rro , p a ra lo s ca so s  

q u e s ig n ifiq uen  m ay o r riesg o so cia l. A u n en es to s  

ex trem es , la  e jecu cio n  d e la sanc io n  p en al ten d ra  q u e  

o cu p a rse d e o frece r co n d ic io n es d e v id a d ig n as, q u e n o  

v io len ten  lo s d e rech o s fu n d am en ta le s q u e to d a p e rso n a  

tien e p o r e l s im p le h ech o  d e se rlo  y  le m an ten g an  la  

p u e rta  ab ie rta  p a ra  u n a  ev en tu a l re in se rc io n  so c ia l.

f . E n n u es tro  c rite rio , y  seg u n v e rem o s en  d e ta lle  

m as ad e lan te , e s ta  co n cep cio n  d e la p en a y  la s fu n c io n es  

so c io -ju rid icas q u e p u ed e d esem p eh ar, ca lzan  p e rfec ta-  

m en te  co n  u n a p e rsp ec tiv a q u e  p ro cu re la  m in im a lizac io n  

d e  e s te in s tru m en to  d e  co n tro l so c ia l en  d irecc io n , in c lu so , 

a su  ab o lic io n fu tu ra . S e tra ta d e q u e cad a v ez m as 

co n d u c ta s y  co n flic to s h u m an o s sean  ab o rdad o s p o r o tras  

a reas , c ien c ia s y  tecn icas d e l co n o c im ien to  h u m an o  y  n o  

p o r e l D erech o p en a l, a l q u e trad ic io n a lm en te  se le h an  

en co m en d ad o ta rea s p a ra la s q u e se h a m o strad o  

to ta lm en te im p o ten te . N o  p a rtic ip am o s d e l c rite rio  d e  q u e \  

p ro b lem as g rav es co m o co n d u ctas q u e d ah en  e l am b ien te  

o q u e s ig n iflcan  ag re sio n es a m en ores o m u je re s ten g an  

n ecesa riam en te  q u e  re so lv e rse a  trav es d e  la  in te rv en c io n  

p en a l trad ic io n a l. P o r e l co n trario , la g raved ad  d e eso s 

p ro b lem as n o s tien en q u e llev a r a c rea r m ecan ism o s
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II. Modelos Explicativos del Origen o Naturaleza de 

la Pena Privativa de Libertad.
n u e v o s q u e  d e n  sa lid a a  lo  q u e , re p e tim o s , e l D e re c h o  

p e n a l n o  h a  p o d id o .

A 1  a n a liz a r  lo s  s is te m a s d e  c la s if ic a c io n  y  ju s tif ic a c io n  

d e  la  p e n a  y  e l s is te m a  p e n a l, n o s h e m o s m o v id o  e n  u n  

n iv e l te o ric o  d e  a n a lis is  q u e  n o s h a  p e rm itid o  to m a r 

p o s ic io n  c o n  re sp e c to  a  la s p o s ib ilid a d e s re a le s d e  d a r le  

le g itim id a d  y  fu n d a m e n to  a  e se  s is te m a . E n tre m o s a h o ra  

a  d e sc r ib ir lo s e n fo q u e s c r it ico s  d e l o r ig e n  de la s a n c io n  

p e n a l p o r e x c e T e n c ia e n ” id sT u T tim o s tre sc ie n to s a h o s , la  

p n v a c id n  d e  lib e r ta d . E s te  a n a lis is  n o s p e rm itira  v e r e l 

o r ig e n  d e  la  c a rc e l, su  e s tre ch a  re la c io n  c o n  lo s  fe n o m e n o s  

e c o n o m ic o -so c ia le s  q u e  la  e x p lic a n  y  su s d e b ilid a d e s  y  

c o n tra d ic c io n e s in trin se c a s . L a  in te n c io n  u ltim a  e s h a c e r  

e v id e n te  la  u b ic a c io n  d e l e n c ie rro  c o m o  p ro d u c to  h is to r ic o , 

s u sc ep tib le  H e  se r e x p lic a d o  y  su p e rad o c o m o  fo rm a H H  

c o n tro l so c ia l y , h a c ia fu tu ro , p la n te a r c o m o re a l la  

n e c e s id a d  d e  su s ti tu ir lo , e n c o n tra n d o  fo rm a s a lte rn a tiv a s  

q u e  lo  re e m p la c e n .

g . E l D e re c h o  p e n a l m in im o , c o n c eb id o  c o m o la  

n e c e s id a d  d e  d e sp e n a liz a r to d a s la s c o n d u c ta s  q u e  se a  

p o s ib le , e lim in a r a l m a x im o  e l e n c ie rro  c o m o re sp u e s ta  

p e n a l y  la  b u sq u e d a  d e  la  a b o lic io n  d e  to d o  e l s is te m a  

s e g iin  s e  h a  c o n ce b id o  h a s ta  a h o ra , n o  p u e d e , s in  e m b a rg o , 

c a e r e n  u n  m e ro  a g n o s tic ism o , e s  d e c ir , n o  p u e d e  c a e r e n  

la  n e g a c io n  d e q u e a l D e rec h o  p e n a l n o  e s p o s ib le  

a s ig n a rse le  f in a lid ad  o  ju s tif ic a c io n  a lg u n a . Y a d im o s  

n u e s tro  p u n to  d e  v is ta  e n  lo s p a rra fo s a n te r io re s , y  lo  

re p e tim o s a h o ra , p u e s p a r tie n d o  d e  la  n e c e s id a d  d e  

m in im iza r e l s is te m a p e n a l, h a y  q u e  a c e p ta r e l c o m p o - 

n e n te  re tr ib u tiv e  q u e  la  p e n a  tie n e , la  n e c e s id a d  d e  n o  

re n u n c ia r a l id e a l d e  re in se rc io n  so c ia l d e l in f ra c to r y  la  

p o s ib il id a d  d e  a f irm a r v a lo re s u tile s  p a ra  la  c o n v iv e n c ia  

h u m a n a . C re e m o s q u e  la  n e g a c io n  a b so lu ta  d e q u e  e l 

D e rec h o  p e n a l p u e d a  te n e r irn a  lu n c io n  y  le g ili ih a iiu ii , n u s - 

h a f ia  p e rd e r m c lu so  la  p o s ib ilic fa 'd ~ d 'e ~ b  

a lte rn a tiv a s h a c ia  su  p ro p ia  su p e rac ro n r^ o f-e u  p a r te , la  

la b o F U e rn o T e d o ra  d e la lla n ra H a 'C r im in o lo g i 'a  C r itic a  

re sp e c to  d e  to d a s la s te o ria s  ju s tif ic a d o ra s d e l D e re c h o  

p e n a l tra d ic io n a l, tie n e a u n  c o m o  ta re a  p e n d ie n te la  

e lab o ra c io n  d e  u n  m a rc o  te o r ic o  c o n s tru c tiv o , q u e  n o  d e je  

a n o m ic o s a  lo s o p e ra d o re s  d e l s is te m a  p e n a l v ig e n te . E n  

e s te  se n tid o  la  C r im in o lo g la  C r itic a , c u y o s a p o r te s so n  

in d is cu tib le s  e in v a lu a b le s , d e b e c a d a d ia  se r m e n o s  

c r itic a  y  m a s N u e v a  C rim in o lo g ia . A  e s to  v o lv e re m o s m a s  

a d e la n te .

-e sa su  b  C  c l  I

1. Carcel y Mercado de TVabajo: G. Riische y O. 

Kirchheimer.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

“La primera forma de la prision  

moderna estd por consiguiente ligada a 

las casas correccionales de trabajo  y sus 

plantas productiuas”.

G. Riische y O.Kirchheimer,

Estructura Social y Sistema 

Punitivo.37

h . F in a lm e n te  h a y  q u e  d e c ir q u e  la  c o n se cu e n c ia  

p ra c tic a  d e la  a n te rio r a f irm a c io n  e s q u e  n o  c ree m o s  

v ia b le  u n a  p ro p u e s ta  d e  e lim in a c io n  in m e d ia ta  y  ra d ica l 

d e l s is te m a p e n a l, s i b ie n  e s c ie r to , c o m o  d ire m o s m a s  

a d e la n te , e llo  n o  s ig n if ic a  re n u n c ia r  a  la  m e ta  d e  c o n s tru ir  

u n a  so c ie d a d  d o n d e  c a d a  v e z m a s e l c a s tig o , c o m o  m e ro  

in s tru m e n to  d e  re p re s io n  p o lit ic a , d e sap a rez e a  p a ra  d a r  

p a so  a  m e d io s id o n e o s d e  re so lv e r lo s c o n f lic to s so c ia le s  

q u e  se  p re se n ten .

L a  in v e s tig a c io n  a c e rc a d e l o r ig e n  h is to r ic o  y  

fu n c io n a m ie n to  d e  la  p e n a  p r iv a tiv a  d e  lib e r ta d , e n  la  

p ra c tic a , e s  u n  a p o rte  q u e , c o m o  e ra  d e  e sp e ra r , n o  p ro c e d e  

d e  lo s  ju r is ta s , n i m u c h o  m e n o s d e  la  d o g m a tic a  ju r id ic a ,  

o c u p a d o s d u ra n te  s ig lo s e n  la  b u sq u e d a  te o r ic o — a b s tra c ta  

d e l fu n d a m e n to  y  f in  d e la  p e n a  e n  g e n e ra l y  d e la

: i7 R iis c h e , G . u . K irc h h e im e r , O .; Sozialstrucktur... p p . 3 6 -1 0 2 . L a  c ita  

o r ig in a l d ic e : "Die friihe Form des modernes Gefdngnisses war folglich 

mit den Zuchthdusern and ihren Produktionsstdtten verbunden”.(s. 93).
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p r iv a c io n  d e  lib e rta d  e n  p a r tic u la r . E s ta  o tra  v ia  d e  

b u sq u e d a  se  in ic ia  m a s b ie n  c o n  e l trab a jo  p io n e ro  d e  d o s  

so c io lo g o s a le m a n e s , e n  la  U n iv e rs id a d  d e  F ra n k fu r t , a  

f in a le s d e  la  d e c a d a d e  lo s a n o s tre in ta s  d e  e s te  s ig lo . S u  

tra b a jo  d e  in v e s tig a c io n , c o n v e r tid o  h o y  e n  u n  c la S ic o  d e  la  

l i te ra tu ra  p e n in te c ia ria  “E s tru c tu ra  S o c ia l y  S is te m a  

P u n itiv o ” , re a liz a  u n a  se rie  d e a p o r te s e n tre  lo s q u e  

d e s ta c a n  lo s  s ig u ie n te s :

a . L a  c a rc e l, e n  se n tid o  m o d e rn o , su rg e  a  f in a le s  d e l 

s ig lo  X V I e n  a lg u n o s p a ls e s e u ro 'p e o s , ta le s c o m b  

In g la te r ra  y  H o la n d a . S u s  p r im era s  m a n ife s ta c io n e s  e s ta n  

e s tre c h a m e n fe  lig a d a iT a T su rg im T e h ld " a  la s c a sa s_ d e  

c o rre c c io n ” , c e n tre s d e  in c ip T e n te  p ro d u c c L o n -P ia m i- 

fa c fu fe ra .

42
N A T U R A L E Z A  D E  L A  P E N A  P R IV A T IV A  D E  L IB E R T A D 4 3

q b ra jja ra ta  y  s a c a r le  p ro v e c h o  a l in te r io r  d e  la s  p r is io n e s  

su sc ita ra  c o n tra d ic c io n e s c u a n d o  la  o le r ta  d e  m a n o ~ d e  

o b ra  ~ c re 5 B  y  e l  t ra b a jo  p ro d u c tiv e  e n  la s  c a rc e le s  c o m ie n z a

a  c o m p e tir  c o r i e l trab a jo  d e  lo s  o b re ro s “e n  l ib e r ta d ” .

T S n sm te sT sT e n tre  lo s s ig lo T lC V l y  X V II se fu e  

g e s ta n d o  la  in s ti tu c io n  c a rc e la r ia q u e , c o n  e l I lu m in ism o  

d ie c io c h e sc o  y  e l p e n sa m ie n to  re fo rm a d o r d e l s ig lo  X IX  

c o n fo rm o  d e f ln it iv a m e n te e l m a rc o  te o r ic o — p ra c tic o  d e  la  

m o d e rn a p r is io n . E l a p o r te  d e  R iis c h e y  K irch h e im er  

c o n s is te  b a s ic a m e n te e n  e v id e n c T a r la s re la c io n e s

e x is te n te s  e r itre  m e rc a d o la b T o ra l, s is te m a  p u n itiv o  y

c a rc e l3 8  L o s s i  s te m  a s  d e  p u n ic io n , a  p a r tir d e l M e rc an ti

l ism  o  d e  la  m o d e rn id a d  y  c o n  e l d e sa rro llo  p o s te r io r d e l 

m o ’d b  d e p ro d u c c io n  c a p ita lis ta , e s td ii e s tre c h a m e n te  

l ig a d o s a l d e sa r ro llo  d e l m e rc a d o  d e T ra b a io . L a  c a rc e l se  

c o h v e r tira  e n  u n a  e sp ec ie  d e  fn e c a n ism o  re g u la d o r  ^ e ~ ta ~ ~  

o fe f fH ~ ~ d e ~ T n a n 6 d e  o b ra  d isp o n ih le , R p g iin  sc an  la s  

n e V e s id a d es d e rs is te m a  p ro d u c tiv o . H a b ra p e n 'o d o s d e  

p o h tic a ~ c rirn m a l~ < <d u ra ” . trad u c id a  

g e h e raT iza d o , o tfan d o e sa  o fe rta  

e n q rm e  y  e l “ e j& cc ito  d e  re se rv a  o b re ro ” .3 e n  lib e r ta d

se ~ p u e d a  c o n trb la r d e b id a jn e rr te rP b f  e l c o n tra r io , h a b ra

p e rio d o s . d e  p o llt ic a  c r im in a l “b la n d a ” o  d e  a p e rtu ra , 

c u a n d o

1
b . E n tre  lo s fa c to re s so c io -h is to r ic o s m a s im p o r-  

ta n te s  q u e  p e rm itie ro n  e l su rg im ie n to  d e  e s ta  in s ti tu c io n  

e s ta n  e l a u m e n to  e n  la  p ro d u c c id rry  tra fic o  in te rn a c io n a l  

d e  j n e rc a n c la s  (M erc an til ism o  M o d e rn o ) ; la  im p o r ta n te  

d ism in u c io n  d e  la  p o b la c L Q iL jn u n d ia L q u e  c o in c id io  p a ra  la  

e p o c a , lo  c u a l se  tra d u jo , e n  te rm in o s d e re la c io n e s  

la b o ra le s , e n  u n a  d e m a n d a  d e  m a n o  d e  o b ra  m u c h o  m a y o r 

q u e  la  o fe rta  e x is te n te ; c o m o  d e r iv a c io n  d e  lo  a n te r io r , e n  

p a ise s  c o m o  In g la te r ra  y  H o lan d a  se  d io  e l p e lig ro — d e sd e  

e l p u n to  d e  v is ta  d e  la s c la se s m e rc a n tile s e m e rg e n te s—  

d e  e n fren ta rs e  a  u n  a lto  c o s to  d e l trab a jo  e n  la  p ro d u c c io n  

y  c o m e rc io  d e  la s~ m e rc a n c la s y  a T a T e v e n tu a L c ap ^ H ad  d e  

la s c la se s tra b a ja d o ra s d e  n e g o c ia r v e n ta jo sa m e n te la  

v e n ta  d e  su  fu e rza ^ eT fa b a jb r

c . S im u lta n e a m e n te , s e  d a  la  fu e r te  in f lu e n c ia  d e  la  

re lig io n , b a s ic a m e n te d e sd e e l P ro te s ta n tism o y  e n  la  

p a r tic u la r v e rs io n  d e l C a lv in ism o . S e d ifu n d e u n a  

c o n ce p c io n  d e l m u n d o  b a sa 'd a  e n  la  UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAetica del trabajo, q u e  

s e  c o n v e rtin g  e n  la  re lig io n  id e a l d e H c a p ita lism o  

e m e rg e n te .

d ^ E l d e sa rro llo  h is to r ic o  d e  la  c a rc e l y  su  fu n c io n  

sq C ia l-e k tru c tu ra h  v a  a ~ d e p e n d e r_ d e ^ la s jie c e s td a d e s y  

d e l m e rc a d o  d e  tra b a jo . iM . n o r e je m p lo , e n  

d e fe rm in a d o s~ p e rlo d o s . la  n e c e s id a d  d e  c a p ta r m a n q  d e

e d id a s d e  e n c ie r roa  e fK jn e

a d b  V i a n o  d e  o b ra  se a

y a .n o

_____ se a  n e c e sa r to lib e ra r  m a rio ~ d e  O b ra  fe q u e rid a  e n  e l

m e rc a d o  d e  trab a jo  e n  e x p a n s io n .3 9

1 .2 . E v a lu ac io n  c n 'tic a .

-L a jjo s ic io n  d e  R iis c h e  y  K irc h h e im e r  h a  s id o  a c u sa d a  
[u n i  la te r  a l  i  d a d / a  s a b e r, d e  fo c a liz a r la  v e rs io n  q u e  d a n  

so b re 'e l o n g e n ae  la  in s ti tu c io n  c a rc e la r ia  e n  e sa  u n ic a  

re la c io n  e n tre  s is te m a  p u n itiv o  y  m e rc ad o  d e  tra b a jo . S e  

h a  se n a la d o  la  im p o s ib ilid ad  d e  c o m p re n d e r c a b a lm en te  

e so s s is te m a s p u n itiv o s so b re la  b a se d e  

u n ic a m e n te  la s a lte ra c io n e s d e l m e rc a d o  d e  tra b a jo , a l 

m 5 lIg o n ..d e  o tro s fa c to re s  ta m b ie n  im p o rta n te s d e  o rd e n "  

m a s b ie n  so c io lo g ico  o  p o lit ico . P e ro ) n n iy p rc a im m itp , a )

d e

c o n o c e r

:!8 B a ra tta , A .; Criminologfa Cn'tica...pp. 2 0 0 -2 0 6 ; M e lo s s i. D . y  
P a v a r in i, M .; Carcel.. .p p . 1 0 ,2 4 .3 6 ,5 2 ,5 3 ,6 1 .6 2 ,8 7 .8 8  y  9 0 .

3 9 R iis c h e  G . u . K irc h h e im e r,  O .; S o z ia ls tru k tu r...s s .  3 6 -1 0 2 .

v a iv e n e ;



N A T U R A L E Z A  D E  L A  P E N A  P R IV A T IV A  D E  L IB E R T A D 4 5
Jo se  M an u e l  A rro y o  G u tie rre z4 4

re g im e n  d e c a s tig o s q u e  lo s p e n sa d o re s a d sc r ito s a  e se  

m o v im ie n to  p ro p u s ie ro n . E sa s p ro p u e s ta s re fo rm a d o ra s ,  

s u p u e s tam e n te in sp ira d a s  e n  u n  n u e v o  h u m a n ism o q u e  

a c a b a r ia  c o n  la s c ru e ld a d e s , a b u so s y  a rb itra r ie d a d e s d e  

lo s re g lm e n e s m o n a rq u ic o -d e sp o tic o s , so n  a g u d a m e n te  

a n a liz a d a s p o r F o u c a u lt p a ra  c u e s tio n a r su  n a tu ra le z a  

“ h u m a n ita r ia ” y  e x p lic a r e l s is te m a p e n a l v  la  p r is io n  

c o m o  re su lta d o  d e  UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAunaj nueva estrateguTclprpocter su rg id o  

d e ~ Ia  R e v d lu c io n  b u rg u e sa ; p o d e r q u e~ se T a ra c te f4 k a rfa^ o r  

su  v o c a c io n  d is c ip lin a n te , d ir ig id o  a  c o n s tru ir u n  n u e v o  

c o n fro F so c ia l , s i b ie n  m e n o s b ru ta l q u e ,e l a n te r io r ,u n u e h o  

m a s e x ten d id o . su til y  e f ic a z . T a le s s e ria n  p a ra  e s te  

p e n sa d o r c o n te m p o ra n e o  lo s ra sg o s fu n d a m e n ta le s d e l 

c o n tro l so c ia l e n  E u ro p a  d u ra n te  lo s s ig lo s  X IX  y  X X , 

c o n te x to  e n  e l q u e  h a y  q u e  u b ic a r  la  c a rc e l^ c o m o  u n o  d e  lo s  

in s tru m e n to s fu n d a m e n ta le s  d e  e sa  n u e v a  e s tra te g ia  d e  

c o n tro l.

la d o  d e  se r lo s p io n e ro s  e n  la  in v e s tig a c io n  so c io h is to r ic a  

d e l o r ig e n  y  e v o lu c io n  d e  la  in s ti tu c io n  c a rc e la r ia ,.j5 e je s  

re c o n o c e e l e n fa s is q u e  h a n  p u e s to  e n  la  n e c e s id a d  d e  

in v e s tig a r la  fu n c io n  re a T c iu e  h is td n c a m e n te  h a  ju g a d o T a -^  

p r is io n  y  la  n e c e s id a d  d e  u b ic a r lo s a n a lis is d e T e s ta

in s titu c i6 n ~ e n  c o ilc i  e lc rs — y jd e le rM lllB ,d ^ g ~ trg n te x T 6 s

e c o n o m ic o ^ so c ia le s .4 0  E n  e s te  s e n tid o , f re n te  a  u n  s is te m a  

p e n ite n c ia rio  e n  c o n c re te , s ig u e s ien d o  v a lid o  a n a liz a r la  

s i tu ac io n  d e l m e rc a d o  la b o ra l e n  q u e  se  in se r ta  y  la s  

p o s ib le s  re la c io n e s y  d e te rm in a c io n e s q u e  g u a rd a  c o n  e l.

2 . C a rc e l y  D isc ip lin a : M . F o u c a u lt .

“Si algo  politico de conjunto  estd enjuego  

en torno de la prision, no es, pues, saber 

si es correctora o no; si los jueces, los 

psiquiatras o los sociologos ejercerdn en 

ella mas poder que los administradores 

y los vigilantes; en el limite no existe 

siquiera en la alternativa  prision u otra 

cosa que la  prision. El problema actual- 

mente estd mas bienen el gran aumenlo 

de impdrtancia de estosdispositivos 

de normalizacion v  toda  Ta extension de 

los efectos de poder que suponen, a 

traves del establecimiento de nuevas 

objetividades”.41

2 .1 . C a ra c te riz a c io n  d e  la  re fo rm a  p e n a l d e l s ig lo  

X V III , s e g u n  F o u c a u lt ."

2 .1 .1 . C a m b io  d e  o b je to  so b re  e l q u e  re ca e  la  

p e n a .

P a ra  e s te  a u to r , u n a  d e la s tra n sfo rm a c io n e s m a s

im p o rta n te s  q u e  se o p e ra n  a  ra iz  d e l m o v im ie n to  d e  

re fo rm a , c o n s is te  e n  c a m b ia r  e l o b je to  so b re  e l q u e  rec ae  la  

s a n c io n  p e n a l. A s f , e n  e l a n tig u o  re g im e n , e l su p lic io  d e  lo s  

c u e rp o s , la  to r tu ra  y  e l e sp e c ta c u lo  p u b lic o , m a rc a b a n  e l 

re g im e n  d e  e ie c u c io n  p e n a l . C o n  e l a d v e n lm ie n to  d e  la  

re fo rm a  js e  p ro p u g n a n , e n  c a m b io , c a s tig o s  m o d e ra d o s , s i 

s e  q u ie re  

p e n u m b ra

M. Foucault; Vigilar y Castigar.

E l e p ig ra fe  q u e  s irv e  d e  in tro d u c c io n  a  e s te  a p a r ta d o  

h a  s id o  e x tra ld o  d e  o tro  c la s ico  d e  la  li te ra tu ra  so c io 

h is to ric a  q u e  to c a  p ro fu n d a m e n te  e l o r ig e n  y  fu n c io n  d e  la  

p e n a  p r iv a tiv a  d e  lib e rta d . F o u c a u lt c e n tra  su  e s tu d io  e n  

lo s s ig lo s  X V III y  X IX  e u ro p eo s , p a rticu la rm e n te ^ e n 'e l  

a n a lis is^ c r it ic o  d e  la  fe fo rm a a l s is te m a  p e n a l in sg ira d a  

p o r e l I lu m in ism o  y  s i s e  q u ie re  m a s e h p e c if ic a m e n te , a l

s ijjy n c jp so s , re f in a d o s y  e fe c iit a d o s~ V rrT a  

d e  lo s  c T S u stro s“ E 1 c u e rp o  d e ja  d e  s e r e l o b je to  

so b re  e E q u eT e c a e  e l c a s tig o  y  su  lu g a r  p a sa  a  s e r  o c u p a d d  

p o r  “ e l a lm a "  d e l c o n d e n a d o . C o n se c u e n c ia  ju n 'd ic a  d e  e s te  

v ira je  e s q u e  e l c a s tig o  p a sa  d e se r “un arte de las 

sensaciones insoportables a una economia de los derechos 

suspendidos”.42

4 0 B a ra tta ,  A .; C rim in o Io g i 'a .. .p . 2 0 2 .

4 2 F o u c au lt ,  M .;  Vigilar.. .p p . 1 8 , 2 4 , 1 0 7 .
4 1 F o u c au lt ,  M.; Vigilar...p. 3 1 3 .
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2 .1 .2 . C a m b io  e n  e lp a p e l d e se m p e n a d o  p o r  e l  J u e z . 2 .1 .5 . S u rg e  e l f in  c o rre c to r d e  la  p e n a .

L a  f ig u ra  d e  e s te  p e rso n a je  d e l p ro c e so  d e ja  d e  se r  

a q u e lla 'd ire c ta m e n te  c o m p ro m e tid a  c o n  e l p ro n u n c ia -  

m ie n to  d e  la  s e n te n c ia - jy - la -e i

o p e ra  u n a  ru p tu ra  e n tre  la  e m is io n  d e l fa llo  ju d ic Ia T y  su  

e je c u c io n . E l ju e z  — to m a n d o  se g u n  F o u c a u lt u n a  c ie r ta  

v e rg o n z o sa  c f is ta n c ia —  d e le g a  e n  o tro s  la  e je c u c io n  d e  su s  

d ic ta d o s . P o r o tra  p a rte T e n  c o n tra  d e  la  p ro c ia m a c io n  

te o ric a  d e su  p a p e l, e l_ j_ u e z c o m ien z a a ju z g a r^ n o  

i in ic a m e n te  h e c h o s r s in o  ta m b ie ii_ ¥  p r in c ip a lm e n te  T Ce l 

a lrn a ^ d e l c o n d e n a d o ” . D u ra n te e l p ro c e  

s e n ten c ia , e l e n tra  e n  la  a p re c ia c io n  d e  la  n ^ r in a lid ^ d  o  

a n o rm a lid a d  d e l su ie to _ m i£ - tie n e e n fre n te  y  

c o n fo rm id a d  c o n  p re sc r ip c io n e s te c n ic a s a c e rc ^ r 'c te T S u  

p o s ib le  o  im p o s ib le  “ n o rm a liz a c io n ” .4 3

D irec ta m e n te  lig a d o  a  lo  a n te r io r, a l c a s tig o  p e n a l se  

le  a s ig n a a h o ra  la  ta re a  d e  “ c o r re g ir ” o  “ re ed u c a r” ~ a l 

c o n d e n a d o . E sa  c o rre c c io n  c o n s is te , s e g u n  F o u c a u lt, , e n  

u n a  UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAreconstruction del homo oeconomicus, e s d e c ir, se  

t ra tlT H e  im p o n e r p e n a s p r iv a tiv a s  d e  U b e r ta d  re la tiv a -

m e n te  la rg a s q u e  p o s ib ilite n  u n  p ro c e so  d e  a p re n d iz a je

c o n  m ira s  a  u n a  u tiliz ac io n  e c o n o m ic a  d e T o s d e lin c u e n te s il 

c o r re g id o s . E s te  f in  re so c ia liz a d o r ta m b ie n  se rv ira ~ p a ra II 

ju s tif tc a F y ir r is t if ic a r , p o r p a r te  d e  lo s  ju e ce s , su  ro l d e jj 

s im p le s  c a s tig a d o re s .4 6

c io n  d e  la  m ism a . S epri i

suy

a m in a  d e 2 .1 .6 . S e  d e f in e  la  fu n c io n  d is c ip lin a n te  d e  la  

c a rc e l.

L a jo r is io n  su rg e  c o m o  u n a  in s ti tu c io n  d o n d e  s e  e je c u ta  

la  p e n a  p o r e x c e len c ia  d e  la  n u e v a  e p o c a , la  p r iv a c io n  d e  

l ib e rta d . P e ro  e s ta  in s ti tu c io n  e s ta  in se rta  e n  u n a  

c d m p le ia  re d  d e in s tru m e n to s  y  m e ca n ism o s d is c ip li-  

n a n te s . E s te  e s  e l o b je to  d e  la sn u e v a s re la c io n e s d e  p b d e r  

e n  la  so c ie d a d  b u rg u e sa , a  s a b e n d isc ip lin a r a la s c a p as  

so c ia le g "su b o rd ir ia d a sT ^ T tra v d s d e  la  fa m ilia , la  ig le s ia , la  

e sc u e la . e l ta lle r , la  c a rce l, e tc . P o r o tra  p a r te , e s te  

e je rc ic io  d is c ip lin a r io  e s ta ra  lig a d o , e n  u ltim a  in s ta n c ia , a  

la  re e d if ic a c io n  d e l h o m b re  e n  fu n c io n  d e  lo s re a u e r im ien -  

to s  e c o n b m ic b s d e  la  so c ie d ad . E l m o d e lo  a rq u ite c to n ic o  

c o rre sp o n d ie n te  a  e s ta  f ilo so f la  d is c ip lin a n te se ra  e l 

pqiiofxticci^^ d e c ir , a q u e l d is e n o  d e  e n c ie rro  q u e  p e rm ite  

la A d g ila n c ia  y  c o n tro l c o n s ta n te s  y  o p tim o s d e  q u ie n e s  se  

e n c u e n tre n  re c Iu id o sT ^ '

2 .1 .3 . S u s titu c io n  d e  la  f ig u ra  d e l v e rd u g o .

L a  f ig u ra  d e l v e rd u g o  e s su s ti tu id a  p o r u n  e je rc ito  d e  

te c n ic o s  y  p ro fe s io n a le s . C o n  la  re fo rm a  d e l I lu m in ism o , e l 

v e rd u g o , e je c u to r d e ~ la se n te n c ia , e s su s ti tu id o  p o r u n  

v e rd a d e ro  c o n tin g e n te  d e  m e d ic o s , p s iq u ia tra s^  p s ic o lo g o s ,  

m a e s tro s , t ra h a j^ x to reg -sS c ia lS sL . e tc L  q u e ~ se  tra n sfo rm a n

iu to d e  la  d e le g a c io n  q u e  

e  su s a trib u c io n e s e n  la

r  '
e n  v e rd ad e rd s  iu e c e s p a ra le . 

e l ju e z h a h e c T h -o -d trp a T T e  

e je c u c io n  d e  la s  s e n te n c ia s .4 4

2 .1 .4 . S u rg e e l f in  p re v e n tiv o  d e  la  p e n a .

E n  la  n u e v a  v is io n  d e l p ro b le m a  p e n a l, n o  se  tra ta  

ta n to  d e  c a s tig a r re tr ib u tiv a m e n te a l in f ra c tq r jp o r e l

b e rb o  p n sa d Q -q 4 4 ^ -^ m a t4 4 1. .a n  la  in e d id a  ju s ta  q u e  se

d e te rm in e ; s in o  q u e se tr_ a ta ,_  c o n  e l c a s tjgo^liicn  d e  

\ p re v e n ir d e so rd e n e s fu tu ro s p o r e l su rg im ie n to  d e  

' im jta d o re s -d e l in f ra c to n ]b ia n lD a m ~ fflla i!rp rb p io d rflra c t6 r  

n o  re in  r id  c o n r lu c ta .4 5

2 .1 .7 . D isen o  d e  u n a  n u e v a  te c n o lo g fa  d e l c u e rp o .

L a c o n c lu s io n  g lo b a l^  d e e s ta s tra n s fo rm  a  c  i  o  n  e  s  

p ro p u e s ta s a  p a r tir  d e l m o v im ie n to  re fo rm a d o r d e l s ig lo  

X V III e s  e l d is e n o  d e  u n a  “ te c n o lo g fa  p o lit ic a  d e l c u e rp o ” ,

',3 F o u c a u lt , M.; Vigilar...pp. 1 7  y  2 8 .

4 6 F o u c a u lt , M.; Vigilar...pp. 2 5 , 1 2 6  y  1 2 7 .
4 '’ F o u c a u lt , M.; Vigilar...p, 2 8 .

47 F o u c a u lt . M .;  Vigilar...p. 2 0 3 .
','s Foucault, M.; Vigilar...pp.97 y 98.
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c s d e r ir . n n a  im £ Y a _ j2 s tra te g ia  d e d o m in io  so b re la s  

p e rso n a s b a sad a  e n  u n  ta m b ie n  n u e v p  sa b e r c e n tra d o  e n  

e T co n c e p to  d e  UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdisciphna.45

2 .2 . E l c a so  p a r tic u la r d e  la  in s titu c io n  c a rc e la r ia .

d . L a  jy fb s td r r-s e

m e n to  d p ^ o d u lac id tf |H e  la  p e n a . L a  s a n c io n  im p u e s ta  p o r  

s e ^ n ra fe e F T S m  e n te  tra n s fo rm  a d  a  p o r e fe c to  d e  la

c p n v ie r te  e n  u n  v e rd a d e ro  in s tru -

e l ju e z

a c ti_ Y id a d _ d e _ jo s~  e n c a rg ad o s d e su  e jec u c ib n . E n  e s te  

s e n tid o  se  o p e ra  u n  c la ro  d e sp la z a m ie n to  d e  lo s  ju e c e s , e n  

fa v o r d e  lo  q u e , n o  s in  c ie r ta  iro n ia , F o u c a u lt lla m a  

“so b e ra m a  d o c ta  d e l g u a rd ian " .5 2C o n  re sp e c to  a  la  p r is io n , s ie m p re  e n  e l c o n te x to  d e  lo  

q u e  F o u c a u lt p e rc ib e  d e l m o v im ie n to  re fo rm a d o r d e l 

I lu m in ism o , p u n tu a liz a : e . F in a lm e n te , d e  f re n te  a l re p e tid o  se n a lam ie n to  d e  

“ e l f ra c a so  d e  la  c a re e r, lig a d o  a  su  im p o s ib ilid a d  d e  b a ja r  

la s ta sa s  d e  re in c id e n c ia  y  a  su  im p o te n c ia  re so c ia liz a - 

d o ra , F o u c a u lt s e iia la  q u e n o  h a y  ta l f ra c a so . P o r e l 

c o n f ra r io  lo s re ite ra d o s  e sfu e rzo s p o r^ re lo rm a r” la  p n -  

s io n p e r te n e c e n  a  su  p ro p ia  e s tra te g ia  d e  so b re v iv e n c ia ; 

c a d a  re fo rm a lo  q u e p re te n d e e s h a c e r lo s a ju s te s  

n e ce sa r io s p a ra  c o n v e r tir e l c a s tig o  c a rc e la r io  e n  u n  

in s tru m e n to  m a s a c tu a liz a d o  y  e f ic a z . E n  e s te  c o n te x to  se  

e x p lic a  ta m b ie n  p o r q u e , c u a n d o  se  h a b la  d e  re fo rm ar la  

p r is io n ,^ se o p e ra  u n a  fu e r te  re s is ten c ia  q u e  n o  v ie n e  so lo  

n i p r in c ip a lm e n te  d e  la s  in s ta n c ia s  ju d lc T a le s , s in o  d e  la s  

in s ta n c ia s , d e te rm in a c io n e s y  v m c u lo s e x tra ju d ic ia le s  q u e  

la  c a rc e f tie n e  c o m o  in s ti tu c io n  e n c a rg a d a  d e  e ie rc e rT in  

ro l c lis c ip lin a n o  y  v ig ila n te  d e n tro  d e  la  so c ie d a d .5 3  

P o rU ltim o  a rg u m e n t  a  F b u c au lfT  -—

“Lo cual no quiere decir que (la edreel) no pueda ser 

modificada, ni que sea de una npr-p 

indispensable para un tipo de sociedad como la nuestra. 

Se~pueden, por el eommrio, situarlos~dps procesos que 

en la continuidad misma de los procesos que la han 

hecho funcionar son susceptihips dp rpstriruiLn 

derablemente su uso y de transformar su funciona- 

miento interno. Y, sin duda, estdriya ampliamente  

iniciddos. El uno es el que disininuye la utilid.ad. (o hace 

creer los inconvenientes) de una delincuencia acon- 

dicionada cojno un ilegahsmcTespecTfico/cerrado y 

controlado;^J£jLMtzQ-pjzQGe&G-Gs^l crecimiento de los 

sistemas disciplitiaj'ios, la multiplicacidn de sus

a . L a c a rc e l, c o m o  in s ti tu c io n  d is c ip lin a n te , e x is tia  

a u n  a n te s d e q u e lo s c o d ig o s la u til iz a ra n  c o rh o  

in s tru m e n to  I je n a l^ b a ^ T ey e s lo d m c o  q u e  h ic ie ro n  f ile  

fo rm a liz a iv ta rd ia m en te , u n a  s itu ac io n  q u e  d e  h e c h o  

e s ta b a  e s ta b le c id a  c o n  a n te rio r id a d .4 9

b . S i b ie n  e s  c ie r to  la  p r is io n  su rg e  c o m o  a lte rn a tiv a  

“ h u m a n  f t  a r ia ” f ren te  a llra g im e n  d e c a s tig o s q u e  1  a  

p re c e d e , ta m b ie n  su  

m a rca  e l m o m e  

d isc ip lin a n te sr^ C c r

im ie n to  c o m o  fo rm a  d e  p e n a liz a r

lo s n u e v o s m e c a n ism o s
" 50“

q u e

o n iz a n f la  a d m in is tra c io n  d e  ju s tic ia .

;o--

c . L a p risT d T T 7 ~ e n _ v e z d e c o m b a tir . fa iix i£ .a  la  

d e lin cu e n c ia . E s te  re su ltad o , a p a re n te m e n te  p a rad o jic o  d e  

la T u n c ib rT c a rc e la ria , s e  e x p lic a  p o rq u e  la  p r is io n  e sc o g e  y  

s e h a la  a  c ie r to  se c to r c o m o  la  c la se  c r im in a l, o p e ra  u li  

v e P fT n H e ro c o n tro l y  A U g iJa n -c ia -ao h re . e s te  g ru p o  d e  

in d iv id u o s y  c o n c e n tra su  a c tiv id a d  e n  d e lin c u en c ia  

c o m u n , s in  tF a sc e n d e n c ia  e c o n o m ica  o p o litic a . E n  

s in te s is , la  p a ra d o jtT se  e x p lic a  e n  ta n to  \a p r is io n  

c o n s titu y e  u n a  in s ti tu c id R -u ti l p a ra  c o n c e n tra r y  c o n tro la r  

a  c ie r to se c to r  d e l  n le g a lism tP v 3 ,1

CL V  CL siempre

■GQZLSl-

4 8 F o u c a u lt , M .; V ig ila r.. .p . 3 3 , d o n d e  te x tu a lm e n te  d ic e : “...puede 

existir un “saber” del cuerpo que no es exactamente la eficiencia de su 

funcionamiento, y un dominio de sus fuerzas que e s  mas que la capacidad 

de vencerlas: este saber y este dominio constituyen lo que podria llarnarse 

la tecnologia politica del cuerpo”.

4 9 F o u c a u lt , M ; Vigilar...p. 2 3 3 .

52 Foucault, M.;Vigilar...pp. 1 7 J2 8 ,2 9 ,2 4 7  y  2 5 0 .

5 3  F o u c a u lt , M .;  Vigilar...pp. 8 5 ,8 6 ,2 3 6 ,2 4 7 ,2 6 9 .2 7 3 ,2 7 6 .

5 0 F o u c a u lt , M .; V ig ila r .. .p . 2 3 3 .

■r> 1 F o u c a u lt , M .;  Vigilar...pp. 2 8 2  y  2 8 3 .
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intercambios con T a l p o s ic io n  so lo  d e ja  a b ie r ta  la p u e r ta  d e l a b o lic io -  

n ism o  ra d ica l e ~ T n rn e d .T a ? E ^ rP e ro c re e m o s n e c esa n o  

a d v e r tir  q u e  c u a lq u ie r  re fo rm a q u e  t ie n d a  a  su s ti tu ir  la  

p e n a  p r iv a tiv a  d e  lib e r ta d T  o  b ie n  a  p ro p o n e r n u e v b s  

m e ca n ism o s d e c o n tro l so c ia l a lte rn a tT v d s7 ~ 9 ^ b B -b ie n

re p a ra r e n  n o  c o n v e r tirs e ~ e rr_________ ______________

m e ro s  dispositivos de normalization q u e  s im p le m e n td  

re le v e n , a m p h 'e n  o  u tilic en  e l s is te m a  d e  c o n tro l so c ia l , 

s irT su p e ra T ^ p ro b le m a d e ~ im a so c ie d a d  d is c ip h n a n tP  

v ig ila a r t^ y  c a sb ig a d o ra . S i b ie n , c o m o p a re c e  se r e l 

c r ite rio  d e  F o u c a u lt, e n  to d o  in te n to  d e  tra n sfo rm a c io n  

ju n 'd ic o -p e n a l, n o p u e d e a n u e s tro  c r ite r io  v e rse  

n e c e sa r ia m en te  u n a  p ro p u e s ta  pdf a ampliar la red, 

q u e  a g ra v a , e n  e l s e n tid o  d e  e x te n d e r y  p ro fu n d iz a r e l 

c o n tro l so c ia l, s i^ c o n s id e ra m o s c la ro  q u e  la  d e f in ic io n  

d e l se n tid o  y e l c o n te n id o _ c o n q u e se  l ia g a n _ la s  

p ro p u e sb a ?  tra n s lo rm a d o ra s , y  d e l s e g u im ie n to  q u e  se  

le s p ro p o rc io n e  d e sd e in s J^ f ti.ia s  T lir^ n ^ liz a rU -s^ r iX r  

je ra rq u iz a d a ^ -d ^ e o f tb fa ll^ b lL tk L O , p u e d e n  te n e r e fec to s  

re a lm e n te p o s itiv o s , s e a  d e sp la z a n d o _ Ia  c a rc e l c o m o  

u m c o  y  p r in c ip a lln e c a n ism o  d e  p e n a liz a c io n  — c o sa  q u e  

e l m ism o  F o u c a u lt a c e p ta  c o m o p o s ib le — , se a  c re a n d o  

la js b a se s d e u n a so c ie d a d  e n  la  q u e lo s e sp a c io s

p o lit ic o s  se  e n sa n c h e n  (p ro c e so s  d e  d e m o c ra tiz a c io n ) , a

p a r tir d e u n a re d u cc ib n  a l m a x im o  d e l c a m n o  d < T  

in f lu e n c ia  d e l s is te m a p e n a l tra d ie io n a l, d e  

re d u c c ib n  a l m a x im o  d e ' la  c a rc e l c o m o m e c a n ism o  d e

,a~vez

mds im^drimifes~Quese les atribuyen, la transferencia 

cacCa vez mds~~masTva hacia ellos de funciones 

iudiciales: ahoraTbien, a medida cnuTla medicina, la 

psicologia, la educacion, la asistencia, el “trabajo  

social” se van quedando con una parte mayor de los 

poderes de Control y de saneion, el aparato penal, en 

corrTjrerrsTCcTon, podrd medTcalTzarse, psicologizarse, 

pgdagbgizarse; y con ello se hace menqs util el eje que 

constituia la prision, cuando, por el desfasamiento entre 

discurso pemtenciario y su efecto de consolidacion de

la delincuencia, articulaba el poder penal y el poder 
• »  5 4

B d io  p a ra  in tro d u c iriu  n  m

?
su

disciplinario”.

L a s c r it ic a su a l p e n sam ie n to  d e  M . F o c a u lt .2.3.

le  b a n  h e c h o /d o s q n tica s  fu n d a m e n -  

ta le s . L a /p r im e ra  /a p u n ta  a  la  a P S ffa c c ib n  m e to d o lb g ic a  

q u e  d o m in a  su  c m sa rro llo , e s  d e c ir , la  c o n c e p c ib n  d e T a  

c b j^ L c n m n -u n  n h n d ja lo  c a s i m e ta f is ic o , u n  a rg u e tip o  s in  

d im e n sio n  h is tb r ic a  p re c is a  y  e n  la  q u e  “ la  n u e v a  

e s tra te g ia jd e l p o d e r” p a re c e  c o b ra r v id a  y  d e s tin e  p ro p io s .

a p u n ta  a  la  im p o s ib ilid a d  o  in d e m o s tra -  

b ilid n d , d e sd 'e  e l p u n to  d e  v is ta  e m p ir ic p , d e  g e n e ra liz a r  

s u R rn r ir ln R io n p s sn K re  e l ca ra c te r a isc ip lin an te  d e  la . 

in s jj l iic ib n  c a n c e l a r ia . S e  a p u n ta  q u e  n o  s ie m p re  n i e n  

tn d a s p a r te s , la  p r is io n  h a  ju g a d o  e se  p a p e l d is c ip lin an te  

e l c o n tra rio , e n  la  m a y o r ia  d e  lo s p a fse s , a u n  

e u ro p e o s , la ^ c a rc e T lia 's id o  e l re in o  d e l c a o s , e l d e so rd e n  y  

la  b a rb a rW *5

C r it ic a s a p a r te , d e lo  d ic h o  n o s in te re sa , p o r e l 

c o n tra r io , re to m a r a h o ra  la  u ltim a  c o n c lu s io n  a  la  q u e  

a r r ib a  F o u c a u lt y  q u e h a  s id o  tra n sc rita , n o  p a ra  

su sc rib irla  p o r c o m p le to , s in o  p a ra  to m ar n o ta 'd e  u n  

r ie sg o  q u e  e fe c tiv a m e n te  se  c o r i^ - -s i« i« p re_ q iie  » e -p o h e -s  

so b re  e l ta p e te  e l te m a d e  la  R e fo rm  a  p e n ite n d a r ia . /  

E n  e fe c to , n o  c o rn p ,a x fi .m m s -e t-F a d ica l e sce p tic i-sm o  

fo u c a u ltia n o  re sp e c to  d e  to d a  re fo rm a e n  e s te  c a m p o .

A  F O U ;

L a se g u n j

u  n a

c o n tro l o c o n ten c m n so c iaT ~ y , p a ra le la m e n te , d e la  

c p e a c ib n  d e  u n  s is te m a g a ra n tis ta  q u e  e fe c tiv a m e n te

a ^ a e lln s q u o ' e l

y

D e re c h o  p e n a l s e h a le  c o m o  in f ra c to re s .

5 4 F o u c au lt , M .;  V ig ila r.. .p p . 3 1 2  y  3 1 3 .

5 5 N e p p i,  G .; P ro lo g o  a  C a rc e l y  F a b r ic a ...p p . 8  y  1 4 .
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C a rc e l y  ra o d o  d e  p ro d u c c io n  c a p ita lis ta :  

D . M e lo ss i y  M . P a v a r in i.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

“La perspectiva de esta mayeutica inicial consistio, par 

lo tanto, en construir una teoria materialista (en el sentido 

marxista de la palabra) del fenomeno social llamado carcel; 

o, mejor, extender para la comprension de este fenomeno los 

criterios bdsicos de la teoria marxista de la sociedad.

Llegamos asi a establecer una conexion entre el 

surgimiento del modo capitalista de produccion y el origen 

de la institucion carcelaria moderna”.51

3.

“...el sistema carcelario oscila masy mas 

entre la  perspectiva de la transformacion 

en organismo productivo propiamente, 

siguiendo el modelo de la fdbrica — lo 

que en el sistema moderno de  produccion 

significa  encaminarse hacia la abolicion 

de la carcel como tal— o  la de caracteri- 

zarlo como un mero instrumento de 

terror, inutil para cualquier intento de 

readaptacion social”.56

D. Melossi; M. Pavarini; Carcel y 

Fdbrica.

b . E s ta  p e rsp e c tiv a  d e lo s o r ig e n e s d e la  c a rc e l  

e n fa tiz a  q u e  su  su rg im ie n to , c o m o  m e c a n ism o  d e  c o n tro l  

so c ia l, s e  u b ic a  e n ~ e ro c a so  d e l m o d o  d e  p ro d u c c io n  fe u d a T y  

a lb o re s d e l c a p ita lism o , c u a n d o  fu e n e c e sa rio  c o n tro la r"  y  

c f is c ip lin H r~ a la  m a sa  d e  c a m p e s in o s q u e  a u e d a h a  lib e ra  d a  

d e  su s a n tig n o s  se iio re s , s ie n d o  p re c is e  a m o ld a r lo s a  la s  

n u e v a s  c o n d ic io n e s d e  p ro d u c c io n  d e l ta lle r  o  la  fa b r ic a .

E n  e s te  o tro  c la s ic o  d e  la  li te ra tu ra  p e n ite n c ia r ia  

c o n te m p o ra n e a , “ C a rce l y  F a b ric a , lo s o r ig e n e s d e l 

s is te m a p e n ite n c ia r io ” , d e  lo s ita lia n o s D a r io  M e lo ss i y  

M a ss im o  P a v a r in i, s e  n o s p la n te a  u n a  h ip o te s is  d e  la  

g e n e s is y  d e sa rro llo  d e  la  in s ti tu c io n  c a rc e la ria ,~ e rT T a ' 

E u ro p a  d e  lo s  s ig lo s  X V I a  X V III , a s i c o m o  e n  lo s  E s ta d o s  

U n id o s^ d e  A m e ric a  e n  la  p r im e ra  m it^ d  d e l s ig lo  X IX . 

C o m o  Id s m ism o s a u to re s lo  re c o n o c e m  ta n to  d e sd e e l 

p u n to  d e  v is ta  m e to d o lo g ic o , q u e  p o d r ia m o s e n m a rc a r 

d e n tro  d e l m a te r ia lism o  h is td r ico , c o m o  d e ^ d e  e l p u n to  d e  

v is ta  d e  la  o r ie n ta c id n  d e l c o n te n id o  d e  la  in V e stig a c id n , su  

tra b a jo  s ig u e  la s  h u e lla s  d e jl i is c h e  y  K irc li lW n e r .

3 .1 . L a s  lin e a s  fu n d a m e n ta ls  d e  la s  p ro p u e s ta s  d e  

M e lo s s i-P a v a r in i  ' \

c . In tim am e n te lig a d o  a  e s te  fe n o m e n o  m a c ro so c ia l,  

la  p o s ib ilid a d  d e  re tr ib u ir  c o n  p e n a  p r iv a tiv a  d e  lib e rta d  

la  c o m is id n  d e  d e lito sT sb lo  fu e  p o s ib le  e n  e se  d e te rm in a d b  

e s ta d io  d e  d e sa rro llo  e c o n d m ic o -so c ia l , e n  e l q u e  se  h a b iaT ' 

m a d u ra d o  e l c o n c e p to  d e  “e q u iv a le n c ia ” m e d id o ^ o m o  

“ in te rca m b io  d e  v a lo re s ” .

“...respecto de la naturaleza de la equivalencia, “para 

que pudiese aflorar la idea de la posibilidad de expiar el 

delito con un quantum  de libertad abstractamente determi- 

nado era necesario que todas las formas de la riqueza 

fueran reducidas a la forma rnds simple y abstracta del 

trabajo humano medido  por el tiempo” (Pasukanis); en pre- 

sencia, pues, de un sistema socioeconomico — como el 

feudal—  donde no existia aun completamente historizadn. ' 

la idea de “trabajo humano medido por el tiempo’j (lease: 

trabajo asalariado), la  pena—retribucion, como intercambio 

medido  por valor, no estaba en condiciones de encontraf en 

la privacion del tiempo un equivalente del delito. Al 1 

contrario, el equivalente del dano  producido  por el delito se 

encontraba en la privacion de los bienes socialmente 

considerados como valores: la vida, la integridad  ftsica, el 

dinero, la perdida de status”.58

a . M e d ia n te  la  u til iz a c id n  d e l m e to d o  m s te r ia lis ta -  

h is td ric o  m a rx is ta , se  b u sc a  d a r u n a  e x p li^ a c id n  d e l 

o r ig e n , d e sa rro llo  y  c o rre sp o n d e n c ia  d e  la  in s ti tu c io n  

c a rc e la ria  e n  d e te rm in a d o s p e r io d o s h is to r ico s  

e sp ec if ic a s  c a ra c te ris tic a s  e c o n d m ic o -so c ia le s . L

c o n

5 7  M e lo s s i, D .; P a v ar in i,  M .;  Carcel...p . 1 8 .

5 8  M e lo s s i, D .; P a v ar in i, M .; C a rce l.. .p . 2 0 .

5 6 M e lo s s i, D .; P a v ar in i, M .;  Carcel...p. 24.
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d . E n  e l d e sen v o lv im ien to  h is to r ic o  d e  la  in s titu c io n  

c a rc e la ria  e x is te  u n a  in tirn a  re la c io n  e n tre  fu e rza  la b o ra l 

d isp o n ib le  y ~ o r ie n ta c j6 n  re so c ia iiz a iln ra  d e  la s p e n a s  

p r iv a tiv a s d e lib e r ta d . S i la  o fe rta  d e m a n o  d e o b ra  

e s c a se a T lo s re g im e n e s~ ire n ite n c ia r io s se  su a v iz a n , se  

p ro c la m a e l f in  re so c ia liz a d o r y  se  v a c ia n  la s  c a rce le s ; s i , 

p e r e l c o n tra r io , la  o fe rta  la b o ra l e s a b u n d a n te , lo s  

r e g ir iT e n e s“ p e n ite n c ia r i0 s tie n d e n  a e n d u re c e rse , se  

c o n v ie r te n  e n  “ in s tru m e n to s te rro r is ta s  d e  c o n tro l so c ia l"

m a n u fa c tu ra  lig a d a s a  e s te  fe n o m e n o . S e  se n a la  

b ie n  e s ta  a f irm a c io n  p u e d e  s e r  v a lid a  p a ra  lo s  UTSRQPONMLKJIHGFEDCBABridewells 

y  lo s Workhouses d e  la  In g la te r ra  Is a b e lin a . o  b ie n  p a ra  

lo s  Raphuis h o la n d e se s , a  la  a ltu ra  d e l s ig lo  X V I, o  in c lu so  

p a ra  la s  ZucJTthduser e n  la  A le m a n ia  d e l s ig lo  X V T T , p n  

o tra s  re g io n e s d e  E u ro p a  y  p a r ticu la rm e n te  e n  I ta lia , ta l 

fe n o m e n o  n o  se  p ro d u jo  y  la  c a rc e l n o  p u e d e  s e r l ig a d a  e n  

su  o r ig e n  a e s^ e  sp e c if ic  a  fo rm a c io n  e c o n o m ic o -  

p ro d u c tiv a . L a  se g u n d a  o b je c io n  q u e  se  h a c e a l p la n te -  

a m ie n to  d e  M e lo s s i— P a v a r in i e s la  d e  c ie r ta _ te iid e n c ia a l 

d o g m a tism o  y  a la  g e n e ra liz a c io n  a b s trac ta  d e  

c o n c lu s io n e s , m ism o  se n a la m ie n to  c n tico  q u e  se  le  h a  

h e c h o  a  F o u c a u lt e n  su s  a n a lis is .6 1

A q u f n o s in te re sa , s in ^ e m b a rg o , p a ra  n u e s tro s  

p ro p o s ito s , d e s ta c a r d o s Ip g ro s fU n d a m e n ta le s^ le  la  o b ra  

d e  e s to s d o s a u to re s  ita lia n o s . E l p r im e F O -e o n s is te  e n

^ sb lid a 'd e

q u e  s i

y  s e 'e n C T e ffaT m a siv a m e n te  a  la  g en te .5 9

su s
e . H a y  ta m b ie n , f in a lm e n te , u n a  re la c io n  d ire c ta  

e n tre  la s^ c o n d ic io n e s  d e  v id a  e n  la  c a rc e l y  la  o r ie n ta e io n  

q a g ~ ^ e n g ~ ~ d e a  e s ta jn s ti tu c io n . A s i, la s  c o n d ic io n e s se ran  

m e jo re s s i e l trab a jo  p ro d u c tiv b ~ v  re rm m era d o . c o n s tif i iv e  

e l e ie^ e  la  v id a ln tra m u ro srD ire c ta m e n te  re la c io n a d o  c o n  

e s te 'te m a , T o F a u to re s a f irm a n  q u e  h is to r ic a m en te  se  b a n  

a p ro v e c h a d o  la s c o n d ic io n e s d c  lib re  c o m p e te n c ia e n ~ e L  

m e rc a d o , p a ra  c o n v e r tir e l trab a jo  a sa la ria d o  e n  la s  

c ttfc e le s e n --m ^ rr.a n T s rn o  q u e re g u le , e n  e l s e n tid o  d e  

m a n te n e r  to p e s  m a x im o s , l^ iiiv e ie s  d e  s a la r ie s .?

“EruriTOehso ~%nstitucional viue asi de reflejo las 

vicisitudes del “mundo de la produccion”: los mecanismos 

internos, las prdcticas penitenciarias resultan asi 

oscilantes entre la prevalencia de instancias negativas (la 

carcel “destructiva”, con finalidad. terrorista) y la instancia 

positive (la carcel “productiva” con fines esencialmente 

reeducativos). Entre estos dos extremos (tornados como 

puntos ideales y abstractos) se sitiian las experiencias 

concretas de la carcel”.60

fo rm u la r  u n a  h ip o te s is  e s c la re c ed o ra  

la  in s ti tu c io n  c a rc e la r ia  c o n te m p o ra n e a , e s tre c h a m e n te  

l ig a d a , a l m e n o s e n  d e te rm in a d a s c o o rd in a d a s

e l o r ig e n  d e

e sp a c io -J

te m p o ra le s , a l su rg im ie f ito  d e l m o d o  d e p ro d u c c io n )  

c a p ita lis ta . E s te  s e n a la m ie n to  p a re c e  e s ta r h o y  d ia  fu e ra  

d e ~ d is c u s id n  y , c o m o  b ie n  se  h a  d ic h o , p e rm ite  c o n o c e r la  

“m a tr iz  h is td r ic a ” q u e  e x p lic a  e l su rg im ie n to  d e  la  c a rc e l 

m o d e rn a .6 2  D ire c ta m e n te  re la c io n a d a c o n  e s ta  p r im e ra  

id e a , s e  e n c u e n tra  e l /e g u n d d  ^ p o r te  im p o r ta n te  d e  e s to s  

a u to re s , a  sa b e r , la  re la c io n  c o n s ta n te  e n tre  c a rc e l 

t ra b a jo  (c u e s tio n  y a  e la b o ra d a  p o r R iisc h e -K irc h h e im e r,  

p e ro  q u e  e llo s d e sa rro llan ) ; o  m a s e sp e c if ico m o q tp  la  

re la c io n  q u e  e x is te  e n tre -m o d e lo s  c a rc e la riq s  y  c o n d ic io n e s  

e c o n o m ic a s e s tru c tu ra le s , re la c io n  q u e  p a re c e  p o d e r  

c o n  m a y o r f re c u e n c ia  d e te c ta b le , a  lo  la rg o  d e  la  h is to r ia , 

ta n to  e n  e l e n fa s is  q u e  se  d e  o  n o  a l fa c to r  “ tra b a jo ”  d e n tro  

d e  lo s  re g im e n e s p e n ite n c ia r io s , c o m o  a  la s  v ic is itu d es  d e  

e s te , se g u n  a b u n d e o se a  e sca sa la  m a n o  d e o b ra  

so c ia lm e n te  d isp o n ib le .

P re c is a m e n te , n o s p a re c e re sca tab le  d e e s ta s  

e n se h a n z a s , q u e  c o n v ie n e  s e r p ru d e n te s  re sp e c to  d e  la s

s e r

C n 't ic a s  ^  e s te  p la n te a m ien to .
3.2.

T a m b ie n  e s te  a n a lis is  h a  re c ib id o  a lg u n a :

L a  p r im e ra  d e  e lla s  a p u n ta  a  q u e (d o  e s  p o s ib le  g e n e ra liz a r . 

la  h is to r ia  d e l o r ig e n  v  d e sa rro llo  d e  la  c a rc e l. c o S Ia T iT R i

c o n se c u e n c ia  d ire c t  a  y  u n ic a  d e  lo s  a lb o re s  d e l c a p ita lism ©  

y , c o n c re tam e n te , a l su rg im ie n to  d e la s c a sa s d e

6 1  N e p p i, G .; P ro lo g o  a  C a rce l y  F a b ric a , p p . 7 -1 4 ; H a sse m e r , W .; 
F u n d a m e n to s ...p p .  3 5 3 -3 5 4 .

6 2  B a ra tta ,  A .; C rim in o lo g i 'a .. .p . 1 7 4 .

5 9 M e lo s s i, D .; P a v a r in i,  M .; C a rc e l., .p .  2 4 .

6 0 M e lo s s i, D .; P a v a r in i, M .; C a rc e l. ..p . 1 9 0 .
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su  d e sa rro llo  u n a  h ip o te s is e x p lic a tiv a  d e l o r ig e n  d e  la  

in s ti tu c io n  c a rc e la ria  p ro p ia m e n te d ic h a , p e ro  s i 

d e sc r ip tio n _ a n a H tic &  d e  c o m o  fu n c io n a  e s te  s is te m a  p e n a l 

e n  A m e ric a  L a tin a . D e a h T q u e  K a y am o s c re id o

Jo se  M a n u e l  A rro y o  G u tie rre z56

re fo rm a s q u e se p la n te e n  a l in te rio r d e l s isL em a  

p e n ite n c ia rT o , c u a n d o  d e  la  v a r ia b le  “ tra b a jo ” se  tra ta , a  

s a b e r , c u a n d o  se p la n tee  fo r ta le c e r d 'd e b ilita r la  

n a tu ra le z a  y  o rg a n iza c io n  la b o ra l d e n tro  d e  la  c a rce l. E n  

e s ta s h ip o te s is e s ta m o s s in  d u d a a n te p ro p u e s ta s  

c u a lita tiv a s , in sp ira d a s  e n  e s tra te g ia s so c io -e c o n o m ic a s  

g e n e ra le s  y  d e  in d u d a b le  im p a c to  e n  la  o r ien ta c io n  fu tu ra  

d e l s is te m a p e n ite n c ia rio . L o s a p o r te s d e M e lo s s i-  

P a y a r in i p u e d e n  a y u d a r a  e sc la re c e r,  e n  u ltim a  in s ta n c ia , 

s i la s  p ro p u e s ta s la b o ra le s  T ju irse ti ia g a h , h a b ra n  d e  s e rv ir  

c o m o  m e ra s  c a ja s  d e  re so n a n c ia  d e  lo s v a iv e n e s_ y _ c r is is  

| e c o n o m ic a s  g lb b a le s , o  s i , p o r e l c o n tra rio j s e jm e d e ^ h a c e r^  

d e r tra b a jo  u n  fa c ti3 r~ q u e ~ c o a d y u v e e n  u n a  e s tra te g ia  q u e  

re d u z c a  a l m in im o  lo s e fe c to s n e g a tiv o s d e l e n c ie rro ,  

fo r ta le z c a  la s  o p o r tu m d a d e s d e  re in se r tio n  so c ia l y  fo rm e  

p a rttT d e  u n a  p o R tic a  c r im in a l re sp e tu o sa  d e  lo s  D e re c h o s  

H u m a n o s fu n d a m e n ta le s d e  lo s  re c lu so s .

u n a

c o n v e -

e x p o n e m o s.

4 .1 . L in e a m ie n to s  p r in c ip a le s  e n  la  p o s ic io n  d e  E .R . 

Z a ffa ro n i.

L o s ra sg o s m a s so b re sa lie n te s  d e l p la n te am ie n to  d e l 

P ro fe so r Z a ffa ro n i, s ie m p re  e n  lln e a  a  n u e s tro  in te re s ,  

e s ta n  c o m p u e s to s  d e  la s  s ig u ie n te s  id e a s :

a . D e s  le g it im  a  c io n  d e l s is te m a p e n a l. P a ra  e s te  

a u to r , e s ta ~ so b ra d a m e n te d e m o stra d o , d e sd e  lo s a p o r te s  

d e  la  c r im in o lo g ia  lib e ra l, a  sa h e r , e l in te ra cc io n ism o  

s im b o lic o  y - ta  fe iro m e n -o h e -g ia ; t a n to  c o m o d e sd e \a 

c r im in o lo g ia  r a d ic a l o  c r it ic a , la  im p o s ib ilid a d  d e  d e fe n d e r  

la  le g itim id a d  d e l fu n c io n a m ie n to  d e l s is te m a  ju r ld ic d -  

p e n a l, e n  lo  fu n d a m e n ta l, s i s e  c o n fro n ta n  lo s  p r in c ip io s  y  

f in e s d e c la ra d o s d o c trin a ria m e n te , c o n  la  re a lid a d  

o p e ra tiv a  d e  lo s  s is te m a s  p e n a le s .

b . L a  h is to r ia  d e l “m a rg e n  la tin o a m e r ic a n o ” e s ta  

s ig n a d a  p o r e l c o lo n ia lism o . A  u n a  p r im e ra  fa se  d e  

c o lo n ia iism o m e rc a n til (s ig lo  X V I) , s ig u io  e l c o lo n ia lism o  

d e  la  re v o lu c io n  in d u s tria l (s ig lo  X V III ) y  s e g u ira , d e  

o p e ra rse  im a ~ c d h tra p T o p u e s ta  o rg a n iz ad a , la  te rc e ra  fa se  

d e  c o lo n ia lism o , e l te cn o -c ie n tlf ic o  (s ig lo s X X -X X I) . T o d a s  

e s ta s fo rm a s d e c o ttm i  a j  e t ira n  s id o  a c o rn  p a h  a d  a s  jle  

v e rd a d e ro s g e n o c id io s y  e tn o c id io s^ T T a T p o b la c io n  

la tin o a m e r ic a n a .

4 . L a  c a rc e l L a tin o a m e ric a n a  c o m o  in s tru m e n to  

g e n o c id a : E .R . Z a ffa ro n i.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

“No debe pensarse que solo es la pro- 

yeccion futura de nuestros sistemas 

penales en el marco de un genocidio 

tecno-colonialista lo que marca la 

necesidad y urgencia de una respuesta 

marginal a la deslegitimacion del 

sistema penal, sino que ya, ahora, 

nuestros sistemas penales estan ope- 

rando como un  genocidio en acto”.63

n o

E.R. Zaffaroni; En Busca de las Penas 

Perdidas.

E l m a e s tro  a rg e n tin o , E .R . Z a ffa ro n i, s e  h a  e n c a rg ad o , 

lo s u ltim o s a h o s , d e  h a c e r a lg u n as  d e  la s c o n tr ib u -  

c io n e s m a s s ig n ific a tiv a s d e sd e e l “ m a rg e n  la tin o a m e 

r ic a n o ” , c o m o  g u s ta  lla m a rlo  e l, a l a n a lis is  c r it ic o  y  a  la  

c o m p re n s io n  d e  n u e s tro s  s is te m a s p e n a le s . N o  e s  e n to n c e s

K h ^ s te m a  p e n a l fu n c io n a , so b re  lo s g ru p o s q u e  

e c c io n  

a ta r iu g h to ” .

^v a e n ~ a la , a  tr a v e ~ s~ d e ~ to d o  u n  p ro c e s6 ~ d e  

c o n s is te h f e ~ ~ e T r~ p e rse g u ir a  e so s g ru p o s  

m e d ia n te  d iv e rso s m e c a n ism o s , q u e  v a n  d e sd e lo s  

re g is tro s  p o lic ia le s  h a s ta  d iv e rso s m e to d o s d e  e n c ie rro  y  

n e u tra liz a tio n , im p id ie n d o  su  in g re so  a l m e rc a d o  la b o ra l 

p o r s e r p u b lic a  su  “c rim in a liz a tio n ” , c o n v ir tie n d o lo s e n

e n

“ t:

6 3 Z affa ro n i,E .R .; E n  B u sc a ...p . 1 2 7 .
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“ so sp e c h o so s p ro fe s io n a le s ” y  e n  d e f in it iv a , d e te r io ra n  

id o lo s , so b re  to d o  c o n  lo s  re ite ra d o s  in g re so s  a  la  c a rc e l.6 4
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sistema penal y reemplazarlo por mecanismos reales y 

efectivos de solucion de conflictos”.66

58

d . T .n p y js in n  ps  d o f in id a  p o r e s te  a u to r c o m o  u n a  

a u te n tic a  “ja u la  d e te r jo ra n te ^ v e a m o s:

'"“...laparte mdslmportante del deterioro condicionante 

la tiene a cargo la “institucion total” que conocemos con el

c . F in a lm e n te  se  p re sen ta  e n  Z a ffa ro n i, d e  p a r tid a , 

u n a  v is io n  n o  m e n o s o p tim is ta  re sp e c to  a  la  fu n d a m e n - 

ta c io n  a n tro p o lo g ic a  q u e  d a  p ie  a  to d o  su  p la n te a n n e n tg r  

T a T ~ v T g ifm  p o s itiv a 's e T e f ie re a  la  e sp e ra n za  d e q u e  la  

e sp ec ie  h u m a n a , c o m o  o c u rre c o n  to d a s la s d e m a s  

te rT p r

nombre de prision...

La  prision o “jaula” es una institucion que se comporta 

verdadera mdquina deteriorante: genera

n o

V Q c a C td n  su ic id a ” , y  e n c u e n tre  c a m in o s p a ra ~ T a  

su p e ra c io n  d e H o s g ra n d es  d ra m a s  y  c o n tra d ic c io n e s  

q u e v iv e .6 * ’

unacomo una

patologta cuya caractertstica mdssaliente es la regresion, 

lo'que no esdificil de explicar^W, preso o pnswn'eroes 

llevado a condiciones de uida que nada tienen que uer con 

las del adulto; se le priva de todo lo que usualmente hace el 

adulto o debe hacerlo en condiciones y con limitaciones que 

el adulto no conoce (fumar, beber, mirar television, 

telefonicamente, recibir o enviar 

dencia, mantener relaciones sexuales, vestirse, etc.

e n

~ C re ^ m o s , p o r e l m o m e n to , re sc a ta b le  d e  la  v is io n  d e l 

a u to r b a jo  c o m e n ta rio , q u e  to d a  la  la b o r d e s leg itim a d o ra  

q u e  re a liz a , p a ra  d e sem b o c a r  e n  u n a p o s ic io n  q u e  p e rm ita  

su p e ra r “ la  im p o te n c ia  (m e ra m e n te )  c r it ic a ” , b u sc a n d o  

te n d e r u n  p u e n te  e n tre  e sa  c r it ic a  y  u n a  fu n d a m e n tac io n  

ra c io n a l y  le g itim a d e l D e re c h o  p e n a l, d e sd e  

im p o r tan te  c o n trac c io n  (m in im a liz ac io n ) d e l s is te m a  

d ire c c io n  a  su  a b o lic io n , e s  u n a  b u sq u e d a  v a lid a  y  p o s ib le , 

to m a n d o  e n  c u e n ta  la sT e n o rm e s c o n tra d ic c io n e s^ y  

d ra m a tic a s c o n d ic io n e s d e v id a  q u e im p e ra n  e n  e l 

“ m a rg e n  la tin o a m e r ic a n o ” . T a m b ie n  re su lta  u n  a p o rte  

tra sc e n d e n ta l e l h e c h o  d e  q u e , m e d ia n te  la  v ia  p ro p u e s ta  

p o r Z a ffa ro n i, s e  tra te  d e  e v ita r q u e  lo s o p e ra d o re s d e l 

s is te m a  se  q u e d e rT s in  u n 'T n s tru m e n to , s i b ie rT *  

p a fa^ a c e r fu n c ro iia r e l e n g ra n a j  e ~  s o c ia l  ^ v ita n d o ~ su  

c o la p so . T ^ lT o b s tan te  lo  a n te r io r , c o n s id e ra m o s q u e  e l 

d ise n o  d e  u n a  v e rd a d e ra  p o lit ic a  c r im in a l o  p e n ite n c ia ria  

s ig u e ~ s ie n d o  in c ip ie n te  y  q u iza  s e a  e s to  a  la  v e z  e l re to  y  la  

d e b llid a d  m a s im p o r ta n te s d e l p la n t.e a m ie n tQ _ jjp  

Z a ffa ro n i.

correspon-comumcarse u n a
” 6 5

e n

4 .2 . A n a lis is  c r it ic o  d e  la s  p o s ic io n e s  d e  e s te  a u to r .

L a  p o s ic io n  f in a l d e  Z a ffa ro n i, p e se a l p a n o ra m a  

a p o c a lip tic o  q u e  d e sc r ib e , e s re sc a ta b le  p o r su s c o n c lu - 

s io n e s , a  s a b e r : '

a . P o s ib il id a d  h is to r ic a  d e  la s n a c io n e s la tin o a m e - 

r im n n s  dV d rg a m ^ rm jia x a ^ co n tra rre s^ r d a  e s fra te g ia " ~ d e l 

c o lo n ia lism o  te c n o -c ie n tif ic o .

b . O p tim ism o je sp e c fo  d e  la  p o s ib il id a d  d e  a r tic u la r  

re sp u e s ta  p o l^ ic o -c ru n in a L a n lirH ire tra e ^

rm n im a lism o  g a ra n tis ta T c o ils tru id o  sp b x e la -L a s& d e 'lo s  

n p re c b o a  H u m a n o s  fu n d a m en ta le s .

“...creemos que es posible reducir los niveles de 

violencia, salvar muchas vidas humanas, evitar mucho 

dolor inutil, y, finalmente, hacer desaparecer

m im m o ;

u nu n a

ufi dia al

6 4 Z a ffa ro n i, E .R .;  E n  B u sc a ...p p . 7 2 ,1 2 6 ,1 2 7 ,1 3 8  y  1 3 9 .
6 (1 Z a ffa ro n i, E .R .;  E n  B u sc a ...p .l6 4 .  

6 7 Z a ffa ro n i, E .R .; E n  B u sc a ...p . 1 6 4 .
6 5 Z a ffa ro n i, E .R .; E n  B u sc a ...p . 1 3 9 .



I I I .  P ro p u es ta s  A lte rn a tiv e s  a l S is te m a  P e n a l.

L a s p ro p u e s ta s a lte rn a tiv a s a l s is te m a  p e n a l 

c o n ju n to , e s ta n  m tim a m en te  j / jn c u T aH j^ a h  la  d is c u s io n , 

m a s g e n e ra l, d e  lo s m o d e lo s o  p a ra d ig m a s q u e  se  h a n  

p ro p u e s to  y  e v o lu c io n a d o  d e sd e la s d ife re n te s

, e n  su

p o s ic io n e s
c ru n in o io g ic a s . D ir fa m o s~ a u n  m a s . L a  e v d lu c io n 'd e  la  

C r im in o lo g ia , c o m o  c ien c ia , h a  d e te rm in a d o  p re c is a m e n te  

la  p o s tu la c io n  d e  e so s d is tin to s m o d e lo s y , e n  e sa  m e d id a , 

la  h is to r ia d e  u n a  d is c ip lin a ta n  re la tiv a m e n te  

c o m o la  C rim in o lo g ia  e s a la  v e z la  h is to r ia  d e la  

e x p lic a c io n  y  c r it ic a  d e  la s  fo rm a s trad ic io n a le s  d e  s a n c io n  

p e n a l.

n u e v a

1 . C rim in o lo g ia  tra d ic io n a l y  s is te m a  p e n a l.

S e  h a  d e n o m in ad o  “ c r im in o lo g ia  tra d ic io n a l” a q u e lla  

d is c ip lin a  su rg id a  a _ iin a ic s d e l - s ig lo  X IX  q u e  p re ten d io  

c o n o c e r y  e s tu d ia r e l fe n o m e n o  d e lic tiv o  a  p a r tir  d e  lo s  

s ig u ie n te s  p re su p u e s to s c a ra c te r iz ad o re s :

a . S e  tra ta  d e  u n a  UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcriminologia positivista*, e s d e c ir ,  

u n a  d is c ip lin a  p ro fu n d a m e n te  in f lu id a  p o r e l a u g e  d e  la s  

c ie n c ia s  n a tu ra le s  e n  e l s ig lo  X IX .

b . D e  c o n fo rm id a d  c o n  d ic h a  in f lu e n c ia , su  m e to -  

d o lo g ia  e s ta  c e n tra d a e n  e l e s tu d io  d e  la s cdusas d e l 

fe n o m e n o  d e lic tiv o , d e  a h i q u e  se  a f irm e q u e  se  tra ta  d e  

u n a  d is c ip lin a  c o n  paradigma etiologico.

c . S u  c o n c ep c io n  a n tro p o lo g ic a  d e l d e lin c u e n te  

p re su p o n e  la  e x is te n c ia  d e  u n  c o n ju n to  d e  s e re s  h u m a n o s  

quesQpgalLazmml£&_p_difererUerv. e n e sa  m e d iita— n h jp fn  

p a r tic u la r d e  e s tu d io .

d . E s to s se re s h u m a n o s b io -p s ic o lo g ic a m en te  

d ife re n te s y  d e te rm m S T h re  a  d e lir iq u ir , d e b e n  se r  

so m e tid o s a  u n  tratamiento q u e  m o d if iq u e  su  c o n d u c ta .

e . E l f in  d e  la  p e n a , p ra c tic a m e n te c e n tra d a  e n  la  

p r iv a c io n  d e  lib e ^ ta d T e s o ff te n e iM in  d o b le q p ro p o s ito : fa  

preuencion general, q u e  im p id a  a  c u a lq u ie r m ie m b ro  d e  la
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E l e n c ad e n a m ie n to  c r im in o lo g ia  p o s itiv is ta -d isc u rso  

le g itim a d o r d e l s is te m a - id e o lo g i 'a  d e  D e fen sa  S o c ia l, h a  

s id o  c u e s tio n a d o  d e sd e  la  d e c a d a  d e  lo s a n o s tre in ta s d e  

e s te  s ig lo , p r in c ip a lm e n te  a  p a r tir d e  lo s tra b a jo s d e  

in v e s tig a c io n  d e  la  so c io lo g ia  n o r te a m e r ic a n a . A  lo s  

p r in c ip a le s m o m e n to s d e  e se  c u e s tio n a m ie n to  d e d ic a -  

re m o s  e l p ro x im o  a p a r ta d o .
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c o m u n id a d  d e lin q u ir , m o v id o  p o r e l te m o r a l c a s tig o ; y  la  UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

prevention especial, d ir ig id a  a  lo g ra r la  c o rre c c io n  d e l 

in f ra c to r  y  su  re so c ia liz a c io n .

f . C o m o re su lta d o  lo g ico  d e  e s ta  p ro p u e s ta  c r im i-  

n o lo g ic a , se p re su p o n e q u e e l d e lito  e s u n a  entidad  

ontologica, p re e x is te n te  a  la  d e fm ic io n  q u e  e l D e re e h o  

p e n a l p u e d a  d a r d e  e l y  p re e x is te n te  ta m b ie n  a  la  re a c c io n  

so c ia l~ q u e  su sc ite .  ~ 1 .1 . N u e v a  C r im in o lo g ia  y  d e s le g itim a c io n  d e l f in  d e  

la  p e n a .

g . L a  id e o lo g ia _ q u e  a c o m p a h a  a  to d a  e s ta  c o n c e p c io n  

c r im in o ld g ic o -p o s itiv is ta e s  la  Defensa Social. S e  tra ta  d e  

d e fe n d e r a  la  so c ie d a d , c o n c e p tu a liz a d a  c o r iV O  tin ' c o n ju n to

h b m o g e n e q ]y _ c o n se n su a lJ lb u e n o ” r-d &  la s  a g re s io n e s  d e  lo s

in f ra c to re s , s e re s e tic a m e n te  “ m a lv a d o s ” y  ju r id ica m e n te

P a re c ie ra  h a b e r c o n se n so  e n tre  b u e n a p a r te  d e  lo s  

e x p e r to s  e n  e l s e n tid o  d e  q u e  la  la b o r d e s le g itim a d o ra  o  

d e sm itif ic a d o ra  d e  la  c r im in o lo g ia tra d ic io n a l y  d e l 

d is c u rso  o f ic ia l e s re a liz a d a , e n  p r im e r lu g a r , p o r lo s  

a p o r te s d e  d o s c o rr ie n te s d e  in v e s tig a c io n  so c io ld g ic a  

n o r te am e r ic a n a : -e l in te r g rp in n is m -o -s im b d liro  y In  

fe n o m e r id lo g ia . ^  E s ta s  e sc u e la s d e  p e n s  a m  le n to  d i 

p a so  a T a T la m a d a  “ c r im in o lo g ia  d e  la  re a c c io n  so c iaF , c u y o  

p r in c ip a l a p o r te  c o n sis tio  e n  la  te o ria  d e l labelling 

aproach o d e l etiquetamiento11 p o s ta la n d o  q u e  la  

c r im in a lid a d  y  e n  p a rtic u la r e l c r im in a l, n o  e s  u n  su je to  

p o r n a tu ra le z a  “ m a lo ” q u e  c o m e te  d e lito s p o r e fe c to  d e  

a lg u n a  d e te rm in a c io n  b io -p s ic o lo g ic a  o  so c ia l , s in o  u n

o  c o n  e x ito  c o m o  “c r im in a l” 

p o r p a r te  d e  la s in s ta n c ia s fo rm a le s c o n  p o d e r p a ra  

h a c e rlo  y  a  tra v e s  d e  p ro c e so s  d e  s e le c c io n  y  s e h a liz a e io n .

68“ p e lig ro sq sL

L a  c r im in o lo g ia  tra d ic io n a l, d e  im p ro n ta  p o s itiv is ta ,  

h a  s id o  la  q u e  m a y o r in f lu e n c ia  h a  te n id o  e n  A m e ric a  

L a tin a , _ c o n  v ig e n c ia  a u n  e n  n u e s tro s  d ia s  e n  lo s c irc u lo s  

in s ti tu c io n a le s o f ic ia le s , ta n to  a  trav e s  d e  la  ic L e p lo g fa  d e l

d e l d is c u rso  le g itim a n te  d e l

e ro n

tra ta m ie n to  c o m o  a  tra v e s  

s i  s te m  a  p e n a l y  h a s ta  c o m o  ju s tif ic a d o r id e o lo g ic o  d e  

re g im e h es 'a u to r ita r io s  y  d ic ta to r ia le s , q u e  re c ie n tem e n te  

h a n  s id o  c a lif ic a d o s  c o m o  “ g e n o c id a s” , s e g u n  y a  v im o s , p o r  

d e  la s  v o c e s  m a s  a u to riz a d a s  e n  e s ta  m a te r ia .6 9

/

su je
u n a -M

A . R a rq tt-.a rp -su m e lo s p r in c ip io s q u e  r ig e n  la  id e o lo g ia  d e  la  

D e fe n sa  S o c ia l e n  lo s s ig u ie n te s  a sp e c to s  {uT\damenta\esj~princjj2i&\ 

de legitimidad, e s  d e c ir , e l E s ta d o  s e  e n c u e n tra  d e  p o r  s i te f ft im a d o  

p a ra  re p ru m f  la  c r im in a lid a d ;  principjrqdel.bi£ZL£.d_el rial, a  s a b e r , 

e x is te  u n a  so c ie d a d  “ b u e n a ” q u e  e n fre n ta  a  u n  c r im in a l “ m a lo ” ; 

principio de culpabilidad, c o n s is te n te  e n  q u e  e l d e lito  e x p re sa  u n a  

a c titu d ” in te r io r re p ro b a b le ; arincipio_del fin o de la prevencion, 

m e d ia n te  e l c u a l s e  le  a s ig n a  a  la  p e n a  la  d o b le  fu r ic io n  d e  p re v e n ir  o  

c o n tra m o tiv a r a  lo s  c iu d a d a n o s  p a ra  q u e  n o  c o m e tan  in f ra c c io n e s  a  

la  le y  y , p o r o tra  p a r te , p a ra  q u e  a q u e l q u e  h a y a  in f r in g id o  e sa

6 8

'° D 'c e  e l P ro fe so r A . B a ra tta : “Segun el interaccionismo simbolico, la 

sociedad -esto es, la realidad social- esta constituida  por una infinidad de 

interacciones concretas entre indiuiduos, a quienes un proceso de 

tipificacion confiere un significado que es abstraido de las situaciones 

concretas, y continua extendiendose por medio del lenguaje. Asimismo, 

segun la etnometodologla (inspirada en la sociologia fenomenoloeica de 
Alfred Schutz) la sociedad no es una 

sobre el piano objetivo, sino como producto de una “construccion social”, 

obtenido gracias a un proceso de deftniciones y de tipificaciones por parte 

de indiuiduosy degrupos diuersos”. (B a ra tta ,  A .; Criminologia... p . 8 5 ) .

' 1 E l l ib ro  c la v e  p a ra  la  in tro d u c c io n  d e  e s te  te m a  e s B e c k e r , H .; 

O u ts id e rs , N u e v a  Y o rk , F re e  F re e s , 1 9 6 3 ; tra d u c c id n  a l e sp a n o l d e  J .  

T u b e r t; L o s  E x tra n o s ,  T ie m p o  C o n te m p o ra n e o , 1 9 7 1 .

n o rm a  le g a l lo g re  c o rre g irs e  y  re so c ia liz a rse ;  principia.de igualdad, 

e s d e c ir , to d o s lo s in f ra c to re s so n  tra ta d o s p o r le y  d e la  m ism a realidad que pueda seticonoctda

m a n e ra ; y  principio deljnteres social y del delito natural, lo  q u e  

s ig n if ic a  q u e  lo s  c o d ig o s p e n a le s  c o n tie n e n  n o rm a s  q u e  p ro te g e n  

v a lo re s fu n d a m e n ta le s , c o m u n e s a to d o s lo s c iu d a d a n o s , q u e  

d e sc r ib e n  u n  e le n c o  d e d e lito s “ n a tu ra le s” . (B a ra tta , A q  

Criminologia.. .p p . 2 1 ,2 2 ,2 8 ,3 6  y  3 7 )  '

6 9 Z a ffa ro n i, E .R .;  E n  B u sc a ...p p . 4 5 -4 7 .
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b. C on ella se rechaza “el paradigm a etio logico”, es 

decir, se niega que el objeto de la C rim inologia sea el 

estudio de las causas o factores que supuestam ente 

determ inan el fenom eno crim inal. A  cam bio , 

com o nuevo objeto  de estudio el andlisis de los procesos de 

definicidh, a saber, lasjjondiciones objetivas, estructurales 

y funcm iiales que explican el hecho de que a ciertos 

indiv iduos se les senale com o “desviados” o “delincuentes”.

c . Se n iega en consecuencia la posib ilidad de que el 

fenom eno delictivo tenga una realidad ontologica, 

preexistente a la defin icion legal de los codigos y de las 

reacciones sociales que suscita . Por el contrario , se 

afirm ara que los procesos de defin icion acerca de lo que es 

y lo que no es delito — instancia legislativa— , sobre 

quienes son senalados y perseguidos com o delincuentes —  

instancia  judicial— y quienes, finalm ente, son som etidos a 

pena — instancia penitenciaria— . obedece a rigurosos 

procedimientos de discrimination social. E l delincuente no  

es un sex  anorm al, es un ser hum ano  com un y corriente, al 

que se le ha im puesto  la “etiqueta” correspondiente.

d . Se rechaza la ideologi'a del “tratam iento”. S i el

65
A la par de estas fuentes orig inales de cuestiona- 

m iento y deslegitim acion del sistem a penal, Z affaroni

apunta:

“...los aportes teoricos deslegitimantes que contribu- 

yeron mas efectivamente a la descalificacion del discurso 

juridico-penal en nuestro margen fueron la criminologia 

de la reaction social en sus vertientes interaccionistas, 

fenomenologicas, marxistas de los autores que trabajan 

teoricamente a partir del reconocimiento de la eficacia 

deslegitimante de las anteriores, los de Foucault en cuanto 

a la “micro-fisica del poder” y los mas recientes de la 

criminologia de la economia dependiente”.12

E l efecto fundam ental de la teoria del labelling 

aproach recae sobre el supuesto fin preventivo  — general y  

especial— ,_de la pena y en particular cuestiona y 

desm itifica la pretension  reeducadora o resocializadora de 

la prevencion especial en la prision . E fectivam ente, si 

“delincuente” solo es aquel sujeto que cae en las redes de 

las instancias de poder que logran etiquetarlo com o tal, 

/nal podria seguirse sosteniendo que la pena, basicam ente 

/ la prision , pueda tener algun efecto preventivo en la 
/ generalidad de los ciudadanos, conm inandolos a no  

infringir la ley y, m ucho m enos, podria seguirse 

argum entando que la pena pueda tener una funcion 

reeducadora que sirva para rehabilitar al indiv iduo que ha 

sufrido una condena que funciona esencialm ente com o 

estigm a.73

L os desarro llos posteriores de la crim inologia 

contem poranea desem bocan en la “nueva crim inologia’ o 

“crim inologia critica”, defin ida en princip io a partir de su  

oposicion a la crim inologia positivista y cuyos postu lados 

fundam entales los podem os resum ir com o sigue:

se propone

crim inal es tan solo un hom bre com un y corriente al que 

se le ha puesto un rotu lo , no tiene ningun sentido ■'

p retender m odificarlo . L o que esta en cuestion no es la

in justicia de una determ inada conducta indiv idual, sino la 

justificacion de los procesos de defin icibn institucional que ■ 

“crean ” la crim inalidad y con ello, se cuestiona la “justicia” 

de la sociedad misma.

e - Se rechaza, en directa relacion con lo anterior y  

com o ya 'quedo dicho, el pretendido fin preventivo de la 

pena_xj>articu larm ente, la declarada finalidad de la pena 

privativa de libertad: la resocializacion del delincuente.

a. Se trata de una discip lina que cuenta con los 

aportes de una serie de influentias metodologicas, a partir 

de la tercera~3eca3a de este sig lo , a saber, la socio logia 

crim inal norteam ericana, el m arxism o, la fenom enologia, 

el in teraccionism o, etc.
f. L a crim inologia critica sera cada vez m as una 

d iscip lina que se aboca al cuestionamiento del Derecho 

penal y del sistem a penal en su conjunto .74 E n este

72 Z affaroni, E .R .; En B usea...p . 73.

74
B aratta, A .; Criminologia...pp . 166 y 167; Sancha, V .; 

Entrevista...pp. 87  y  88.
73 B aratta, A .; Criminologia...p. 89.
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propone, aun en term inos m uy generales, es la posibilidad 

de im pulsar proyectos concretes de reform a al sistem a 

penal, con m etodos adecuados y  en constante retroalim en-

tacion con la practica judicial y penitenciaria , ■----

involucren a la opin ion p iib lica y a las instancias form ales 

de poder./7
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sentido , el logro fundam ental que pretende reiv indicar la 

crim inologia crltica es la desm itificacion del princip io de 

igualdad , tan preciado a la ideolbgia^de la D efensa Social, 

y  que es desm entido en la m edida en que el D erncho penal 

se denuncia com o instrum ento seleccionador y discrim i- 

nador, que solo senala a ciertas conductas y persigue a 

ciertos su jetos.

“...la negacion radical del mito del derecho penal 

derecho igual, es decir del mito que estd a la base de la 

ideologia penal —hoy dominante— de la defensa social”.75

F inalm ente podriam os agregar que, m as reciente- 

m ente y desde una perspectiva m as autonom a, no en 

funcion de negar la crim inologia positiv ista , la crim ino

logia critica se ha defin ido com o aquella d iscip lina en la 

que se incluyen todas las corrien tes que, a partir de “"n  

correcto del labelling aproach, tiene en cuenta para 

elaboraciones teorico-practicas no solo los procesos

que

1.2 . L a critica de la prisibn: un proceso irreversib le.como

U na de las cuestiones m as debatidas en la nueva cri

m inologia ha sido la critica a la institucion carcelaria y  es- 

pecificam ente al pretendido fin resocializador de la pena

privativa de libertad . L a labor deslegitim ante y desm itifi- 

cadora de la carcel se ha realizado desde m uy diversos 

puntos de v ista .un

uso
1.2 .1 . L a carcel: institucion negadora de los 

princip ios fundam entales del E sT aSiX  de D erecho.
sus

subjetivos de defin icion crim inal sino tam bien “las 

estructuras m ateriales de la sociedad"; asim ism o, esta 

d iscip lina busca sustitu ir “el punto de v ista in terno del 

sistem a”, caracteristico de la crim inologia oficial, por un  

punto de vista externo al sistem a, que le perm ita no solo 

labor critica frente al m ism o, sino contribuir 

efectivam ente a su  transform acion .76

A  la llam ada “nueva crim inilogia”, o “crim inologia 

critica”,l se le ha hecho la objecion fundam ental de no 

superar el am bito del m ero cuestionam iento de lo  

existente, sin poder desem bocar en una verdadera labor 

constructiva, en especial se le senala su incapacidad para 

elaborar una politica crim inal alternativa, en consecuen- 

la labor deslegitim adora o desm itificadora que ha

Se ha sehalado que la pena privativa de libertad  

contradice, en tre otros: ’ — ---- -- -

a. E l princip io de legalidad. D entro de la subcultura 

carcelaria “todas las sanciones son posib les’’; por via 

reg lam entaria y adm inistrativa, a traves de una gran  

vaguedad  e im precision en  la form ulacion de las conductas 

objeto  de sanciones, los privados de libertad se encuentran 

en m arros^denm a A dm inistracion penitenciaria , represen- 

tan te estatal, en el peor de los casos m ilitar, que goza de 

pode.resJlim itados para definir. calificar y sancionar 

“d iscip linariam ente” .

una

cia con

realizadoA Parcialm ente, esa critica ha sido reconocida por 

alguno cle los principales autores de esta corrien te 

crim inologica contem poranea, sin em bargo, se ha alegado  

la gran resistencia natural que opone el sistem a oficial y  

instituciones a aceptar esquem as transform adores. 

U na cierta esperanza cree verse en  la apertura de espacios 

teoricos y politicos en el am bito europeo actual. L o que se

b. E l princfp io_de debido proceso . A l in terior de los 

centres penitenciarios solo se da, en el m ejor de los casos, 

un rem edo de proceso en la im posicion de sanciones, a 

veces tan o m as graves que las previstas en los codigos 

pennies. N o hay derecho a una verdadera defensa, se 

anula o lim ita la posib ilidad de presentar pruebas, no hay 

term inos para obtener decisiones que lim iten las d iversas 

etapas del proceso , etc .

sus

75 B aratta, A .; C rim inologia...p . 16S .

77
M artinez, M .; Q ue  pasa...pp . 132  y 133.76 M artinez, M .; Q ue  pasa...pp . 120, 121  y  134.
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c. Prinripio “n on bis in iriftm ”. C on frecuencia, los 

privados de libertad  son som etidos, por un  m ism o hecho, a 

dos diversas instancias sancionadoras: la discip linaria , 

ap licada por la A dm in istracion , y la penal, aplicada por la 

ley sustantiva y procesal penal ord inaria.

esta im posib i lit  ad  a , a traves de la pena privativa de 

libertad , de hacer efectivo el fin socializador teori- 

cam ente propuesto , y , por el contrario , sirve como centra de 

entrenamiento y reproduccion de la “clase criminal”™
[ L as carceles producen efectos opuestos a la reedu- 

cacion y reinsercion social de los condenados. E l caracter ' 

represivo y uniform ante que rige en ellas, anulan la 

indiv idualidad , la libertad y espontaneidad propias de 

cualquier proceso educative realm ente edificanted  Por o tra 

parte, cientificam ente se ha dem ostrado-'e 

psicologico negative del encierro y su p^olongacion, 

desestructuradores de la personalida 'd i problem a 

agudizado por el regim en de priyaciones de todo tipo a que

/E n la practica 

jdo , “para la carcel” que no

d. Princip io de igualdad . N o es cierto que la ley  

penal, corrcretadu principatiT reiite en la pena privativa de 

libertad, sea aplicada por igual a todos los ciudadanos. Por 

el contrario , existe un proceso_de_dis£rim inaci6n que

determ ina que la poblacion penitenciaria provenga 

m ayoritariam ente de sectores subordinados o m arginales 

de la sociedad.78
C on esta T inea de cuestionam iento , se revela la 

au tentica naturaleza del sistem a carcelario y su  

contradiccion in trinseca con respecto a los princip ios que

el que esta inserta . Para

1 efecto

se som eten los encarcelados. 

proceso de socializacion invert! 

logra ser equilibrado por n ingun tratam iento psicologico o 

educative. E l privado de libertad experim enta, por un  

lado, un proceso de desocializacion que lo separa de una 

v ida en libertad y le im pide posteriorm ente reinsertarse 

en ella; por o tra parte, experim enta un proceso de 

culturizacion o prisionizacion que lo hace in troyectar las 

pautas de conducta vigentes en la subcultura carcelaria . 

E n resum en, la carcel opera, a n ivel del sujeto privado de 

libertad , com o entrenam iento que afianza su carrera  

delictiva y , a n ivel social, reproduciendo la “clase crim inal” 

que ese conglom erado social “padece”.80 )

1.2 .3 . L a carcel: m aquina deteriorante.

, se da un

rigen el regim en de derecho en 

Sandoval H uertas, la prision es una institucion  paradojica 

m uestra “la region m as oscura” de laen la que se _____ _________
organizacion  estatal, en la m edida en que, al in terior de 

sus^m uros, se niegan todos los princip ios declarados para 

el E stado  de D erech o; y  a  la  vez, la carcel es “la region m as 

transparente”, porque ella revela, con toda claridad , la 

ve_rdadera-naturaleza_de un 'd iscurso legal que se n iega y  

traiciona en la practica, tanto para la sociedad en general 

m ucha m ayor razon, para la poblacion privadacom o, con 

de libertad .

1 .2 .2 . L a carcel: institucion reproductora de la 

“clase. crim inal” .

Se ha sehayylo , con otro entasis y desde otra 

perspectiva, quefla_carcel es_el p iunto de culm inacion de un  

proceso de diseffm inacion y selectiv idad producto de 

relaciones desiguales e in justas en el seno de la sociedad. 

E sos procesos d iscrim inatorios com ienzan en la fam ilia , 

tienen un  punto fundam ental en  la escuela y continuan  

las organizaciones de asistencjia social y contro l de 

m enores (juzgados, orfanatos, etc.), f  n  defin itiva, la carcel

T am bien , desde una perspectiva critica, se ha dicho 

que en direccion a la concepcion de la carcel com o 

“institucion to tal” (G roffm ann), o b ien com o “institucion de 

secuestro ” (Foucault), la carcel es verdaderam ente una 

maquina deteriorante que  (genera en el privado de libertad 

una pato logia especifica ^de regresion , producto de las 

condiciones antinaturales a que es som etido el adulto  

reclu ido , privado de todos las libertades y  capacidades queen

79 B aratta, A .; C rim inologia...pp . 139,174,175  y 197; del m ism o  autor; 
O bservaciones sobre...pp . 738,739  y  741.

80 B aratta,  A ,; O bservaciones  sobre...pp . 738-747.78 Sandoval, E .; L a  region...pp . 296-309.
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E sa labor de deslegitim acion , se centra en el cuestiona- 

m iento “desde fuera” del sistem a de todos los m ecanism os, 

instituciones y procesos que describe el fenom eno 

crim inal, asi com o de la supuesta fm alidad resocializadora 

de la pena privativa de libertad . E s quiza la critica a esta 

m edida sancionatoria, su crisis y su fracaso , lo que ha 

desem bocado en la llam ada “crim inologia critica” 

contem poranea, com o ya quedo expuesto , y dentro de la 

cual podriam os ubicar:

“...todas las expresiones contempordneas de un saber 

aplicado a la Question criminal en el que la teoria de la 

definicion (labelling aproach) es usado correctamente. Uso 

correcto de esta teoria en el estudio de la Question criminal 

significa tener en cuenta no solamente los 

subjetiuos de definicion, sino tambien las estructuras 1/ 

materiales de la realidad que las condicionan y la espiral 

abierta que debe ligar la “objetividad” y la “subjetiuidad” 

en la interpretacion de fenomenos del control social y de 

significado en la reproduccion de la realidad social 

determinado momenta historico”.82

T endriam os que ubicar en consecuencia dentro de esta 

“nueva crim inologia” al m ovim iento abolicionista, al 

denom inado minimalismo penal y al neorrealismo ingles. 

E sta'clasificacion se hace en  razon  estrictam ente d idactica 

0 expositiva, ya que el panoram a de las tesis en discusion 

es sum am ente reciente y com plejo . A si, si b ien es cierto  

todas estas corrien tes de pensam iento coinciden en la 

critica y deslegitim acion  del sistem a penal y de la pena 

privativa de libertad , hay variantes y m atices 

sim ultaneam ente las acercan 0 diferencian . Por ejem plo , 

desde posiciones abolicionistas se aceptan , en m ayor o 

m enor grado, reform as “parciales” al sistem a vigente; 

desde el m inim alism o se p lantea la necesidad “tactica” de 

contraer el sistem a penal com o fase previa a la abolicion 

final del m ism o y, desde el neorrealism o, tam bien se 

acepta la reduccion 0 contraccion del sistem a jurid ico- 

penal, com o fase inm ediata en  una estrategia abolicionista  

de largo plazo .

71

com o tal tiene. §(e determ ina en estos su jetos un sindrom e 

de prisionizacT on 0 “cultura de la jau la”, una especie de 

“inm ersion cultural” en la que la propuesta del fin  

resocializador es^evi4en-te-m erLte. irr£alizable, y por el 

eontrario , esta y la ideologia del tratam iento , se revelan 

u /' com o discurso encubridor del verdadero papel que juegan  

dentro de un sistem a penal irracional y, en esa m ism a 

m edida, ileg itim o.81

L os diversos enfoques criticos coinciden en la 

im posib ilidad de seguir leg itim ando el sistem a penal y la 

\/ pena por excelencia, la privacion de libertad . S in em bargo,

el debate es am plio y pueden reconocerse varias 

tendendas: procesos

a. Q uienes n iegan la leg itim idad del sistem a penal y  

proponen^§U -:£adi£al-aE Q liC ion; posicion que defienden 

principalm ente pensadores europeos: T . M athissen , N . 

C ristie , L . H ulsm an, M . Foucault.

b . Q uienes niegan legitim idad al sistem a penal, 

p roponen una contraccion 0 m inim alizacion del m ism o y 

term inan justificandolo com o “un m af m enor”; posicion  

que representa fundam entalm ente L .Ferrajo li.

c. Q uienes niegan la legitim idad del sistem a penal 

pero consideran utogiajm pxacticable su abolicion radical 

e ,ijim ediata.t-jQ .p tando pcL L Jina m inim alizacion de ese 

sistem a com o paso previo a su ulterior abolicion . E n esta 

posicion se encuentran autores com o A . B aratta y E .R . 

Z affaroni.

su

en un

que

2. Propuestas alternativas al sistem a penal.

L a labor de cuestionam iento  y deslegitim acion del 

sistem a penal, in iciada com o quedo dicho, por la  socio logia  

crim inilogica norteam ericana hacia la tercera decada de 

este sig lo , tiene su punto de infleccion m as im portante, 

com o ya tam bien se d ijo , en  la teoria del labelling aproach.

81 Z affaroni, E .R .; E n  B usca...pp . 139  y 140.
82 M artinez, M .; Q ue pasa...pp . 120  y  121.
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historico-culturales^ L os llam ados “delitos” 

realidad “situaciones conflictivas o problem aticas”, 

catastrofes sociales o in terindiv iduales, riesgos, 

casualidades, etc.85

73Jose  M anuel A rroyo  G utierrez72

2.1 . E l A bolicionism o. son en

E l pensam iento abolicionista del sistem a jun 'd ico- 

penal es relativam ente nuevo. Surge en las u ltim as dos 

decadas, prim ero en E scandinayia con autores com o T .

y-N . C hristie (N oruega) y luego en otras b. E l D erecho penal es incapaz de alcanzar los fines 

que declara perseguir. Particularm ente se m uestra 

im potente para evitar o dism inuir la delincuencia  

(prevencion general) o bien para resocializar al delin- 

cuente (prevencion especial). M u^ por el e l

D erecho penal, lejos de resolver los conflictos

M athi

regiones europeas con L . H ulsm an^.R . van Sw aaningen  y 

H . B ianchi (H olanda), e incluso H . S teinert (A ustria) y S . 

Scheerer (A lem ania).

p  s  pn

Se trata de una perspectiva o m ovim iento de autores 

que si b ien conoce im portantes m atices y tendencias, tiene 

su identidad propia y una plataform a politica relati

vam ente hom ogenea.83 Se han senalado com o factores 

im portantes que propiciaron el surgim iento del abolicio

n ism o: la labor de deslegitim acion del sistem a penal hecha 

desde d iferentes posiciones ideologicas y m etodologicas; la  

crisis de la pena privativa de libertad; las transform a- 

ciones, m as recientes, en  el m odelo  estatal, sea la crisis del 

llam ado “W elfare S tate” o E stado B enefactor; la supuesta 

incapacidad de la llam ada “nueva crim inologla” de 

proponer respuestas adecuadas al problem a de la 

delincuencia, a saber, una politica crim inal alternativa; y  

el surg im iento de m ovim ientos sociales que cuestionan el 

uso actual del D erecho penal, sea com o instrum ento 

trad icionalm ente selective y represivo , hasta puntos de 

v ista nuevos, com o el m ovim iento fem inista y el 

ecologism o, que dam an por su aplicacion re-defin ida.

Pese a la p luralidad de tendencias y posiciones, 

podem os resum ir los lineam ientos m as generalizados 

dentro  del abolicionism o de la m anera siguiente:

___________________ en que

interv iene, los agrava, em peorando tanto la situacion del 

infractor — a quien confina al encierro— , com o la de la 

v ictim a — a quien en la inm ensa m ayoria de los casos 

puede resarcir del daho sufrido— ,86
, no

11 D erecho penal se revela com o un puro instru- 

e seleccion y discrim inacion penal, desde las

c.

m ento

conductas que son sehaladas com o delitos (instancia  

leg islativa), pasando por las conductas que son realm ente 

perseguidas (instancia judicial), hasta las sentencias que 

efectivam ente aplicadas (instancia penitenciaria), 

sehalan y definen una cierta clien tela, socialm ente 

d iscrim inada y  j>erteneciente a los estratos econom icos 

m as carenciados. T al proceso representa 

que en ultim a instancia sirye._para. reproducir cierto tipo 

de crim inaljdad de delincuentes a quienes se infringe 

penas que carecen de todo sentido , principalm ente, el 

encierro . L a otra cara de este proceso discrim inatorio  

consiste en que al sistem a penal no B egan o no entran  

cierto tipo de conductas que, aunque form alm ente 

tip ificadas com o “delitos” o de gran dahosidad social por si 

m ism as, son exclu idas por tratarse de hechos relacionados 

el uso y abuso del poder econdm ico y politico .87

son

una m aqum ana

84

a. E l sistem a penal es irracional, ilegitim o e 

in justificable. E l concepto de “delito” no tiene una realidad  

“onto logica”, com o pretende el d iscurso oficial que busca 

justificar el sistem a; por el contrario , este concepto es una 

categoria contingente, producto de determ inaciones

con

85 H ulsm an, L .; B ernat D e C ells, J.; Sistema Penal...pp . 85  y  90.

86  L arrauri, E .; La Herencia...p. 198; de la m ism a autora; 
Abolicionismo...pp . 104  y 105.

8 ‘ L arrauri, E .; Abolicionismo...pp . 104  y 105.

83 M artinez, M .; Que pasa...p. 140.

84 L arrauri, E .; Abolicionismo...p . 95.
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propios del D erecho civ il, adm inistrativo , de policia, etc., 

qua,posibi  1 iten ese m lsitto obietivo . E n este aspect©  se 

trata de elim inar en lo posib le el aparato  judicial 

m ecanism o “supra-partes” de resolucion de conflietos.
'T -~

g. E l andam iaje estatal, burocratico e inefectivo , 

tendra que ser reem plazado per instancias com unitarias 

d inam icas y descentralizadas, que le den a la vfctim a 

m ayor relevancia e in tervencion en la “negociacion” del 

conflicto . ,—

75

d. C om o ya se adelanto , para la critica abolicionista, 

la institucion carcelaria no solo no cum ple con las tareas 

que declara tener sino que opera para todo lo contrario. E l 

pensam iento abolicionista tiene precisam ente su puntp,de 

arranque^eiL ia-xritica y propuesta de elim inacion de la 

im jE -tifeiA ri carcelaria . S in em bargo, el objetivo “tactico”, 

segun la evolucion m as reciente de~sus prm cipales 

representantes, es la de apoyar cualquier propuesta de 

reform a que_ay_ude alrngorar las condicionea-H j^vida de 

las personas privadas de libertad . E strategicam ente se 

trata, no obstante, de elim inar por com plete la institucion  

carcelaria. E n este proceso , segun el pensam iento m as 

generalizado, hay que evitar el riesgo de sustitu ir la 

prision por tin  a red m as am plia-de-m eeanism os de contro l 

sociaroue configuren en defm itiva algo m ucho peor, com o 

lo seria la “sociedad discip liharia”, profetizada por 

Foucault.

com o

una

h. N o se_lrata de creer que pueda viv irse en 

sociedad sin delitos o, com o prefiere referirlos el 

pensam iento abolicionista, sin “situaciones conflictivas”, 

sino de buscar nuevas_ f_Q rm as para resolver esos 

problem as, sustituyendo el D erecho penal por respuestas 

que tom en en cuenta a la cornu  n idad, a la victim  a y al 

o fensor. E l D erecho penal serajsustitu ido por estas 

“m edidas” que cbhsisten basicam ente en la com pensacion , 

reparacion o restitucion del daho causado a la victim a y, 

por o tra parte , en el respeto a los derechos del ofensor, 

cu idando que no sea objeto de excesos vindicativos 

parte de las instancias oficiales o por parte del m ism o 

ofendido .89

una

e. E n consecuencia, la abolicion de la carcel es solo  

parte de la lucha m as generaT poFla eT im inacion del 

concepto tradicional de pena, de la elim inacion del castigo 

com o form a de resolver conflietos sociales y, con ello , de la

sistem a penal. E n esta labor 

dem oledora se incluye, por supuesto , la elim inacion de la 

ley penal com o m ecanism o de in tervencion legal-form al 

la so lucion de las “situaciones conflictivas”, asi com o 

tam bien el desm antelam iento de todo el aparato  

institucional de tribunales de justicia  y carcelario . L o que 

ha sido hasta ahora un irracional sistem a de in tervencion  

ha de ser reem plazado por o tro conjunto de m ecanism os e 

instancias que so lucionen las conflietos sociales de 

m ucho m as adecuada.

por
elim m a

2.1 .1 . 

abolicionistaT

iferentes enfasis dentro  del m ovim ientoen

a. E n princip io , des4g__una posicion m as bien  

ortodoxa del m arxism o, a M athiesen)se le reconoce la 

patern idad del abolicionism o al colicretar su prim era 

proclam a.""

conceptos basicos del m aterialism o historico , a saber, 

determ inacion de la superestructura^JurTdica por la  

infraestructura econom ica de la sociedad; concepcion del 

D erecho en general y del D erecho penal en particu lar 

com o instrum ento de dom inacion de una clase sobre o tras

m anera
88 90

Su construccion teorica se hace desde los

f. E sos m ecanism os e instancias van desde la 

revalorizacion de los princip ios que rigen en com unidades 

prim itivas (relaciones hum anas cercanas y d irectas, “cara 

a cara”, no verticalizadas ni jerarquizadas), que perm itan 

devolverle a los particu lares la posib ilidad de resolver por 

si m ism os sus conflietos; hasta m ecanism os e instancias

89 L arrauri, E  ; Abolicionismo...p . 112.

Se  trata  del libro  The politics of abolition editado  en  L ondres, 1974.
9088 Z affaroni, E n  B usca...p . 102.
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y necesidad de abolir el si stem  a econom ico y social en  

conjunto .91

b . /!■- H iil& fi^afl^|com bin^_sii..m et.odQ logla fenom e- 

nologica con un profnndo hum anism o de raigam bre 

PT istiana. E l rcsultado es una posicion existencial de 

“so lidaridad viv ida con los seres concretos o los grupos 

concretes: personas, anim ales, objetos concretos”, que lo  

lleva a hacer un llam ado a anteponer el valor del ser 

hum ano por sobre las— instituciones y a tratar de 

desprofesionalizar, desinstitucionalizar y descentralizar la 

adm inistracion y  atencion  de los conflictos sociales.9-

E n efecto , este autor dice estar convencido de que 

deben retom arse princip ios y form as de resolver conflictos 

propios de las^sociedades prim itivas, de m anera que 

los sujetos directam ente afectados por esos problem as 

quienjj-fiusquen y encuentren soluciones, sin que el 

E stado les expropie de ese derecho. F rente a un sistem a 

penal to talm ente ileg itim o, la privacion de libcrtad  

im plica un  castigo corporal por las~privaciones de todo tipo 

que im plica, y que adem as significa perdida de em pleo, 

deterioro dej:ondiciones de vida y perju icios para la 

fam ilia del ^detenido. L a prision com o form a m as 

generalizada de respuesta penal es, en resum en, un  

universe.alienante donde “toda relacion esta falseada” y 

“tal es lo  que hace de la prision un m al social especifico : es 

un sufrimiento esteril ...L a prision es un sufrim iento no 

creador, carente de sentido . E ste sentim iento es un  

contrasentido...E n la prision ,p ienden los hom bres su  

personalidad y  su  ■sociabilidad”.93

Q uiza es en esta ultim a tesis de H ulsm an donde se 

encuentra uno de sus aportes m as destacados, a saber, la 

critica del sistem a penal por ser una m aquinaria que 

“causa sufrim ientos innecesarios, que se reparten 

socialm ente de m odo in justo ; no tiene efecto positive sobre 

las personas involucradas en los conflictos; (y) es
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sum am ente diflcil som eterlo a contro l”.94 Y  lo paradojico  

de todo ello es que estos resultados reales del sistem a 

penal, se dan sobre la base teorica declarada de que el 

D erecho penaTsirve para evitar la delincuencia, hacer 

justicia y resocializar a traves de la prision , a quienes han  

com etido delitos.95

77

SU

c. Finalm ente, podem os agregar que dentro de la 

corriente abolicionista , e l autor que m ayor enfasis ha 

hecho en la necesidad de resolver las <c7rrrT ia?ri7 'rrrf>g 

cqnflictivas” por m e& jfrrd 'e*  instancias com uhitarias 

inform ales es X . C hristie . E sto se debe al m etodo

historico-antropolbgico que ha utilizado en sus analisis, 

centrados en el estudio de form aciones sociales 

prim arias.96 L os conflictos pueden dirig irse a traves de 

relaciones in tersubjetivas de horizontalidad , sin la 

burocratizaem n y jerarquizacion que se presenta en los 

estados m odernos. D irectam ente asociado a este 

p lanteam iento, esta la idea de que la v ictim  a debe tener 

m ayor oportunidad de expresar sus aspiraciones, 

adquiffendcruna m ayor relevancia en el proceso y dandole 

al D erecho una notable “funcion sim bolica”, sirv iendo de 

m ediador

sean

en la solucion de situaciones problem aticas a 

traves de la  d iscusion  y  el consenso , y  no tanto a traves del 

castigo . Por otra parte , en  lam edida en que se trata, al 

im poner una pena, de la aplicaclbn de una sanciorC que 

sigrriffca “dolpella~debe reducirse al m lnim o y 

redistru ibuirse entre la com unidad toda en la que ha 

surgido el conflicto .97

94 E n  esta m ism a idea de “sufrim iento inutil o esteril" esta inspirado el 
titu lo  de  E .R . Z affaroni E n  B usca de  las Penas  Perdidas.

95 Z affaroni, E .R .; E n  B usca ...p . 103.

96 C hristie , N .; L im ts...p . 81-90.

97 L arrauri, E .; A bolicionism o...p . 110; Z affaroni, E .R .; E n  B usca pp  
105  y 106.

91 M athiesen , T .; U berw indet...ss. 163-190.

92 H ulsm an, L .; B ernat de  C elis, J.; Sistem a  Penal...p . 30.

93 H ulsm an, L .; B ernat de  C elis, J.; Sistem a  Penal...pp . 50  y 51.
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2 .1 .2 . A nalisis crltico /del abolicionism o.
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que sus dos grandes dehiliH adps estriban en la poca 

claridad de los m ecanism os alternos al D erecR trpenal 

respecto de las conductas m as daninas o agresivas de 

ciertos m iem bros de la sociedad y a la  falta de m adurez 

las propuestas globales de esas alternativas. N o 

consideram os, sin em bargo, que tal busqueda sea invalida 

o inutil. M uy por el contrario , los senalam ientos que ha 

hecho el abolicionism o para encontrar nuevas form as de 

resolucion de los conflictos sociales — hoy enm arcados 

dentro del D erecho penal y el delito— , 

aporte fundam ental que cada grupo social, segun sean sus 

antecedentes y caracteristicas propias, debe dedicarse a 

encontrar.

79

A l m ovim iento abolicionista se le han reconocido dos 

m erito-s-fundam entalesf^una critica dem oledora y 

coherente al sistem a penal brrgeneral y  a las instituciones 

carcelarias en particular; y  una solida posicion etica valida 

frente a la inutilidad , dahosidad y dolor que produce el 

sistem a, im poniendose-en consecuencia la busqueda de 

alternativas al m ism o^ J

Pero sim ultaneam ente, se acusa al abolicionism o de 

d ispersion y heterogeneidad m etodologicas, en la m edida 

en que se vale de todo tipo de escuelas y corrientes de 

pensam iento para su  labor deslegitim adora. E n esa m ism a 

m edida se le achacaT poca 

carencia de un planteam lento politico glbbalT ia ausencia 

de una teoria del E stado coherente y la tam bien ausente 

politica crim inal alternativa, para el casq de la desapari- 

cion del sistem a penal que propugna.^i8 M as recien- 

tem ente, se les senala a los autores abolicionistas/x ierta 

ingenuidad en sus propuestas concretas para la solucion 

de los conflictos sociales actualm ente m anejados a traves 

del D erecho penal y un gran riesgo en el hecho de que, 

desaparecido  el sistem a penal, cunda la venganza privada 

y colectiva, o bien la rem ision a instancias policiacas, 

psiquiatricas o adm inistrativas de los conflictos, en orden 

a una “sociedad discip linante” o con fuertes m ecanism os 

de autocontro l m oralistas, m ucho peor de lo que podn 'a 

ofrecer, por ejem plo , en D erecho penal garantista. ]E n ese 

sentido se ha acusado al abolicionism o de ser “regresivo”, 

fronte_a_ lo que podrla ser una autentica^alterhativa 

progresista de un  D erecho penal m lnim o. provisto de todas 

las garantfas sustantivas y procesales."

C reem os que el m erito fundam ental del m ovim iento  

abolicionista m undial ha consistido en su labor critica de 

instituciones m arcadas por un  gran irracionalism o. N unca_  

podriam os estar de acuerdo con quienes sostienen que se 

trata  de un m ovim iento regresivo , aunque si consideram os

en

nos parecen un

consistencia cientifica, la

2.2 . E l N eorrealism o Ingles.

Para una com prension am plia y cabal del neorrealis- 

ingles, habria que entrar a detallar lo que fue el para- 

d igm a de la crim inologia radical norteam ericana de los 

ahos sesentas y su fuerte influencia en G ran B retaha. 

Sobre todo, habria que tener presente com o, esa crim inolo

g ia radical surge, se define y estructura sus tesis, de cara 

al enfrentam iento con la crim inologia tradicional, de 

im pronta positiv ista . A m bos objetivos escapan al proposito  

que nos ocupa en este m om ento ,100; pero si podem os hacer 

esfuerzo sin tetico para tener una idea general de los 

origenea y-caracteristicas fundam entales de esta tenden- 

cia critica dentro  de la crim inologia contem poranea:

m o

un

a. Se trata de un grupo de autores radicados en  G ran  

B retana, con una plataform a politica hom ogenea, que 

su caso es la socialdem ocracia inglesa. U no de los 

representantes m as destacados de esta corrien te lo es J. 
Y oung.101

en

b. (Su evolucion m arca una ru ta que parte del 

radicalism o de izquierda norteam ericano y su posterior

100
Para una vision am plia y  detallada de esos desarro llos teoricos ver 

B aratta, A .; Criminologia ...; ver tam bien L arrauri, E .; La Herencia...

M artinez, M .; Que pasa...p .l40 .

98 Pavarin i, M .; E l Sistem a  de  D erecho...pp . 141 y 142.

99 Ferrajo li, L .; Derecho Penal...p. 36,43  y  44. 101
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contraproducentes de pura represion y m ayor vio lencia 
social.

81
rev ision y reform a hasta desem bocar en tesis social- 

dem ocratas.

c. E se viraje del radicalism o al “realism o ” — y de ahl 

su nuevb bautizo— , tiene su base en los siguientes 

fenom enos sociales: necesidad de “tomar en serio” el 

fendmeno de la criminalidad comun y cotidiana, 

abandonado com o objeto de estudio por la crim inologia 

radical; tal necesidad surge de la evidencia que arro jan  

estudios de victim ologia, cada vez m as num erosos y 

contundentes, donde se dem ostraba la vio lencia crim inal 

contra m ujeres, n inos y en general contra sectores sociales 

debiles, lo cual hizo llegar a la conclusion de que la 

crim inalidad es, objetivam ente vista, un fenom eno que 

causa am enaza y dano sobre todo al in terior de las clases 

sociales bajas, m as desprotegidas; necesidad de retomar el 

estudio de las causas de la criminalidad, tam bi6n  

rechazadas por la crim inologia radical, segun vim os, y  

en tre las que se destacan las inherentes a la estructura 

econom ico-social, com o el desem pleo y o tras condiciones 

estructurales del sistem a social; necesidad de jugar un 

papel activo frente al problema de la delincuencia\ lo  

an terior, desde el punto de vista politico , para no  

continuar al m argen de la posib ilidad de influ ir, desde 

dentro del sistem a, a traves de la propuesta de reform as 

im portantes. Se trata entonces con esta posicion , de tener 

respuestas concretas a la delincuencia com un, a la 

corrupcion de las instancias form ales com o la policla o la 

judicatura, constru ir y con ello recuperar, la posib ilidad de 

una estadlstica al serv icio del conocim iento real e 

independiente de los efectos de la crim inalidad , etc .

e. E n sln tesis, el neorrealism o ingles, surgido de la 

crim inologia h iperradical de los anos sesentas y setentas, 

pretende no abandonar la crltica al sistem a penal v igente, 

pero se define por la via de la reforma desde dentro del

que en

en un D erecho penal m lnim o y 

garantista . E n este m ism o orden de ideas, se define este  

m ovim iento bajo la optica de un^analisis pragm atico de 

“costos-beneficios”, por afirm ar que es m ucho m as 

ventajoso  m antener un sistem a penal m lnim o y  garantista  

que proponer su abolicibn .102

E l M inim alism o I^nal.

/-----------1
Podem os englobar dentro del m inim alism o penal, 

corrientes y autores que ciertam ente son diversos y en 

algunos puntos opuestos. A sl, los rasgos que se pueden  

senalar para esta tendencia del pensain iento jurld ico y  

crim inologico contem poraneo son los siguientes:

sistema, dejfendiendo ahora una propuesta  

defin itiva consiste

2.3.

a. N o constituye un grupo de autores hom ogeneo ni 

necesariam ente com parten una plataform a polltica U ' 
com un.103

b . Sin em bargo, su  coincidencia principal esta en una 

desle^a.tim L & ciQ n del sistem a penal y de la pena privativa 

d£_lib6irtad (lue ’ con enfasis diversos y diferencias de 

grado, todos estos autores estan de acuerdo en proponer.

c. E l cam ino que lleva a esta labor deslegitim ante es 

la necesidad de m inim izar_o_ contraer el sistem a penal, 

todo cuanto sea posible, elim inando la institucion 

carcelaria com o form a de sancion penal y enfatizando el

d . E n el fondo, el neorrealism o ingles se explica 

pollticam ente com o la busqueda desde la izquierda de 

redefinir posiciones en tanto la clase trabajadora, las 

m ujeres y las m inorlas son clien tela electoral tradicional 

de la socialdem ocracia (Partido L aborista Ingles); asi com o 

presentar una propuesta alternativa, de cara a la realidad 

de la delincuencia com un que se d iferencia y  se enfrenta a 

las concepciones, no m enos politicas, sim plistas y 

conservadoras, encarnadas en las cam panas de “ley y 

orden ” o de “seguridad nacional” , con sus efectos

102
L arrauri, E .; L a H erencia...pp . 182 y 198; M artinez M .; Q ue  

pasa...p . 140  y 141; Y oung,J.; R adicale  K rim inologie...ss.247-264.

M artinez, M .; Q ue pasa...p . 140.103
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garantism o sustancial y procesal en tanto se m antenga 

ese sistem a penal m i'n im o.
b . L a_pena sejustifica siem pre y cuando com bine 

doble proposito : el fin  de prevenir delitos — rol que se le ha 

asignado tradicional y exclusivam ente desde el Ilum i- 

n ism o—

un

d. E l punto de divergencia m as im portante es que, 

m ientras algunos autores yen esa m inim alizacion del 

sistem a penal com o paso previo hacia la abolicion del 

(B aratta, Z affaroni), o tros rechazan la alternativa

, y el fin de procurar el “m enor daho posib le” o 

“m enor sufrim iento necesario” al infractor ^eT a 

penal.106
norm a

m ism o

abolicionista y se quedan en la legitim acion del D erecho 

penal y  la pena “com o m al m enor” (Ferrajo li).
c. D ebe elim inarse la institucion carcelaria______ ____ por ser
pena “inhum ana, inutil y absolu tam ente dahina”, 

pero a la vez debe m antenerse la pena “com o tecnica 

institucional de m inim izacion de la reaccion vio lenta 

contra la desviacion socialm ente in to lerada”.107

una

e. C onsecuencia politica im portante del m inim alis- 

m o, lo m ism o que para eFabolicionism o o el neorrealism o, 

es que en el fondo se esta proponiendo un m odelo de 

sociedad nuevo, en la m edida en que m inim izar el sistem a 

de contro l social im plica transform aciones profundas en la 

organizacion y relaciones trad icionales basicas.

2 .3 .1 . E l m inim alism o relegitim ante de L .

d . E L conflicto je torna en consecuencia un problem a 

da_cxjslos-3L €^u4 44h rit>s: debe evitarse el alto~cbst(5 que
traeria la venganza privada v colectiva asf rnm n fn^ 

castigos excesivos y, por o tra parte , el instrum ento penal 

debe garantizar el m axim o bienestar posib le a todos los 

m iem bros de la com unidad que respetan las norm as 

jurid icas (los “no desviados”), pero a su vez debe procurar 

cl m enqiym alestar posib le a aquellos que se desvian, 

convirtiendose en “infractores” m erecedores de sancion  

penal. E n sin tesis, “H ay que prevenir tan to los in justos /  

delitos com o los in justosT  casfigSs":108------------

104

iF errajo li^ j

L as principales defin iciones de Ferrajo li en punto a su  

concepcion del D erecho penal y la fundam entacion de la 

pena, parten  de su polem ica con el abolicionism o; asi, para 

este autor:

a. E l abolicionism o radical del sistem a penal es 

inadm isib le por dos razones basicas: la prim era consiste 

en que eon tal politica sobrevendrla la venganza 

generalizada, — particu lar y colectiva— , com o form a 

inm ediata  de resolver los conflictos; la segunda es el riesgo 

inm inente de no encontrarse m ecanism os adecuados que 

sustltuyan el sistema penal en la solucion de esos 

conflictos, y por el contrario , propuestas com o recurrir a 

instancias com unales , adm inistrativas, poficiacas d  

medico-psiquiatricas, pueden tener efectos m ucho peores 

que los que conlleva un  sistem a penal garantista .105

e - D erecho penal es en consecuencia

reducir al m i'n im o la vio lencia social. N o se trata. para 

este autor, de reproponer la  ideologia de la D efensa Social, 

sm o de convertir el D erecho penal en el “derecho de los 

m as debiles ffente a los m as fuertes”, en tendiendo por esto 

so lo al ofendido debil frente al delincuente fuerte, sino 

tam bien al delincuente debil, frente a la venganza 

desm edida del ofendido o del aparato estatal de justicia , 

so lidario con este. E n este m ism o orden de ideas, eJL  

abolicionism o es regresivo pues de hacerse realidad sus

no

106
Ferrajo li, L .; El Derecho...pp . 33  y  34. 

Ferrajo li, L .; E l D erecho...p , 36. 

Ferrajo li, L .; E l D erecho...p . 37.

Z affaroni, E .R .; E n  B usca...pp . 109  y 110.104

107

Ferrajo li, L,; El Derecho...p . 43; Z affaroni, E .R .; En Busca... p.105

108. 108
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planteam ientos, se volverfa a la barbarie v io lenta de las 

sociedades pre-civ ilizadas y lo que se torna realm ente  

progresista e incluso utopista, cs un D erecho penal 

m lnim o y garantista .

4  Ferrajo li d istingue, en prim er lugar, entre  

fm de la pena, a las que llam a normativas y  que

de la pena 

tearias del

corresponden al deber ser del derecho y, aquellas teorias 

m as b ien  descriptiuas, correspondientes al ser del derecho. 

N o es logicam ente adm isible, para este autor, en conse- 

cuencia, descalificar una teon 'a sobre el fin de la pena 

(n ivel del “deber ser” o norm ative) con argum entos de lo  

que esa teon 'a ha sido en la practica (nivel del “ser” o 

descrip tivo); de tal suerte que no es posib le afirm ar que la 

pena, en tanto historicam ente no ha serv ido ni para 

prevenir el delito , n i para resocializar al delincuente, 

tenga que abandonarse defin itiva y to talm ente  

institucion jurid ica que proponga fine§v sirva para fundar 

D erecho penal m m im o y garantista^

C onsideram os que el argum ento 'ffcT

109

f. Finalm ente, se trata de reducir al m inim o el 

cam po de accion del sistem a penal, com o se dijo tam bien , 

e lim inando la institucion carcelaria y, a traves de un  

D erecho penal sustantivo y procesal garantista , asegurar 

el doble fin propuesto para la sancion penal: prevencion 

del delito y lim itacion  racional del castigo .

R especto de las posiciones sostenidas por Ferrajo li y  

fundam entalm ente respecto de su justificacion de la pena 

com o ?nal menor, lo que im plica la justificacion , en esos 

m ism os term inos del D erecho penal “m inim o”, 

no se ban hecho esperar. A . B aratta replica que el analisis 

de los sistem as penales y de lo que historicam ente ban  

sido , revelan que dichos sistem as sancionatorios no ban 

cum plido con las funciones que declara Ferrajo li; por el 

contrario  “los m as debiles” ban sido a la vez “los m as 

desprotegidos’T y “los m as reprim idos” por ese sistem a.110 

E n term inos sim ilares ha replicado E .R . Z affaroni, 

senalando que la propuesta de la necesidad de la pena 

para evitar la-venganza-ya~  se hizo hace sig los por parte  

del flum inism o, siendo que tal “program a” nunca fue 

realizado. A grega el profesor argentine que, por o tra parte, 

el p iano de laj^ealidad social, esta sobradam ente 

probado que el sistem a penal funciona sobre un  

reducid lsim o num ero de casos, quedando al descubierto la 

inm ensa m ayoria de ellos, sin que esta inoperativ idad del 

sistem a penal desencadene venganzas generalizadas; por 

el contrario , casos de im pum dades gravisim os tam poco 

ban provocado  reacciones v indicativas de im portancia.111

E stas objeciones son a su vez contestadas por Ferrajo li 

con el argum ento epistem ologico ya visto en el apartado  

correspondiente a las d iversas teorias fundam entadoras

com o

un
crj

Ferrajo li, desde la

perspectiva Ip^K jiizzatL S tL acta en que se plantea, es 

irrefu table. E n el fondo, sin em bargo, el problem a sigue 

sin  resolverse desde una perspectiva cientifico-form al. N o 

existe n inguna raz6n~Fundada para esperar deFsistem a 

peiiaT — por m inim o y garantista que se presente— , lo que 

a traves de los sig los se ha m ostrado incapaz de dar; 

a su  vez, en  abono de este autor italiano , tam poco tenem os 

suficiente fundam ento para renunciar radicaT y^efin iti- 

vam ente a la posibilidad de transform ar el instrum ento 

penal jM iarle, en la practica, funciones y finalidad hasta 

ahora no logradas.

L a posicion de Ferrajo li salta el piano cientifico para 

abrazar el de las sim ples probabilidades, en el sentido de 

que un derecho tal y com o el lo concibe, si sera capaz de 

realizar los fines propuestos. Pero tal propuesta queda 

librada a una com probacion fu tura, sin que sea del todo 

valido descalificarla o aprobarla. S i se ve con deteni- 

m iento , la postura de Ferrajo li no d ista m ucho, en u ltim a 

instancia, de la del abolicionism o m as rancio . T am bien  

desde este m ovim iento se term ina “apostando” a la 

posib ilidad de encontrar m ecanism os de solucion de 

conflictos superadores del sistem a penal, cuestion que 

sigue abierta a la incertidum bre, es decir, a lo que, caso de 

concretarse las propuestas, nos traiga el fu ture.

E n consecuencia, es en la alternativa de deslegitim ar 

el sistem a penal y la pena, tal y com o ban operado hasta j 

ahora, pero dejando abierta la posibilidad de una etapa de "

pero

en

109 Ferrajo li, L .; E l D erecho...p . 39.

no M artinez, M .; Q ue  pasa...pp .!40  y  141.

111 Z affaroni, E .R .; E n  B usca...p . 11.
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adem as abarque las “penas extralegales y  ex trajudiciales”, 

com o lo son las que aplican los grupos param ilitares o 

sim ilares y  que en la practica  form an parte im portante del 

contro l social punitivo inform al.114 \

87

transition hacia el abolicionism o, donde parece perfilarse 

la salida m as “realista” y  coherente, no solo a la d iscusion 

teorica hoy planteada, sino a la superacion efectiva del 

sistem a penal. E n sus respectivos am bitos de influencia, 

creem os que ese es el cam ino trazado por el neorrealism o 

ingles y es tam bien la ru ta a la que apuntan el 

“abolicionism o realista” de B aratta, o la “propuesta desde 

el m argen ” de Z affaroni. C on estos dos ultim os autores, 

sin em bargo, creem os tener una diferencia im portante: la 

posib ilidad que existe de fundam ental’ el D erecho penal, 

aunque sea m inim o y en direction a su abolicion fu tura. 

E sa posib ilidad  es irrenunciable si no querem os caer en  un 

contrasentido logico y practico , en la m edida en que 

estanam os perm itiendo la operativ idad de un sistem a al 

que se reconoce absolu tam ente ileg itim o.

d . Se trata de disenar un_D erecho penal m inim o y 

ffarantistaTE Sto significa que la ’ una

serie de requisites establecidos en las cartas de D erechos 

H um anQ a__fundam entalea . E ste elenco de D erechos 

H um anos tendria una doble funcion: negativa en tanto 

lim ita la in tervention penal y  positivci en tantcPdefiha el 

objeto de la tu tela del D erecho penal. E ste m arco legal 

serfa a su vez el sustento de una politica crim inal 

alternativa.115

/

J

e. L a propuesta de m inim a in tervencion esta 

com puesta de un conjunto de princip ios div id idos 

principios intrasistemdticos, referidos al punto de vista 

in terno del liistem a y~que T hdican los reqm sitos para la . 

in troduction y m antenim iento de figuras delictivas en la 

ley penal; y principios extrasistemdticos, referidos al punto  

de v ista exterhcT al sistem a, que tienen que ver con los 

crjterios politicos y m etodologicos para una politica de 

descrim inalizacion y para la so lu tion de’los conflictos “en  

form a alternativa al sistem a penal traditional.116

f. /j^a m eta es sustitu ir, a largo plazo, el sistem a de 

justicia penal, pasando previam ente por una fase de 

transform acion del D erecho penal, especialm ente de la 

dogm atica jurid ica. E n este proceso debe facilitarse  

“uso alternative” del D erecho, haciendo de este 

instrum ento de reduccion y de contro l de la vio lencia 

punitiva.117 )

4 . B aratta. j2.3 .2 . E l m inim alism o “realista” de
en

E l profesor A . B aratta ha ido construyendo en los 

u ltim os ahos una propuesta m inim alista cuyos rasgos m as 

sobresalien tes podem os resum ir asi:

a . E l sistem a penal es ileg itim o y ni siquiera puede 

hablarse de que sea parcialm enfcfd tii.112
/

b. E l sistem a penal no puede realizar funciones 

instrumentales, es decir, no puede llevara ca5o”16s fines 

teoricam ente declarados. A  lo sum o, el D erecho penal, a 

traves de la^-pena solo puede realizar, en ciertos casos, 

funciones simbdlic.as. cuandose aplica com o castig o a 

casos de^jsum a gravedad com o hechos delictuosos que 

im plican v io lacioneslilos derechos hum anos, perpetrados 

por los detentadores del poder politico .

c. 1 D ebe am pliarse el concepto  trad icional de “sistem a 

punitivo” para que con el se abarque no solo el D erecho 

penal y las instancias form ales u oficiales, sino que

un

un

113

114 M artinez, M .; Que pasa...p . 118.

115 B aratta , A .; Principios...pp . 623  y  627.

B aratta , A .; Principios...p. 627; L arrauri, E .; L a  H erencia...p. 198.

117 M artinez, M .; Que pasa...p . 143.

112 M artinez, M .; Que pasa...p . 141. 116

113 M artinez, M .; Que pasa...pp . 142  y 155.
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k. R especto del problem a carcelario en particular, 

hay que reducir al m m im o el num ero de personas que se 

ingresan en los centres de reclusion penitenciaria y darle 

aT esa poplacion enjm cierrcT las m ejores condiciones 

posib les, de tal m anera que se reduzcan al m axim o las 

condiciones deteriorantes de la carcel. A si, las m ejoras se 

alcanzaran no a traves de la cartel, si no a pesar de ella .119

l. C on todo lo anterior, y en especial con la posib i- 

lidad de poder realizar un trabajo elective en el in terior de 

las instituciones, B aratta considera posib le abrir espacios

en direccion a un cam bio radical y de 

largo plazo . N o ignora este autor el riesgo  

reform ism os relegitim antes del sistem a penal, 

apuesta a que la vertiente m inim alista , que el defiende, 

podra sortear d icho riesgo, convirtiendo el D erecho penal 

m inim o, dentro del m arco de los D erechos H um anos, 

instrum ento de una fase previa que conduzca finalm ente 

al abolicionism o. Precisam ente este es el punto que 16~ 

separa y diferencia de la posicion sostenida por Ferrajo li. 

B aratta estim a que en este autor, la “reproduccion  

ideologica del sistem a” y en ultim a instancia su 

relegitim acion, resulta ineludible, en la m edida en que 

Ferrajo li, al hablar de la pena com o mal menor esta, desde 

el m ism o punto de partida, relegitim ando la to talidad del 

sistem a.

L -.jgrxajn li, com o ya fue visto , ha criticado a A . 

B aratta la im posib ilidad de “deslegitim ar” todas las 

teorias normativas referentes al deber ser del derecho, que 

proponen asignar a la pena determ inados fines u tilizando 

para ello teorias crim inologico-descrip tivas, a saber, de lo 

que el D erecho ha sido en la prdctica, y que se refieren 

m as bien a las funciones que la pena ha cum plido  

facticam ente. E n ese m ism o orden de ideas, Ferrajoli 

d isien te de B aratta cuando este llam a “ideologlas” a todas 

las teorias de la pena cuya finalidad resulta incum plida, 

proponiendo en cam bio que tal calificativo debe darsele

89

g. M etodologicam ente, B aratta propone in tegrar los 

e lem entos m ateriales y econom icos del analisis, con el 

em pleo de~instrum ent'ds~ lndispensables que han sido 

desarro llados en el in teraccioniim o sim bolico , m arco  

adecuado para estudiar el fenom eno de la crim inalidad.118

h . E ste autor reconoce las d ificultades y lim itaciones 

que desde la crim inologia critica se tiene para form ular 

una politica crim inal alternativa viable. Sehala que el 

p rincipal obstaculo esta en las politicas crim inologicas 

oficiales, que operan en cl in terior de las instituciones 

encargadas de atender el problem a de la delincuencia. S in  

em bargo, reconoce a la vez que en E uropa se estan  

abriendo algunos espacios politicos para ello y se perm ite 

proponer lineam ientos generales para una politica penal 

alternativa.

caer en

perry

en
i. E sa politica penal alternativa trataria de articular 

una serie d iversificada de respuestas en d istin tas areas de 

in tervencion: el D erecho, la A dm inistracion Publica, la 

com unidad, etc. E n este punto , an te el fenom eno crim inal, 

una politica alternativa tendria que preocuparse por 

im pulsar m ecanism os de auto-organizacion con los 

afectados, m ovilizaciones politico-culturales que hagan  

del problem a crim inal un asunto de in teres crucial para la 

sociedad en busca de nuevas respuestas. 120

j. Se trata tam bien de im p.ulsar-una-am plia politica 

de despenalizacion  y descrim inalizacion , in tentando a la 

vez satisfacer las constantes dem andas que de justicia 

hace la com unidad. Para lograr estos objetivos es 

im portante una labor de difusion y concientizacion  sobre 

el publico , los politicos y los m edios de com unicacion 

m asivos, para convencerlos de la necesidad de transfor- 

m ar las respuestas tradicionales que ofrece el sistem a 

penal. Paralelam ente, habria que consolidar ese m ism o 

nuevo m ensaje al in terior de las instituciones encargadas 

de atender el problem a delincuencial, a saber, las 

instancias policial, jud icial y  penitenciaria .

/

119 Sancha, V .; E ntrevista ...p . 99  y 100.

120118 M artinez, M .; Q ue  pasa...p . 131. M artinez, M .; Q ue pasa...p . 145.
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deslegitim acion del sistem a penal. A hora nos in teresa 

retom ar sus ideas en punto a su propuesta, que nosotros 

ubicam os dentro del m inim alism o penal y cuyos aspectos 

m as relevantes podem os resum ir asi:

91

m as bien unicam ente a aquellas teorias norm ativas cuya 

finalidad es inalcanzable — com o es el caso de la 

prevencion especial positiva con su fin resocializador— , 

m as no a aquellas cuya finalidad  sp lp  esT n^um plida.121

D esde otro punto de vista^, Z affaro i>i critico en su 

m om ento a B aratta la ausencia^geT espuestas politico- 

crim inal es corieretas, cuya consecuencia inm ediata era 

dpjgr “flnbm lcb?’~alos_pp£radures del sistem a jurid ico- 

penal. A unque casi sim ultaneam ente le reconocio el 

esfuerzo que este autor ha hecho por articular respuestas 

en esa direccion , ligadas a los princip ios rectores de los 

D erechos H um anos. Subsiste, sin em bargo para Z affaroni, 

c ierta vinculacion o confusion que hace B aratta entre la 

lim itacion del D erecK b penal y su justiflcacion , lo cual le 

resta coherencia a su p lanteam iento .122 Por o tra parte , el 

p rofesor argentine rechaza la im posib ilidad que ve 

B aratta de constru ir un nuevo m odelo in tegrado de 

ciencias pennies, basicam ente entre dogm atica penal y  

crim inologia, haciendo una propuesta que pretendc 

superar esa o tra carencia. E sa propuesta de Z affaroni es 

la que habla de un nuevo modelo de saber penal que se 

construya partiendo precisam ente de la deslegitim acion , 

adm itiendo incluso la posibilidad u ltim a del abolicionism o 

y no necesariam ente ligando esta propuesta a un nuevo 

m odelo de sociedad.123 M as recientem ente, B aratta ha 

reconocido este aporte de Z affaroni adhiriendose a el.

a . E l punto de partida es 1 a J 1 pg itim iH nH H p los 

p-efl^fe& -fgrtfT rp^fn:e?ie-anos. E sa falta desiste:

legitim acion es absolu ta ' tanto en el presente com o hacia 

el fu ture; no puede~encontrarse siquiera una justificacion  

parcial o probable del sistem a ponal, ni ]p con^jon  

penal por excelencia, la privacion de libertad .

m  a  q

b. L a unica salida real es un D erecho penal m inim o, 

garantista , que tenga com o m arco para su form ulacion y 

lim itacion , el program a de D erechos H um anos funda- 

m entales. L a m eta propuesta es baiar e l n ivel de v io lencia 

que im pregnan nuestros sistem as penales y particu-
1  arm ente pm tpgpr la viH a •e-m illaiies de seres hum anos

la.

c . E l D erecho penal m inim o no debe, sin em bargo, 

concebirse com o una finalidad en si m ism o. E s una etapa 

de transicion hacia el abolicionism o defin itivo de todo el 

sistem a.

124
d. E n la m edida __ ue la “agenda judicial”

signifique un m ecanism o m enos violento que otros 

m odelos disponibles de contro l social y de solucion de 

conflictos, el sistem a penal garantista debe m antenerse e 

incluso am pliarse en su radio  de influencia.

en

/
3.2 .3 . E l m inim alism o de E .R ./Z affaroni^una 

propuesta desde el m argen latindam ericano.

Y a hem os visto en un apartado anterior, com o el 

profesor E .R . Z affaroni ha hecho, desde L atinoam erica, 

una de las labores m as im portantes en la crftica y
e. Frente a las propuestas m inim alistas, lanzadas 

desde E uropa, Z affaroni argum enta que m as que 

alternativo del derecho”, se requiere para A m ericaX afT fisr 

un  “derecho alternativo”, es~decir. un  ihstrum entT rjT rrfflipn  

que posib ilite una “aceleracion histbrica” que perm ita 

eludir la am enaza de un colonialism o tecnico-cientifico y, 

con ello , la prolongacion de una transnacionalizacion del 

contro l social genocida.125

un “u:

121 Ferrajo li, L .; E l D erecho...pp . 27  y  29.

122 Z affaroni, E .R .; E n  B usca...p . 96.

123 Z affaroni, E .R .; E n  B usca...pp . 98-99.

B aratta, A .; V iejas y N uevas...pp . 77; M artinez, M .; Q ue  

pasa...pp.141-142.

124

125 Z affaroni, E .R .; E n  B usca...pp . 111,112,113 y  119.
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f. D ebe finalm ente, segiin Z affaroni, hacerse una 

clara d istincion entre D erecho penal y sistem a punitivo . 

E ste ultim o es algo m as que el conjunto de organos 

publicos que cum plen funciones penales; se trata  tam bien  

de los m ecanism os e instancias form ales e 'm form ales que

“ejercen coercion ” y que, en esa m edida, form an parte del
126

ahora y la fu tura abolicion de ese sistem a, concretada en 

D erecho penal m inim o dentro del m arco de los 

principios generales de los D erechos H um anos y cuyo 

objetivo inm ediato sea bajar los niveles de vio lencia que 

nuestros sistem as penales producen. Pero esta tarea 

creem os que pueda ser llevada a caho al m ’argen de 

m ovim iento  politico — cultural que aborde sim ultaneam ente 

problem as estructurales basicos com o el de la produccion y  

d istribucion de la riqueza social, las relaciones laborales y  

la satisfaccion de dem andas fundam entales com o la 

ahm entacion, la educacion , la salud , la viv ienda, la 

recreacion , etc. S i b ien es cierto pueden plantears 

frentes de lucha y

un

no

un
sistem a de contro l social punitivo .

D ebem os, llegados a este punto, hacer dos observa- 

ciones criticas que consideram os de im portancia. L a 

prim era tiene que ver con la excepcion que hace A . 

B aratta a la estrategia de la m inim alizacion, referida a 

hechos que tengan que ver con graves vio laciones a 

D erechos H um anos fundam entales, lo cual deja abierta la
e varies

de los focos m as aprem iantes es el 

constitu ido por el sistem a. j  n  n  d  ic q —pen  a l, se corre el riesgo 

de p lantear reiv indicaciones o reform as aisladas,

uno
posibilidad de am pliacion  del sistem a punitivo practica- 

m ente ilim itada. E n el m ism o sentido , E .R . Z affaroni, 

habla de la posib ilidad de “am pliar” el D erecho penal 

!*garantista para inclu ir conductas hoy dla no abarcadas 

por el sistem a punitivo . A  este  respecto , b ien se ha cuestio- 

nado E . L an^rL sm in-program a que am plie el alcance del 

JD erecho penal a todas esas conductas o “situaciones 

_ conflict!vas” puede seguir siendo llam ado “m inim o”.127 L o 

I an terior nos confirm a aun m as en  la necesidad de dar una 

( leg itim acion al D erecho penal, por m inim o que lo  

conceptualicem os y por m uy de acuerdo que estem os en su  

abolicion fu tura. L a sej

que no
encuentren apoyo, sino m as b ien todo lo contrario , en  o tros 

sectores sociales llam ados a participar en la solucion  

g lobal de las areas de conflicto  de nuestras sociedades. E s 

en este punto , com o puede verse de lo expuesto hasta  

ahora, donde la posicion de A . B aratta, para el contexto  

europeo, parece haber ido bastante m as lejos de lo 

constru ido hasta el m om ento para A m erica L atina.

itica que personalm ente  

suscrib im os y que tiene que ver con el p lanteam iento de 

Z affaroni, es la de que resulta sum am ente d ificil im pnL sar 

una m inim alizacion del sistem a penal, sin que ello  

im plique, necesariam ente, la propuesta de un nuevo 

m odelo de sociedad. Q uiza sea este el aspecto que m as 

tenga que ser trabajado en el fu ture respecto de una 

propuesta alternativa de politica crim inal. Por supuesto  

que estam os de acuerdo con los argum entos que 

deslegitim an el sistem a, tal y com o funciona en la 

actualidad . T am bien estam os de acuerdo en la necesidad  

de prefigurar una etapa in term edia entre lo que se tiene

M artinez, M .; Que pasa...pp . 141-143; Z affaroni, E .R .; Informe 

Final...p . 438  y  439.

126

127 L arrauri, E .; L a  H erencia...p . 230.



IV . Penas A lternativas a la Prision, Sanciones 

A lternativas en el D erecho Penal y  A lternativas al 

D erecho Penal.

1. Introduccion.

El debate acerca de la deslegitim acion del sistem a 

penal frnvn sn -pnnt.n departida, segun ha quedado 

expuesto, en el cuestionam iento de la pena privativa de 

libertad, la carcel, tanto por la evidencia de su deshum a- 

nizante electo sobre las personas encerradas, com o por la 

evidencia del fracaso de los fines perseguidos, particular- 

m ente la resocializacion de los condenados. A si com o

Foucault_pudo afirm ar que la reform a de la prision nace 

cojL_£n.a-Tnjsm a, podri'am os'Trbsbtru^FrrfatTzaf'que'Ta 

busqueda de alternativas a la carcel y al D erecho penal es 

parte de la historia de estas instituciones. En consecuen- 

cia, creem os de im portancia distinguir^entre lo que se 

refiere — en un am bito si se quiereU iTcorto alcance—  a 

sim ples Ap e n a s  a l t e r n a t i v a s  a  l a  p r i s i o n ,  de otras propues- 

tasA Te m ueho m ayor perspoctiva, a saber, la posibilidad de 

introducyr un elenco de s a n c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  d e n t r o  d e l  

D e r e c h o  pena/, tanto susfantivo com o prpcesal y, lo que va / 

aun m as alia, la posibilidad de introducir a l t e r n a t i v a s  q u e  7 )  

e v i t e n  e l  i n g r e s o  d e  d e t e r m i n a d o s  c o n f l i c t o s  a l  s i s t e m a  

p e n a l  m i s m o .  H asta ahora, los logros en el piano legal o 

form al ban estado constituidos fundam entalm ente por la 

introduccion de p e n a s  a l t e r n a t i v a s  a  l a  p r i s i o n ,  lo cual, a 

nuestro criterio, dehe-snp£rarse_£qr esas otras perspecti- 

vas de m ayor alcance que hem os sehalado. En efectoy--. 

hablar de alterpativns n la prision suupne ouedarse dentro  

del estrecho m arco que hace distincion entre penas p r i n c i - j  

p a l e s  y penas a c c e s o r i a s , v 2 Q  y supone seguirle otorgando a

128 El articulo  50 del C odigo penal costarricense, dice:

“Las  p e n a s  q u e  e s t e  C o d i g o  e s t a b l e c e  s o n :

1 )  P r i n c i p a l e s :  p r i s i o n ,  e x t r a n a m i e n t o ,  m u l t a  e  
i n h a b i l i t a c i d n .

2 )  A c c e s o r i a s :  i n h a b i l i t a c i d n  e s p e c i a l . ”

El proyecto  de reform a a la Parte G eneral del C odigo, com o luego  se 
vera, m antiene esta biparticion, aunque introduce una gam a  m ucho m as 
am plia  de alternativas.
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b- La_sjoliici6«-4e-4© s-€O ttfl4ctos, hasta ahora objeto 

del D erecho penal, depLen.de de .la introduccion de 

instancias y m edios racionales y proporcionales, de tal 

suerte que la respuesta social e individual al problem a_no. 

propicie^u expansion o agravacion.

la prision un rol protagonico a partir del cual se define y 

estructura toda la politica penal de un determ inado con- 

texto jun 'dico. Superar esa estrecha visualizacion del pro- 

blem a, significa en consecuencia em pezar a proponer re

form as a los codigos procesal penal, penal susiantivo y, si 
fQ lasjiay. a las leves de eiecueion penal, donde la pena pri- 

v ’ativa de libertad no conlleve necesariam ente al encierro 

total con cercenam iento de todos los derechos y libertades 

iindividuales — com o hasta ahora ha sido— ; significa 

‘tam bien reordenar el sistem a de sanciones de m anera que 

la prision 'quede reducida a una rriedida de Au l t i m a  r a t i o ,  

dentro de un elenco o abanico m ucho m as rico y am plio de 

posibilidades, para quienes hayan entrado a la m aqui- 

naria del sistem a y significa por ultim o, superar esa 

estrecha visualizacion, la busqueda de m ecanism os 

adecuados que im nidan. de principio, en el m ayor num ero 

de casos posjble, aue el conflicto social — tradicionalm ente 

ITam ado “delito”—  ingrese precisam ente a esa m  am i in  aria .

Paralelam ente a este debate, hay otro de transfondo 

que no podem os dejar de retom ar en este m om ento. La via 

de plantear alternativas a la prisjon y al D erecho penal 

corre^el riesgo, segun algunos autores nos lo han 

advertido, de convertirse en una a m p l i a t i o n  d e  l a s  r e d e s ,  

en vias a la conform acion de una sociedad autoritaria y 

disciplinante, funcional a partir de un sofisticado aparato 

de control social. Pero a esta m anera de ver el problem a, 

’'sc contrapone la de quienes ven en la busqueda de esas 

alternativas, la posibilidad de sortear ese riesgo, m ediante 

la contraccion y abolicion final del sistem a penal m ism o, 

en la perspectiva de edificar sociedades en las que los 

conflictos sociales puedan resolverse de m anera m ucho 

m as racional, adecuada y dem ocratica.

Las lineas m aestras que perm itirian la distincion  

entre una y otra via esta, segun lo entendem os nosotros, 

en los siguientes puntos:

c- La victim a, el victim ario y los terceros afectados, 

deben"convertirse en los protagonistas fundam entales de 
la resolucion del conflicto que es suyo y los afecta 

preponderantem ente a ellos. Se trata de oir y satisfacer 

las pretensiones del ofendido, tanto com o de proteger y

garantizar los derechos personales del ofensor. C reem os 

sin em bargo indispensable m antener cierto num ero de

cbnductas que por su dahosidad y trascendencia social no

pueden dejarse en m anos um cam ente de los afectadO T; 

directos.

d. D ebe propiciarse lajjLodiflcaxjihiijie 

"ley penal’’ com o form ula general v abstracts 

todos los casos, independientem ente de las caracteristicas 

particulares y personales de los involucrados en el 

problem a. H ay que em pezar a contem plar la posibilidad 

de que esos conflictos sean resueltos a traves de 

m ecanism os inform ales, en los que el contenido de la 

norm a que lo resuelva sea “llenado” por los propios 

afectados y sus negociaciones.

l_concepto de 

, vaTIda para

n estrecha relacion con lo anterior, hay que 

spa^a-parrtetf^t^otagonico que ha venido 
arato instituciona)) (policia, tribunales de 

justicia, adm ihtstraeion penTtenciaria), en la resolucion de 

los conflictos, para Q ue en el peor de los casos, 

m ediadores o interlocutores vdlidos y legitim os que 

ayuden a resolver, pero no a decidir por si solos, el fondo 

de la situacion conflictiva presentada.

B ajo la perspectiva de tales prem isas, conviene entrar 

a ver las caracteristicas m as im portantes y el tratam iento  

form al o inform al que se ha dado a la& ^a-ltem ativas a la 

prisidD -y-aL-D ^rec-ho-penal en algunos. paises europeos. 

H em os seleccionado cuatro paises bajo los siguientes 

criterios: H olanda, por considerarse yanguardia. a nivel 

m undial, de las politicas crim inales novedosas; A lem ania

reducir e

el

sean

a. La constitucion de m ecanism os idoneos para la

efectiv^sf^paracidh^del dano causado por la conducta 

“delictive^^Tse^prefiere usar un nuevo lenguaje, de la

conducta “conflictiva” o “negativa”. Por supuesto que en 

ningun caso se trata de propiciar la m era im punidad y el 

ofensor debe siem pre resarcir el dano que ha ocasionado.
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e Italia, por haber experim entado, a partir de la m itad de 

fa dbcada de los anos setentas, procesos sim ilares, tanto 

en las propuestas com o en los desarrollos posteriores de 

sus experiencias; y hacem os finalm ente una breve 

m encion de 

vador que ha

yTen esa m edida, es prototipo de lo que en nuestro criterio 

ha sucedido en la m ayorfa de los paises latinoam ericanos, 

a los que les dedicarem os otro capitulo.

Paises B ajos/

C uando de H olanda se trata, hay que decir, en prim er 

lugar, que estam os frente a una nacion de larga y 

consolidada tradicion dem ocratica. D urante el presente 

siglo ha desarrollado unaTpolitica^general sobre la base del 

concepto de Estado B enefactor, propiciando legislacion 

social prote^Eora de m enores, m ujeres, m inorias, y 

atendiendo problem as claves com o el trabajo, la salud, la 

educacion y la vivienda. Se trata tam bien de una sociedad 

con una cultura polftica que descansa sobre la negociacion 

y el consenso. sin grandes desgarram ientos o traum as 

internes.

En consonancia con esas tendencias generates, pode- 

m os decir que H olanda ha generado una polltica crim inal 

que ha estado a la vanguardia del desarrollo universal. Se 

dcseonoce la pena de m uerte desde 1860 y de hecho, desde 

esa m ism a epoca, no se aplican penas perpetuas; asim is- 

m o los institutes de la suspension de penas y de la libertad  

condicional se introdujeron en legislacion que data de 

1915. Por otra parte, laxesordalizacidri-se ha consagrado, 

desde decadas atras, en el fin de la pena privativa de 

libertad procurandose, tam bien desde siem pre, m antener 

cierto nivel de respeto por los derechos basicos de los 

presos. Todo esto ha hecho de H olanda un pals al que 

tradicional y generalm ente se le reconoce su labor 

hum anitaria y progresista en m ateria de polltica 

crim inal.129 E l desarrollo de esas pollticas en los ultim os 

cuarenta ahos tratarem os de resum irlos de seguido.
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1.2.1. Prim er perlodo: la descarcelacion 

1950-1975!

El docum ento jurldico clave en este perlodo, con rango 

de ley, lo constituye el “A cta de Principios Penitenciarios”, 

prom ulgado en 1951. Los lineam ientos basicos de la 

polltica penitenciaria que se establece estan conform ados 
por:

Pl& paha por ser un m odelo bastante conser- 

i acusado cierto subdesarrollo en esta m ateria

a-(_E1 fin nasocializadorjjp 1^ pena privativa de 

libertad se'enuncia com o “prm cipio-gula” de la polltica 

crim inal holandesa. Sin em bargo/Ta necesidad de transar 

con sectores politicos m as conservadores dio Ar n m r *  

resultado la in£Q rparacion sim ultanea del 
retribntivo dp

literalm ente:

B a j o  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  n a t u r a l e z a  ( s e  s o b r e n -  

t i e n d e  r e t r i b u t i v a )  d e l  c a s t i g o . . . ,  l a  e j e c u c i o n  d e  l a  c o n d e n a  

d e b e  p r e p a r a r  a l  r e o  p a r a  s u  r e g r e s o  a  l a  s o c i e d a d ” . 1 3 0

b. El principio resocializador se conseguirla, segun 

esta m ism a legislacion, reem plazando el rlgido sistem a 

penitenciario celular ant^dar^ pnr nn_regim en “com unal 

lim itado , com binando el encierro celular con actividades 

fuera de las celdas; se im plem entarfan diferentes^cursos 

educativosyasistencialism o de trabajadores sociales para 

otras necesidades de los reclusos y atencion psiquiatrica 

para los casos requeridos; a nivel legal se form uld un 

elenco de “derechos y problem as” basicos de los detenidns 

y a nivel ideologic© se puso enfasis en la necesidad de 

tratar al reo com o persona norm al 

“desviado” o “anorm al”.

1 .2. El caso de Los

com o 

principio
£sa_pena. La redaccion final del texto reza

y no com o un

c. Para 1977, con el proposito de preparar a los 

detenidos pafaim  adecuado regreso a la sociedad y con el 

tin de lim itar sus libertades y derechos a lo estrictam ente 

necesario, se agrego al A cta, de Principios Penitenciarios, 

capitulo de “procedim iento form al de quejas”.

un

un

V an  Sw aaningen, R .; U it B eijerse, J.; Las Paradojas...pp. 2, 3  y  7.129 130
Parrafo  26 del A cta de  Principios Penitenciarios (1951).
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d. A la par de estos principios penitenciarios, la 

legislacion penal y procesal penal, asi com e la instancia 

judicial, propiciaron la interposicion de penas privativas 

de libertad en el m enor num ero de cases posible y tam bien 

se evito al m axim o la encarcelacion per periodos cortos o 

la im posicion de penas de prision excesivam ente 

prolongadas.

Todo lo anterior definio en H olanda, entre 1950 y 

1975, un pen'odo caracterizado per una clara politica 

crim inal inclinada hacia la descarcelacion que per 

diversos factores, com e se vera enseguida, fue m odifican- 

dose paulatinam ente.

introduccion de distintas m edidas y sanciones alternativas 

a la prision. En todo caso, de transfondo estaba la 

conviccion de que el fin resocializador en el encierro es 

inalcanzable y que la busqueda de soluciones debi'a 

continuar. Las propuestas alternativas, ya fuera para 

evitar que el contlicto ingresara al sistem a penal, ya fiiera 

para resolverlo en el curso del proceso m ism o, se 

concretaron en las siguientes m edidas:

ilim inacion de las penas privativas de libertad 

cortas, objetivo que se logro a traves de la otqrgacion  

general y casi m ecanicfL  d& l beneficio de eiecm ddm  

condicional de la pena en condenas de hasta dos anos de

a.

1.2.2. Segundo periodo: la epoca del fracaso 

(1975-1980).
prision.

b. R esolucion de la m ayor cantidad de conflictos a 

traves de vias “extra-sistem icas” de entendim iento.Y a para finales de la decada de los anos sesentas, las 

tasas de encarcelacion com enzaron a subir en H olanda. 

Poco despues, para el periodo que~va~de'T975 a 1990, ese 

fenom eno se agravo al punto de que la tasa de ingresos a 

centres penitenciarios se triplico.131

Las causas de este fenom eno ban querido verse no 

tanto en el “fracaso” del principio resocializador de la pena 

privativa de libertad, com o en fenom enos m acro-juridicos 

paralelos, ligados sobre todo a la agenda judicial en 

puntos com o: im posicion por parte de los jueces de 

condenas largas, contra la tradicion holandesa, en un 

clim a desatado de “guerra contra el trafico de drogas”; la 

am pliacion de los criterios para im poner la prision 

preventiva; y el increm ento en la construccion y capacidad 

de las carceles, sobre la base de que la delincuencia com un 

se habia increm entado.

Los efectos practices de este periodo del “fracaso” 

fueron, por un lado, la ya senalada expansion del sistem a 

carcelario y, aunque en apariencia paradojico,

c. D esviacion de casos tradicionalm ente considera- 

dos delictivos, en los estadios m as tem pranos del proceso 

penal. Esto se logro a traves de la introduccion en el 

proceso m ism o del Ap r i n c i p i o  d e  o p o r t u n i d a d .  En H olanda, 

el principio de oportunidad perm ite a diferentes 

autoridades y a traves de to.das las fases del proceso 

(Policial, M inisterio Publico, Judicial), suspender o retirar 

una serie de casos, sea por consideraciones tecnicas (por 

ejem plo, falta de pruebas), sea por razones politicas 

(irrelevancia del caso, no-contrariedad del hecho con el 

interes publico, etc.), lo cual im plica un gran poder de 

decision delegado en las distintas instancias de 

autoridad.133 En la practica, la am plia posibilidad que

detenidam ente, el fenom eno obedece a una sola y coherente logica: la 
“contencion" del problem a crim inal a traves de todos los m edios posibles, 
es decir, m as carceles y m as alternativas a ellas ante los H m ites  
“naturales” que esa institucidn soporta. Y a verem os que el problem a 
estriba no tanto en las estrategias m ism as de plantear alternativas a la 
carcel y al sistem a penal, com o en la naturaleza y orientacion de las 
m ism as.

132 la

131 Por cada 100.000  habitantes, la poblacion  carcelaria paso  en  este pais 
de 17 (en 1975) a 52 (en 1992); de igual m anera, se paso de 2.356 celdas 
disponibles (en 1975) a 7.624 (en 1992).(V er V an Swaaningen, R .; U it 
B eijerse, J.; Las  Paradojas...p . 25). 133 A qui hay  que  hacer la  aclaracidn  de  que  en  H olanda esa capacidad de 

“desviacion”, para el caso de la instancia policial, funciona inform al- 
m ente, com o en la totalidad de los paises del m undo, es decir, sin que

132 D ecim os “aunque en apariencia paradojico ” porque visto
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solicitud del servicio de “probation” con la condicion de que 

el condenado se som eta, con su consentim iento, a 

determ inado curso de ensenanza o entrenam iento de 

proyeccion social. E l agente del M inisterio Publico es 

puesto en conocim iento de la m edida tom ada y puede 

cualquier m em ento gestionar la revision de la m ism a para 

su revocatoria.135

103

tienen sobre todo los fiscales holandeses para renunciar a 

la persecucion penal, es una deliberada, aunque indirecta, 

politica de alternativas. A la base de este am plio poder 

discrecional esta el principio de que no debe haber 

persecucion penal a m enos que exista un cascade claTo 

inferbs publico de por m edio.131
en

d. En 1979 se introdujo, com o m edida alternativa de 

sancion penal y en fase de experim entacion, el llam ado 

tfrtrtmjxrgratuito de interes publico. Y a en 1984 se convirtio 

esta alternativa en una sancion form al de castigo, segun 

reform a del parrafo noveno del A cta de Principios 

Penitenciarios y, para 1989, esa disposicion legal tuvo que 

volverse a reform ar para quedar convertida en una 

m edida que solo puede aplicarse si el acusado la solicita, 

com o form a alternativa de sancion a la carcel. Esta 

form ula convierte el trabajo gratuito en el linico castigo 

que curiosam ente puede solicitar el propio convicto, lo cual 

tuvo que disponerse asi para no entrar en contradiccion 

corf el principio de que los trabajosTforzados, com o form a 

de castigo, estan prohibidos en H olanda.

La m ayoria de las “sanciones alternativas” ban sido 

organizadas y supervisadas por un servicio de funciona- 

rios de “probation”, dependencia no adscrita al M inisterio 

de Justicia, encargada de la ejecucion de estas m edidas 

cuando el condenado las solicita. A lgunos de los 

program as especificos ligados a esta alternativa son:

b. Plan de Entrenamiento en__  _ _______ Tareas Especificas.
Estas alternativas consisten en definir tareas con algunos 

objetivos educativos especificos, conform e a la naturaleza 

del delito de que se trate. El proceso se lleva a cabo 

norm alm ente y el juez reduce la pena o hasta la puede 

elim m an-si_el aensado-se- ha som etido a la tarea educativa 

que se le ha propuesto. Ejem plos de estos planes 

especificos son: C urso sobre A lcoholism o en A ccidentes de 

Transito; Intervencion Terapeutica para casos de Incesto; 

Proyectos de Educacion no Terapeutica para D elitos 

R elacionados con D rogas (sobre todo orientados 

consum idores de drogas “duras” se desintoxiquen y dejen 

el habito); C ursos Educativos contra el V andalism o, 

dirigidos a restaurar los danos producidos. por ejem plo, 

por los conocidos “hooligans” en el futbol, a quienes el juez 

puede im poner condiciones financieras en lugar de 

privacion de libertad; Proyecto de “Exploracion C arce- 

laria , consistente en la visita o detencion hasta por una 

hora en la_carcelrdirigida a aquellos delincuentes, sobre 

todo juveniles, para los que no han funcionado las 

llam adas de atencion policiales o las m as form ales 

reprensiones judiciales por determ inadas conductas.

a que

a. Plan de AE n t r e n a m i e n t o  e n  T a r e a s  S o c i a / e s .  El Juez 

puede suspender una pena privativa de libertad, a

c. O tra form a alternativa de sancion que ha surgido 

casi espontaneam ente es el acudir a la via civil, 

repararjos danos causados por el incum plim iento de 

arreglo o acuerdo respecto de una conducta dahina que en 

principio era de naturaleza penal. H a sucedido, sobre todo 

en casos de am enazas, danos u ofensas a m ujeres, que 

acuerdan con el victim ario determ inados resarcim ientos 

que sin em bargo son incum plidos. La solucion del

tonga un respaldo legal explicito que lo autorice. El caso  es diferente, por 
el Principio de O portunidad dicho, respecto de los m iem bros del 
M inisterio Publico  y, por supuesto, de los Jueces, que si cuentan con ese 
respaldo  form al para deseebar o interrum pir el desarrollo de un  caso, sea  
en su fase inicial, sea en las etapas interm edias y hasta finales del 
proceso.

para

un

1'!'1 A la base de un adecuado funcionam iento de este principio de opor- 
unidad, por lo dem as  jerarquicam ente  controlado, estan fenom enos socio- 
logicos de im portancia com o  el respeto  y  credibilidad que  puedan  inspirar 
-y que de hecho en los Paises B ajos inspiran- las autoridades piibli- 
cas.(V er V an  Swaaningen, R .: U it B eijerse, J.; Las Paradojas...p . 7). 135

V an  Sw aaningen, R .; U it B eijerse, J.; Las Paradojas...pp. 9,10  y 11.
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problem a se consigue m anteniendo la despenalizacion del 

conflicto, pero acudiendo la parte ofendida a la jurisdiccion 

civil para los reclam es del case.

105104

1.2.3. Tercer periodo: la contradiccion entre 

teoria y practica (1980-1990).

En inform e oficial em anado por el M inisterio de 

Justicia del ano 1982, se evalua la tendencia 

entonces evidente de expansion del sistem a carcelario  

holandes. En este docum ento

d. Ppj>strpuesto que hay que^raencionar tam bien las A

c l d s i c a f p i o d a l i d a d e s  d e  s u a v i z a c i q n  o  a l t e r n a t i v a s  a l  

e n c i e r r o  e s t r i c t o :  d e t e n t i o n  durante^SFdia con pernoctancia 

en el hogar; pernoctancia en la carcel con trabajo diurno; 

visitas al hogar en fines de sem ana, otros.

para

se_cqm ieriza por reconocer 

que la carcel m ism a es el principal obstaculo para la 

adecuada resocializacion de los condenados; se interpreto 

tam bien que era dificil preparar-ahdetenido para 

reingreso a la sbefedad, sobre el presupuesto, contra- 

dictorio, de la segregacion y se vio com o salida la necesi- 

dad-de-eentrar una nueva politica penitenciaria en la 

hum anizacion de las condiciones de vida de los centres de 

detencion y m inim izar los danos causados por la reclusion.

Los m edios que se propusieron para h^C ^FTealidad-esta 

nueva politica “hum anitaria” fueron la f^giq^lizacion de 

los centros de detencion, de m anera que el reo estuviera lo 

m as cerca posible de su lugar natural de residencia; se. 

regularizo un sistem a progresivo de ejecucion penal, de 

m anera que el preso pudiera ir alcanzando poco a poco 

regim enes m as abiertos y se creo una serie de regim enes 

especiales para grupos con problem as tam bien especiales, 

com o drogodependencia, enferm edades m entales, etc.

E l otro docum ento clave, en la m as reciente politica 

crim inal holandesa de este periodo, esta constituido por el 

program a “Sociedad y D elito”, (M inisterio de Justicia, 

1985) que pretende ser una respuesta al crecim iento de la 

delincuencia com un de poca m onta. En este nuevo 

instrum ento juridico se proclam a una “reorientacion  

radical” y una enunciacion de “claros principios” 

ayuden a resolver el problem a, socialm ente percibido 

cada vez m as grave, de la pequena delincuencia urbana. A  

este respecto, fueron acogidos tres principios-guias para 

enfrentar la delincuencia m enor:

su

e. Finalm ente, se han desarrollado a c u e r d o s  

j u d i c i a l e s ,  que funcionan de m anera bastante inform al. 

En este caso nos encontram os frente a las llam adas 

“sentencias no punitivas” com o el caso de fallos judiciales 

pehales, estrictam ente com pensatorias;_las ordenes 

tam bien judiciales penales de tratam iento psiquiatrico 

obligatorio; la privacion de beneficios ilegalm ente 

obtenidos; arreglos econom icos con el Estadb, com b

algunos m odelos de “transaccion” con la Policia o el 

M inisterio Publico, para evitar un proceso posterior en 

delitos fiscales o sim ilares. Esta ultim a m edida es 

criticada por el peso que tiene el factor estrictam ente 

econom ico, es decir, por la posibilidad que tendran de 

transar solo aquellas personas con suficientes ingresos 

para hacerlo.

E l balance general durante este periodo del “fracaso” 

es un fortalecim iento del sistem a carcelario holandes, 

tanto cuantitativa com o cualitativam ente y, por otro lado, 

una busqueda dirigida a plantear alternativas a la pena 

privativa de libertad clasica, sobre todo en razon de las 

lim itaciones estructurales o naturales que tiene este ins

trum ento penal, a saber, los altos costos econom icos de 

construir y m antener m as carceles, acom pahado del con- 

vencim iento, m as ideologico, de que el encierro no cum ple 

ninguno de los fines asignados program aticam ente.

V

que

com o

136

a. R eforzar el control que cierto tipo de profesionales 

y trabajadores puedan ejercer, tales com o los conductores

de autobus, los conserjes en los edificios publicos y ----- /)

privados, los em pleados de tiendas, los entrenadores 

deportivos, los trabajadores sociales juveniles, etc., 

controlar eventuales infractores.

136 En 1990  bubo  en  H olanda 16.321  condenas a  prision  incondicionales, 
frente a 7.153 sentencias a servicios com unitarios y 6.700 C ursos sobre 
A lcohol en A ccidentes de Transito. Tales resultados revelan que, al 

cuantitativam ente, solo estas dos ultim as form as alternativasm enos

tienen algun significado  real frente a la pena privativa de libertad. (V er 
V an  Sw aaningen, R .; U it B eijerse,J.; Las Paradojas...pp. 11,12  y 13).

para
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se da un proceso regresivo, en el sentido de que instancias 

de decision polftico-legislativas cada vez se alejan m as de 

las soluciones que convirtieron ese pais en vanguardia del 

m ovim iento hum anista en la politica crim inal y, por otro 

lado, hay que convenir, respecto de las alternativas 

propuestas y ensayadas que:A

“ V i v i m o s  l a  r e l a c i o n  p a r a d o j i c a  e n t r e  l a  r e f o r m a  p e n a l  

y  l a s  g a r a n t i a s  l e g a l e s  c o m o  e l  “ d i l e m a  d e l  r e d u c c i o n i s t a ”  

( S n a c k e n ,  1 9 9 2 ) :  l a  i n f o r m a l i d a d  d e l  e n f o q u e  a l t e r n a t i u o  

e v i t a  q u e  l a s  a l t e r n a t i v a s  s e  v u e l v a n  o t r o  s i s t e m a  r i g i d o  

d e n t r o  d e l  s i s t e m a ,  p e r o  a l  m i s m o  t i e m p o  h a  l l e v a d o  

d e s a r r o l l o  e n  e l  q u e  l a s  s a n c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  e s t d n  

e n m a r c a d a s  p o r  g a r a n t i a s  l e g a l e s  b a s t a n t e  l i m i t a d a s  p a r a  

e l  d e l i n c u e n t e ” . 139

U na evaluacion critica de los m odelos alternativos de 

politica crim inal propuestos en H olanda durante la ultim a 

decada, en especial el program a dirigido a los delitos 

m enores, sehala que la m ayoria de las m edidas tom adas, 

en la practica, se ban concentrado en reducir las 

oportunidades de com eter delitos en los espacios urbanos, 

tales com o la proteccion de establecim ientos com erciales 

con cortinas m etalicas y otras defensas; otras m edidas se 

orientaron estrictam ente al control, aplicadas de m anera 

puram ente represivo-preventiva, con la detencion de 

personas. E l objetivo de estrechar los lazos de las jovenes 

generaciones con la com unidad ha resultado un total 

fracaso, pues las m edidas m as frecuentes se dirigieron a 

controlar y establecer alternativas sancionatorias para la 

juventud. Finalm ente, algunos criticos han resaltado q 

en las nuevas politicas crim inales holandesas, se ha hecho 

caso om iso de las posibles causas estructurales del 

problem a delincuencial, a saber, desem pleo, conflictos 

raciales, culturales, etc.140

D esde la segunda m itad de los ahos ochentas, la 

politica crim inal holandesa, en relacion a delitos m enores, 

ha estado caracterizada por un enfoque m ultifactorial de 

intenciones social-preventivos. En las iniciativas de 

prevencion del delito realm ente desarrolladas, no se ha

106

b. D esarrollar un m edio am biente urbano acorde con 

el planteam iento de una ciudad con espacios y posibilida- 

des de recreo y seguridad, con criterios arquitectonicos di- 

rigidos aT ifprevencion de oportunidades para delinquir; y

c. R eforzar los lazos de union entre las jovenes 

generaciones y el resto de la sociedad.

En H olanda^la contradiccion ahora estriba en que a 

nivel de la instancia legislatrvaTel Parlam ento ha estado 

percibiendo el problem a de la crim inalidad, en los liltim os 

ahos, com o asunto al que hay que aplicar rem edies “duros" 

y no “blandos” com o los intentados en decadas pasadas. Se 

percibe el problem a de la crim inalidad com o un fenom eno 

del cual hay que proteger a la sociedad, con lo que se 

retom an la ideologia “peligrosista” y de D efensa Social; 

por otra parte se hacen en general consideraciones de tipo 

cuantitativo (a cuantos hay que encerrar) y no cualitativo 

(si el encierro logra algun efecto positive), lo cual, en la 

practica, se ha traducido en una politica penitenciaria que 

acentua la tendencia a edificar m as_£riai£iiie^_£pm o 

respuesta inm & d-i-atista_y al endurecim iento del sistem a 

penal en general. ^

parte/ las alternativas a las sanciones pennies 

se han transform ado en la practica en m o d a l i d a d e s  d e  

e j e c u c i o n  n o  c u s t o d i a l ,  m antejiiendo la naturaleza 

retributiva del castigo tradicionayy 

cabe preguntarse si convendria m as m antenerlas a nivel 

de funcionam iento inform al o debe realizarse su 

codificacion legal. M antener “la naturaleza retributiva del 

castigo” puede estar influyendo en la posibilidad de 

reintegrar a los convictos a la sociedad. Si se etiquetan las 

alternativas com o c a s t i g o s ,  pierden su carhctcr de 

alternatividad. E l servicio com unitario gratuito, los cursos 

de entrenam iento y las propuestas de “restriccion de 

libertad” tprm vnon siendo absorbidas por la racionalidad  

del sistem a penal tradicional.

La conclusion fundam ental a la que se puede arribar 

respecto de la realidad holandesa en nuestros dias es que

137

a  u n

138

Por su

acerca de las cuales

ue

U it B eijerse, J.; V an Sw aaningen. R .; El C ontrol Social...p. 2.

V an Sw aaningen, R .: U it B eijerse, J.; Las Paradojas...pp. 5,6  y 14.

139137 V an  Sw aaningen, R .; U it B eijerse, J.; Las Paradojas...p . 18.

U it B eijerse, J.; V an  Sw aaningen, R .; El C ontrol Social...pp. 7  y  8.
140138
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prestado atencion al contexto socio-econom ico de las 

situaciones percibidas com o “problem as delictivos y, por 

ultim o, hay un m arcado pesim ism o respecto de esperar 

efectos preventivos reales y, por el contrario, si es dable 

dispersion del control social hacia esferas

m ateria de alternativas a la prision y al sist 

extraen u rie de principles q 

autores, ddben regir esta m ate^iar

ue en cn 

Por la ir

para cualquier experiencia alternativa pue 

enunciados, nos perm itim os resum irlos:una m era
adm inistrativas en estrecha correspondencia con el 

control penal, lo cual.conlleva ciertos riesgos.141

Por otra parte/la experiencia holandesa en m ateria de 

sanciones alternativas arroja el dudoso resultado de que 

solo tienen im portancia cuantitativa las sentencias a 

tareas o servicio com unitario gratuito y los cursos para 

alcdEoIism o en accidenteF^Ftransito. E l grueso del 

sistem a^sTgue funcionando sobre la pena privativa de 

libertad y las sanciones de caracter financiero com o la 

m ulta. !

C afcre

a. A P r i n c i p i o  d d  n p n r t u n i d . a r i  p m r p s r i l  La incorpora- 

cion de este principle perm ite abrir un am plio espacio  

para(reducir el num ero de casos que ingresa a la 

m aquinaria penal. En term m os abolicionistas, el principio 

de oportunidad brinda el m argen de m aniobra “m as 

inacabado’' para llegar a arreglos extrapenales que 

ayuden no solo a contraer la esfera de~iTffttrehcia del 

sistem a, sino a dar prioridad a los hechos que realm ente 

justifiquen echar m ano a la instancia penal com o u l t i m a  

r a t i o .  Sin em bargo, estos autores, que reconocen un buen 

funcionam iento de la oportunidad en H olanda, consideran 

necesario lim itarla para evitar excesos. Ese lim ite viene 

dado, en prim eFTugar, por el juicio critico del agente del 

M inisterio Publico, obligado a’investigar si realm ente el 

asunto bajo exam en puede ser arreglado fuera del 

sistem a; en segundo lugar, si el caso puede ser resuelto 

exitosam ente fuera del sistem a, el M inisterio Publico  

debera perder form alm ente el derecho de perseguirlo  

posteriorm ente.

b. P H n c i p i o - j l e l m P a i m a l i z a c i d n ^ e  l a  c a p a c i d a d  )  

c a r c e l a r i a .  El sistem a carcelario debe (Jejar de crecer. 

STem pre que~H aya=celdas disponibles, la m aquinaria 

tendera a ocuparlas. Solo la reduccion de la capacidad 

actual de encarcelam iento, obligara o forzara al sistem a 

de justicia penal a buscar alternativas al encierro. En el 

m ejor de los casos, la alternativa a la carcel debe existir en 

el m om ento procesal en el cual se decide la prision 

preventiva, para evitar tam bien la espera del juicio en 

prision.

rescatar, sin em bargo, que lo que pueda aun 

quedar del principio resocializador com o fin de la pena, se 

ha concentrado en las sancibires alternativas clasicas. D e 

ello se deduce que esa aspiracion resocializadora debe 

conservarse para no convertir las prisiones en m eras 

“jaulas” dbnde los seres hum anos scan tratados com o 

anim ales.
D igam os finalm ente que en los Palses B ajos, el control 

social a traves de m edios electronicos ha sido rechazado 

alternativa a la prision preventiva o a la ejecucion de 

las penas, por considerarse tanto o m as estjgniatizante 

que la privacion de libertad y por tener efectos peligrosa- 

m ente am pliatorios del control social sobre los allegados al 

saricionado, contrario todo ello a un m oderno Estado de 

D erecho.142

com o

1.2.4. Principios que deben regir las sanciones 

alternativas en una construccion “positiva” de 

reform a penal.

D e la labor crltica que hacen R . van Sw aaningen y J. 

U it B eijerse, con respecto a la experiencia holandesa

s j

en

c. P r i n c i p i o  d e  p r i o r i d a d  d e ~ I a s  s a n c i o n e s  a l t e \ r -  

n a t i u a s .  Las m edidas o TancTbhes-aTteH iafivas seran 

im puestas en todos los casos posibles. Solo com o ultim o 

recurso podra ser utilizada la privacion de libertad.
141 U it B eijerse, J.; V an  Sw aaningen, R .; El Control Social...pp. 7 y 8.

142 V an  Sw aaningen, R .; U it B eijerse, J.; Las Paradojas...pp. 14  y  20.



SAN CION ES  A LTER N ATIVA S EN  EL  D ER EC H O  PEN AL 111108 Jose  M ajj-iel-A rroyo  G utierrez

d. AP r i n c i p i o  d e l  l a  e j e c u c i o n  e n  c o m u n i d d d . ^  

danino seria que las rgH ceion -es altornati^SS 

lugar, tanto com o fuera posible, en el seno de la 

com unidad de pertenencia del afectado. Esa integracion 

pasa per program as de ocupacion, vivienda y asociacion. 

Sanciones tradicionalm ente conjuntas, com o el registro de 

antecedentes penales y su utilizacion en nuevos procesos, 

deben elim inarse para facilitar la incorporacion laboral y 

social del individuo.

h. P r i n c i p i o  d e  n o  e x c l u s i o n .  N inguna categoria de 

delitos ni de delincuentes pueden excluirse de participar 

en planes alternatives.143 —

Lo m enos 

tuvieran

pr

1.3. El caso de la R epublica Federal de A lem ania.

En m ateria de politica crim inal y de alternativas a la 

prision, el panoram a en A lem ania tiene caracten 'sticas 

propias y diferencias im portantes con respecto a otros de 

los paises seleccionados. Este diverse panoram a esta 

determ inado por un proceso historico-social tam bien m uy 

particular. La actual R epublica Federal de A lem ania 

conocio un proceso tardi'o de unificacion nacional (ultim o 

tercio del siglo X IX ); su desarroU o historico esta 

profundam ente m arcado por la perdida de dos 

m undiales en la_pxesente centuria, fenom eno que fue 

acbm panado de autenticas busquedas dem ocraticas, com o 

el periodo de la R epublica de W eim ar o el periodo que se 

abrio despues de la ultim a gran guerra. Pero tam bien 

A lem ania conoce la calda en perfodos de autoritarism o y 

barbaric, com o el dom inado por el nacionalsocialism o. 

Estam os pues frente a una sociedad convulsionada por 

enfrentam ientos hacia el exterior y hacia lo interne; una 

sociedad con un destine desgarrado por los conflictos y que 

no es sino hasta en las ultim as decadas que ha encontrado 

una solida base de apoyo dem ocratico, dentro del m arco de 

un Estado Social de D erecho. La reciente re— unificacion 

(1989) y los nuevos conflictos internes que enfrenta la 

sociedad alem ana, son todavfa m uy recientes com o para 

poder ser evaluados, cosa por lo dem as que escapa a los 

propositos de este trabajo. D igam os desde ahora, eso sf, 

que el panoram a en cuanto a busqueda de alternativas a 

la pena privativa de libertad y al D erecho penal 

general, 'sTbreirtedricanrente m uy elaborado y debatido, 

h^tenido escasaincidencia  ,en el si stem  a jundico-penal 

form aL^^adg^y^cttpa-^nitenciariaTTodo lo cual perfila  

ciertaTconservadurisriio que se ha im puesto, pese a esa

e. P r i n c i p i o  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  m e d i d a  a l t e r -  

n a t i u a  a j u s t a d a  a  s u  f i n a l i d a d .  Para evitarZaue las 

m edidas alternativas se conviertan en una indeseable

extension de la red punitiva o de control social, 

convirtiendo la sociedad m ism a en una gran carcel, la 

naturaleza de la alternativa debe corresponder al sentido 

program atico con el que se la ha concebido. Por ejem plo, 

en el caso de la prision preventiva, debe decretarse solo 

ante la posibilidad de prasion o reincidencia antes de que 

el juicio se lleve a cabo; Las alternativas a la prision deben 

apuntar a la reparacion y no al castigo o represion; a la 

integracion del preso a la sociedad y no al control del 

deTfto o a la terapiaH a-la_com pensaci6n y no a la 

retribucion; a influir sobre com portam ientos especificos y 

entrenam ientos de “buena ciudadaniaL 'Por supuesto 

epue, tal y com o ocurre con la privacion de libertad, 

cualquier m edida alternativa debe estar claram ente 

dnlim itada en el tiem po y deben desecharse todo tipo de 

controles policiales o judiciales, ni siquiera disfrazados de 

“ayuda” despues de haberse pagado lo debido/

guerras

no a

/f. P r i n c i p i o  d e  a p e l a c i o n .  C ualquier afectado con una 

m edida o sancion alternativa debe tener la posibilidad de 

apelar contra cualquier decision acerca de su inclusion o 

no, y del seguim iento o no, en un plan alternative.

en

g. P r i n c i p i o  d e  d e b i d a  i n f o r m a c i o n .  El sujeto de 

sancion debe estar debidam ente inform ado acerca de las 

consecuencias de pedir o no una sancion alternativa, y 

esta debe tener lugar solo si expresam ente la solicita.

senalada-^stabilidad dem ocratica de las ultim as decadas.

143 V an  Sw aaningen, R .; U it B eijerse, J.; Las Paradojas...pp. 18-22.
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1.3.3. Prim er periodo: la reform a resocializadora 1 
(1960-1970). A J

1.3.1. El cuadro general del sistem a punitive en 

A lem ania.

La defm icion del fin resocializador de la pena es fruto  

de un im portante “clim a de reform a'’ que se dio en 

A lem ania durante la decada 1960-1970. Por influencia 

escandinava se abrio el debate de las alternativas a la 

prision y al D erecho penal en general; se hizo enfasis en la 

necesidad de respetar la dignidad hum ana; en encontrar 

m ecanism os eficaces en el D erecho penal y, com o parte de 

todo ello, se propuso el fin resocializador de la pena com o 

nuevo fundam ento de todo el sistem a punitive.

A estas propuestas se unio un fallo del Tribunal 

C onsiitucion^l A lem an que, precisam ente em itido ante 

queja interpuesta por un prisionero, vino a establecer que 

cualquier lim itacion o atentado contra los derechos 

ciudadanos de personas que estuvieran bajo regim enes 

especiales de sujecion adm inistrativa (escuela, ejercito, 

regim en penitenciario, etc.), tendrfan que estar susten- 

tadas en una ley especial, y no se podrfan, por via 

reglam entaria o decision puram ente adm inistrativa, 

conculcarse o lim itarse esos derechos.

A unque tuvo que esperarse diez anos, con base en esos 

antecedentes doctrinarios y  jurisprudenciales, se em itio la 

Ley G eneral Penitenciaria de 1976, receptando e 

principio de resocializacion com o fin de la pena 

especialm ente la privativa de libertad, en los term inos en 

que ha quedado transcripto.147

Esta flnalidad central de la pena privativa de libertad  

fue acom pahada por la ideologfa del t r a t a m i e n t o ,  tanto 

para que el recluso avanzara dentro del regim en 

penitenciario a etapas cada vez de m ayor libertad, com o 

para su futura reincorporacion definitiva a la sociedad.148

En el C odigo Penal A lem an, se establecen las tres 

m odalidades clasicas de penas: privativas de libertad 

(prision), patrim oniales (m ultas) y las inhabilitaciones.144

1.3.2. Las penas privativas de libertad.

La pena de prision o privativa de libertad es.teorica- 

m ente la m as im portante de las sanciones penales previstas 

erTeTordenam iento juridico alem an. Es a partir de ella que 

se define y organiza la polftica penitenciaria en este pais.

Tanto en el C odigo Penal, com o en la Ley G eneral 

Penitenciaria140, el fin de la pena esta centrado en el 

principio de resocializacion. Sin em bargo, podem os aclarar 

que ,en realidad son dds los fines que se le asignan a este 

instrtffiiento juridico, a saber: la c o r r e c t i o n  o  r e s o c i a l i z a 

c i o n  del individuo infractor y la s e g u r i d a d  de los dem as 

ciudadanos frente al delincuente. H ay, igual que en el 

derecho holandes, una transaction entre diferentes 

tendencias politico-crim inales que dio com o resultado una 

form ulacion hibrida que, si bien enfatiza la prevencion 

especial positiva resocializadora, no deja de integrar la 

prevencion general y el contenido retributive de la pena; 

asi, en particular, la Ley G eneral Penitenciaria establece:

“ E n  l a  e j e c u c i o n  d e  l a  p e n a  p r i v a t i v a  d e  l i b e r t a d  d e b e  

c a p a c i t a r s e  a l  r e c l u s o  p a r a  l l e v a r  e n  e l  f u t u r o  c o n  

r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  u n a  v i d a  s i n  d e l i t o s .

L a  e j e c u c i o n  d e  l a  p e n a  p r i v a t i v a  d e  l i b e r t a d  s i r v e  t a m -  

b i e n  p a r a  p r o t e g e r  a  l a  s o c i e d a d  d e  l a  c o m i s i o n  d e  o t r o s  

d e l i t o s ” . l A &

144 El C odigo Penal A lem an  vigente  en la actualidad fue prom ulgado  el 2 
de enero de 1975. (Strafgesetzbuch -StGB -, In der Fassung der 
R ekanntm achung  vom  2. Januar 1975  (B G B1. 1 S. 1). D iese Fassung  gilt 
m it W irkung  vom  2.1.1975).

145 Ley prom ulgada el 16 de m arzo de 1976.(G esetz iiber den  V ollzug  
der Freiheitsstrafe und der G reiheitsentziehenden M a/Jregeln  
der B esserung  und Sicherung  Strafvollzugsgesetz  -StVollzG -, V om  
16. M arz 1976  (B G B 1. I S. 581, ber. S. 2088).

147 Inform acion recabada  en  entrevista al Profesor W infried  H assem er. 
Frankfurt a.M ., 27  de  julio  de 19i>3.

148 Paragrafos  6  y  63, Ley  G eneral Penitenciaria  (1976).
146 Paragrafo  2., parrafo F Ley  Penitenciaria  (1976).
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1.3.4. Segundo perlodo: los problem as practicos y 

el desencanto reform ista (1970-1990).

privativas de libertad dentro del m arco de las sanciones 

clasicas, a saber, la m ulta y las inhabilitaciones, 

acom panadas de un im portante esfuerzo por ir m as alia en 

m ateria de legislacion juvenil. V eam os.Pasada esta prim era fase reform ista, sobrevino m ia 

epoca en que se enfrentaron problem as practicosTLa 

reform a habla propuesto convertir los centres penitencia- 

rios en C entres de A tencion Terapeutica Individualizada.l 

A s! se estipulo tanto en el C odigo Penal com o en la Ley 

G eneral Penitenciaria. Sin em bargo, alejados los im petus 

reform adores, sobreyinierqn argum entos pragm aticos, de 

naturaleza econom ica, en el sentido de los altisim os costos 

que tal transform acion im plicaba, y  en el sentido tam bien, 

yartfePorden ideologico, de las dudas acerca de las 

posibilidades reales de resocializar a los delincuentes 

encerrados. Se abandono en la practica la tarea 

terapeutica individual y nunca se instalo la infraestruc- 

tura necesaria para hacerla realidad. E l C odigo Penal se 

reform o y la atencion psico-terapeutica quedo reducida a 

'departam entos de asistencia psicologica o psiquiatrica, 

den£ro de los tradicionales centres pennies.

E l concepto resocializador ha caido en un total 

desC fedito en la A lem ania de hoy. Las m etas reeducativas, 

la necesidad de evitar la recaida en el delito y la 

incorporacion efectiva de los delincuentes a la sociedad, 

quedaron en m eras m etas inalcanzadas. Sin em bargo, a 

nivel doctrinario se sigue insistiendo, por parte de autores 

de im portancia, en que tal finalidad no debe abandonarse 

del todo; que historicam ente vistos, el fin resocializador y 

la ideologla del tratam iento, resultan un avance frente a 

las form as de penalidad antiguas, com o los castigos 

corporales, la pena de m uerte o la pura segregacion y 

aislam iento. Tam bien se replantea en la actualidad si 

acaso existen ciertas form as de tratam iento, que puedan 

tener efectos resocializantes y liberadores, sobre la base de 

la participacion voluntaria del afectado y el uso de 

m odernas tecnicas psicoterapeuticas.

\ En resum en, la situacion actual en A lem ania se 

caracteriza por desarrollar alternativas a las penas

1.3.5. Las sanciones patrim oniales (la m ulta).

La segunda m odalidad clasica de la pena dentro del 

ordenam iento juridico alem an es la m ulta, sancion  

dirigida a afectar el patrim onio del condenado.

Esta m odalidad de pena. teorica y doctrinariam ente, 

se coloca despues de la prision, aunque en la practica ha 

ido sustituyendo a esta, sobre todo en los casos de pequena 

yjnediana gravedad.

En esta m ateria, la politica penitenciaria alem ana se 

ha dirigido a dar independencia a la pena patrim onial y no 

tanto a convertirla en pena conjunta. Sim ultaneam ente se 

ha tendido.a im poner las penas patrim oniales en el m ayor 

num ero-de-casos posibles y, finalm ente, se ha introducido  

hace relativam ente poco tiem po, el sistem a de dfas-m ulta, 

que data de 1969.

En su conjunto, se ha evaluado positivam ente el 

proceso de sustitucion de la prision por la m ulta. R especto 

del sistem a de dfas-m ulta^ se ha considerado m ucho m as 

justbrya que supbhe una ponderacion de la capacidad

J
150

econom ica real de los afectados, con la ventaja de que se 

im pone bajo los m ism os principios generales de las penas 

privativas de libertad, a saber, .ponderado el injusto y el 

grado de culpabilidad por el hechd] A  ello hay que agregar 

que, en A lem ania, hay cierta ftexibilidad en los plazos 

dentro de los cuales el pago de las m ultas puede hacerse 

elective, e incluso existe la alternativa de cubrir los 

m ontos totales a traves rfiTcnotas convenidas con la 

autoridad judicial. N o hay que olvidar tam poco que

149

150 D el total de sentencias condenatorias dictadas en la R epiiblica  
Federal de  A lem ania durante 1990, el 81.6%  correspondieron  a  m ultas; el 
12,6%  fueron rem isiones (suspensiones) condicionales de penas 
privativas de libertad; y solo  el 5.8% ' fueron efectivas penas privativas de 
libertad.(Kaiser, G .; K erner, H M .; Sack, F.; Schellhoss, H .; Kleines 
Kriminologische Worterbuch; C .F., M uller Juristischen V erlag, 
H eidelberg, ss. 18-19).

149 H assem er, W .; Fundamentos...pp. 354, 360-364.
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estam os hablando de una sociedad desarrollada, con 

prom edios de ingreso personal y fam iliar hasta ahora 

relativam ente altos, que significan niveles de vida donde 

las necesidades basicas estan satisfechas y puede 

pensarse, por consiguiente, en que un instrum ento penal 

com o la sancion patrim onial tiene m ucho m ayor sentido y 

funcionalidad.

Sin em bargo, “el gran fracaso” de esta sancion  

penal sigue viendose en las discrim inaciones que 

prom ueve, pues la persona patrim onialm ente solvente 

puede enfrentar la m ulta im puesta sin problem as; 

m ientras que los insolventes ven de nuevo am enazada 

libertad personal ante el incum plim iento del pago, a 

traves de la conversion de la m ulta en pena privativa 

de libertad.101

1.3.7. Form as alternativas de im pedir o acortaf 

la ejecucion de las penas privativas de libertad.

Tam bien dentro del m arco de las opciones tradiciona- 

les que inciden sobre la pena privativa~deTibert"ad, en Ta 

Eepublica Federal de A lem ania se conocen varies 

institutes:

a. La rem ision o suspension condicional de la pena. 

Este institute jurldico^retende en ciertos casos y bajo 

determ inadas condiciones im pedir que se im pongan o 

ejecuten las penas privativas de libertad Ad e  c o r t a  

d u r a t i o n .  En este sentido se convierten en alternativas a 

la prision, pero unicam ente para condenas que no superen 

los dos anos. Puede tener la m odalidad de a m o n e s t a c i o n  

c o n  r e s e r v a  d e  p e n a 1 5 3 ' , o  bien la s i m p l e  s u s p e n s i o n  d e  la 

pena im puesta.15^

W . H assem er senala que los dos grandes defectos que 

tiene la rem ision o suspension condicional de la pena, 

consisten en que se aplica solo a penas privativas de 

libertad m uy cortas y que, por otro lado, la form a en que 

se otorgan las hace aparecer com o m eros beneficios o 

gracias; asi, el “beneficiario” vive la experiencia penal 

com b si rib se le aplicara ninguna sancion y se le dejara 

sim plem ente en libertad, lo cual interpreta com o un puro 

perdon.

su

1.3.6. La Inhabilitacion.

La tercera y ultim a de las clasicas m edidas penales en 

la R epiiblica Federal de A lem ania es la inhabilitacion. 

D entro del ordenam iento juridico germ anico, esta m edida 

es de caracter accesorio, su im posicion depende siem pre de 

'que se im ponga sim ultaneam ente una condena penal 

“principal”. Se preven tres distintas m odalidades de 

inhajSlTtacion; sea, la prim era, para eiercicio deLim a 

}, con un m axim q previsto de Iw slia ciricO '-afiesfJa 

form a referida al retiro del perm fso^para conducii\ 

vehiculos autom otores, con cancelacion ae~liueTTC Ta-qtre^

en algunos casos, 

idad de inhabilitacion  que

155

3
b. La libertad condicional.156 C onoce dos^variantes 

en la legislacioir-alem ana, segun sea que se hayanbien puede ser de hasta cincq ano 

para siem pre; y Ig^tere

consiste en coiijsrol o vigilanciaFjde prim ero y segundo

fgulos autom otores que ha

S O

grade, sobre el coni ___

infringido ciertas disposiciones penales.152 Por su caracter 

accesorio, la inhabilitacion no juega ningun pa phi 

retevante' com o alternativa frente a la privacion de

tor do

A rticulo 59  y  siguientes del Codigo Penal Aleman.

154 A  traves de una reinterpretacion  judicial del articulo 56 del m ism o  
Codigo Penal, se am plio  el lim ite original m axim o para otorgar la 
suspension de pena, de seis m eses a dos anos, lo  que  perm itio  un  uso  m as 
flexible y  am plio  de  esta alternativa.

153

libertad.

155 H assem er, W .; Fundam entos...p . 374.

H assem er, W .; Fundam entos...pp. 368  y  369.151 Esta m odalidad de acortam iento de la ejecucion de las penas 
privativas de libertad esta prevista en el articulo 57 del Codigo Penal 
Aleman.

156

152 K aiser,G .; et altere; Heines...pp. 18 y 19.
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cum plido dos terceras partes de la pena originalm ente 

im puesta, o solo la m itad de ella. En la practica constituye 

solo una reduccion alternativa de la pena privativa de 

libertad, ya sobre la m archa de su ejecucion.

A esta m edida se le ven riesgos sim ilares que a la 

rem ision o suspension condicional de la pena. Puede ser 

percibida por el recluso com o una m era m edida de gracia 

que 1 o beneficia,. sin;

de interes publico preponderante); o bien porque se ha 

prom ovido exitosam ente una m ediacion entre la victim a y 

el victim ario con el resultado de un arreglo satisfactorio  

para las partes.1® ^

1.3.9. A lternativas en el control social juvenil Aj  
alem an. .— '

tenga conciencia de las 

obligaciones que le son anejas; los jueces, por su parte, 

pueden tender a im poner penas privativas de libertad m as 

altas, entendiendo que, por su m edio, la libertad 

condicional reduce efectivam ente el tiem po que el recluso 

estara en prision y se da en consecuencia una contra- 

diccrdn m conveniente entre la instancia judicial que 

im pone determ inada m edida de pena y la instancia 

ejecutiva que prom ueve su acortam iento.

que

La legislacion para el control social juvenil, com pren- 

diendo en tal concepto a nines y adolescentes161, ha 

abierto una via m ucho m as am plia de alternativas a la 

prision y al D erecho penal en A lem ania. /Se trata bien de 

que los conflictos no sean intervenidos'qior el D erecho 

penal o bien, si no hay m as rem edio, que la salida no sea 

en todo caso la privacion de libertad. A l respecto se han 

previsto m edidas educativas, m edios correctives y “penas 

juveniles”.162 U nicam ente el arresto juvenil y la prision  

incondicionaTSIgnifican efectiva privacion de libertad. Las 

otras m edidas se concretan en instrucciones, ayudas 

educativas, apercibim ientos, condiciones, etc. Estadlstica- 

m ente este ultim o tipo de m edidas son las que prevalecen 

en la practica.163

(T7a ideologla que sustenta esta apertura es la 

p r e v e n t i o n  e s p e c i a l .  Se procura evitar que el niho o 

adolescente sufra los traum as y estigm as que-conlleva 

verse som etido a un proceso o condena penalesjt)e esta 

m anera, la legislacion de la m ateria, tal y com o ya se dijo, 

ha organizado un am plio catalogo de m edidas o sanciones 

alternativas que van desde la suspension de la im posicion

157

c. Podem os finalm ente apuntar quW  existe la 

m odalidad de renuncia a la pena en casos oe graves 

consecuencias del hecho delictivo para el delincuente 

m ism o^^Este es un regulam iento excepcional de escasa 

incidencia en la practica judicial.

1.3.8. El principio de oportunidad procesal: 

institute con efectos indirectos alternatives.

Igual que lo hem os visto para el caso holandes, la 

introduccion en la legislacion procesal penal alem ana del 

principio de oportunidad procesal159, perm ite a la 

autoridad publica, principalm ente la los agentes del 

M inisterio Publico, im pedir que dew fm inados casos 

ingresen al sistem a de justicia penal, ejerciendo por si 

m ism os la posibilidad de desechar casos, sea por razones 

tecnicas (insuficiencia probatoria), sea por razones 

politicas (irrelevancia del caso o no afectacion del principio

160 Inform acion  obtenida  de  entrevista al Profesor Winfried Hassemer; 
Frankfurt a.M ., 27  de  julio  de 1993.

161 Ley prom ulgada el 11 de diciem bre de 1974. 
(Jugendgerichtsgesetz -JG G -, In der Fassung der B ekanntm achung  
vom  11. D ezem ber 1974 (BG Bl. I S. 1). D iese Fassung  gilt m it W irkung  
vom  1.1.1975).

157 H assem er, W .; Fundam entos...pp. 375  y 376.

158 A rticulo  60  del Codigo Penal Aleman. 162 . A rticulo  5  de la  Ley Penal Juvenil.

159 A rticulo 127, paragrafo 10, parrafo 1, mimero 7 del Codigo de 
procedimientos penales alem an.

163 Entrevista al Prof. Heinz Muller Dietz; Sulzburg, 5  de  agosto  de 93.
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de pena,164 hasta la incorporacion de la “probation”160, con 

sim ilar contenido del que tiene en el sistem a anglosajon 

de suspension del procedim iento bajo condicion y a 

prueba; y, en general, se incorporan m edidas asistenciales, 

\/educativas o protectoras, todas de aplicacion antes o 

durante el proceso  judicial propiam ente dicho.

con un im pacto m enor al que se puede percibir en 

com paracion con otros paises europeos, com o el caso de 

H olanda.

e. El m ayor logro esta representado en A lem ania por 

la legislacion penal para jovenes. Es en este cam po donde 

la innovacion y la creacion de autenticas alternativas a la 

prision y al D erecho penal, se ban abierto un im portante 

espacio.

166

^ 1.3.10. O bservaciones finales sobre A lem ania.

R especto del caso alem an, podem os concluir con las 

siguientes observaciones: f. La desilusion acerca del fin resocj^lizador de la 

pena privativa de libertad, ha ido cediendo paso a una 

concepcion m as pragm atica de este principio, que significa 

no renun^ciar a el buscando form as-m as sofisticadas de 

tratarm ento. Pero a la vez, este pragm atism o significa no 

hacerse de m uchas ilusiones y poner el acento no tanto en 

el objetivo resocializador, com o en el respeto de la 

dignidad hum ana de quien se encuentra privado de 

libertad, m inim izando los efectos dahinos que tiene la 

carcel y diversificando, todo lo que sea posible, el 

tratam iento y las ofertas educativas y laborales que se 

puedan hacer a cada infractor condenado,_segun sean sus 

caracterlsticas y condiciones personales.16' 1

g . Para el Prof. M uller D ietz, cientfficam entm a^ 

pesar de las corrientes neoclasicas que postulanla 

regresion al m ero retribucionism o y al endurecim iento del 

sistem a penal, a nivel teorico, en la A lem ania de hoy, hay 

acuerdo en las siguientes postulados: lim itacion del 

am bito de aplicacion de la privacion de libertad, a causa 

de sus efectos dahinos y desintegradores; lim itacion de 

penas privativas de libertad largas; aum ento creative de 

alternativas am bulantes; am pliacion y garantia de los 

D erechos H um anos en el sistem a penitenciario) donde una 

cierta im portancia tiene el Tribunal Europeo de D erechos 

H um anos y la C om ision C ontra la Tortura del C onsejo  

Europeo; m ejoram iento de las problem aticas condiciones 

de vida en detencion; apertura del sistem a penitenciario

a. Las alternativas a la pena privativa de libertad y 

al D erecho penal-se~han orientado en la R epublica 

Federal de A lem ania, dentro de m arcos relativam ente 

conservadores.

b. Uji elenco clasico de penas coloca, al lado de la 

pena de prision, las otras dos sanciones penales 

tradicionales, a saber, la m ulta y la inhabilitacion en sus 

diversas m odalidades.

c. Im portantes avances se han tenido, sin em bargo, 

en cuanto a la sustitucion cada vez m ayor de la m ulta en 

relacion a la carcel, asf com o una m ayor flexibilidad en la 

aplicacldh_de~ciertas m edidas, tam bien tradicionales, 

com o la rem ision condicional de la pena o la libertad  

condicional.

d. Sin duda, uno de los logros m as im portantes, por 

su im pacto en la practica judicial cotidiana, ha sido la 

incorporacion del principio de oportunidad procesal, que 

perm ite “desviar” del sistem a penal una parte significa- 

tiva de los casos que son som etidos a su consideracion. Sin 

em bargo, esta posibilidad ha operado restrictivam ente y

164 A rti'culos 27-30  de la  Ley Penal Juvenil.

165 A rticulo  27 de  la Ley Penal Juvenil.
167 Entrevista  al Prof. Winfried Hassemer, Frankfurt a.M ., 27 de  julio

166 K aiser, G .; u. altere; Kleines...p. 20. de  93.
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1.4.2. Prim er penodo: los antecedent^.en el sentido de una m ayor flexibilidad del cierre hacia 

afuera y seguridad hacia adentro. Esto significa una m as 

fuerte participacion de los reclusos en las ofertas y A

j  posibilidades de la sociedad libre, una m as fuerte 

' inclusion de ciudadanos libres en la organizacion de la 

prision, una am pliacion de las posibilidades de organiza

cion de los presos y una lim itacion de las carceles de 

m axim a seguridad a los reos que realm ente lo am eriten. 

Segun el criterio de este experto, entre los presos que 

deben conceptualizarse com o peligrosos se incluyen las 

bandas del crim en organizado y las sociedades de 

m afiosos.168

H istoricam ente Italia conoce sanciones alternativas a 

la prision, sobre todo a las penas privativas de libertad 

cortas, a partir del C odigo Penal de 1889. El conocido 

com o “C odigo Zanardelli” introdujo una serie de 

“surra& acro*e& -p :e^ :alesV ^le_ap  1  jcaci6n sum am ente 

restrictiva y con m uy poco im pacto en la practica 

judicial.169 A  partir de reform as legates introducidas en el 

ano 1904, com enzaron a tener m ucha im portancia la pena 

el institutQ _deJa ejecucibn condicional de Ta 

pena, aunque siem pre circunscritas en su aplicacion a 

conductas de crim inalidad m enor. En todas form as, 

com parando el caso de Italia al de otros palses europeos, 

durante las prim eras decadas de este siglo, este pais 

conoce una aplicacion m ucho m as restringida de la m ulta, 

debido fundam entalm ente a una situacion de pobreza 

generalizada im perante en esta epoca, caracterizada por 

estructuras agrarias arcaicas.

V

pecum ana

Italia.1.4. El caso

1.4.1. N ota prelim inar.

Italia es otro caso de una nacion agitada por grandes 

sobresaltos historicos.J^om o en el caso de A lem ania, esta 

otra nacion europea bonocio una intregracion nacional 

dia que se logra hasta en la segunda m itad del siglo 

X IX. fils tam bien una sociedad que ha conocido accidentes 

historicos de iijtportancia, tanto politico globales com o su 

participacion y^errota en dos grandes guerras m undiales 

y la influencia del fascism o durante un periodo im por- 

tante. Italia tam bien ha conocido form as dgcrim inalidad 

peculiares com o lo es la organizacion m afiosajN  

ello, el legado que en el cam po juridico  ha dado esta nacion 

sureuropea ha sido innegable. Se rem onta esa herencia 

hasta la epoca rom ana y hoy dia, tanto en la practica 

juridica com o en la discusion doctrinario-academ ica, 

Italia m archa a la cabeza por sus aportes. C iertam ente, en 

cuanto al punto tratado en concrete, esta nacion ha 

entrado diriam os que tardia y tim idam ente al grupo de 

pueblos que han buscado salidas a la paradoja de la carcel. 

C om o verem os, no es sino hasta en las ultim as decadas 

que esa busqueda se ha concretado en proyectos y 

experiencias de las cuales podem os aprender todos.

1.4.3. Segundo periodo: la posguerra.tar

El panoram a cam bia despues de concluida la Segunda 

G uerra M undial. Penas alternativas com o la m ulta, se 

convirtieron en form as de sancion penal m as regular- 

m ente aplicadas. H oy dia, las penas pecuniarias 

constituyen cerca del 50% del total de las sentencias 

condenatorias declaradas. 1,0

Esta rigidez legislativa en m ateria de alternativas a la 

prision ha hecho que a traves de su historia, el

o obstante

169
Estas “surrogaciones” fueron: el arresto dom iciliario (A rt. 41, inciso  

2.), la prestacion de trabajo al servicio del Estado, Provincia o  M unicipio 
(A rt. 10, inciso 5; A rt. 22  y  A rt. 24, inciso  2.), el confinam iento  (A rt. 18) y  
la reprension  judicial (A rts. 26, 27  y  28 inciso  5.)

170
N o obstante, este sigue siendo un porcentaje bajo si lo com param os 

con otros paises europeos, por ejem plo, A lem ania con un 80%  de penas / 
pecuniarias, Inglaterra con un 86% . La com paracion con otros paises del i 
planeta tam bien revela esta situacion, com o por ejem plo, si la  
com paracion se hace con A ustralia donde la m ulta ocupa un 70%  de las ' 
penas im puestas.

168 Entrevista  al Prof. Heinz Muller Dietz, Sulzburg, 5 de  agosto  de 1993.
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buscan sustituir las penas privativas de libertad cortas / 

despues de la im posicion form al de estas.

R especto de este tem a, hay que reconocer que las 

sanciones sustitutivas o alternativas en sentido estricto, 

introducidas a partir de 1981, ban producido un im pacto 

considerable en la practica judicial. Sin em bargo, 

m ecanism os com o la sem idetencion, siguen siendo 

institutos de poca aplicacion dentro del sistem a.

E l juez que conoce de un caso puede en sentencia' 

sustituir la pena privativa de libertad de hasta seis m eses 

con la sem idetencion; la pena privativa de libertad de 

hasta tres m eses puede sustituirla con la libertad 

controlada y con la m ism a sem idetencion; y la pena 

privativa de hasta un m es puede sustituirla con pena / 

pecuniaria, la sem idetencion o libertad controlada. D entrtT  

del sistem a italiano, estas posibilidades de sustitucion 

rigen para am bas m odalidades de privacion de libertad, a 

saber, la reclusion y el arresto. For su parte, la pena 

pecuniaria o m ulta puede, en todo caso, aplicarse en form a 

conjunta o alternativa.

Entre las sanciones sustitutivas, la pena pecuniaria y 

la libertad controlada pueden ser aplicadas a peticion del 

im putado, en cuyo caso, la decision que se tom a por el juez 

asum e la form a de una sentencia absolutoria.

Sin em bargo, el legislador italiano, con la reform a de 

1981, le ha dado a la pena pecuniaria sustitutiva un 

espacio que puede considerarse m uy reducido. Se estim o 

en su oportunidad  'que las penas cfeTm ulta no son 

apropiadas en un pais caracterizado por grandes 

desigualdades en cuanto a la distribucion de la riqueza, 

segun se consideren los diversos estratos sociales y areas 

geograficas. E l recurso de la adecuacion de la m ulta a las 

condiciohes econom icas del condenado tam poco se 

considerd suficientem ente funcional, ya que sigue sin 

garantizarse un grado hom ogeneo de efectividad de esta 

sancion, dadas las dificultades procesales de ponderar la M  

verdadera situacion econom ica del acusado.

ordenam iento juridico italiano eche m anos 

instituciones juridicas para controlar el prPhFe 

saturacion carcelaria. Tal ha sido el caso (\p la A m nistni<

oTar la

am a

convertido en yerdadero instrum ento para c< 

sobrepoblacion penitenciaria. D ecreTos de 1978, 1979 y ’ 

1981, para~citai' solo los casos m as recientes, constituye- 

ron en su oportunidad verdaderos m ecanism os para 

descongestionar los.centros penales sobrepoblados.

Por su parte/Ta llam ada suspension condicional de la 

pena ha funcionacTo com o suspension de la ejecucion de la 

pena im puesta, en la practica no controlada, que preve 

solo eventualm ente contenidos de tipo resarciatorio. Se 

trata en concrete de un institute penal de caracter 
fundam entalm ente sim bolico y potencialm ente aflictivoT} 

N acida, com o se dijo, con las reform as de 1904, la„  

ejecucion condicional ha evolucionado m uy poco. 

O riginalm ente fue concebida para ser aplicada a delitos 

cuya sancion no fuera superior a los seis m eses de prision; 

hoy dia puede ser aplicada a sanciones de hasta dos ahos y 

aun en casos de delincuentes no prim arios. 171
172

1.4.4. Tercer periodo: la reform a de 1981

173
N o es sino hasta la reform a que se introdujo m ediante 

Ley N o. 689 del 24 de noviem bre de 1981, que por prim era 

vez en

penas privativas de libertad cortas con el recurso a las 

sancioneilsustiS jIi^as-^n-sentido estricto, tales com o la 

sem idetencion, la libertad controlada y la pena_pecuniaria 

• sustitutiva. Estas m odairdad^ alternativas fueron 

agregadas a las tradicionales penas pecuniarias y a la 

suspension condicional de la pena. La tendencia ha sido 

com o se ve, no crear y aplicar sanciones sustitutivas 

autonom as, sino introducir m edidas de tipo suspensive o 

sustitutivo en sentido estricto, es decir, m ecanism os que

O

Italia se^ncara directam ente el problem a de las

171 La C orte C onstitucional italiana, m ediante resolucion  N o. 86 del ano  
1970, establecio que la suspension condicional se puede aplicar a quien  
haya sufrido una condena a reclusion (m odalidad de privacion de  
libertad) que no haya sido suspendida, siem pre y cuando las dos penas 

acum uladas no  excedan  los lim ites de ley.

172 V er A rt. 53, C ap. Ill de  la Ley  689-1981.

173 V er  A rt. 77  y siguientes de Ley  N o. 689-1981.
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Por otro lado, m ediante sentencia N o. 131 del 21 de 

noviem bre de 1979, antes de las reform as introducidas por 

la Ley N o. 689, se declaro la ilegitim idad constitucional de 

la conversion de la pena pecuniaria en pena de privacion 

deTibertad. En su faH o, la C orte C onstitucional considero 

esta conversion com o una_torm a "incivilizada” de 

sancionar_la pobrezay auspicio una reflexion a fondo de la 

disciplina de la pena pecuniaria y trazo lineas para una 

eventual reform a a la ley en esta m ateria. Segun ese alto  

Tribunal se debia dar pie a un sistem a de m ulta adecuado, 

en su m onto y m odalidad de pago, a las condiciones 

econom icas del reo, conform e el principio de igualdad 

constitucional y a las m as recientes tendencias de reform a 

dentro del D erecho penal.

C on este antecedente, el legislador del 81 tom b en 

cuenta las condiciones econbm icas del reo dentro de los 

criterios de m edida de la pena, e introdujo la posibilidad 

de un pago en cuotas aceptando paradojicam ente ofrecer 

garantfas personales o patrim oniales. Sin em bargo no se 

abandono el sistem a por “tasas jornaleras”, evitandole al 

juez la obligacion de entrar en una averiguacibn 

com plicada de la verdadera situacibn econbm ica del 

acusado, pero m anteniendose un regim en que sigue siendo 

esencialm ente discrim inatorio en relacibn a la capacidad 

de pago del condenado.

C uriosam ente, en los ultim os anos, se ha producido 

una progresiva m arginacibn de la pena pecuniaria dentro 

del sistem a penal itali 

ciertas m edidas de despenallzacibn, tanto de caracter 

sustantivo com o procesal que egtan a la base de este 

fenbm eno. i-------------------------

En cuanto a la iibertad controlada 

prohibicibn que se im pone al sarreibr 

lugar de residencia y de la obligacion de presentarse perib- 

dicam ente, al m enos una vez al di'a, a un control policial.

O tras m edidas introducidas por el legislador del 81 

resaltan la tradicional disciplina de las m edidas de 

prevencibn, tales com o la prohibicibn de tener arm as, la 

obligacion de m ostrar a la policia los term inos de la 

m odalidad de ejecucibn de pena en que se encuentra el 

reo, la suspension de la licencia de conductor, el retiro del 

pasaporte, otros.

La pem idetencibnlconsiste por su parte en la privacion, 

de la Iibertad personal por algunas horas al dfa,| 

acom panada de una serie de obligaciones y h 'm ites a la 

Iibertad individual, gue se dan cuando el sujeto no se 

encuentra en la carcelTEsta m odalidad de sancibn im plica 

la perm anencia de por lo m enos diez horas diarias en un 

establecim iento destinado a la ejecucibn de la sem iliber- 

tad. En la ejecucibn de esta sancibn el reo es som etido a 

los reglam entos penitenciarios en lo que le sean aplica- 

bles. Se m anda tam bien por ley que los establecim ientos, 

donde se ejecuta la pena sustitutiva de sem ilibertad estem  

ubicados en la com unidad de residencia del condenado o') 

en una com unidad vecina.

E l sem idetenido es tam bien som etido a una serie de 

prescripciones identicas a las previstas en la ley para el 

controlado en Iibertad. Se le prohfbe tener arm as, se 

suspende su licencia de conductor, se le retira el 

pasaporte, se le obliga a conservar y presentar la 

ordenanza donde se describe la m odalidad de pena a que 

esta som etido, etc.

Toda esta gam a de rnedidas sustitutivas a las penas 

privativas de Iibertad cortas (sem ilibertad, Iibertad 

controlada, pena pecuniaria), no son m edidas de clem encia 

sino que a cada efecto sancionatorio se lo dota de precisos 

contenidos aflictivos que se orientan hacia la prevencibn 

general en el m om ento de la am enaza y hacia la 

prevencibn especial ~m ediante la enm ienda, en el 

m om ento de la ejecucibn.

La finalidad de las m edidas sustitutivas en Italia es 

claram ente la no desocializacibn del condenado. A sf por 

ejem plo, la sem idetencibn im plica necesariam ente la 

obtencibn de trabajo o estudio del afectado. 

debe oriental' su escogencia sobre la base de un criterio de 

no desocializacibn, asegurando a la vez un nivel m m im o 

de intim idacibn o reprim enda que aparezca com o 

necesario para garantizar la prevencibn especial.

Las m edidas sustitutivas solo pueden otorgarse por el 

juez cuando la pena im puesta no es superior a dos ahos de 

privacion de Iibertad y han transcurrido m as de cinco anos

. Se han tratado de introducir

, estam os frente a la 

hado de alejarse del
174 Eljuez

J

,74 V er A rt. 55 de la Ley  N o. 689-1981.
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sabe a ciencia cierta, que espacio real ocupa la pena 

privativa de libertad de corta duracion.
' de la ultim a o unica condena. U na cuestion fundam ental 

en esta m ateria es la introducida por el A rt. 53 de la citada 

Ley 689, que otorga al juez esta discrecionalidad en la 

sustitucion de las penas privativas de libertad cortas. E l 

juez debe preguntarse, en cada case, cual de las diversas 

sustitutivas aplicables son idoneas para

175

1.5. B reve com entario sobre Espana.

Para la Profesora E lena Larrauri el m ovim iento que 

im pulso las alternativas a la prision tuvo su origen y 

principal desarrollo en los Estados U nidos de A m erica, en 

la decada de los anos sesentas de este siglo. Este 

m ovim iento tardo casi veinte anos en llegar a Europa y no 

influyo de m anera alguna el m undo hispanico. D e m anera 

que cuando el viejo continente em pezo a discutir e 

introducir tim idam ente algunas de las reform as que 

im plicaba la politica de alternativas, esta ya estaba siendo 

seriam ente cuestionada en A m erica del N orte. ^

sanciones
producir un positive efecto de intim idacion-am onestacion 

y escoger entre ellas la m enos desocializadora para el caso

concrete.
U n orden jerarquico segun aflictividad en la tipologfa 

legal de las penas sustitutivas seria: pena pecuniaria  

s /suspendida, pena pecuniaria, libertad controlada 

spendida, sem idetencion suspendida, libertad contro

lada y sem idetencion.

La critica hace un juicio solo parcialm ente positivo de 

las reform as introducidas a partir de-1981. La introduc- 

cion de las sanciones sustitutivas a las penas privativas de 

libertad de corta duracion ha senalado, si bien es cierto 

retardo, el ingreso del ordenam iento juridico  italiano a

su

A si, la historia reciente de Espana, m arcada en lo

politico general por el retorno a la dem ocracia, no ha 

conocido una verdadera transform acion en la politica 

crim inal. Form alm ente, a nivel juridico,(el codigo se 

m ueve dentro del esquem a tradicional de penas: privacion 

de libertad, m ulta e inhabilitacion. Incluso la m ulta no ha 

tenido la evolucion que en otros paises europeos y ha sido 

fundam entalm ente una pena conjunta y no alternativa a 

la prision.

rfiste esquem a se com plem enta con alternativas 

taih-bien clasicas: el arresto dom iciliario para penas 

privativas de libertad m enores a un m es; la rem ision o 

suspension condicional de la pena para delincuentes 

prim aries que reciban penas no m ayores de dos aiios; y la 

libertad condicional para los casos en que se han cum plido 

efectiyam ente las dos terceras partes de la condena de 
carcel.'^

l U m cam ente en cam pos com o la delincuencia de drogas 

o la legislaciqn penal de m enores, se han introducido  

cam bios legales que traen algunas novedades, aunque 

cuestionables. -Para el caso de los drogodependientes, se

con

la fam ilia de ordenam ientos m odernos europeos, dotados 

de instrum entos no privativos de libertad. N o obstante, 

esta reform a no pone en discusion la prim acia de la pena 

privativa de libertad, aunque si ha resquebrajado su 

m onopolio, por vez prim era, sin recurrir a m edidas 

puram ente indulgentes o de gracia, que tenian el efecto 

real de confirm ar la carcel com o sancion penal por

;

excelencia.

E l sistem a de penas sustitutivas italiano sufre de 

graves carencias respecto de su coordinacion con el cuadro 

general de los instrum entos sancionatorios preexistentes, 

por ejem plo, en relacion a la tradicional suspension 

condicional de la pena. Parece ser que el vicio m as 

im portante en esta reform a de 1981 fue hacerla con total 

desconocim iento em pirico— estadistico de com o funcionaba 

la realidad. Se le ha criticado asim ism o que tam poco se 

tom aron suficientem ente en cuenta los problem as 

practices a que se abocaron las instancias oficiales de la 

justicia penal al aplicar institutes totalm ente nuevos.

Finalm ente, puede afirm arse que en Italia todavia hay 

desconocim iento acerca de en que area las sanciones 

sustitutivas hayan realm ente superado a las penas 

privativas de libertad breves. C onsecuentem ente, no se

175 Toda la inform acion  utilizada para este apartado  sobre Italia  ha sido  
tornado de D olcini, Em ilio; P& liero, C arlo Enrico; In Carcere ha 
alternative ? Le san/.ione sostitutive della Detenzione Breve nell’ 
Esperienza Europea; M ilano-D ott. A . G iuffare Editore-1989.
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V . S istem a Penal y Sistem a Penitenciario en 

A m erica Latina y el C aribe. 

A lternativas a la C arcel en la R egion.

puede ejecutar la pena en instituciones de desintoxicacion 

o deshabituacion. A quf sigue operando el sistem a 

tradicional sobre los esquem as de la declaracion judicial 

de conducta delictiva, la condena y su inscripcion, el 

requisite de que la pena sea m enor de dos anos y que el 

delincuente sea prim ario. Lo que se hace es agregar un 

requisite m as consistente en el tratam iento obligatorio de 

deshabituacion.

1. Introduccion.

Escapa a nuestras posibilidades y propositos intentar 

una caracterizacion historico-social de A m erica Latina y 

el C aribe. Esta tarea dem andaria un desarrollo especiali- 

zado que no estam os en condiciones de hacer. Pero si 

resulta pertinente recordar que el desarrollo historico de 

esta region esta m arcado, a partir del siglo X V I. per el 

coloniaje y la dom inacion europeos de los pueblos 

aborigenes inicialm ente asentados en el continente. Este 

proceso socio-historico determ ine fenom enos estructura- 

les, econom icos y politicos, caracterizados por el subdesa- 

rrollo y la dependencia, en una relaeion de subordinacion, 

aun despues de alcanzada la independencia politica de 

nuestros paises — desde entonces perifericos— , con 

respecto a las potencias de los centres hegem onicos. A 1 

interior de las naciones latinoam ericanas y del C aribe, se 

conform o un ordenam iento social m arcado por las grandes 

diferencias de status, entre los pequenos grupos 

oligarquicos y las grandes m asas de m estizos e indigenas, 

situacion que-prevalece aun hoy dia y que a lo largo de los 

siglos ha constituido uno de los capitulos en la historia 

universal m as sangrientos de explotacion y etnocidio.

Politicam ente, sem ejante antagonism o social ha 

nccesitado, pese a las fachadas republicanas y los 

incipientes intentos dem ocratizadores, una historia de 

autoritarism o y dictadura, cuando no de populism o y 

dem agogia, que han im pedido el desarrollo de verdaderos 

procesos dem ocraticos en la region. En las ultim as 

decadas, la determ inacion de los intereses econom icos de 

los principales centres de poder en el m undo, han definido  

los dos rasgos m as im portantes de la situacion econom ica 

actual: un endeudam iento externo de dim ensiones 

gigantescas y, com o la cara opuesta de la m ism a m oneda, 

un proceso de ajustes econom ico-sociales que han 

em pobrecido aun m as a los sectores sociales m enos 

favorecidos de la region y  estan determ inando desgarra- 

m ientos estructurales verdaderam ente explosives. La nota

En cuanto a la legislacion de m enores se han ensayado 

institutes com o la com posicion o reparacion del dano, que 

si abren nuevas perspectivas frente a la carcel. H a sido, 

sin em bargo, en el cam po de la legislacion penitenciaria y 

sobre todo en la practica de esta disciplina, con institutes 

com o la “carcel abierta”, donde se han dado las transfor- 

m aciones m as significativas en Espana.

Para la Profesora Larrauri, las alternativas a la 

prision deben revaluarse cuidadosam ente. N o es posible 

descalificarlas en sociedades donde ni siqjjiera ,se^han 

ensayjjdo^enam ente y solo tienen sentido en la m edida~en- 

ue'sean verdaderas alternativas al castigo y no sim ples 

castigos alternatives.fl* 176

176 Entrevista personal a la Profesora Elena Larrauri, Frankfurt a.M ., 
27  dejulio  de 1993.
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m a s so b re sa lie n te  d e  e s te  p a n o ram a  e co n o m ico  y  so c ia l, e s  

e l d e sfm a n c iam ie n to  d e  lo s  p ro g ra m as  d e  a s is ten c ia  so c ia l

y  e H ab a n d o n o , d e p o r s i h is to r ic a m en te  c ro n ic o , d e lo s

se rv ic io s b a s ic o s d e  la  c iu d a d an la , a  sa b e r, a lim en ta c io n , 

s a h id , v iv ie n d a , e d u c a c io n  e tc .

E l s is te m a  p e n a l se  h a  v is to  a fe c ta d o  p o r e se  d e te rio ro  

g e n e ra liz a d o , p a r tic u la rm e n te  e l su b s is tem a  p e n ite n c ia r io  

q u e , c o m o  p a r te  d e  la s  ta re a s  y  se rv ic io s  e n c o m en d a d o s a l 

E s tad o , se  h a  v is to  p ro fu n d a m en te  d e sf in an c iad o  p o r la  

c r is is  g lo b o l q n e  p a d e ce m o S r P rec isa rh e n te , d e n tro  d e  e se  

c o h te x tc T e s q u e  d e b e m o s a n a liz a r la  s itu a c io n  a c tu a l d e l 

s is te m a  p e n a l, n o r te  s in  e l c u a l c u a lq u ie r in ten to  se r io  d e  

e s tu d io  y  p ro p u es ta s d e sa lid a , n o  te n d ria  su s te n to  

a lg u n o .

2. Caracterizacion juridico-penitenciaria de la 

region.

L o s ra sg o s  m a s so b resa lie n te s  re sp e c to  d e  la  s itu a c io n  

ju r id ic o -p en ite n c ia r ia  e n  e l a rea  la tin o a m erica n a  y  d e l 

C a r ib e  p o d e m o s re su m ir lo s a s i:

1 3 2

d e l m u n d o  c o n  ta sa s d e  c re c im ie n to  p o b la c io n a l g e n e ra l 

m a s a lta s , e l n u m e ro  d e  p re so s c rec e  a  u n  r itm o  a u n  m a s  

a c e le ra d o , lo  q u e se tra d u c e e n  u n a  a g rav a c io n  d e l 

p ro b le m a d e  h a c in a m ien to  c a rc e la rio . A l re sp e c to  se  b a n  

re g is trad o  In d ic es  d e  so b rep o b la c io n  e n  n u e s tra s  c a rce les  

q u e  v a n  d e sd e  e l 2 0 0 %  a l 9 0 0 % .T78

c . C o m o o c u rre ta m b ie n  u n iv e rsa lm e n te . la  n o b la -  

c io n  p e n iten c ia r ia  la tin o a m eric an a p ro v ien e  d e lo s

se c to re s so c ia le s m a s c a ^ p ^ n p H n s v

m a rg in a lid a d  e s e l c a ld o  d e  c u ltiv o  e n  d o n d e  f lo rec en  y  se  

re p ro d u ce n  lo s se re s h u m a n o s q u e so n  se h a la d o s ,  

p e rse g u id o s y  re c lu tad o s p o r e l s is te m a  p e n a l. L a  

c o n tra p a rte  d e  e s te  fe n o m en o  e s  la  in e fic ac ia  e  in e fic ie n c ia  

d e e se m is ir ib  s is tem a fren te  a  c b n d u c ta s c r im in a le s ' 

so c ia lm en te  d a n in a s , p ro v e n ien te s d e p e rso n a s q u S "  

p e r le iie c eh  a  c a p as so c ia le s in m u n iz ad a s p o r su  a lta  

p o s ic io n , p o r  su  p o d e r io  e c o n o m ic o  o  p o litico .

p o b re c id o s . L ap m

1 7 9

d . U n o  d e  lo s p ro b le m a s m a s g ra v es q u e se h a n  

d e tec ta d o  y  e s tu d ia d o  e n  e l su b c o n tin e n te e s  e l re fe r id o  a  

la  c an tid a d  d e  p e rso n a s  q u e  g u a rd an  p r is io n  e n  e sp e ra  d e  

ju ic io . L o s p re so s  s in  c o n d e n a  re p re se n ta n  e n tre  u n  4 5 %  v  

u n  9 1 % '~ c le l to ta l d e la  g e n te  e n ca rce lad a  e n  A m e ric a  

L a tin a .1 8 0 E s ta ^ s itu a c io n , le jo s  d e  m e jo ra r c o n  lo s a h o s , 

e m p eo ra , p u e s lo s in d ice s y  e s tu d io s m a s a c tu a liz a d o s  

re v e la rT q u e  la  p o b la c io n  p e n iten c ia ria  e n  e s ta  c o n d ic io n ,  

s in  se n ten c ia  c o n d e n a to r ia , c rec e  c o n s ta n tem e n te  y  e l u so  

d e l e n c ie rro  c o m o m e d io  c a si e x c lu siv e d e c o n tro l o  

c o h te n c io n  so c ia l e s  g e n e ra liz ad o .

a . A  lo s e fec to s n e g a tiv e s u n iv e rsa lm e n te  c o n g c id o s  

d e  la  p r is io n  (d p te rio ro  p s iq u ic o  v  f is ic o  d e  lo s re c lu so s , 

tra s la c io n  d e  la  p e n a  a  fa m ilia re s  y  a lle g a d o s, a lto s  c o s to s  

so c ia le s~ y ~ ec d h 6 m ico s d e l e n c ie rro , re p ro d u c c io m d e la  

c r iird n a lid ad T e tc .) , h a y  q u e ]a g reg a r^ jja ra ^ eL c a _ sp  d e la  JIHGFEDCBA

i re g io n , lo s fe n o m e n o s m a c ro e c o n o m ic o s d e la  s itu a c io n  

a r 'fp g jT ip n n n n a d a , a sa b e r, re co r te s  f isca les  q u e  a fec ta n  

lo s  se rv ic io s  b a s ic o s d e  n u e stro s  p a ise s  y  q u e , e n  m a te r ia  

delincuencial, p e r ju d ic a n  lo s programas d e p re v e n c io n  

a u m e n ta n  la  c r im in a liz a c io n  d e  lo s se c to re s

tM -

e . S i b ie n  e s c ie r to  e l a rea  c a r ib eh a  m u e s tra  c if ra s  

m u c h o  m a s b a jas  re sp ec to  d e  p re so s  e n  e sp e ra  d e  ju ic io , e l
p r im  a n  a  y __________

so c ia le s  m a s  v u ln e rab le s .1 7 7

b . O tro  ra sg o  q u e  a d q u ie re  s ig n if ic a d o  e sp e c ia l e n  e l 

p ro b le m a  p e n iten c ia rio  la tin o am e ric an o  y  d e l C a rib e  e s  e l 

c re c im ien to  c o n s ta n te , e n  te rm in o s re la tiv e s y  a b so lu te s 

d e  la  p o b la c io n  re c lm d a . S ie n d o  la  re g io n  u n a  d e  la s  z o n a s

1 7 8 C a rran z a , E . y  o tro s ; S is tem as  P e n iten c ia r io s ...;  p p . 1 2 , 1 3  y  2 0 .; 

C a rran z a , E .; S itu a c io n  y  P e rsp e c tiv a s ...; p . 9 4 .

1 7 9 C a rra n z a , E . y  o tro s ;  S is te m a s  P e n iten c ia r io s ...;  p . 2 1 .; C a rra n za , 

E .; S itu a c io n  y  P e rsp ec tiv as ...;  p . 1 0 1 .

1 8 0 C a rran z a ,  E . y  o tro s ;  E l  P re so  s in  C o n d e n a ...; p p . 3 3  a  6 6 .
1 7 7 C a rran z a  , E . y  o tro s ; S is te m as  P e n ite n c ia r io s ...p p . 1 1  y  1 2 .; 

C a rra n za , E .; S itu a c io n  y  P e rsp e c tiv a s ...; p . 9 4 . 1 8 1 C a rran z a ,  E .; S itu a c io n  y  P e rsp e c tiv a s ...;  p . 9 8 .
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n u m e ro  d e  p e rso n a s  e n ca rce lad a s  c o n  c o n d e n a  e s  ta m b ien  

m u y  e lev a d o , in c lu so  c o m p a ra tiv a m en te  c o n  e l re s to  d e  

A m erica  L a tin a , lo  q u e  h a c e q u e  e s ta  su b re g io n  in su la r  

p a d e z ca  ta m b ie n  e l m ism o  m a l d e  u n  u so  e x a g e ra d o  d e  la  

c a rc e l.1 8 2

d e  lib e rta d ^ s ien d o  q u e  e n  la  re a lid a d , n u e stro s s is te m as  

c a rce la rio s se m u e s tra n  in c ap a ce s d e c o n c re ta r ta le s  

o b je tiv o s y , p o r e l c o n tra r io , e x h ib e n  re su lta d o s  

to ta lm e n te  o p u e s to s p o r c o n stitu ir c en tre s  d e  h a c in a -  

m ie n to , d e te rio ro  h u m a n o  y  d e re p ro d u cc io n  d e la  

d e lin c u e n c ia 1  T a m b ie n  se  e n c u e n tra n  c o n  f rec u e n c ia  le y es  

y  re g la m en to s q u e  d e c la ran  la  p ro g re siv id a d  d e l s is te m a  y  

e l e n u n c ia d o  d e u n a  se rie  d e a lte rn a tiv a s fren te  a  la  

p r is io n  y  p a u ta s  d e  se g u im ien to  p o sp e n ite n c ia r io . P e ro  

n u e v a m en te  la  re a lid a d  se  e n c a rg a  d e h a c e rn o s v e r q u e  

ta le s  p ro p o s ito s se  im p le m en tan  m u y  fra g m en ta ria m en te  

o  n o  se  a p lica n  d e l to d o . L a s  c la s ic a s  m e d id a s  a lte rn a tiv a s  

a  la  p r is io n , se a c o n  c o n tro l y  su p e rv is io n  ju d ic ia l o  

a d m in is tra tiv a (C o n d e n a . C o n d ic io n a L  “P ro b a tio n ” . 

L ib e rta d C o n d ic io n a l , “P 'a ro le” , S e rv ic io  C o m u n a l 

G ra tu ito , T ra b a jo  T e rap e u tico , S e m ilib e rta d es , e tc .) , se a  

s in  e so s c o n tro le s (M u lta , L ib e r ta d  b a jo  F ia n z a , L ib e rta d  

Ju ra to r ia , A m o n e sta c io n e s y  A p e rc ib im ie n to s , R e sa r-  

c im ie n to s d e D a n o s, e tc .) , s e a p lica n  m u y  e sca sa y  

d e so rd e n a d am e n te .1 8 4

C o n  e s to s a n tec ed e n tes , la s p r in c ip a le s re c o - 

m e n d a c io n es  d e  e x p e rto s  p a ra  la  re g io n la liilo a m e ric an a  

d e L C an b e  b a n  g ira d o  en T o rn o  a  la s  s ig u ie n te s  m e d id a s :

f . E n  A m e rica  L a tin a  y  e l C a rib e  se p re se n ta  u n a  

ca ren c ia  to ta l d e  p o litica  c r im in a l a  m e d ian o  y  la rg o  p laz o . 

A l re sp ec to , c a m p ea n  la  im p ro v isa c io n , d e so rg a m z aerd n , 

fa lta  d e fm an c ia m ie n to  y a p o y o a u n a v e rd a d e ra  

p la n itic a c io n  q u e  se  a n tic ip e  y  re su e lv a  sa tis fac to ria m e n te  

la s  d e m an d a s  d e  e s te  sec to r .

g . P o r o j 

e n a le s

p a r te , la  a d m in is tra c io n  d e c en tro s  

L isen te  H a ~ s id o  d e le g ad a  e n  m a n o s d e  

c u e rp o s /f fn lita re s  o ) p d IT c ia c d src o rfe T a to ~ d g ~ i'o ~  c u aT e F  1  a  

fa lta  R d ^ e rso n a L e sp e c ia lT za d o  e  id o n e o  p a ra  la  a te n c io n  

d e  e s ta  p ro b lem a tica  so c ia l.

h . A  n iv e l ju r id ico  se  c a re c e . e n  la  g ra n  m a y o ria  d e  

p a ise s  d e  la  re g io n , d e  le g is lac io n  s is te m a tic a  v  m o d e rn a . 

P ro life ra n  la s le y es , re g la m en to s , c irc u la re s y  d isp o s ic io - 

n e s n o rm a tiv a s d e  to d o  tip o , c o n  la s c u a le s se p re te n d e  

re g u la r e s ta  te m a tic a , s ie n d o  e l c a o s y  la  d isp e rs io n  la s  

n o ta s d o m in an te s e n  la  p rac tica . E l re su ltad o  d e e s ta  

fa len c ia  se c o n c re ta e n  s is te m a s p e n T ten c ia r io s a rb itra -  

r io s .e n  lo s q u e -n o  se  re sp B tan jn s --g a ra n ld a « -4 m ru m aa -^ :

lo s p r is io n e ro s  y  se  v io la n  c o n s ta n te m e n te  lo s d e rec h o s  

h u m a n o s .1 8 3

a . P ro m u lg a c io n  d e s is te m a tic a  y  m o d e rn a leg is la 

c io n  d e e 'Je cu c io n p en a l e n  la  q u e se g a ran tic e n lo s  

p r in c ip io s b a s ic o s d e  u n  E s ta d o  d e D e re ch o  (L e g a lid ad ,

D e fen sa , C u lp a b ilid a d , N o n  b is in  id e m , e tc .) p a ra  to d o s  

lo s  re c lu so s  y jse v ig ile  ju d ic /m lm en te . a  tra v es  d e  la  f ig u ra  

d e l ju e z o tr ib u n a l a d -h o c , la e jec u c io n  d e la  p e n a  

p r iv a tiv a  d e  lib e r tad .i. C o m o  c o n sec u en c ia  d e  to d o  e llo , p u e d e  a f irm arse  

q u e  e n  la  re g io n Ja tin o am e ric a n a  y  d e l C a rib e , e x is te  u n a  

ru p tu ra  e n tre  lo  q u e  n o rm a tiv a m e n te  se  d isp o n e ’y T 6 ~ q u e  

e n  la re aU d a H  fu n c T o n a y se a p lic a . A s i, e s tlT m u y  

g e n e ra liz a d a , a n iv e le s c o n s titu c io n a l y le g a l, la  

p ro c la m a c io n  d e l f in  re so c ia liz a d o r d e  la  p e n a  p r iv a tiv a

b . D ifu s io n  d e la  id e o lo g ia  d e l m in im a lism o  p e n a l, 

ta n to  e n _ d ire cc i6 n  a U esT T n iiiim liz a r y d e g p e n a liza F  

c b n d u c tas  q u e  a c tu a lm e n te  c o n s titu y e n  d e lito s , c o m o a  

re d u c ir a l m m im o la s c o n d u c ta s q u e  im p liq u e n  p r iv ac io n

d e  lib e r ta d .

1 8 2
L iv e rp o o l, N .; P a n o ra m a  d e  la s  A lte rn a tiv as ...; e n  S is te m as  

P e n ite n c ia r io s ...; p . 9 3  a  1 0 3 .
184 R o d rig u ez  M a n za n e ra , L .; P a n o ram a  d e  la s  A lte rn a tiv a s ...;  e n : 

S is te m a s  P e n ite n c ia rio s ...;  p p . 4 5  a  8 3 .1 8 3 Z affa ro n i, E .R .; S is te m a s  P e n a les ...;  p p . 1 9 9  a  2 3 7 .
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c . D ia T e i^ m ie n to  d e reg lm en e s p e n i-  

te n c ia r ijd s p ^ o g re s iv o s , s i) i re n u n c ia r a l f in  re so c ia - 

la  p e n a  d e j3 r iii6 n . g e ro  su p e ra n d o  la  m e ra  

id e d T d g T a~ d ir tra ta m T e n to  y  h a d e n H o Hp.1 E s ta r in  y .-d p - ln  

c o m u n id a d  lo s e je s q u e o fre z ca n  v e rd a d e ra s a lte r-

n a tiv a s e d u c a tiv a s y la b o ra le s q u e p ro m u ev a n  la

re in se rd o n  so d a l.  - -- -- -- -- --

p e n as  p e cu n ia .r ia s ,1 8 a  lo s  trab a jo s c o m u n a le s  g ra tu ito s , la s  

d fv e rsas  m o d a lid ad e s d e  se m ilib e rta d , e tc .
l iz a d o r

h . S e tra ta r la  d e /d e sp laz a r la  c a rc e t c o m o  la  m a s  

im p o rta n te  y  c a s i e x d k s iv a  re sp u e sta  p e n ^ d c b h v ir tie n -  

d o la  e n  u n a  m e d id a  m a s, d e n tro  d F ~ u n ~ a m p lio  e le n co  d e  

re sp u e s ta s sa n c io n a to r ia s , d e s tin a d a  a  a p lica rse  e n  lo s

c aso s im p resc in d ib le s  y  s iem p re c o n  e l p ro p o sito  d e

a lca n z a r  la  re in se rd o n  so c ia l. E n  e s te  se n tid o  e s b o ra  y a

d e d le ja re l te rn  a  d e  “ la s p e n as  a lte rn a tiv a s  a  la  p r is io n ” y  

c o lo c a rse , d e sd e  u n a  p e rsp e c tiv a  re a lm e n te  tra n sfo rm a -  

d o ra , e n  e l te m a d e l n u e v o  e len c o  d e la s re sp u e s ta s  

p e n a les , d e s tro n a n d o  a  la  q u e  h a  s id o  la  re in a  d e  la s  p e n a s  

y  p o n ie n d o  e s ta  te m a tic a  e n  u n a  n u e v a  p e rsp ec tiv a .

d . P o n e r e i( m fan o s c iv ile s , JIHGFEDCBAdp  p ro fe s io n a le s e n  

c ien c ia s so c ia le s 'T ^ U L  a d m in ish p e e io n . um a n iz a .c io n  v  

fu n c io n am ien to  d e  lo s s is te m a s p e n ite n c ia r io s , a c ab a n d o  

c o rT la  m iT ita r iz ac ib n  v  re g im es d isc ip lin a r io s  c o n tra r ie s  a  

lo s  D e rec h o s  H u m a n o s .

e . P a ra  lo s p a ise s la tin o a m e ric a n o s d e trad ic io n  

ju r id ic a  c o n tin e n ta l-eu ro p e a , d a r p r io rid a d  a l p ro b le m a  

d e  o frec e r  a lte rn a tiv a s  a  lo s  p r iv ad o s  d e  lib e r tad  e n  e sp e ra

c io n  y

a m b ien  d e d iise lb a ^ ^ o g ra m a s d e  

p o s tp e n ite n c ia r io ,^

q b e ^ re su lta _ d e j3 x im o rd ia P re Ie v an e ia  e n

e se m ism o  p ro c e sb  q ^ p re te n ^ eT a re in se rc io n  so c ia l d e  

lo s in fra c to re s . E s te  a sp ec to  q u e , c o m o  la  m a y o ria  d e  lo s  

e n u n c iad o s , se  lo s e n c u e n tra  e n  la  re g io n  c o m o  m e ro s  

p ro n u n c iam ie n to s d e  b u e n o s p ro p o s ito s , d e b e n  su p e ra r  

e sa  e ta p a , sa b ie n d o  q u e la  im p le m e n ta c io n  d e ta le s  

p ro g ra m a s n o  so n  b a ra to s  n i se  p o d ra n  lle v a r a d e la n te  s in  

e l p e rso n a l e sp ec ia liz a d o  o  s in  la  d e c is io n  p o litica  e x p re sa  

d e  la s  in s ta n c ia s  fo rm ale s  d e  g o b ie rn o .

i. S e tra t 

a ten c io n  y  se g fr im ie n to

e jec u c io n  p e n a l

a se  d e la
d e  ju ic io , p a ra  lo  c u a l se p ro p o n e J^ a n T p lT b .

f le x ib iliza c io n  d e l in s titu te  d e  la  e ^ ca rce T a c io n ,. > s_ _ _ _ _

g a fa n tT a s"  e c o n o m ic as , se a  s im p iem e n te b a jo  p ro m esa  d e  

p re se n ta rse  a l ju ic io .

e a  c o n

f . P a ra e l a rea  d e l C a rib e , d o n d e la p r io r id a d  

h a b r ia  q u e p o n e r la  e n  la a ten c io n  d e la e lev a d a  

p o b la c io n p e n ite n c ia ria  y a c o n d en a d a , se p ro p o n e  

a te n d e r e s ta  g ra v e  s itu a c io n  a m p lia n d o  y  f lex ib iliza n d o  

la s in s titu c io n e s ju r id ic a s y a e x is te n te s , c o n  e l 

p ro p o s ito  d e h a ce r d e sce n d e r lo s n iv e le s d e d ic h a  

p o b lac io n . L o  a n te r io r , p o r su p u es to , s in  d e sc u id a r e l 

h e ch o  d e  q u e ta m b ien  se  tra ta  d e  re d u c ir a l m in im o  y  

m a n te n e r b a jo s lo s p o rc e n ta je s d e p r is io n e ro s s in  

c o n d e n a .

1 8 6

1 8 5 N o  c re e m o s  q u e , d a d o s  lo s  ra sg o s  c a ra c te r is tic o s  d e  la  c lie n te la  p e n a l 

e n  A m e ric a L a tin a  y  e l C a rib e , p rin c ip a lm e n te  su  e x tra c c io n  so c ia l 

p a u p e rr im a , d e  so b re v iv e n c ia , la s  sa n c io n e s  p e c u n ia r ia s  p u e d a n  ju g a r  e l 

p a p e l q u e  d e se m p e n a n  e n  c o n te x to s  so c ia le s  d e sa rro lla d o s . U n  c r ite r io  

c o n tra r io  e s  e x p u e s to  p o r G o n z a le z  A , D a n ie l y  G a rita  V , A n a  I . e n : L a  

IM u lta  e n  lo s  C o d ig o s  P e n a le s  L a tin o a m e ric a n o s , p p . 1 3 5  a  1 4 3 . N o  

o b s ta n te , c o n s id e ra m o s q u e  la  m u lta , p rin c ip a lm e n te  b a jo  la  m o d a lid a d  

d e  s is te m a  d e  d ia s -m u lta , p u e d e  se r  u n  su s titu tiv o  in te re san te ,  e n  d e lito s  

f is c a le s  o  d e  “c u e llo  b ia n c o ” .

g . P a ra  to d a  e l a re a , c o n s id e ra m o s p o r n u e s tra  p a r te  

q u e  se  tra ta r ia  d e  e n sa y a r to d o  tip o  d e  m o d if ica c io n e s , 

d e sd e  la s p ro c e sa le s q u e H m p id a n  e l e n c u a d ra m ie n to  d e  

n ta s e ir -e l a m b ito  d e l p ro c e so  p e n a l,  

p r irp o rd ia l la  in tro d u c c io n  d e l

d e te rm in a i

d o n d e  jh tg a ria  u n  p a

p rin c ip ao  d e  o p o rtu n id q d ,\leb id a m en te  re g la d o , e n  m a n o s 

^  \  " H e ! M in is te r io  P u b lico , h a s ta  m e d id as su s ta n tiv a s q u e  

c a m h ie rK L a _ q ^ > rv g r"d e p r is io n  p o r o tro s m e c an ism o s  

sa n c io n a to r io s  y a  e x p e rim e n ta d o s  c o n  e x « to , ta le s  c o m o  la s

1 8 6 P a ra  u n  a m p lio  a n a lis is d e  e s ta  te m a tica  y  re c o m e n d a c io n e s , v e r  

R o d rig u ez  M a n z a n e ra , L .; P a n o ra m a  d e  la s  A lte rn a tiv as ...; e n :  

S is te m a s  P e n ite n c ia r io s ...; p p . 8 3  a  9 1 . V e r ta m b ie n  Z a fT aro n i, E .R .; 

S is te m a s  P e n a le s ...;  p p . 1 9 1  a  2 3 7 .



V I. iA Donde Va Costa Rica?

1. Notas sobre la evolucion penal y penitenciaria 

en Costa Rica.JIHGFEDCBA

,pque la  

na  de sn

Y a v im o s , c o n  e l p e n sa d o r M ic h e l]  F o u c a i  

h is to r ia  d e  la  p ris io n  e s  s im u lta n e a m e n te d a -h ii:  

re fo rm a . D ic h o  e n  p a la b ra s q u e  t ie n en  q u e  v e r m a s c o n  

n u e s tro  e n fo q u e , p o d e m o s a f irm a r q u e  la  h is to r ia  d e  la  

p ris io n  e s a  la  v e z  la  h is to ria  d e  la  b u sq u ed a  d e su s  

a lte rn a tiv a s . E s ta  a f irm ac io n  e s v a lid a  y  se  re f le ja  c o n  

to d a  n itid e z  e n  e l d e sa rro llo  in s titu c io n a l c o sta rr ic en se ,  

c o m o  d e  se g u id o  v e rem o s .

E s tam o s  to ta lm e n te  d e  a c u e rd o  c o n  la  p e rsp e c tiv a  q u e  

u b ic a  e l d e sa rro llo  d e  lo s  s is te m a s  p u n itiv o s  e n  c o rre la c io n  

d ire c ta  c o n  e l d e sa rro llo  e c o n o m ic o -so c ia l y  p o litic o  d e  u n a  

n a c io n . A si, n o s  a d sc r ib im o s  a  lo s re c ie n te s  in te n to s d e  

re e sc r ib ir  la  h is to r ia  p e n ite n c ia ria  d e  C o s ta  R ic a , c o m o  u n  

p ro c e so  e n  e l q u e  se  h a n  re f le ja d o  lo s  p rin c ip a le s  c am b io s  

y  e s ta d io s  d e  d e sa rro llo  p o r  lo s  q u e  h a  a tra v esa d o  n u e s tro  

p a is .1 8 7 S in  e m b arg o , e l p ro p o s ito  q u e  n o s  a n im a  a q u i e s

1 8 7 L a  b ib lio g ra f ia  e n  e s te  c a m p o  y a  e s e x te n sa . C ro n o lo g ic a m e n te  

p o d e m o s  c ita r  c o m o  lo s  a p o rte s  m a s  im p o rta n te s lo s  s ig u ie n te s : V iq u e z  

J im e n e z , M a rio  A lb e rto ; La Prision, posicion y funcion en la 

sociedad costarricense; te s is p a ra  o p ta r a l g ra d o  d e M a e s tr ia , 

In s titu te  d e  F o rm a c io n  P ro fe s io n a l, M e x ic o , 1 9 8 2 ; G o n z a le z  V a lv e rd e ,  

A n a  L o re n a ; Origen de las leyes contra la vagancia en Europa 

Precapitalista. Su insercion en el precapitalismo periferico. El 

caso de Costa Rica (1821-1841); te s is p a ra  o p ta r a l g ra d o  d e  

L ic e n c iad a  e n  D e rec h o , U n iv e rs id a d  d e  C o sta  R ic a , F a c u lta d  d e  D e re ch o ,  

S a n  Jo se , 1 9 8 5 ; G ra n a d o s  C h a v e rr i, M o n ic a ; Bases Historicas para la 

Construccion de una Teoria Politico-Economica de la Pena en la 

Costa Rica del siglo XIX; te s is p a ra  o p ta r a l g ra d o  d e  M a e s tr ia  e n  

C rim in o lo g ia ; In s titu te  N a c io n a l d e  C ie n c ia s P e n a les , M e x ic o , 1 9 8 6 ; 

A rta v ia  C u b e ro , P a b lo  R e in e r y  o tro s ; El Estudio de la Institucion 

Carcelaria y la Politica Penitenciaria del Estado Costarricense; 

te s is  p a ra  o p ta r  a l g ra d o  d e  L ic e n c ia d o s e n  S o c io lo g ia , U n iv e rs id a d  d e  

C o s ta  R ic a , D e p a rta m e n to  d e  C ie n c ia s S o c ia le s , S a n  Jo se , 1 9 8 6 ; M u n o z  

V illa lo b o s , V e rn o r; Costa Rica: Origenes de la Represion Penal 

(1502-1842); te s is p a ra  o p ta r a l g ra d o  d e L ic e n c iad o  e n  D e re c h o ,  

U n iv e rs id a d  d e  C o s ta  R ic a , F a c u lta d  d e  D e rec h o , S a n  Jo se , 1 9 8 7 ;  A rro y o  

M u n o z , G u ille rm o ; Desarrollo Historico del Sistema Penitenciario 

Punitivo Costarricense; M in is te r io  d e  Ju s tic ia , m im e o g ra f ia d o , S a n  

Jo se , 1 9 9 2 .
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1 .3 ( L a  C o lo n ia .
d e s ta c a r u n ica m en te  c o m o , in d e p e n d ie n te m en te d e la  

fo rm u la c io n  ju rid ic a  e n  le y es y  c o d ig o s d e u n  s is te m a  

p u n itiv e d a d o , la re a lid ad  im p o n e e n  la  p ra c tic a  

d e te rm in ad a s Ib rrd a s jig  sa n c io n , se g u n  h a y a n  s id e  la s  

n e ce s id a d e lT  q u e fo s sec to res so c ia le s c o n  p o d e r p a ra  

h a c e rlo , b a n  d e f in id o  c o n fo rm e  su s p ro p io s in te re se s . E n  

p a r tic u la r  q u e re m o s  d e s ta ca r  la  m a n e ra  e n  q u e , c u a n d o  la  

p e n a p r iv a tiv a  d e lib e rta d  su rg e  y  se d e sa rro lla  h a s ta  

c o n v e r tirse  p ra c tic a m e n te e n  p e n a  e x c lu s iv a , c o m ie n z a  

s im u ltan e a m e n te  a  e s ta b le c e rse  to d a JIHGFEDCBAcon traeslriiizg ia^  

a lterna tiua , q u e  b u sca  su p e ra r lo s e fe o to s -n e g a tT v o s q tre --  

sb S a P e ^ n d iv id u a lm e n te  le  so n  c o n su s ta n c ia le s a  la  c a rce l.

L a  e p o ca  c o lo n ia l p ro p ia m en te  d ich a , p e n 'o d o  q u e v a  

d e  la  fe c h a a n te r io rm e n te  m e n c io n a d a  (h a c ia  1 5 7 5 ) y  

h a s ta  la d e c la ra to r ia d e in d e p en d e n c ia  (1 8 2 1 ) , se  

c a ra c te r iz a  p o r la  v ig e n c ia  e n  C o s ta  R ic a , c o m o  p ro v in c ia  

d e  la  C a p ita m a  G e n e ra l d e  G u a te m a la , R e in o  d e  la  N u e v a  

E sp an a , d e  lo s p r in c ip a le s c o d ig o s  le g a le s  v ig en te s  p a ra  e l 

Im p e rio , y o E  la s d isp o s ic io n e s n a r tic u la re s p a ra  lo s  

te rrito rie s  “d e  In d ia s” .1^

E rT e s ta s  E o d if ica c io n e s fo rm a les n re d o m in an  la s  

p e n as  c o rp o ra le s (m u e rte , to rm e n to s, a z o te s , p ic o ta , e tc j  

T n T a m an te sJ e x h ib ic io n  d e  c a d a v e r , c ie rta s v e s tim e n ta s o  

d e sn u d e c e s a n tes d e ~ T a ~  e je c u c io n ~ ~ d e~ la s tm te ilC ia , 

v e rg iie n za  p u h lic a , .c o r te  H e c o b e llo  p a ra  a b o rig en e s , e tc .T , 

la s se g re g a c io n e s (d es tie rro , c o n fin am ie n to ) y la  

s e ry d d -^ S b rp . E l c a ra c te r d e  e s ta s  p e n a s e s e sen c ia lm en te j  

(^ m rib u tiv o y d e  g ra n  c o n ten id o  m o ra lis ta  v . e n  se g u n d o J  

t^ rm m trrco n  p ro p o s ito  a tem o riza d o r o  .a le cc - io i)_ a d o r . E n  

lu g a r m u y  re le g a d o  e s ta b a n  la s p e n as n e c u n ia r ia s . 

l im ita d as  a  c ie r ta s  d e lin cu e n c ia s , c o m o  H e lite s  o .c o n o m ic o s^  

o  c o m e rc io  ileg a l. S i b ie n  e s c ie r to  se  tie n e n o tic ia  d e  la  

e x is te n c ia  d e  fo x ta le z as  o  p re s id io s  d e sd e c o m ie n z o s d e l 

s ig lo  X V II, e s d e su p o n er q u e ta le s s itio s tu v ie ro n  la  

c o n n o ta c io n  p ro p ia  d e  la  e p o c a , m a s c q m p  in s tru m e n to s d e  

c o n te n c io n  e n  e sp e ra  d e  la  v e rd a d e ra  p e n a lid a d , q u e  c o m o  

sa n c io n e s a u tb n o m a sJ ;9 0

E s d e  d e s ta ca r q u e  y a  p a ra  e s ta  e p o c a c o m ie n z a a  

d e tec ta rsa — u n  m a l c ro n ic o  re fe r id o  a la c a re n c ia  d e  

in s ta la c io n e s a d e c u a d a s q u e fu n g ie ran  c o m o c a rc e le s . 

V o c e s o f ic ia le s , re ite ra d a m en te , se  d e tie n e n  a  se n a la r la  

m a la  c o n d ic io n  d e lo s e d if ic io s , la  p o c a se g u rid a d  q u e  

o fre c en , su s p ro b lem a s d e sa lu d  e  h ig ien e , e tc . E s a q u i

^ e sc u b rim ie n to  y  C o n q u is tm  |
1 .2 .

E n  e s te  o rd e n  d e  id ea s , h a y  u n  p r im er p e r io d o  e n  la  

h is to r ia  c o s ta rr ic e n se  q u e  v a  d e l d e scu b rim ie n to  d e  su  te -  

r r ito r io  (1 5 0 2 ) , h a s ta  la  “p a c ific ac io n ” d e l m ism o  p o r p a r te  

d e  lo s  e sp a n o le s (h a c ia  1 5 7 5 ) , e n  e l q u e  la  n o ta  d o m in a n te  

e s la  d e  la  e x p lo rac io n  y  c o n q u is ta  d e  su s su e lo s . S ig u e  

s ie n d o  v a lid a  la  a f irm a c io n  d e  q u e  e s te  p e r io d o  e s ta  re g id o  

p o r la s le y e s d e la  g u e rra , a  sa b e r , se tra ta  d e la  

im p n c n rin n  v io lp n ta -d o  c d d ig o s  a rb itra rio s . p o r  p a rte  d e  lo s  

e n v ia d o s d e  la  C o ro n a , se a p a ra  sa n c io n a r c o n d u c ta s a l 

in te r io r d e  la s h u e s te s c o n q u is ta d o ra s , sea  p a ra  c as tig a r  

c o n d u c tss  < 4 e In s  p o h la rlo ro s  n h o rfg p n p s  c .n n q u is ta ^ p s"

R e fir ie n d o se  a  la  e p o c a  d e  la  C o n q u is ta , s ig lo  X V I, d o n  

R ic a rd o  J in es ta  a p u n ta :

“A l in ic ia rse la conqu ista , lo s proced im ien tos  

em pleados para  castigar  fueron  un icam en te lo s usados  

en tonces en  la  guerra . La  situac ion  no  era  para  exped ien -  

tes, n i  para  vacilac iones. E l Capitdn , com o  Jefe  y  represen -  

tan te  de  la  Corona , im pon ia  penas a vo lun tad , ya  fueran  

de azo tes, to rm en to , priuacion  de haberes, y de muerte  

segun  el caso ...D e la s sen tencias de lo s Gobernadores y  

demds  funcionarios  se  apelaba  an te  la  Aud iencia  Colon ia l, 

y  segun  el caso , an te  el Consejo  de  la s  Ind ias, in sta lado  en  

Espana . Para  determ inados exped ien tes estaba  el San to  

Tribuna l de  la  Inqu isic ion”.188

1 8 9 L a s  p rin c ip a le s  c o d ific a c io n e s  d e  la  e p o ca  e s tan  c o n s titu id a s  p o r  L a s  

R e c o p ilac io n e s  y  su s  m o d if ic a c io n e s , L a s O rd e n az a s d e  D esc u b ri

m ie n to , N u e v a P o b la c io n  y  P a c if ica c io n  d e  la s  In d ias . d a d a s p o r  

F e lip e I I e l 1 3 d e  ju lio  d e 1 5 7 3 , M a d rid . M in is te r io  d e  V iv ie n d a , 

S e c re ta r ia d e  P u b lic ac io n e s , 1 9 7 3 ; R e co p ila c io n  d e  la s  L ey e s  d e  lo s  

R e y n o s  d e  la s  In d ia s ;  M a d rid . C o n se jo  d e  la  H isp an id a d , 1 7 9 1 .

1 9 0 J in e s ta . R .; E v o lu c io n ..., p . 8 5 .
1 8 8 J in e s ta , R .; E v o lu c io n ...p . 7 7 .
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d o n d e  d e te c tam o s  c o m o  la  e s tra teg ia  c a rc e la r ia  e m p ie za  a  

m o s tra r su s f isu ra s . L o s in te n to s p o r su p e ra r e sas  

c o n trad ic c io n e s , b u sc an d o  sa lid a s  a lte rn a tiv a s , c o n stitu ira  

h is to r ic am e n te  la  c o n tra e s tra te g ia  q u e  s im u ltan e a m e n te  

c o m ien z a  a  d e lin e a rse .1 9 1

P a ra  m e d iad o s  d e l s ig lo  X V III e l e n c ie rro  e n  p r is io n  e s  

u n a  in s titu c io n  q u e  h a b i'a  e v o lu c io n a d o  e n  d ire c c io n  a  su  

fo r ta le c im ie n to  y  a u to n o m ia , se g u n  se d e sp ren d e d e l 

s ig u ie n te  p a rra fo :

“L lego  a Cartago  el 2  de  febrero  de 1744  el Ten ien te  

coronel don  Lu is D iez Navarro , ingen iero  y visitador  

genera l de  lo s  presid ios  y  p lazas, con  el proposito  de  ver el 

fuerte  de  San  Fernando  de  M atina , y  revisar  la s  cuen tas  de  

construccion  que  llegaron  a  cuaren ta  m il  pesos”.192

P a ra  f in a le s d e  e sa m ism a c e n tu r ia , la  id e a d e l 

e n c ie rro ~ cd m d  p e n a lid a d  a u to n o m a rse -u d e f ln e -a L d iv -e rs ifi- 

c a rse . E s to  se d e m u e s tra  c o n  la  id e a , ca d a  v e z m a s  

in s is te n te , d e c rea r c a sas c o rrec c io n a le s p a ra  “m u je re s  

n u b lica s ” .1 9 3

E s te  p ro c eso  c u lm in a  c u an d o , a  p r in c ip io s d e l s ig lo  

X IX  se  im p n lsa d a  d e sa p a r ic io n  d e  c ie r ta s  p o n a s c o rp o ra le s  

(a b u so  e n  p e n a  d e  n v u e r te . to r tu ra . a z o te s , e tc .) y  se ^  

p c q jx m e a  c a m b io  e l fo r ta le c im ie n to  d e l e n c ie rro  v  lo s  

'0 tra b a jo s  fo rz a d o s :

“E l 8  de setiem bre del m ism o  aho  (1813) se declaro  

abo lida la  pena de azo tes en toda la monarqu ia , 

extend iendose esa proh ib ic ion a lo s estab lecim ien tos de  

correccion  y  co leg ios, deb iendose en  su  lugar, agravar la s  

de  presid io  y  obras pub licas. (D esenvo lv im ien to in t. de  

C .R . en  la  epoca  Colon ia l L .F  Gonza lez)”  19A

A lte rn a tiv a s a  d is tin to  tip o  d e  sa n c io n e s c o m ien z a n  a  

v e rse  e n  e s ta  e p o c a , p o r e jem p lo , e n  la  p o s ib ilid a d  d e  

c o n m u ta r la  p e n a  d e  m u lta  n o r la  o b lig a c io n  d e  p re s ta r u n

se rv ic io  p u b lic o , c u a n d o  e n  c a so  d e  g e n te  m u v jo b re  n o  se '

te n ia n  re cu rso s p a ra c u b rir e s te  tip o  d e sa n c io n . 

G e n e ra lm en te  se d e s tin a b a a l p e n ad o , h a s ta p o r u n  

p e r io d o  d e tre s  m e se s , a _  s e rv ir c o m o so ld a d o  v ig la  e n  

a lg u n  c o n fin  d e la  P ro v in c ia l S e c o n o c id  ta m B ie n  la  

a m o n e sta c io n  e n  c a so s d e a b so lu to r ia . A s im ism o  se  

c o n m u to  la  p r is io n  p o r d e s tie rro , c o n  p a g o  d e c o s ta s  

p ro c e sa le s  y  sa tis fa c c io n  v e rb a l a l o fe n d id o .l9 :’ T a m b ie n  

c le T n te re s m e n c io n a r q u e , d e m o s tra d o  e l n e x o  

ju e ff t-le g itim o  o  ile g itim o , e n tre  v ic tim a  y  o fe n so r , J

re s

frn a l, vj

;g p e n a liz ab a  a P h e eh a ; _

...pues el la?b  de  la  sangre  se im pone  a  la  conciencia
” 1 9 6

Ose.

u  su  rea lidad  y  efec tiv idad  na tural...pub licacd ,

P a ra  c a so s e s tim ad o s d e lo c u ra se o p to  p o r e l 

in te rn a m ie n to  h o sp ita 1 a r io _ ta l y  c o m o h o y  se h a c e a  

trav e s  d e  la s  m e d id a s d e  se g u rid a d .

e s^ d e m u c h a im p o rtan c ia ,F in a lm e

a d m ite  la  ifco m p o sic io n  e h tre  p a r te s” , c u a n d o  e l h e c h o  

d e lic tiv o  n o H ran sc ie n d e  g H n te re s d e  e s ta s , a u n  e n  c a so s  

d e  c ie r ta  re le v an c ia  c o m o T a s le s io n e s g ra v es , p u d ien d o se  

p o r  e s ta  v ia  lle v a r a  u n  e n ten d im ie n to  sa tis fac to r io :

“S igu iendo  la  prdctica  estab lec ida , se em bargaron  lo s  

b ienes del reo  y  se deposita ron en  persona  responsab le , a  

fin  de  asegurar con tiem po  el pago  de costas procesa les y  

persona tes, la  indem nizacion  de  lo s da fio s causados  con  el 

delito . Pero, an tes de  llevarse  la tram itacion  de la  causa  

hasta  su  fenec im ien to , en traron  en  com posicion  el reo  y  el 

perjud icado , y  asi  lo  com un icaron  a l Juez...”

E s ta  c o m p o s ic io n  e ra  d e  to d a s m a n era s  a c o m p ah a d a  

p o r v e rd ad e ras fo rm as d e a lte rn a tiv as a l c as tig o ._ J5 e  

a p e rc ib la  a  lo s  iu m liir rad n s .-d e .-q n

p ro b lem a e n tre e llo s se re ab r iria  la  c a u sa ^ ._ se _ lo s _ 

c o n d e n a b a  a  p a g a r  la  m ita d  d e  la s^ o o s ta s -p m ce ^ a le s iia s ta  

e se  m o m en to  o c as io n ad a s y  p a ra  “d e sag ra v io  d e la

CO

1 9 1 J in e s ta , R .; Evoluci6n...pp. 95, 100, 101.

do continuar elo en naso1 9 2 J in e s ta . R .; Evoluci6n...p. 9 9 .

1 9 3
J in e sta , R .; Evoluci6n...p. 1 0 2 . D e b e  h a c e rse  n o ta r  q u e  e s ta s  c a sa s  

“c o rre c c io n a le s” e n  re a lid a d  n o  in tro d u c e n  c o n  c la r id a d  la  id e a  d e l f in  

re so c ia liz a d o r  d e  la  p e n a . E s  to d a v ia  u n  c o n c e p to  d e m a s ia d o  e m b rio n a r io  

y  l im ita d o  a c o n d u c ta s  y  se c to re s so c ia le s c o n s id e ra d o s  m o ra lm e n te  

d a n in o s , c o m o  lo  e ra  la  p ro s titu c io n .

1 9 5 A lfa ro , A .; Arqueologia... p p . 4 0 ,1 3 0  y  1 3 1 .
1 9 4 J in e sta . R .; Evoluci6n...p. 106.

196 Alfaro, A.; Arqueologia.. .p . 71.
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b . V ia d e c re to s e jec u tiv o s e s to s p n i» e T trs -a -n o s d e  

h ic ie ro n  e n fa s is  e n  la /{ 5 en a liza c ip f i d e  la

V A g an c ia y lb s  ju g g o s ilic ito s ,1 -1^ s ie iid ^ la  re sa ab s ta  le g a l

m n > -g g T ip rab ^ a d !a _ L a ro i> ffn n a a :'o b r? i~ = r~ fitrb 1  ic a s q u e , e n  la  

p ra c tic a , se  trad u jo  e n  (rab a jo g jo r^ a d o ^ -so b re  to d o , e n  la  

n p p r tn ra v m a n ten im l^ to -a je ^ a fn in o s p u b lic o s , y  

p r iv a d o s .

v in d ic ta  p u b lic a ” se  lo s c o n d e n ab a  a  “u n  m e s d e  se rv ic io

d e  e s f- .a c ju d a d " . A  lo s re o s se  lo se n  la s o b ra s jD jib li  

p o n ia  fm a lm en te  e n  lib e r tad .

O tro  p a sa je  q u e  ilu s tra  e s ta  m ism a  

e n ten d im ie n to  y  c o m p o s ic io n  d e l c o n flic to  p u e d e  n o ta rse  

e l s ig u ie n te  p a rra fo :

“H ab ia  transcurrido , pues, un  gran  periodo  co lon ia l 

Costa  R ica , hasta  inc lu ir  todo  el sig lo  XV III, sin  que  lo s Go- 

bernadores espano les necesita sen  ap licar  la  pena  de rnuer  te  

por  delito s com unes; an tes  por  el con trario , con to lerancia  

extrernada  a veces, consin tieron en  la  composicion  en tre  la s  

partes, a im  tra tdndose  de  heridas  graves... hubo  si exagera -  

do  celo  para  im ped ir que se  portasen arm as  prohib idas,  

com o  dagas,  puna les, p isto la s, etc., y  se  castigaba  con  la  pena  

de  doscien tos  azo tes  a  lo s in fractores  de  ta l d isposicion .

i  m  s

te n d en c ia  a l

e n 200
en

1 9 9 G o n z a le z , A .L .; O rig e n ... p . 3 5 4 ; J in e sta . R .; E v o lu c io n ... p p . 1 1 5  y  

1 1 8 . S in  d u d a , c o m o  se  v e ra  lu e g o , e s ta s  d isp o s ic io n e s  p e n a le s  o b e d e c e n  a  

la n e c e s id a d  d e a p ro v e c h a m ie n to  a l m a x im o  d e  la  m a n o  d e  o b ra  e n  

m o m e n to s  d e  c a m b io s  e c o n b m ic o s  im p o rtan te s .

200 E l o rig e n  e c o n o m ic o -p o litic o  d e  e s ta  p a rtic u la r  fo rm u la  d e  p e n a lid a d  

lo  e x p lic a  A .L . G o n z a le z  e n  lo s  s ig u ie n te s  te rm in o s : “ ...s e  consta taron  lo s  

fac to res que  d ieron origen a  la s leyes sobre vagancia  en Costa R ica . La  

concen tracion de  lo s hab itan tes  en lo s ndcleos de  pob lacion  provoco  un  

exceden te  de  fuerzas  productiuas  en  re lac ion  con  e l sistem a  de  tenencia  de  

lo s  m edios  de  produccion...
“Se  determ ind  que  hubo  presidn  sobre  la  tierra  en el periodo  tra tado  

y  que  en 1830  la  m ayor  parte  de  la s tierras  hab ilitadas  para  producir  en  

lo s princ ipa les cen tros de pob lacion estaban  priva tizadas; hubo  

ham bruna  y  desocupa cidn .

“D icho  prob lem a  se  agravd  a l in ic ia rse la  decada  de  lo s 40  deb ido  a  

que la s leyes que hab ian sido  d ispuestas para  elim inar la s tierras  

con iuna les  se  pusieron  en  practica  priva tizando  lo s  ejidos...

. “E n el periodo  preca fe ta lero  se consta taron dos situaciones que  

provocaron la concen tracion  de  pob ladores en lo s princ ipales cen tros  

urbanos: una  fue  e l increm en to  dem ogrd fico  que  se  hab ia  orig inado  desde  

princ ip ios  de  sig lo ; la  o tra , la  carencia  de  estim u lo  para  la  m igracidn  a  

zonas  se lvd ticas  deb ido  a l escaso  cornerc io  que  se  practicaba  en  e l  pa is.

“Se  concluyd  que  el m in ifund io  hab ia  dejado  de  sen  su fic ien te  para  

absorber la m ano de obra  fam ilia r, com o tam b ien  para  sup lir la s  

necesidades  a lim en tic ia s  de  la  fam ilia .

“D esde  en tonces, aunque  el pequeno  cam pesino  con tinue  siendo  

prop ie ta rio  de  una  parcela , depend io  del sueldo  rec ib ido  por  su  traba jo  

com o  jo rna lero  para  subsistir . A  sus descend ien tes  se  les d ificu ltd  la  

ob tencidn  de una  parcela , por  lo  tan to , e l m anten im ien to  de  su  sta tu s se  

u io  deterio rado  y  se  convirtieron  a  m enudo  en  despose idos  y  desocupados.

“Se com probo  que den tro  de la  jerarqu ia  de la  pobreza , lo s  

labradores estuv ieron un  peldaho  m as arriba que lo s  jo rna leros, y  

dependieron  del  sueldo  en  fo rm a  sup lem en taria .

“L os agncu lto res  fueron  lo s m as  poderosos  y  dom inaron  lo s m edios  

productivos y  la s  fuerzas de  produc cion : la s m ejores tierras y  e l traba jo  

efec tivo  de a lgunos despose idos'y  de  o tros m in ifund ista s qu ienes, por  

presiones econom icas, com enzaban  a  esc ind irse de  la  tierra  co ti e l fin de  

ganarse  el sustento  con  traba jo  asa lariado .

1 .4 . L a  R e p u b lic a .

P a ra  la  p r im e ra  e p o c a  d e  la  v id a  re p u b lic a n a  n a c io n a l, 

p e r io d o 'q u e ^ p o d e m o s u b ic a r d e sd e la  fe ch a d e la  

in d e p e n d e n c ia  (1 8 2 1 ) , h a s ta ja  fu n d a c io n  d e  la  R e p u b lic a  

(TMTTTo s  ra sg o s m a s so b resa lie n te s d e l s is te m a  p e n a l y  

p e n ite n c ia r io  d e  e s ta  e p o c a  p u e d e n  re su m irse  a s l:

a . E l s is te m a  fo rm a l d e p e n a lid ad  h e re d a d o  d e  la  

C o lo n ia  se m n n tfe n e  c o n  v ig e n c ia  h a s ta _ -1 8 3 5 . D e sd e  lo s  

m o m e n to s in m e d ia to s p o s te r io res a  la  d e c la ra to r ia  d e  

in d e p e n d e n c ia , fu e ra m e d ia n te d isp o sic io n es d e la s  

A sam b le as N a c io n a le s , fu e ra m e d ia n te D e c re to s  

E je cu tiv o s , se c o m en z o  a n o rm ar  

p e n ite n c ia ria , h a s ta  q u e , c o n _ £ a m Iio _ (1 8 3 8 --1 8 4 2 ) se  

e m ite  la  p r im era  le g is la c io n  (C o d ig o  G e n e ra l d e 1 8 4 1 ) y  

re g la m e n ta c io n  e sp ec lfic a (R e g la m e n to  d e l P re s id io  

T T r-R an n  Hp 9 .2  d f t fe b re ro  d e  1 8 3 9  y  R e g la in e n to  d e  P o lic la  

d e ~ T 8 d e ^ d ic iem b re d e 1 8 4 1 ) . E s ta s u ltim a s n o rm as  

traz a ro n  la s g ra n d es  lln e as d e  la  p e n a lid a d  y  e l c o n tro l 

so c ia l e n  C o s ta  R ica  h a s ta  q u e  lle g o  la  e ra  lib e ra l, h a c ia  la  

d e c ad a  d e  lo s  a n o s se te n ta s  d e l s ig lo  p a sad o .1 9 8

/

m a te r ia  p e n a l ye n

1 9 7  A lfa ro , A .; A rq u e o lo g ia ... p p . 1 4 2 , 1 4 3 , 1 4 5  y  1 8 0 .

1 9 8  A lfa ro , A .; A rq u e o lo g ia ...p p . 1 4 9 , 1 5 1  y  1 5 2 .
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/E s te  p ro c e^ <  

iv a  d e  lib e r t.ad  '

d e tep tT rm ax q u e  se  e m p i,e€ ^ n  a  im p lem e n ta r m e c an ism o s

n a tiv e 3 a l m e ro  ^ n e je rro . L o g  m e d io s m n s ; f r fT n p n tn s  

e p  e s ta  e p d e a sp n -e L ff icR rN '^  o  g ra c ia , e n  m a n o s d e l P o d e r  

E ^ m fiv o ; la  m n rm ita ;

o d e fd y ta le c im ien to  d p  la p e n a

e s tu v o  a co m p arT a d o -p e rd 'a  te n d e n c ia

'C7~

p riv a te

a  e lim in a r la s p e n a s rn rp n r-n le s . K x p lic it .n m e n te se  

iro n  a p ro h ib ir lo s a zo te s y  to r tu ras , a s i c o m o  

ta m b ie n , p o r ra zo n e s  e c o n o m ico -so c ia le s , c o n  la  e x c e p c io n  

d e l p e rfo d o  q u e  v a  d e 1 8 3 6  a 1 8 3 8 , d ism in u y e  n o ta b le - 

m e n te la  a p lic a c io n  d e la p e n a c a p ita l. L a s p e n a s  

p e en n ia r ia s c o n tin u a ro n  re leg a d a s p a ra  sa n c io n a r so lo  

a lg u n o s p o c o s d e lito s , d e  c a ra c te r  e co n o m ico  o  f is c a l.2 0 1

p| ram hi n rip In_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e p e n a s , y a  se a

p n s i(3 n  p o r e l ss tA d c iQ -g -n -^ o b ra s p u h lie as , v a ^  

d e la  o b lig a c io n  d e se rv ir e n  e l e je rc ito  p o r e l d e s tie rro  

p e rp e tn o . e l c am b io  d e  la  rn n ltn  p n r < J p re s ir lio  o  c o n d e n n

o b ra s p u b lic as  p a re p e rso n a s s in  re cu rso s . e tc .

m e n te  s .e  .C Q n o c i6  e l in s titu to  d e  la  f ian z a  d e /e x c a rle la c ip n

e n  d ife x en te s m o d a li^ a d e s .2 0 3 M a s in fb rm a -k n p n tp ^ s^

e

K inn n m

d . E s te  p r im er p e r io d o  d e la  v id a re p u b lic a n a e n  

C o s ta  R ica , ta m b ie n  e s ta  m a rca d o  p o r la ^ jn s is te p L c ia -d ^  

v o c e s o f ic ia le s e n  la  n e ce s id a d  d e c rea f  m a s c a rce le s^  

d o ta rla s d e  c o n d ic io n e s  m im m a s d e seg p rid a d  ~ e ^ ln ^ a n e T

A p are ce n  c la ra m e n te  lo s  e n u n c ia d o s  d e  c la s itica c ib n  tie  lo s

p r iv a d o s d e lib e r ta d , e sp ec ia lm en te  la  n e c e sid a d  d e  

se p a ra r e n  e d if ic ac io n e s d is tin ta s a m u je re s d e  h o m b re s , 

m e n o re s d e  a d u lto s , s im p le s  d e ten id o s  d e  lo s -x o n d en a d e s , JIHGFEDCBA

etc. La  “m a n ia ” c a rc e la r ia  e m p iez a  a  se r c o n sta n te . S e  

p ro p o n e n  c a rc e le s p a ra  m u je re s d e lin c u e n te s , c a sa s d e

c o rre c c io n  p a ra  m e n o re s y  “m u je re s p u b lica s ” v  h a s ta  se  

m e n c io n a n , p o r p n m e ra v e z e n  n u e s tra  h is to r ia ,_ la s  

c o lo n ia s  a g r ico la s  c o m o  m e d io s  d e  c o n tro l so c ia l p e n a l.2 0 2

P e ro , d e n u e v o , la  p r iv a c io n  d e  lib e r tad  c o m ie n z a  a  

m o s tra r su s c o n trad ic c io n es in te rn a s . L a s sa lid as  le g a le s  

a  la  e sca sez  y  m a la s c o n d ic io n e s d e  lo s p re s id io s , a s i c o m o  

la  n e c es id ad  d e e x p lo ta r la  m a n o  d e o b ra  c a rc e la ria ,

c le c re ta ro n  ta m b ien  re b a ja sd e p e n a s a  p e rso n a s d e te r - 

m in ad a s  o  se  p e rd o n o  a  e x p a tr ia d o s . 2 0 4

E s ta  se cu e n c ia  c u lm in a  c o n  la  d isp o s ic io n  e ie cu t iy a  d e l / 

2 2  d e  fe b re ro  d e 1 8 3 9 , R e g lam e n to  d e y  P re s id io  U rb an o T ) i /  

p r in c ip a l c a rc e l d e l p a is , p r im e r  d o c u m en to  n o rm a tiv e  q u e  

p ro p o n e  e l f in  c o rre cc io n a l d e  la  p e n a  e n  C o s ta  R ica , c o n  lo  

q u e se in ic ia to d a u n a n u e v a e ra e n  e l d e sa rro llo  

p e n ite n c ia rio  n a c io n a l.2 0 5

E l C o d ig o  G e n e ra l d e  C a rrillo  (1 8 4 1 ) e m itira  e n  su  

a p a r ta d o  d e  lo  p e n a l e l “ p ro g ra m a  p u n itiv e ”  d e  la  e p o ca . 206

203 A lfa ro , A .; A rq u e o lo g ia ...p p . 1 4 8 , 1 4 9 ; J in o s ta , R .; E v o lu c i6 n ...p p . 

1 1 6 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 2 .

204 J in e sta , R .; E v o lu c io n ... p . 1 2 0 .

2 0 5 J in e sta , R .; E v o lu c io n ... p . 1 2 5 .

2 0 6
E l C o d ig o  P e n a l d e  1 8 4 1  e s ta b le c e  c o m o  e le n co  d e  p e n a s  e l s ig u ie n te . 

P e n as  c o rp o ra le s : la  m u e rte ; e l p re s id io ; e l e x tra n a m ie n to  p e rp e tn o  o  

te m p o ra l d e l te rr ito r io  n a c io n a l; la  p e n a  d e  o b ra s  p u b lic a s ; la  re c lu s io n  

e n  u n a  c a sa  d e  tra b a jo ; la  d e  v e r e je c u ta r u n a  se n te n c ia  d e  m u e rte ; la  

p ris io n  e n  u n a  fo r ta le z a ; e l c o n fin a m ie n to  e n u n  p u e b lo  o d is tr ito  

d e te rm in a d o ; e l d e s tie rro  p e rp e tu o  o  te m p o ra l d e u n  p u e b lo  o  d is tr ito . 

C o m o  P e n a s  n o  c o rp o ra le s : d e c la ra c id n  d e  in fa m ia ; la  in h a b ilita c io n  p a ra  

e je rc e r  e m p le o , p ro te s io n  o  c a rg o  p u b lic o  e n  g e n e ra l o  u n a  d e te rm in a d a  

c la se ; la  p riv a c io n  d e  e m p le o , h o n o re s , p ro fe s io n  o  c a rg o  p u b lic o ; la  

su sp e n s io n  d e  lo s  m ism o s ; e l a rre s to ; la  su je c id n  a  la  v ig ila n c ia  d e la s  

a u to r id a d e s ; la o b lig a c id n  d e d a r f ia n z a d e b u e n a  c o n d u c ta ; la  

re tra c ta c id n ; la  sa tis fa c c id n ; e l a p e rc ib im ie n to  ju d ic ia l; la  re p re h e n s io n  

ju d ic ia l; e l o ir p u b lic a m e n te  la  se n te n c ia ; la  c o rre c c io n  e n  e s ta b le c i-  

m ie n to s  e sp e c ia le s  p a ra  m u je re s  y  m e n o re s . L a s P e n a s  .B se u n -m rl 

m u lta  y  la  p e rd id a  d e  a lg u n o s e fe c to s . (A rt. 2 8 , P a rte  S e g u n d a ) . (V e r: 

C o s ta R ic a , C o d ig o  G e n e ra l d e  la  R e p u b lic a  d e  C o s ta  R ic a ,  

Im p re n ta  d e  W y n h o o p , H a lle n b e c k  y  T h o m a s , 1 3 , F U I, N e w  Y o rk . 1 8 5 8 ) .

"P ero  el sistem a  estab lec ido  no  absorb io  la  can tidad  de  mano  de  obra  

que se convirtio en exceden taria , sino  hasta  que el im pu lso  de la  

com erciahzaciO n  del ca fe  produ jo  el corrim iento  de  la  fron tera  agrico la . 

En este mom en ta  de transic ion  a l cap ita lism o  agrario  el exceden te  de  

fuerza  labora l  fue  cana lizado  hacia  la  co lon izacion  de  la s  tierras  incu lta s, 

conso liddndose  en  este  in terim  la  prop iedad  m in ifund ista .

“E s  por  ello  que  se  ha  conclu ido  llam ar  a l exceden te  “e jerc ito  agrario  

de reserva” . (V e r: O rig e n ... p p . 3 5 1  a  3 5 3 ); v e r a d e m a s  A lfa ro , A ; 

A rq u e o lo g ia ... p p . 1 4 9 , 1 5 1 , 1 5 3  y  J in e sta ,  R .; E v o lu c io n ...p p . 1 1 3 , 1 2 0  

y  1 2 2 .

2 0 1 J in e sta , R .; E v o lu c io n ...p . 1 2 2 . la

202 A lfa ro , A .; A rq u e o lo g ia ...p p . 1 5 0 , 1 5 1  y 1 5 2 ; J in e s ta , R .; 

E v o lu c io n ... p p . 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 2 2 , 1 2 4  y  1 3 5 .
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R e su lta  d e  im p o rtan c ia  d e s ta ca r c o m o  e s ta  c o d ific a -  

c io n  o fre c e u n  e le n c o  a m p lio  y  v a r iad o  d e sa n c io n e s  

p e n a les , d o n d e  d e s ta ca  la  d iv e rs id a d  d e m o d a lid a d e s d e  

e n c ie rro  a sf c o m o  c la ra s a lte rn a tiv as a l m ism o , se g iin  

fu e ro n  la s te n d e n c ia s d e l m o m en to . N o p u e d e d e ja r d e  

o b se rv a rse  ta m p o co  q u e  h a y  u n a  se r ie  d e  e sas  p e n a lid a d e s  

y  a lte rn a tiv as q u e  n o  p a sa ro n  d e se r m e ro s e n u n c ia d o s  

te o ric o s , fru to  d e la  c o p ia te x tu a l d e '~ ~ c b c lT g T > .s le y trs- 

e x tr

D e c re to  E je c u tiv o  d e l P res id en te  C a s tro  M a d riz , fe c h a d o  3  

d e  ju n io  d e  1 8 4 7  q u e  se h a la  la  d o b le  v ia  d e  e sa  e s tra teg ia  

d e  c o n tro l e n  C o s ta  R ic a : p a ra  lo s d isc ip lin a d o s e d u c ac io n  

y  tra b a jo ; p a ra  lo s in d isc ip lin a d o s e n c ie rro  y  “v a ra ” .2 0 9  

E s ta  d o b le  v ia  d e l c o n tro l so c ia l se  ira  a ce n tu a n d o  c o n  e l 

t iem p o  y  re v e la n d o  su  n a tu ra lez a  y  re la c io n es  m u tu a s .2 1 0

ta l e l c a so  d e lo s m o d e lo s e d ilic io s , q u e se  

m e n c io n an  p a ra  e jec u ta r la s p e n a s d e p r is io n . A s im ism o , 

l la m a  la  a te n c io n  q u e  la  p r is io n  e s c o n s id e ra d a  u n a  “p e n a  

c o rp o ra l” ta l y  c o m o m u y  re c ien te m e n te se h a  v u e lto  a  

p ro p o n e r , d a d a s  la s  im p lica c io n es  f ls ic a s q u e  tie n e .

L a  in s is ten c ia  e n  e l fo r ta le c im ie n to  d e  la  c a rce l y  la  

p r iv a c io n  d e lib e r ta d , se  re v e la  ta m b ie n  e n  e l h e c h o  d e

d 1 1 jc i u s ,

2 0 9
G ra n a d o s , M .; La Historia... p . 2 2 0 ; J in e s ta , R .; Evoluci6n...pp. 

1 3 7 , 1 3 8 , 1 3 9  y  1 4 2 .

2 1 0 T a l a sp e c to  se  re v e la  c o n  c la r id a d  e n  la  s ig u ie n te  d isp o s ic io n : “ L a  

C irc . N o . 2 2  d e  4  se tie m b re  1 8 6 1  d e l M . d e  G o b e rn a c id n  se  re f ie re  a l  A rt. 

5  d e  la  le y  N o . 2 9  d e  3 0  d e  se tie m b re  d e 1 8 5 8  q u e  e s ta b le c e  q u e  las

multas que se impongan por toda clase de delitos, asi como 

tambien las cantidades que resulten de las conmutaciones de 

penas que se hagan por el Poder Ej. seran para los fondos de 

instruccidn de la provincia en que se hubiere cometido el delito". 

(V e r  J in e s ta ,  R .; Evolucidn...p. 1 5 0 ) .E n  ig u a l se n tid o ,  y a  m a d u ra  la  v id a  

re p u b lic a n a  d e l p a is se  c o n o c e n  p ro n u n c ia m ie n to s  o fic ia le s  c o m o  e l 

s ig u ie n te : “ D e la  M e m . d e l M in is tro  d e  O b ra s P iib lic a s  d o n  M a n u e l 

A rg u e lio  p re se n ta d a  e l 8  d e  m a y o  d e  1 8 8 0 , to m o  lo  s ig u ie n te : “No se ha 

emprendido edificio alguno en el ano economico proximo 

pasado, a pesar de la necesidad que la Republica tiene de cierta 

clase de establecimientos exigidos por la marcha progresiva de 

la legislacion, por la cultura de los habitantes de las ciudades, y 

mas que todo, por el brillante desarrollo que la Instruccidn 

primaria y secundaria, ha tenido en el ultimo decenio: 

penitenciarias en el interior, en armonia con el nuevo Cddigo 

Penal”.( V e r  J in e s ta ,  R . Evolucidn...; p . 1 7 5 ) . E s ta  te n d e n c ia  l le g a  h a s ta  

la  in s ta lac id n  d e  e sc u e la s  d e n tro  d e  lo s  p re s id io s : “ E l A rt. 1 0  In c . 2  d e  la  

L e y  d e  E d . C o m iin  (M a u ro  F e rn a n d e z ) d e  2 6  d e  fe b re ro  d e  1 8 8 6  ordend 

establecer escuelas para adultos en los cuarteles, carceles, y 

otros establecimientos donde se encontraran reunidos de 

ordinario cuando menos cuarenta adultos ineducados”. (V e r  

J in e s ta , R.; Evolucidn...p . 1 8 6 ) .

F in a lm en te , e n  M e m o ria  d e l e n to n c e s M in is tro  d e  G o b e rn a c id n  d o n  T . 

Z u n ig a  c o n  fe c h a 1 7 d e  ju n io  d e 1 8 8 9 , e n tre  o tra s  c o sa s  d e  in te re s  

re c o g id a s p o r R . J in e s ta , d ic e : “ E l p ro m e d io  d e  la  c r im in a lid a d  e n  

G u a n a c a s te , n o  e s u n  fe n d m e n o  d e  e s te  a n o  u n ic a m en te , y  q u iz a  su  

e x p lic ac id n  se  e n c u e n tre  e n  lo s  d e fe c to s  q u e  se  n o tan  e n  e l re g im e n  d e  la s  

a u to r id a d e s  lo c a le s ; e n  la carencia de carceles en la mayor parte del 

territorio y la malisima condicidn de las pocas que existen; en la 

menor efectividad de los beneficios de las escuelas primarias, a 

causa de la carencia de personal apto para servirlas en varios de 

los cantones de la provincia, y  p o r la s  d if ic u lta d e s d e  c o m u n ic ac id n ;  

e n  su  s itu a c id n  f ro n te r iz a  . . . y  p o r  la  c o n c e n tra c id n  e n  p o c a s  m a n o s  d e  la  

m e jo r p a rte  d e  la  p ro p ie d a d  n a c io n a l, q u e  m a n tie n e  a  la  m a y o ria  d e  lo s

q u e , a l c o n m u ta rse  la  p e n a  d e  p re sid io  p o r la  d e  d e s tie rro  

o  c o n fm a m ien to , se  d o b la  e l tiem p o  d e  la  c o n d en a , lo  q u e  

d ic e  d e u n a  v a lo rac io n  su p e rio r d e l e n c ie rro  re sp e c to  d e  

o tra s a lte rn a tiv a s  d e  sa n c io n  p e n a l.2 0 7

F in a lm e n te , c re em o s d e tec ta r e n  e l R e g la m en to  d e  

P o lic ia  d e 1 8  d e  d ic iem b re d e 1 8 4 1 , ta m b ie n  e m itid o  p o r  

C a rrillo , la  p r im era  m a n ife s ta c io n  d e  lo  q u e  se ra ^ u n o  d e  

lo s ra sg o s  c a rac te r ls tico s  d e  la  p e n a lid ad  c o s ta rr ice n se  e n  

la ~ S u g u n d a  in

sd g re g a r o  a is la r y  a  d a s ff tca N a T a p o b la c io n  p r iv a d a  d e  

1  ib e r tad .  A s i, re S p H T c T a  lo s  c a rce les  d ic e :JIHGFEDCBA

~ “D eb ian ub icarse a isladas de todo  o tro ed ific io , en  

lugar  re tirado  y  rodeadas de muros a lto s. E l ed ific io  tiene  

que  ser d iv id ido  en  dos secc iones: una  para  ser ocupada  

por hom bres  y  o tra  por mujeres. T i 'a tdndose de la carcel 

genera l de cada  D epartam en to , cada  seccion tendrd tres  

separaciones:  para  presos, deudor 'es  y  deten idos”.208

A sim ism o  c o n s id e ra m o s q u e  la s  e s tra teg ia s d e  c o n tro l 

so c ia l h a c ia  fu tu ro  se c o m p le m e n ta n  c o n  e l D e c re to  

E je c u tiv o  d e  F ran c isco  M o raz a n , e l lib e ra l, c o n  fe ch a  2 1  d e  

m a y o  d e  1 8 4 2 , te n d ien te  a  e lim in a r la s  p e n a s c o rp o ra le s  y  

a  su s titu irla s p o r m a s tra b a jo  e n  o b ra s p u b lic a s , y  e l

ita d  d e l s ig lu  X IX , a  sa b e r, la  te n d en c ia  a

207 J in e sta , R .; Evolucion... p . 1 3 7 .

2 0 8 J in e sta , R.; Evolucion... p p . 1 3 7 -1 3 8 .
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A  n iv e l p e n iten c ia rio  la s te n d en c ia s  e sb o z ad a s  y a  

1  o s a lb o re s d e la  fu n d a c io n  d e la R e p u b lic a  

c o n so lid a n d o . B a s ic a m en te :

^ lid a c io n  d e l E s tad o  N a c io n a E v T a ^ E ix a 

L ib e ra l (T S i7 -1 9 1 4 n — ____ _ _ _ _ _ _ _ _ JIHGFEDCBAJ

1 .5 . L a c . 1 5 1

e n

, se v a n

E l p e r io d o q u e  se  a b re  c o n  la  fu n d ac io n  d e f in itiv a  d e  la  

R e p u b lic a  m d e p en d ie n te  d e  C o s ta R ica  (C a stro  M a d riz , 

1 8 4 8 ) y  c u lm in a  c o n  lo s p r im ero s p a so s p a ra  la  re d e fm i- a - S ig u e  d e c la ran d o se , a  n iv e l o f ic ia L  la  n e c es id a d  d e  

e d if ica r  m a s c a rce le s  y  d o ta rla s  d e  c o n d ic io n e s m in im a s  d e  

se g u rid a d  e  h ig ie n e.^ s to  e s v a l'id ~ tan to  p a r^ T iw T n i 

d e v a ro n es a d u lto s d e lin c u en te s , c o m o re sp e c to  d e  la s  

m u je re s y  m e n o re s , c u y as  a lte rn a tiv as  fu e ro n  la  se m i-  

s e rv id u m b re , p u e s lo s p o n ian  a l se rv ic io  d e p a tro n es o  

fa m ilia s d e c e n te s” , o  b ie n  se  lo s  c o n fin a b a  o  e n ce rra b a  e n  

“c a sa s  d e  c o rre cc io n ” .

c io n  d e l p a p e l d e l E s tad o e n  u n a  so c ied a d  m o d e rn a  
(G o n z a le z  F lo re s , 1 9 1 4 -1 7 ) , c o m p re n d e  p ro c eso s  c o m p le jo s  

y  v ita le s c o m o la a p a r ic io n  d e l c u ltiv o  d e l c a fe v  su  

fo r ta le c im ie n to , la  v in c u la c io n  d e  n u e s tro "p a is  a l m e rc a T lo  

in te rn a c io n a l a tra v es d e la  e x p o rta c io n  c o n sta n te  y  

c rec ie n te  d e  e s te  p ro d u c to , la  d e f in ic io n  — a n iv e l so c ia l—  

d e  u n a  c la se  o lig a rg u ic a c n fe ta Ip ra
^  ^ Q u e se a p o d e ra d e l

a p a ra to  p o litic o  d e l E s ta d o  y  c o n d u ce  su  d e s tin e  a s f c o m o  

f ren te  a  e lla , u n a  c la se  m e d ia  d e p e q u e n o s y  m e d ia n o s  

p ro d u c to re s  y  u n a  c la se  b a ja  c o n fo rm ad a  p o r p e o n e s y  

a r te san o s . E l p a isa je  e c o n o m ic o  y  so c ia l d e C o sta  R ica  

e s tu v o  d e f in id o  d e sd e e n to n c es  y  c o n  m u y  p e q u en a s  

v a r iac io n e s . N o  e s d e  e x tra iia r e n  c o n se c u en c ia  q u e  p a ra  

to d o  e s te  p e r io d o  se  d ie ra n , a n iv e l ju r id ic o , m u y  p o c a s  

tra n sfo rm a c io n e s . E l C o d ig o  P e n a l c o n ten id o  e n  e l C o d ig o  

G e n e ra l d e 1 8 4 1 , n o  e s su s titu id o  s in o  h a s ta  1 8 8 0  y  

d u ra n te  to d a e s ta  e p o ca so b re sa len  so lo  d o s o tre s  

re fo rm as  d e  im p o rtan c ia , e n tre  e lla s , la ab o liem m p rim e ro  

d e  h e c h o  y  lu e g o  d e  d e re ch o , d e  la  

G u a rd ia .2 1 1  ^  ------

b . S in  e m b arg o , p o r o tro  la d o , c o n tin u a n  d a n d o se  la s  

c o n tra d ic c io n e s p ro p ia s q u e  e l e n c ie rro  e n g e n d ra . S e  

p ro p o n e n  y  e n sa y an  d is tin to s m o d e lo s d e  se g re g ac io n  p a ra  

e l tra ta m le n to  d e la  d e lin cu e n c ia . P rim ero  se  tra to  d e  

im p u lsa r p r is io n e s e n  lo s c en tre s  u rb an o s m a s im p o r- 

ta n te s . C u a n d o  e l m o d e lo  q u e  g e n e ro  e l e m p le o  d e  la  m a n o  

d e  o b ra  d isp o n ib le  e n  la s c a rce les  y  g e n era liz e  la  p e n a  d e  

o b i  a s p iib lic a s y  tra b a jo s fo rz a d o s c o m en z o  a  d e c lin a r, se  

e m p e z o  a  h a b la r d e  la  n e c es id a d  d e  u sa r o tra s fo rm a s d e  

m e d ia n te  la  fu n d a c irn T d e -c O to n ra s 7 

aS l£ 2 iB ^ liu f ia L es_ a is lad o s o  a p a f ta c to sr2 1 ''1 S e  u tiliz a fo iT  

c o m o  a rg u m e n to sT to B cT tip o  d o  ra c io n a lrz jL io n es , e n tre  

e lla s :

m u e rte  c o n

h a b .ta n te s  c o m o  a le ja d o s d e  e se  o rd e n  d e  in te re se s q u e  a p a re ja n  la  

p o se s io n  y  c u ltiv o  d e  la t ie rra , y  q u e  ta u to  c o n tr ib u y e  e n  to d a s la s  

p o b la c io n e s  a  re g u la r iz a r  la s  c o s tu m b re s . P re c isa m e n te  e s tim o  q u e  d e b e  

c o n s id e ra rse  c o m o  u n a  d e  la s c a u sa s m a s  e f ic ie n te s  e n  la  m o ra lid a d  

re la tiv a  d e l p u e b lo  d e H e re d ia , la  g ra n  d iv is io n  q u e  a ll, ' e x is te  e n  e l 

u su fru c to  d e l su e lo  y  la  n q u e z a  y  b ie n e s ta r  g e n e ra l d e  to d a s la s  c la se s  

so c ia le s . E n o jo so  y  d if ic il se n 'a  e n u m e ra r la s  c a u sa s p ro b a b les  d e l 

in c re m en to  d e lo s d e h to s . p rin c ip a lm e n te  lo s h o m ic id io s ; m a s  n o  se n 'a  
d e sa c e r ta d o  in c lm r e n tre  e lla s lo s g ra v e s  d e fe c to s  d e  n u e s tro  re g im e n  

p e n a l y  p e n iten c ia r io , q u e  b ie n  c o n o c e  e l C o n g re so , y  e l a b u se  d e  la s  
b e b id a s  a lc o h o h c a s , q u e  p o r d e sg ra c ia  c o b ra  c a d a  d i'a m a s te rre n o  e n  
u .K . ( v e r  J in e sta , R .; E v o lu c i6 n ...p . 1 9 9 ) .

su sp e n d id a  C o n s titu c io n  d e 1 8 7 1 , re fo rm o  e l A rti 'c u lo  4 5  d e  la  m ism a  

e s tip u la n d o  q u e  "La V ida Hum ana  es Inv io lab le  en Costa R ica”. (V e r  

P a e z  V a rg a s , J .L . y  U llo a  H id a lg o , L .R .; L a  P e n a  d e  M u e rte ; te s is  p a ra  

o p ta r a l g ra d o  d e  L ic e n c ia d o  e n  D e re c h o , U n iv e rs id a d  d e  C o s ta  R ic a  
ra c u ltad  d e  D e re c h o ,  S a n  Jo se , 1 9 8 5 , p p . 1 4 8 -1 4 9 ) .

2 0 7  In s 3 1 3 ’ R  ’ E v 0 ,u c i6 n " -p p - 1 5 3 ’ 1 5 4 ’ 1 6 3 - 1 8 4 - 1 8 8 , 1 9 7 , 2 0 5 , 2 0 6 ,
2 1 2

2 1 3
E s ta  te n d e n c ia  fu e  la Q u e  se  c o n c re te  e n  la  fu n d a c io n  d e l C e n tro  

I  e n a l e n  la  Is la  d e  S a n  L u c a s , G o lfo  d e  N ic o y a , e l 2 8  d e  fe b re ro  d e  1 8 7 3 -  

e l D e c re to  q u e  c re o  u n  p re s id io  s im ila r  e n  la  Is la  d e l C o c o  e l 3  d e  ju lio  d e  

1 8 7 4  y  c u y a  v ig e n c ia  d u ro  m u y  p o c o ; y , t ie m p o  d e sp u e s , e l p ro y e c to  q u e  

n u n c a  se  c o n c re te , p a ra  fu n d a r u n a  c o lo n ia  p e n ite n c ia r ia  e n  la  Is la  d e l 

C a n o . (V e r  A lfa ro , A .; A rq u e o lo g i 'a ...p . 1 1 5 ;  J in e sta ,  R .; E v o Iu c i6 n ...p p . 
1 6 6 -1 6 7 ) .

m u e rte T u e  a b o lS ^ 5 6  ^  a ^ 1'^ r  s is |te m ^ tic a m e n te  d e  h e c h o ’ la  P e n a  d e

d e  1 8 8 2 m e d ia n te  u n  p e rso n  a lis im o  a d ^ l^ S ^ S e  dell R e p L liT a  

G e n e ra l T o m a s G u a rd ia  G u tie rre z , q u ie n , a l p o n e r e n  v ig e n c ia  la
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p e n a les  f ren te  a  la  c a re n c ia  d e  re cu rso s p a ra  fu n d a rlo s y  

so s te n e r lo s .

“A parte de  la s ven ta jas na tura les que ta l m edida ha  

ocasionado , a  la  mora l  y  a  lo s sen tim ien tos  hum an ita rio s, 

pro fundam en te  arra igados  en nuestra  raza , re tirando  de  

nuestras  ca lles  esa  am bu lan te  muestra  del crim en; adem ds  

de la s que  procura a l crim ina l el a islam ien to

c - S e in tro d u c e  e n  m a te r ia  p e n ite n c ia r ia  e l p r in c ip io  

d e  c la s if ic ac io n . S e in s is te  e n  la  n e ce s id ad  d e se p a ra r a  

R o m b re s d e  m u je re s , p ro b le m a  q u e  e ra  e l m a s im p o rta n te  

d e  la  e p o ca ; a s im ism o  se  d e f ien d e  la  n e c es id a d  d e  se p a ra r  

e n  e l e n c ie rro  a lo s m e n o res d e lo s a d u lto s , a lo s  

p ro c e sa d o s d e  lo s  se n te n c ia d o s , e tc . P o r su p u e s to  q u e  

c o sa  fu e  e l d iscu rso  o f ic ia l y  la  fo rm u la c io n  d e b u e n o s  

d e se o s , y  o tra  m u y  d is tin ta  la  re a lid a d  q u e  lo s a c o m p a -  

n a b a . L a  m a y o ria  d e  e s to s  p ro n u n c ia m ie n to s n o  p a sa b a  d e  

s e r le tra  m u e rta  y  e n sa y o s  f ru s tra d o s .

d . S e d e sa rro lla  y  fo r ta le ce  la  id ea  “o b se s iv a ” , 

e l te rm in o  d e  M . P a v a rin i, d e  la  re g en e rac io n , 

c o n c ep to  e m b rio n ar io , to d a v ia c o n c o n ten id o  m u y  

m o ra lis ta , d e la  “re so c ia liza c io n ” , a  trav e s d e lo s e je s  

tra b a jo — e d u c a c io n . E n  e s te  p u n to  se  v iv ira  la  p e rm a n en te  

c o n tra d icc io n e n tre  la  re c re a c io n  e n  e l e n c ie rro  p e n ite n -  

d e  la s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  e x te r io re s  y , fu n d a m e n ta l-  

m en te , la  c o n tra d ic c io n  e n tre  e l tra b a jo  c a rc e la r io  y  e l 

m e rca d o  d e  trab a jo  e x te rn o .2 1 6

para

ocuparse mas de si m ism o  y no  perder el pudor  y la  

verg iienza sirviendo  de espectdcu lo  pub lico en la s  

pob laciones, se ob tiene la  de que el castigo  se hace mas  

seuero  y  efec tivo  y  mas  d ific il la  fuga . La  evasion  de  un  reo  

es  la  prueba  de  su  im pen itencia , y  es un  motivo  de  a larma  

para  la  sociedad”.2u

E n  e l m ism o  se n tid o  p u e d e  n o ta rse :

“Y  en  el Coco , com o  en  San  Lucas, lo s  reos se  lib ran  de  

la  verg iienza  pub lica  que  su frian  cuando  se  les ded icaba  a  

traba jos fo rzados en  la s ca lles de la  ciudad; la  sociedad , 

por  decoro  y  hum an idad , debe ocu lta r en  lo s lugares mas  

conven ien tes y provechosos, la s m iseria s hum anas. 

buscdndo les  rem ed io  en  vez de  mantener en  exh ib ic ion  la s  

cadenas del crim ina l, lo s ayes del en ferm o  y  lo s harapos  

del m endigo ”.215

T o m e se  n o ta  d e q u e  n o  se  tra ta  so lo  d e  u n a  m e d id a  

“p a ra  o c u lta r c o n d en a d o s p e n a le s ” , se  tra ta  d e  to d a  u n a  

e s tra teg ia  d e  c o n tro l so c ia l q u e  p re ten d ia  h a ce r lo  

m ism o c o n o tra s fo rm a s d e d is id en c ia , fu e ra  

e n fe rm ed a d  o  p o r p o b rez a . E n  to d o  c aso  n o  c re em o s q u e  se  

tra ta ra  d e m e ro s sen tim ien to s h u m an ita r io s . E l p ro c e so  

e c o n o m ic o  y  so c ia l d e l p a is h a b ia  a v a n z ad o . Y a  

n e c es itab a  c o n  ta n ta  u rg e n c ia  la  u tiliza c io n  d e  la  m a n o  d e  

o b ra  p re sa  e n  la  c o n s tru c c io n  y  m a n ten im ien to  d e  

c a m in o s, d e m a n era  q u e la e s tra te g ia  c a m b ia d e  

n a tu ra le za  y  fu n c io n . A h o ra  se  tra ta  c o n  u n  a lto  g ra d o  d e  

fa rise ism o , d e  “e sc o n d e r  m ise r ia s ” .

L a s c o n tra d ic c io n e s p ro p ia s  q u e  g e n e ra b a  e l 

s e  n o ta n  ta m b ien  a  n iv e l d e l d isc u rso  o f ic ia l, s ie m p re  

re ite ra tiv e  re sp e c to  a  la  n e ce s id ad  d e  c re a r m a s c e n tre s

u n a

p a ra

c o m o
u sa r

c ia n o

n u e v a

p o r

2 1 6
J in e s ta , R .; E v o Iu c i6 n ...p . 1 4 9 . N o  d e ja d e se r s in  e m b a rg o  

su m a m e n te  in te re sa n te  v e r c o m o , u n  fu n c io n a r io  p u b lic o  m o s tra b a  su  

e sc e p tic ism o  f re n te  a  la  g e n e ra liz a d a  o p in io n  a  fa v o r  d e  la  p e rtin e n c ia  d e  

la  p e n iten c ia r ia  u rb a n a  a u to so s te n id a  c o n  e l tra b a jo  d e  lo s  re c lu so s .

“E n  la  M em . de  1895  e l M in istro  de  Justic ia  don  R icardo  Pack  

se manifiesta  muy inc linado a  la  conven iencia  de  estab lecer  

pen itenciaria , pues considera  que  en  pa ises em inen tem en te  agrico las  

dan  resu ltados sa tisfac torio s, pues en  esto s estab lec im ien tos  so lo  se  

pueden  estab lecer cierta s industries, de modo  rud im en tario ; lo s  

agricu lto res, asi, no  adqu irian (sic ) hdb ito s  de  traba jo . Continue  e l Sr. 

Pacheco : T  es in fundado  abrigar  esperanzas de  que  en  la  pen itenciaria  

pueda  hacerse  e l aprend iza je  de  un  o fic io  honesto  capaz  de  proveer  en  lo  

fu tu ro  a  la  subsistencia  del penado , la  epoca  de  la  vida  en  que  el hom bre  

es mas  propenso  a  delinqu ir  y  en  que  por  ser  ya  lega lm en te  responsab le  

pod ia  ingresar  a  un  estab lec im ien to  pen itenciaria , no  es  la  aprop iada , asi 

lo  dem uestra  la  experiencia , para  ad iestrarse  en  a lgun  arte u  o fic io  

d istin tos, de  lo s hasta  en tonces ejerc idos. O bservese  adem ds  en  lo s  pa ises  

donde  existen  in stituc iones o  asociac ion .es de  fin  econom ico , aspecto  que  

no  le  fa lta  a  una  pen itenciaria , por  mucho  que  ese no  sea  su  primord ia l  

destino  favorec idas con  el auxilio  o fic ia l y  con  el eficaz  concurso  de  la

n o  se

eco  no

una

no

e n c ie rro

2 1 4
J in e sta , R .; E v o lu c i6 n ...p . 1 6 4 . E l a u to r  re f ie re  m a n ife s ta c io n e s  d e l 

M in is tro  d e  O b ra s  P u b lic as  d e  la  e p o c a , S a lv a d o r L a ra , c o n  fe c h a  8  d e  
m a y o  d e  1 8 7 4 .

2 1 5
J in e sta , R .; E v o lu c i6 n ...p . 1 7 4 .
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L a  c o n se c u e n c ia  m a s so b re sa lien te , a  n iv e l te o r ic o  y  

p ra c tice  d e e s te  p ro c e so , e s la su stitu c io n  d e u n a  

c o n c e p c io n  m e ram e n te  re trib u tiv a  d e la p e n a , c o m o  

v e n g a n za  o e x p ia c io n  p o r la  fa lta  c o m e tid a , p o r u n  

c o n c ep to  n o v e d o so  e n  n u e s tro  m e d io , q u e c o n c ib e  la  p e n a  

c o m o  u n  in s tru m en to  c o rrec c io n a l.2 1 8  

" fc a P S T Ik en c ian a C e n tra l d e b a n  Jo se n o  e s tu v o  

c o n s tru id a  s in o  h a s ta  1 9 0 7 , e s d e c ir , m a s d e  tre in ta  a n o s  

d e sp u e s d e  q u e  se  e m p ez o  a  h a b la r  d e  e lla . P o c o s a n o s  d e s 

p u e s se  in ic io  su  c r itica , q u e  d u ro  d e c en io s e n te ro s , h a s ta  

q u e  e n  1 9 7 9  fu e d e f in itiv a m e n te c lau su rad a . D e stin o  

s im ila r o c u rr in 'a  c o n  re sp e c to  a l c e n tre  p e n a l d e S a n  

L u c a s , e l q u e  c o m en z o  a  se r  o b je to  d e  se r ia s  c n 'tic a s  d e sd e  

c o m ien z o s d e  s ig lo  y  n o  fu e s in o  h a s ta  la  d e ca d a  d e lo s  

a n o s  o c h e n ta s q u e  se  c lau su ro  c o m o  c e n tre  p e n ite n c ia r io .

L a  P e n ite n c ia n a  C e n tra l fu e  c o n s tru id a  so b re  la s  

id e a s~ lrr^ 4 L ^ rm ri-rm 5 r7 T T rr 'p o n 6 p tic o  d e J . B e n th a m . 

a u n q u e e n  la  p ra c tica  su  fu n c io n am ien to  e s tu v o  m u y  

d is ta n te  d e se r ta l. S in  e m b arg o , p u e d e d e c irse  q u e  c o n

C o m o  s i se  tra ta ra  d e  u n  a b su rd o  e s fu e rz o  p o r su p e ra r 

lo  im p o s ib le , a p en a s e s ta b a  d a n d o  su s p r im e ro s p a so s e l 

c e n tro  p e n a l d e S a n  L u c as , c o n c e b id o c o m o p re s id io  

a is lad o , tip o  c o lo n ia  a g r ico la , c o m ie n za n  a  o irse  y a  e n  

1 8 7 4 , v o c e s e n  p ro c u ra  d e  c o n s tru ir u n a  n u e v a  p e n ite n -  

c ia r ia  u rb a n a . L a s ra zo n e s q u e  se  e sg r im i'a n , a l m en o s  

fo rm a lm e n te , e ran  d o s: la  n e ce s id a d  d e  c rea r u n  lu g a r  

a d e cu a d o  c o m o  p re sid io  u n a  y e z  a b o lid a  la  p e n a  d e  m u e rte  

y , e n  se g u n d

re o s p o r d e lito s m e n o res^ o n  

d e m a y o r p e lig ro s^ d a^ T  U n a te rc e ra  ra z o n  se v in o  a  

a g re g a T H T h o s m a s ta m e c u a n d o , A m  p ro m u lg ad o  e l n u e v o  

C o d ig o  P e n a l d e 1 8 8 0 , se su p ^ h ia  q u e  d e b la  o p e ra r u n

d e te rm in a d a s c a ra c -

rm in o , la  p e ce s id ad  d e  n o  m e zc la r a  lo s  

lo s c r im in a le s c o n s id e rad o s

e s ta b lec im ie n to  

te fis f ira s . a d e cu a d o  a l m o d M ) p e n a l q u e  e s tip u la b a  e s ta  

le g is la c io n  y  e n  e l q u e se"p re su p o m a  u n a  se rien u e v a

d iv e rsa  d e  e s tab le c im ie n to s d e  e n c ie rro  p a ra  e l P re s id io  e n  

S a n  L u c as , e l P re s id io  m a y o r y  m e n o r , la  R e c lu s io n  m a y o r
2 1 7

y  m e n o r , e l A rre s to , e tc .

bara tura  del traba jo , que  se  estab lece una com petencia  asfix ian te  

para la industria en particular, cosa que en C.R., por ser aquella 

embrionaria y raquitica, determinaria sin duda la ruina de los 

empresarios e industriales y  el consiguiente malestar social. Y  no

es m enos  d igna  de  tom arse  en  cuen ta  la  consideracion  de  que  e l persona l 

adm in istra tivo  y econom ico de un estab lecim ien to  pen itenciario ,  

dem anda  cuan tio sos desem bo lsos, para  hacer lo s cua les ta l vez no  

estem os siem pre lis to s; que no  es cua lqu iera  qu ien  puede  sa tis fac toria - 

m ente  desem penar  asi la s mas in sign ifican t.es  funciones  de  d irecc ion o  

adm inistrac ion , y  que  hoy, el ejerc ic io  de  ella s, so lo  se  con fia  a qu ienes  

han hecho  estud io  de la materia . Tendriamos, pues, que acud ir a l 

ex tran jero  en  dem anda  de  personas ap tas  para  la  d irecc ion  y  manejo  del 

estab lec im ien to , sin  que  para  esto , com o  para  o tras  cosas, pueda  con tarse  

la  seguridad  de  ob tener  buen  exile" . (V e r  J in e sta , R .; E v o lu c i6 n ...p p . 

2 0 8 , 2 0 9 . E l su b ra y a d o  e s  n u e s tro ) .

E l p ro g ra m a  d e  p e n a s  d e l C o d ig o  d e 1 8 8 0  e s ta b a  c o n s titu id o  d e la  

s ig u ie n te  m a n e ra . Penas  para  crim enes: D e p o rta c io n ; P re s id io  e n  S a n  

L u c a s ; P re s id io  in te r io r  m a y o r; R e c lu s io n  m a y o r; E x tra n a m ie n to  m a y o r; 

C o n fin a m ien to  m a y o r; In h a b ilita c io n  a b so lu ta  p e rp e tu a  p a ra  c a rg o s  y  

o fic io s p v ib lic o s , d e re c h o s  p o litico s  y  p ro fe s io n e s  t i tu la res ;  In h a b ilita c io n  

e sp e c ia l p e rp e tu a  p a ra  a lg iin  c a rg o  u  o fic io  p u b lic o  o  p ro fe s io n  t i tu la r ;  

In h a b ilita c io n  a b so lu ta te m p o ra l p a ra  c a rg o s y  o fic io s p u b lic o s y  

p ro fe s io n e s  t i tu la res ;  e  In h a b ilita c io n  e sp e c ia l te m p o ra l p a ra  a lg iin  c a rg o  

u  o fic io  p u b lic o  o  p ro fe s io n a l t i tu la r . P a ra  la s p e n a s a  im p o n er e n

S im p les D elito s: P re s id io  in te r io r m e n o r; R e c lu s io n m e n o r;  

E x tra n a m ie n to  m e n o r; C o n fin a m ien to  m e n o r; D e s tie rro ; S u sp e n s io n  d e  

c a rg o  u  o fic io  p u b lic o  o  p ro fe s io n  t i tu la r . L a  P ena  para  Falta s e s ta  

c o n s titu id a  p o r e l a rre s to . H a y  penas com unes a  la s  tre s  c a te g o ria s  

a n te r io re s  q u e  so n  la  M u lta  y  la  P e rd id a  o  C o m iso  d e  lo s  in s tru m e n to s  o  

e fe c to s d e l d e lito . T a m b ie n  se  e s tip u la n  c o m o  Penas Accesorias a  lo s  

c r im e n es  y  s im p le s  d e lito s : la  C a u c id n , la  S u je c id n  a  la  v ig ila n c ia  d e  la s  

a u to r id a d e s , la C e ld a  S o lita r ia  y  la  In c o m u n ic a c id n  c o n  p e rso n a s  

e x tra h a s  a l e s ta b le c im ie n to  p e n a l. (A rt.2 2 ) . O tras Penas  Accesorias  

p re v is ta s so n  la  S u sp e n s io n  e In h a b ilita c io n  p a ra  c a rg o s  y  o fic io s  

p u b lic o s , d e re c h o s p o litic o s  y  p ro fe s io n e s t i tu la re s . (A rt. 2 3 ) . D e  n u e v o  

p a ra le la m e n te  se  e s ta b le c e n  u n a  se r ie  d e “sa lid a s ” a  la  p riv a c io n  d e  

l ib e r ta d : e l In d u lto , la  A m n is tia , la  C o n m u ta c id n , la  R e b a ja  d e  p e n a s  y  la  

R e h a b ilita c io n  d e  lo s  d e lin c u e n te s .(A rt. 1 0 3 , 1 0 9 , 1 1 3 ) , e l R e g im e n  d e  

G ra c ia  (A rt. 1 1 0 ) c o n  su s  e x c e p c io n e s . L a  R e b a ja  d e  la  p e n a  o p e ra  u n a  

v e z  c u m p lid o  c o n  b u e n  c o m p o rta m ie n to  y  c o n  c o n su lta  a  la C o rte  

S u p re m a  d e  Ju s tic ia  e n tre  u n  q u in to  y  u n  te rc io  d e  la  p e n a  im p u e s ta  

(A rt. 1 1 1 ) . A sim ism o  se  p re v e  e n  e s te  C o d ig o  la  R e h a b ilitac io n  p o r  

a rre p e n tim ie n to  y  e n m ie n d a  d e  in h a b ilita c io n  d e sp u e s  d e  c u a tro  a n o s  d e  

so p o rta rse  (A rt. 1 1 2 ) . (V e r: R e p iib lic a d e  C o s ta  R ic a , G ra n  C o n se jo  

N a c io n a l, Codigo Penal, 27 de abril de 1880, P rim e ra  E d ic id n , 

Im p re n ta  N a c io n a l, C a lle  L a  M e rc e d , S a n  Jo se ) .

con
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e s te  m o d e lo  d e  e n c ie rro , lo s c o s ta rr ic e n se s n o s im b u im o s  

d e  la s c o rrie n te s p e n ite n c ia r ia s  m a s a v a n z ad a s d e la  

e p o c a  y  d e  a lg u n a  m a n era  la  id e o lo g la  d e  la  “v ig ilan c ia  

to ta l”  h iz o  su  in g reso  e n  n u e s tra  h is to r ia .

L o  q u e  h e m o s lla m a d o ja  c o n tra e s tra te g ia ,aL o E tc ia iX Q  

c a rc e la r io  se m a n if ie s ta e n  e s ta  e p o c a d e fo r ja y  

c o n so lid a c io n  d e l E s tad o  c o s ta rr ice n se , a trav e s d e  

re cu rso s le g a le s c o m o  e l d e re c h o  d e  

m a n o s d e l E je c u tiv o p e ro  a h o ra re g la m en ta d o , c o n  

p a r tic ip a c io n  d e l P o d e r Ju d ic ia l y  p ro h ib id o  p a ra  c ie r to s  

c a so s (p ro fu g o s , tra id o re s , p a rric id a s ). T a m b ie n  se  u tiliz e  

f rec u e n tem e n te , p a ra to d o  tip o  d e sa n c io n  p e n a l, la  

c o n m u tac io n , b a s ica m en te  la  d e p o rta c io n  fu e su s titu id a  

p 6 r~ p T T ,s id fo ‘e n  S a n  L u c a s; la ' m ism a d e p o rta c io n  y  e l 

p re sfd T O  p d f a rre s to  e n  T a c a rc e l d e S a n  Jo se ; e l 

e x tran a m ien to  y  e l d e s tie rro  se  p o d ia n  c o n m u ta r u n o s e n  

o tro s y  e l a rre s to  p o d ia  tra n s fo rm a rse e n  m u lta . A  

p ro p o s ito  d e  e s ta  u ltim a  fo rm a d e  p e n a lid a d  p a trim o n ia l, 

e s  c la ro  e l p ro ce so  d e  su  fo r ta le c im ie n to  e n  e l p e r io d o  q u e  

e s tu d ia m o s , so b re  to d o  e s  n o ta b le  su  u tiliz a c io n  e n  fo rm as  

d e lic tiv a s  le v es . T a m b ie n  fu e ro n  frec u en te s  la s re b a ja s e n  

la s p e n a s d e  c a rce l, g e n e ra lm e n te lim itad a s  a  u n a  d e c im a

p a rte  d e la c o n d en a , c u a n d o se d e m o stra ra  b u e n  

c o m p o rta m ie n to  d e l re o . F in a lm e n te , la  in n o v a c io n  m a s  

so b resa lie n te  d e  e s ta  e p o ca  c o n sis tio  e n  la  re fo rm a le g a l 

(1 3  d e o c tu b re  d e 1 9 0 9 ) q u e in tro d u jo  la llam a d a  

“su sp e n sio n  c o n d ic io n a l d e l c a s tig o ” , d e b id a m e n te  re g la d a  

p a ra  c a so s d e  d e lin c u e n te s p r im a rio s , q u e  n o  se  tra ta ra  d e  

re o s re b e ld e s o p ro fu g o s y  c o m o u n a fa cu ltad  q u e e l 

T r ib u n a l p o d ia  o  n o  o to rg a r.

2 1 9

:a c ia , s iem p re e n
220

1 .6 . L a  c o n so lid a c io n  d e l S is tem a  P u m tiv c T P o s itiv is ta  

y  la  Id e o lo g ia  d e  la  D e fen sa  S o c ia l: (1 9 1 4 -1 9 7 0 ) . .

E n  e l p e r io d o  q u e  h e m o s d e m a rc ad o , c o n  p ro p o s ito s  

e x c lu s iv a m e n te e x p o s itiv o s , e s ta  c la ro  q u e  se p ro d u ce n  

g ra n d es fen o m e n o s m a c ro ^ /co n o m ic o s y  so c ia le s , ta n to  a  

n iv e l in te rn ac io n a l (d o s g ra n d e s  g u e rra s  m u n d ia le s , c r is is  

e c o n o m ic as  re cu rre n te s  d e l c a p ita lism o , d iv is io n  m u n d ia l 

e n  b lo q u e s y  “g u e rra  f r ia ” , e tc .) , c o m o a n iv e l n a c io n a l 

( lu ch a s  d e  se c to re s b a jo s y  m e d io s  p o r m e jo re s  c o n d ic io n e s 

d e  v id a , re fo rm a s so c io - lab o ra le s  d e  lo s  a n o s  c u a ren ta s , la  

G u e rra  C iv il d e 1 9 4 8 , la  re e stru c tru ra c io n  d e l E s tad o  

c o s ta rric en se , e tc .) . N o o b s ta n te  sem e ja n te s a v a ta res  

h is to r ic o s , a  n iv e l d e l p e n ite n c ia r ism o  c o s ta rr ic e n se , lo  

q u e se p ro d u c e e s u n a s im p le c o n so lid a c io n  T ie la s  

te n d e n c ia s h e red a d as  d e  f in a le s  d e l s ig lo  X lN .

P o d e m o s d e c ir , e n  p r im e r lu g a r , q u e  la  in flu en c ia  d e l 

p o s itiv ism o c r im in o lo g ic o  se a c en tu a , b a s ica rh e n te^g n J lt

c o n c ep c io n  id e o lo g ic a q u e  la  a c o m p a n a : k iD e fo

q u e  c o n c ib e a l d e lin c u e n te c o m o u n V u ia to  d a n  

p e lig ro so  q u e in fr in g e la s n o rm as d e u n a so c ie d ad  

c o n se n su a l7 q u e ^ s p o r d e fm ic io n  “b u e n a  y  sa n a ” .

S e  im p o n e e n  c o n se c u e n c ia , p o r so b re la  c o n c ep c io n  

re tr ib u tiv o -m o ra l d e  la  p e n a , la  c o n ce p c io n  c o rre c c io n a - 

l is ta  d e la m ism a . A  e so s su je to s d e lin c u e n te s h a y  q u e  

so m e te r lo s a  u n  p ro ce so  d e  c u ra , p o r m e d io  d e l trab a jo  y  la  

e d u c ac io n , q u e  lo s re so c ia lice  y  tran s fo rm e  e n  se re s  u tile s  

p a ra  la  so c ie d a d .

2 1 9 E l Je fe  d e  O b ra s P u b lica s , d o n  L u c a s F e rn a n d e z , e n in fo rm e  a l 

re sp e c to  se n a la : "D e  todo  ha  resu ltado  una  com binacion  que  con fio  habrd  

de  sa tis facer a la s cond ic iones de  la nw derna  organ izacion  pena l”. Y  

agrega  J inesta : “Los ed ific io s. Todos e llo s van  encerrados en una  area  

pen tagona l cerrada  por mura lla s  y  una  cab ida  de mas de  dos  heetdreas. 

En  e l cen tro , del lado  perp end icu lar  a la ca lle cuarta , an tes ca lle de la  

Yderce 'cL ry iidcTendo [ren te  a  e lla . queda  e l ed ific io  de adm in istrac idn  

desde  el cua l, por un  pasad izo  a islddo , se  llega  a l lug trr destirrudo  a t  

cen tra  de vig ilancia , a lrededor  del cua l se desarro lla  el ed ific io  circu lar  

pandp tico . D e este se desprenden en fo rm a rad ia l lo s departam en tos  

destinados  a  mujeres, mujeres  m enores, hon ibres  m enores, deten idos, reos  

con  causa  pend ien te  y  rerna tados. Esos  ed ific ios  y  la  mura lla  cierran  sie te  

pa tio s  com ple tam en te  a islados  y  de  capacidad  ca lcu lada  con  la s  reg las  de  

construccion  para  esta close  de  estab lec im ien tos. C reo  que  la  d isposicion  

adop tada , que  es  una  com binacion  de  la  rad ia l  y  de  la  panop tica  circu lar, 

consu lta b ien , jun to  con la s exigencias de una  buena  y com pleta  

leg islac ion  pena l, la s  cond ic iones  h ig ienicas  que  nuestro  clin ia  dernanda;  

y  se  presta  adem ds a una  mayor subd iv ision de closes de reos que la  

apun tada  an terio rm en te , sin desm ejorar en nada la eficacia de la  

v ig ilancia  cerP r

p ^ o n o sL C ^ e rJ in e s ta ,  R .; E v o lu c i6 n ...p p . 2 2 1 , 2 2 2 ) .
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2 2 1

2 2 0 J in e sta , R .; E v o lu c i6 n ...p p , 1 4 , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 7 5 , 1 9 0 , 1 9 1 , 1 9 3 , 2 0 7 .

resu lta rd ju jm p le txr-a -juuM ^-dxLxu iienes conocen lo s vue
2 2 1 A rro y o , G .; D e sa rro IIo ...p p . 1  a  1 5 ; G ra n a d o s , M .; L a  H is to r ia ...p p . 

2 3 6 , 2 3 7 .
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re c o n o c e r e n  e s te  p e r io d o  u n  fb r ta le c im ie n to  d e la s p c n n s  

p e c u n ia r ia s . la  m u lta  q u e  s ig u e  fu n c io n a n d o  a  n iv c l d e  lo s  

d e lito sd e  m e n o r g ra v e d ad . M a y o r s ig n if ica c io n  tu v o  e l 

c rec im ien to  in s titu c io n a l, so b re  to d o  a  p a r tir  d e 1 9 5 0 , a  

tra v es  d e  la  c re a c io n  d e  la  D irec c id n  N a c io n a l d e  D e fen sa  

S o d a l y  su  R e g la m e n to  (1 9 5 3 ) , a s f c o m o su  p o s te r io r  

su s titu c io n  p o r la  D irec c id n  G e n e ra l d e  A d a p ta c io n  S o c ia l 

(1 9 6 1 ) . E l a fan  re so cT a liza H o r y  lo s e s fu e rz o s p o r n o  

re n u n c ia r a e s ta  p o s ib ilid a d e n  e l e n c ie rro  m a rca n  

d e f in itiv a m e n te e s ta s d e c a d a s d e  in fru c tu o so s  e sfu e rzo s  

p o r tran s fo rm a r la  p r is io n  e n  u n  m e ca n ism o  d e  re a d a p ta -

c io n  so c ia l . L a s c o n tra d ic c io n es  s ig u e n  s ie n d o  p a lp a b le s  y

la T itisq u e d a  n o  c e sa .

S in  e m b arg o , ca ren te  d e u n a  v e rd a d era  e s tra teg ia  d e  

p o lf tic a  c r im in a l o d e  c o n tro l so c ia l, e l E s tad o  c o s ta rr i-

ce n se s ig u io  re cu rn en d o  a la s in s titu c io n e s le g a le s

tra d ic io n a le s e n  p ro cu ra  d e ~ d iv ia r lo s r ig o re s d e  la  c a rc e l :

e l d e re ch o  d e g rac la , e l d e sc u e n to p o r b u e n  c o m p o rta -

m ien to  y  la s c o n m u ta c io n e s d e  p e n a s fu e ro n  la s sa lid a s  

q u e  se  tu v ie ro n  p a ra  e n fren ta r la s  g ra v e s c o n trad ic c io n es  

q u e  e n c a rn a b a  e l e n c ie rro  c a rce la r io . 

so lo  a p a re c ie ro n  u n  fo r ta le c im ie n to  d e  la  p e n a d e m u lta  y  

e l a h o ra  c o n o c id o  c o m o b e n e f ic io  d e  e jec u c io n  c o n d ic io n a l 

d e ~ T a~ ~ p e n a ,_ c o n  e l c u a lT e sa lv o  a  m u c h o s in frac to res  

p r im arie s d e c a e r e n  la s g a rra s  d e l e n c ie rro  y  la  c a rre ra  

d e lic tiv a .

L a  te n d en c ia  a  a is la r  y  e n c e rra r a  la  c la se  c rim in a l  _e s  

la  n o la  d o m in a n te . L a s in s titu c io n es q u e  a su m iran  e s te  

j  ^ V e n c a rg o  so c ia l se ran  E l C e n tro  P e n iten c ia r io  d e  S a n  L u c a s  

(c o n  re ite ra d o s in ten to s y  o tro s ta n te s frac a sp s p o r  

c o n v e r tirse  e n u n a c o lo n ia  a g r ico la p ro d u c tiv a ), L a  

P e n iten c ia r ia  C e n tra l (co n  u n  m o d e lo  la b o ra l d ir ig id o  a  la  

p e q u e r ia  in d u s tn a ~ y ~ arte sa n T a , [g u a lm e n te  in u til e n  su s  

, v -  e s fu e rz o s  re so c ia liz a d o re s , c a d a  v e z  m a s d e te r io rad a  e n  su  

in fra e s tru c tu ra  y  e n  su  c o n c e p c io n id eo lo g ic a ), E l C e n tro  

C  d e M u je re s E l B u en  P a s to r (e n  m an o s d e re lig io sa s c o n  

r?  u n a  o r ien ta c io n  m o ra lis ta -re lig io sa  y  a l^m a rg e n  h a s ta  d e

la  p ro p ia  id e o lo g fa  re so c ia liz a n te ) . E s te p a n o ra m a lo  

c o m p le ta ro n  lo s^ c en tro sH e  re c lu s io n  d e  m e n o re s , ta n to  

n in as  c o m o  n in o s .

U n  C o d ig o  P e n a l p u e s to  e n  v ig e n c ia  e n  1 9 2 4  y  o tro  e n  

1 9 4 1 , n o  c a m b ia ro n  su s ta n c ia lm e n te n i e l m o d e lo  

sa n c io n a to rio  n i lo s f in e s a s ig n a d o s a  la  p e n a .

Y*

/
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2 2 2 E n  re su m e n , e l C o d ig o  P e n a l d e  1 9 2 4  e s ta b le c e  la s  d iv e rsa s  c la se s  

d e  p e n a s d iv id ie n d o la s e n  Principa les ( la  p u n ic io n  e n  c a d a  c a so ) y  

Accesorias (su  c o n se c u e n c ia  y  c o m p le m e n to ). (A rt. 6 4 ) . L a s p e n a s  

p rin c ip a le s  a p lic a b le s a l d e lito  so n : P re s id io  p o r t ie m p o  in d e te rm in a d o ; 

P re s id io  te m p o ra l; P ris io n ; E x tra n a m ie n to ; C o n fin a m ie n to ; D e s tie rro ; 

In h a b ilita c io n  A b so lu ta  o  e sp e c ia l, p e rp e tu a  o  te m p o ra l, p a ra  d e re c h o s  

p o litic o s, c a rg o s u  o fic io s  p u b lic o s  y  p ro fe s io n e s  t i tu la re s ; S u sp e n s io n  d e  

c a rg o s  y  o fic io s p u b lic o s ; C a u c io n  y  M u lta  M a y o r. (A rt. 6 5 ) . C o m o  penas  

princ ipa les  de  la s fa lta s se  e s ta b lec e n  e l a rre s to  y  la  m u lta  m e n o r. (A rt. 

6 6 ) . Las penas accesorias so n  la  re le g a c io n ; la su je c io n  a  v ig ila n c ia  

e sp e c ia l d e  la s  a u to r id a d e s ; la  in te rd ic c io n  c iv il y  e l c o m iso . (A rts . 6 7  y  

7 0 ) . P a ra le la m e n te  se  e s ta b le c e n  u n a  se r ie  d e  penas no  priva tions  de  

libertad  persona l e n  u n  e s ta b le c im ie n to  d e  c a s tig o , ta le s c o m o , e l 

E x tra n a m ie n to , e l C o n fin a m ie n to , e l D e s tie rro  y  la s  d iv e rsa s  fo rm a s d e  

In h a b ilita c io n , ta m b ie n  la  m u lta , la  c a u c io n  (m u y  c e rc a n a  a  la  c a u c io n  d e  

n o -o fe n d e r  a c tu a lly  la  In te rd ic c io n  c iv il . C o m o  a lte rn a tiv a s  p ro p iam e n te  

d ic h a s a l e n c ie rro  se  p re v e n  la  L ib e r ta d  C o n d ic io n a l (A rt. 1 7 4 ) , e l 

In d u lto , la  A m n is tia  y  e l P e rd o n  d e l O fe n d id o  (A rt. 1 8 5 ) , e l R e g im e n  d e  

G ra c ia  (A rt. 1 9 1  y  s ig u ie n te s )  y  la  C o n m u ta c id n  y  la  R e h a b ilitac io n  (A rt. 

1 9 4 ) . D e  in te re s  re su lta  se n a la r q u e , a l m e n o s  e n  te o r ia , e s te  C o d ig o  

P e n a l d e 1 9 2 4 in tro d u c e e l s is te m a a rb u rn ia n o  c o m o m o d e lo  

p e n ite n c ia rio , a  sa b e r , a is la m ie n to  c e lu la r  n o c tu rn o  y  tra b a jo  c o le c tiv o  e n  

la s  la b o re s d e l d ia , c o n  la  o b lig ac io n  d e l s ile n c io . (A rts . 8 5  y  8 7 ) . (V e r: 

C o n g re so  C o n s titu c io n a l d e la  R e p iib lic a d e  C o s ta  R ic a , C o d ig o  P e n a l  

d e  1 9 2 4 . Im p re n ta , L ib re r ia  y  E n c u a d e rn a c io n  T re jo s l in o s ., S a n  Jo se , 

C o s ta  R ic a ) . P o r su  p a rte , e l C o d ig o  P e n a l d e  1 9 4 1  e s ta b le c e  c o m o  

p e n a s : la P ris io n , e l E x tran a m ien to . la  In te rd ic c io n  d e  D e re c h o s y  la
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M u lta  (A rt. 5 3 ) . A p a rte  d e  lo s  in s titu te s  p ro c e sa le s  c o m o  la  e x c a rc e la c id n  

b a jo  g a ra n tfa , p re v is ta s  e n  la  c o d if ic a c io n  c o rre sp o n d ie n te , e s te  C o d ig o  

a b re  p a so  a  la  S u sp e n s io n  C o n d ic io n a l d e  la  P e n a  (A rts . 9 0  y  s ig u ie n te s ) ; 

L ib e r ta d  C o n d ic io n a l y  R e te n c io n  (A rts . 9 7  y  s ig u ie n te s ) ; y  to d o  e l 

re g im e n  d e M e d id a s d e S e g u rid a d  q u e  a p a re c e  e n la le g is la c io n  

c o s ta rr ic e n se  s is te m a tic a m e n te le g is la d o  (A rts . 1 0 4  y  s ig u ie n te s ) . P o r  

su p u e s to  q u e  p e rs is te n  o tra s  a lte rn a tiv a s  fo rm a le s a  la  c a rc e l c o m o  e l 

P e rd o n  d e l O fe n d id o , la  A m n is tia , e l In d u lto , e tc . (A rt. 1 4 8 . in c iso s 3 . 4 . 

5 .) .(V e r C o n g re so  C o n s titu c io n a l d e  la  R e p iib lic a  d e  C o s ta R ic a ; C o d ig o  

P e n a l y  C o d ig o  d e  P o lic ia  d e  1 9 4 1 ; Im p re n ta  T re jo s  H e rm a n o s , S a n  

Jo se , C o s ta  R ic a , 1 9 6 5 ) .

223 A rro y o , G .; D e sa rro llo ...p p . 8  a  1 5 .
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fundamental y permite, si se la favorece, un proceso de 

adaptacion social active y permanente”.

c. Se busca la gradual incorporacion del recluso a la 

sociedad, de manera que se tiene^eTcuidado de uH'rcaiTo 

convenientemente, segun sus caractensticas psicosociales, 
eriTaetapa que se crea mas adecuada e incluso puede 

obtener su libertad antes de que el penodo formaTdela 

sentencia se haya vencido.

/^ijr^xComo puede

(e^ia|:)^^ador de la pena por sobre el caracter puramente 

re£rib«tivo o de castigo que privo en epocas anteriores.

1611.7. El Sistema Progresivo y la ideologia del

tratamiento: auge y quiebra de una propuesta

pemtenciaria (1970-1990).

La decada de los anos setentas en Costa Rica esta

marcada por un “clima de reforma” en los niveles jun'dico- 

penal y penitenciario. Un nuevo Codigo Penal es 

promulgado (1971) y un nuevo Codigo de Procedimientos 

Penales le siguio poco despues (1976); el movimiento 

reformador culniino cim-la fundacion del Centro 
Penitenciario “La RefoEma-^ia emision del Reglamento 

para el mismo y la creacidn de la infraestructura basica 

para su funcionamiento.

verse, se acentua el caracter o fin
224 Este Centro Penal, en 

principio concebido como modelo piloto baio el sistema 

progresivo de tratamiento, se planted para el grueso de la

poblacion penitenciaria del pais, los varones adultos, con

miras a generalizarse a todos los demas sectores: mujeres

adultas y menores de ambos sexos. Las ideas fundamen- 

tales alrededor de las cuales se plantea y estructura este 

modelo son:

e. El etapismo permitin'a ademas, segun se propuso, 

fases intermedias tipo libertad condicinnal^

al penado para su vida en libertad.

con preparar

f. Hasta donde fuera posible, se buscaba tambien 

dar un tratamiento individualizado, respetuoso de los 
Derechos Humanos7que devolv^era al recluso la 

posiRTTidad real, a traves de la capacitacion laboral y la 

educacidn, de reincorporarse a la sociedad.225

Segun los ideologos del nuevo modelo penitenciario, 

habia obstaculos que superar. Uno de ellos consistia en no^- 
hacer deTTisterna progresivo de tratamiento un proceibU ^ 

rigido, en el cuaTtodosTos presos tuyierarTgue iniciar~el 

proceso de rehabilitacion desde las^etagas mas. cerradas. 

PoFeTcontrario, cualquier sujeto podia ser ubicado, segun 

las pautas de diagnostico tecnicamente definidas, 

cualquiera de esas etapas o fases, incluidas las mas 

abiertas. Tambien se advirtio y quiso combatiryeLp„eiigm/^ ) 

dg_centrar el proceso de rehabilitacion en el aspecto^' 

disciplinario. Se estimd necesario no sobrevalorar la 

simple buena conducta . ent.pndida como no comision de 

faltas disciplinarias. o acatamiento de las normailcte 

discTplina . Asimismo, se aposto desde entonces a ) 

que, siendo materialmente imposible el tratamiento MLKJIHGFEDCBA^

a. Frente a los sistemas punitivos celulares, de 

encierro indjvTdilaJ, o frente al mero hacinamiento, como 

era el caso de Costa Rica, donde el recluso debia cumplir 

un determinado monto de pena judicialmente dispuesto, 

se propone la “Division del tiempo de condena en periodos,

fases o etapas claramente diferenciables por sus 
X ^ caracteristicaUespecificasL

b. Se deja supuestamente en manos del recluso la 

posibilidacTde obtener 3vances hacia etapas cada vez mis

abic.r.tas2, pero tambien puede estancarse o hasta

retroceder, segun sea determinado a traves de evaluacio-

nes periodicas donde un equipo tecnico interdisciplinario

define el grado de rehabilitacion alcanzado por cada 

individuo: “El Sistema Progresivo se origina en el 

convencimiento de que la motivacion del sujeto es

en

224QPONMLKJIHGFEDCBAReglamento del Centro de Adaptacion Social “La Reforma”;

Ministerio de Gobernacion y Justicia, Imprenta Nacional, San Jose, 
Costa Rica, 1977.

225
Rodriguez, G.; Sistema Progresivo...pp. 163-164.
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completamente individual, cl sistcma progresivo creariaMLKJIHGFEDCBA

“...un conjunto amplio y diversificado de dmbitos de

socialization, entre los cuales se puede seleccionar aquel 

que mas conuenga a las caracteristicas personales del 

interno”. Se advirtieron asimismo otros obstaculos y 

(ZQ riesgos como la neeesidad de preoarar al personal tecnico 

penitenciario del ease v darle un papel protagonicp. dotar 

de suficientes recnrsns mat.pjdai£is_&l-sL^t.arixa^_trahajar 

para que la comunidad pudiera aceptar el sistema v a las 

personas que salian de el, listas para el proceso deflnitivo 

de readaptacion.

insistiendo en la naturaleza y orientacion “progresista”, en 

el sentido de un sistema moderno y de avanzada, 

advirtiendose los aspectos que debian corregirse y las 

posiciones correctas que debian asumirse en campos 

vitales como el principio de la correccion, la clasificacion, 

la modulacion de la pena, el trabajo, la educacion, el 

control tecnico y las relaciones con otras instituciones de 

asistencia social.227

tratamiento. Se empezo a hablar de la “crisis” del sistema, 

se tuvo conciencia"de ello y se opero un movimiento, 

nuevamente renovador, caracterizado por la conciencia de 

esa crisis, la neeesidad de acabar con los resabios 

positivistas del tratamiento penitenciario como “cura de 

enfermos'1 y la renuncia a la posibilidad de la rehabili-

tacion en el encierro.

1-8. La quiebra del sistema progresivo de 

tratamiento.
226 Pocos anos despues, se siguio

El antecedente inmediato de la nueva politica 

penitenciaria costarricense, lo constituye la quiebra del 

Sistema Progresivo, basado en el presupuesto de que la 

pena en general y particularmente la pena privativa de 

libertad (la carcel), puede servir como vehiculo resocializa- 

dor del condenado y que, ademas, el modelo o regimen 

clinico de tratamiento, coadyuva a ese mismo proposito.

A los fines del presente trabajo, podriamos sintetizar 

los factores que llevaron al deterioro definitivo del

pr°£IreS1VdSrno penitenciario costarricense en los

siguientes puntos:

Los anos y la experiencia adquirida con este ensayo de 

modelo penitenciario, parecen haber demostrado que 

habia algo mas que obstaculos y riesgos en el sistema 

progresivo de tratamiento. En efecto, cuando llego la bora 

de la decadencia y la crltica, a los problemas que 

podriamos llamar externos, como la crisis economica 

generalizada, carencia de recursos, el (jestinancrarruenlb 

de programas, etc., se sumaron problemas que parecian 

consustanciales al sistema mismo, tales como la 

'imposibilidai 

cibn enJ^iSi 

la fmrocrao-

1.8.1. Crisis economica mundial e incidencia 

la economfa nacional.
en

Hasta finales de la decada de los setentas, Costa Rica 

experimento un nivel de desarrollo socioeconomico 

sostenido, que le permitio alcanzar indices mas 

aceptables en campos como la salud publica, la educacion, 

seguridad social, vivienda, electrificacion, etc. Pero, por 

fenomenos macro-economicos mundiales, cuya incidencia 

se hace palpable en la decada de los anos ochentas, las 

cosas comenzaron a caminar particularmente mal. El alza 

en los precios del petroleo, las fluctuaciones en los precios 

internacionales de los principales productos costarricen- 

ses, los elevados indices inflacionarios, la cuantiosa deuda 

externa, las presiones de organismos financieros 

internacionales para realizar ajustes en nuestra economia 

y la neeesidad, como resultado de esas presiones, de 

restringir los recursos asignados a los servicios y 

programas asistenciales de la poblacion, resultaron

abilitar en el encierro, la concentra-
que

inariA para determinar el progresivismo, 

In-v automatizacion de los procesos, la 

nico, la creciente violencian5n del cuerposiiQe _

intracarcelaria y la evidencia de los altos indices de 

1— . reiircldeiiciu y desocializacion.

FutTenfonces que se empezo a hablar en Costa Rica, 

igual que en muchos otros paises, del “fracaso” del modelo 

resocializador a traves del progresivismo y la ideologia del

L

226 Rodriguez, G.; Sistema Progresivo...pp. 165 a 169.

227 Facio, T. y Dominguez, J.C.; Politica y...pp. 35 a 56.
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factores determinantes en el crecimiento generalizado de 

la pobreza en el pai's.228

1-8.2. Deterioro de condiclones 
infraes/ructurales del Sistema Penitenciario.

____ ___ DONDE VA COSTA RICA?

Reforma”, llevo a una “toma” de importantes areas del 

presidio por parte de los internes. Como agravante, la 

falta de coordinacion entre instanrias y org-anig^pr^ y MLKJIHGFEDCBA\a 

ausencia de controles internes en la ejecucion de las

decisiones, termino pdf desmtegfar el sistema penitencia

rio nacional que funcionaba como agregado de 

uTmTades, cad a uno protegiendo intereses particulares

sin nmguna~vTsl6n de conjunto.229

1.8.4. Cuestionamiento teorico del sistema 

progresivo y del tratamiento como abordaje 
clfnico" ‘ "—

165

centres o
Como resultado de la crisis economica descrita, el 

regimen penitenciario costarricense, que habla sido 

modelo a imitar en toda Latinoamerica, comenzo a 

experimentar recortes y restricciones_presupuestarias 

desde inicios de la decada de los ochentas, 

en el deterioro de

y

que incidieroh 

sus programas, instalaciones y 
funyipiinm .iexitq^Lo anterior seTelTejo a su vez^erTuna 

marcada degradacion de las condiciones generales de vida 

de los privados de libertad, cuestion que se agravo con el 

crecimientcLcLe_l-Q_s_miye 1 es de violencia intracarcelaria, 

manifestados a traves de rinas, homicidios. lesiones. 

autolesiones, suicidios y motines, en proporciones mayores 

a los anos inmediatamente precedentes.

La “sospecha’ de que la carcel no regenera a nadie. 

evidenciada por la constatacidn pmpirina rpi<a 

disminuyen.los indires de reincidencia V que el individno 

tampoco logra satisfactoriamente reintpgrnrsp n la 

sociedad que lo ha segregado, pone en tela de iuicio el 

supuesto'de que la pena privativa de libertad cumple el 

cometido teorica y jun'dicamente declarado, como 

insfitucion al servicio de la resocializacion del preioTJunto 

a este cuestionamiento, tambien se pone en entredicho si 

el tratamiento cllnico. heredado del positivismo 

criminologico y consustancial al

no se

1.8.3. Crisis de objetivos y desintegracion 

funcional del sistema.

La ausencia de una renovacion y replanteamiento de 

objetivos, habiendo transcurrido hacia 1985, 

decada de implantada la progresividad y enfrentando el 

sistema la seria crisis anteriormente descrita, llevo 

agudizacion de contradicciones que se venian padeciendo. 

Se hizo evidente la ausencia de objetivos y planiflcacion 

^jobajes, acordes con las nuevas condiciones: elTTecai- 

miento y 'HesintereS-en la gestion-de los cuerpos tecnico y 

administmiivo^L divorcio entre_ las instancias politicas y 

tecnicas y la queja de estas ultimas de que sus qatgriffs y 

recomendaciones no se tomaban en cnent.a: la inseguridad 

creciente y la falta de control efectivo sobre la poblacion 

penitenciaria que practicamente, en el caso de “La

progresivismo, que 
aborda el problema psicosocial del reo como si se tratara 

de “un enfermo al que hay que curar”, tiene efectivamente

validez empirica y funcional.230

cast una

a una

229
Ministerio de Justicia, Institute Nacional de Criminologia;QPONMLKJIHGFEDCBA

Perspectiva del Proceso de Atencion Tecnica en el Sistema 
Penitenciario Implantado en Setiembre y Octubre de 1990,
mimeografiado, 2 de noviembre de 1990.

Granados, M.; El Sistema Penitenciario...pp. 1 a 42. Para un 
analisis amplio de los factores internos de la crisis del Sistema 
Progresivo ver: Ministerio de Justicia, Diagnostico del Centro 
Penitenciario “La Reforma” (Libro Negro), mimeografiado, San 
Jose, 1989; ver tambien Ministerio de Justicia, Diagnostico de Centro 
Penitenciario “El Buen Pastor”, mimeografiado, San Jose, 1989.

230

228 Arroyo, J.M.; Acceso...pp. 61 a 96; Ministerio de Justicia; autores 
varies; Sintesis sobre los vinculos del desarrollo punitive 
costarricense y el desarrollo socioeconomico de nuestro pais; 
mimeografiado, San Jose, sin fecha.
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1.8.5. Mecanizacion del sistema progresivo.

167

manifestaciones, a una perdida de control de ciertas areas 

de los principales centres pennies del pais. Se comenzo por 

adoptar medidas tan especificas comp entrar en esas areas

tomadas por los internos, acabar con las covachas o

construcclones improvisadas, decomisar verdaderos

arsenales de armas, reactivar registros y requisas a fondo 

de los visitantes, etc. En si'ntesis, se trato de reinstaurar 

una disciplina carcelaria minima que permitiera pensar

en posteriores avances. En pocos meses, el resultado 

palpable de estas medidas se evidencio en una baja de la 

violencia intracarcelaria.

Finalmente, la practica diaria y la experiencia 

acumulada, demostraron que el sistema progresivo peniten- 

ciario en Costa Rica, habia caido en una mera mecanizacion 

etapista, donde los internos se ubicaban rigidamente y 

sometidos a evaluaciones compnlsivaq Hivnrn'ndas dcTun

autentico proyecto tecnico. La “buena conducta”, aparente o 

real, habia sustituido todolratamiento cTentiTico cen- 

trandose la promocion dentro del sistema en lo disciplinanb, 

desnaturalizandose el regimen y perdiendo su norte.

Como resultado de todo lo anterior, la nota dominante 

en la evolucion de los ultimos anos del penitenciarismo 

costarricense, esta dada por una conciencia clara de que el 

modelo progresivo debia ser abandonado —al menos en su 

concepcion y metodologia tradicionales— , para echar a 

andar, todavia de manera precaria e intuitiva, lo que 

podn'a llamarse la busqueda de un nuevo modelo de 

sistema penitenciario, a partir de la valiosa trayectoria y 

experiencia nacionales en este campo. Creemos que las 

condiciones estan dadas para esa busqueda y que los 

costarricenses estamos a las puertas de adquirir la 

“mayoria de edad” en cuanto a la atencion de este tipo de 

problemas sociales. Sin menospreciar las ideas y 

experiencias de otras latitudes, la verdad es que la 

importacion pura y simple de modelos concebidos y 

practicados en otros paises, no ha sido en el pasado la 

mejor de las elecciones, segiin lo confirma el desenlace que 

ha tenido entre nosotros el sistema progresivo.

eran

1.8.7. Revalorizacion del trabajo tecnico y de 

seguridacT

Se combatio el repliegue que los cuerpos tecnico y de 

seguridad hablan hecho en ciertas areas de los centros 

carcaIarios~de mayor importanciaTasaber. “La Reform a” y 

“El Buen Pastor”. Se tomaron medidas para oir a estos 

sectores, darles plTrticipacion en la toma de~Hecisiones y 

devolverles la confianza y seguridad en el rol que podian 

desempehar. Esto permitio tender un puente que habia 

estado seriamente deteriorado entre las instancias 

politicas y las tecnicas dentro del sistema penitenciario 

nacional.

1.8.8. Desinstitucionalizacion y mejora en 

condicionesTnternas.

La busqueda de que hablamoe-su inienfmediante un 
importante golpe de timon que,\a partir de 1990,^ han dado 

los responsables de la politica peniterRrrarTTT en nuestro 

pais, con el proposito de dar una salida a este complejo 

problema. En un principio, se trato de una verdadera 

etapa de transicion, constituida por una serie de medidas 

emergentes o tactica^-entre las cuales se destacan:

Las^dos grandes propuestas para la atencion del 

problema carceTaflb consistleron, en esta etapa transito- 

ria, en implementar una politica tendierife a desinstittrci'o- 

nalizar ala mayor cantidad-d^Teclusds, a travesTde 

medidas como la ampliacion en la aplicacion del articulo 

55 del Codigo Penal, ya no solo para condenados sino 

tambien para indiciados y beneficiando con esta misma 

alternativa a mayor cantidad de figuras delictivas; se 

trato tambien de encontrar nuevas alternativas laborales, 

ineditas dentro del sistema penitenciario, como recdhocer 

las labores domesticas de las mujeres comb~traB5jo 

equiparable a cualquier otrcTdentro del Program  a de 

Prueba y Libertad Vigilada. Al lado de esto, se fijo como

1.8.6. Recuperacion del control interno de los 

principales centros penitenciarios.

Ciertamente la crisis del modelo progresivo de 

tratamiento habia llevado, en una de sus peores
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meta mejorar al maximo l-aja-_c-nnr|j^r>r^c's c vida 

intracarcelarias, de manera que se evitaran los efectos 

perniciosos de condiciones deteriorantes, tanto en loque a 

instalaciones y serTl?iTrs~Ke~T'gfrgre

1-9. La madurez ideologica v programatica del nuevo 

modelo: minimalismo y resocializacion en 

comunidaH^ "

____________________ como a~las
interrelaciones persnnales. A este respecto, el haber 

retomado el control institucional de los centres, permitio 

mejorarjas instalaciones fisicasT^vTas pantas d7 

conviyencja c.o.m .Q_la disciplina, el aseo y el respeto entre

A la anterior etapa, que estuvo determinada por 

decisiones de emergencia que impidieron propuestas mas 

profundas y definitivas para el manejo de la cuestion 

penitenciaria, siguio un momento de mucho mayor 

madurez en las ideas y elaboracion en los programas por 

realizar.

Podemos sintetizar las ideas centrales de esta nueva 

polfticamenitenciaria. en los siguientes puntos: --------

1.9.1. Diseno de un nuevo modelo criminologico.

losj£djiSQ£^_

1.8.9. Proyectos laborales productrvbs^

Quiza la propuesta mas innovadora y audaz de esta 

nueva estrategia consistio en abandonar las concepciones 

tradicionales del trabajo carcelario, que podrfa calificarse 

de pseudotrabajo, por los rendimientos economicos bajos, 

los salaries despreciables yTas condiciones laborales 

totalmente devaluadas respecto del trabajo en libertad. Se 

propuso una nueva mentalidad en este campo, de caracter 

empresarial, a traves de proyectos agrarios e industriales 
quitilgrmitleran alta productividad y rendimientos 

economicos^considerables, a la par que salarios equitativos 
! MLKJIHGFEDCBAJ y condiciones de seguridad laboral mlnimos.

1.8.10. Diseno de polltica general de prevencion y 

modelos de abordaje para la mujer y el 

privados de libertad.

Se trata de establecer una nueva polftica criminal a

niyel nacional que forme parte de una polltica social mas

amplia, especialmente en el campo de la prevencion.

poniendo enfasis en la necesidad de interesar

bflizar a la comunidad toda en el fenomeno delictivo,

renunciando las instituciones estatales a ser las nnicas

encargadas de atender este problema social v encontrarlp

vfas para su superacion. Lo anterior se plantea como

alternativa frente a las propuestas puramente represivas, 

que solo buscan el endurecimiento del sistema penal 

respuesta a la criminalidad. Se formula la necesidad de 

una polftica de prevencion directamente ligada al concepto 

de justicia social, por medio de una equitativa distribucion 

de los recursos economicos y sociales. La siguiente cita 

concentra la idea que se propone en esta materia:

y responsa-

como

menor

En estos campos, a la altura de lo que hemos llamado 

etapa de transicion, simplemente se enuncian como metas 

por alcanzar a mediano plazo, sin que se profundizara en 

ello ni se trazaran Bneamientos generales.231
“Una polltica de prevencion del delito es una polltica / 

general de prevencion de la violencia y seguridad /  

ciudadana que debe contar con la coordinacion y' 

cooperacidn de todos los aparatos formales de justieixfi. 
penal”.232

231
Facio Fernandez, Tatiana; entrevista por Jose Manuel Arroyo 

Gutierrez, Ministerio de Justicia, San Jose, noviembre de 1990; Odio 
Benito, Elizabeth; QPONMLKJIHGFEDCBANueva Experiencia de una Polftica Crimino- 
logica; en “Perspectivas”, Periodico La Republica, 14 de marzo de 1991; 
y Ministerio de Justicia; Marco Referencial. mimeografiado, sin fecha. 
Para finales de 1993 las politicas para estos dos sectores estan 
completamente definidas, tal y como mas adelante veremos.

232 Ministerio de Justicia, autores varies, Smtesis sobre los vfnculos 
del desarrollo punitivo costarricense y el desarrollo 
socioeconomico de nuestro pais, mimeografiado, San Jose, sin fecha; 
Ministerio de Justicia; Abarca, Domingo; Sanchez Alexis y Vindas, 
Alexis; Panel: del Presente al Futuro del Sistema Penitenciario, 
Memoria Mimeografiada, San Jose, sin fecha.
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Como marco general dentro del que debe inscribirse la 

propuesta penitenciaria, la idea asi esbozada quiza

sustitutivos para la prision respecto de ciertas formas de

crimmalidad. Entendemos que la propuesta que se hace

en nuestro medio es negar la capacidad resocializadora de 

la carcel-encierro, conservando la sociedad el ideal de 

modalidad de pena o medidas que faciliten la rehabilita- 

cion de quien, con determinada conducta, ha lesionado 

bien jun'dico de importancia para el conjunto social. 

Materia de otra reflexion habra de ser si cualquier grupo 

humano tiene legitimidad para proponerse la reintegra- 

cion de todos sus disidentes o, por el contrario, deberia 

aceptarse la escueta realidad de que un porcentaje de 

ciudadanos no solo disiente sino que tiene todo el derecho 

de hacerlo, quedandole la simple consecuencia de aceptar 

que el Estado o “la mayoria” le impongan coactivamente 

una sancion que limite alguno o varios de sus derechos 
basicos.

nueva
peque de excesivamente optimista. No albergamos dudas 

de la~capacida'd y taTento con que en la actualidad 

puedan disenarse tales propuestas. Pero una politica de 

prevencion social, que merezca el suficiente apoyo de las 

instancias politicas decisivas, no parece estar a la vuelta 

de la esquina. Tampoco podria apostarse demasiado a la 

concientizacion popular ni a los compromises especificos y 

efectivos que las comunidades nacionales puedan adquirir 

el conocimiento y atencion de este grave problema 

social. Sin menoscabar el merito que tiene la perspectiva 

correcta, tanto de edificar una politica de prevencion 

general, como la de tratar de integrar a las comunidades 

para que asuman la cuota de responsabilidad que les 

corresponde, no se percibe la voluntad politico— 

pfesupuestana que tales tareas demaiulaa^^-tam^eeglTay 

claridad sobre los mecanismos para alcanzar tan nobles

metas. Basta echar una ojeada a las propuestas que desde

la Asamblea Legislativa o desde los principales medios de 

comunicacion de masas se hacen en esta materia, para 

comprender que hay importantes fuerzas alando el 

carruaje en otras direcciones.

unaacerca

un

en

1.9.3. Abandono del sistema progresivo.

Sibienes cierto se conserva una organizacion 
carcefana que cohoce etapas mas abiortns gup otras,jge

pretende evaluar al individuo a partir de diferentes 

ambitos de convivencia, a fin de ubicarlo dentro del

regimen carcelario. Por el momento, se ban eliminado las

evaluaciones periqdka^Jijas, reduciendose los 

huTRands destinados a esta ardua labor y destinandose a 

ofrecer otros servicios. Sin lugar a dudas esto ha sido 

motive de descontento y reaccion de los reclusos que veian 

en las evaluaciones periodicas y fijas el 

automatic© en el “laberinto progresivista”. Lo anterior 

significa que las personas no puedan ir avanzando, 

conforme respuestas readaptadoras positivas, a ambitos 
de mayor libertad.

1.9.2. Rechazo de la idea de que la carcel 

rehabilita y del concepto retribulivo do la pena.
recursos

Por una parte, la practica ha demostrado que la 

prision estigmatiza y deteriora al privado de libertad y, 

lejos de ayudar a reincorporarlo socialmente, lo marca> 

segregandolo definitivamente. Por otra parte, pese a que 

teoricamente la retribucion no es la finalidad propuesta 

por el ordenamiento jurldico para la pena, implicitamente 

sigue gravitando como aspecto si no dominante, al menos 

siempre presente en la practica penitenciaria. Se trata de 

superar esos resabios a traves de un replanteamiento 

de la funcion que puede tener la penalidad en

avance casi

no

1.9.4. Ahand 

tratamiento.

Hp I modpln rlfnicn tradirifinal de

acerca 

nuestro medio.
Ya se tiene una voluminosa literatura que demuestra 

la incapacidad rrhibihtndora ^ la ppna

privativa de libertad. Por otra parte^-Ciertament 
puede r e n imdar~dolt.od o al encierro. dado que no existen

Se propone abandonar el enfoque etiologista del delito 

como fenomeno individual en el que el delincuente es 
akordado como “u: 

nueva propuesta se dirige, en cambio, a dar todo un 

enfoque criminologico que tome en cuenta para laQPONMLKJIHGFEDCBA

La
0 no s0
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comprension y tratamiento del problema delictivo, 

VpriahlPS Prorv6micaB; onltnralpg pen rnmn Ins

procesos de creaeion de norm as penales y su aplicacion a 

travdsTde los procedimientos. Las poKticas que se plantean 

en este campo van orientadas a detectar necesidades y 

abrir posihilidades en aquellas areas^vulnerables de MLKJIHGFEDCBAcadTa 

sujeto y que puedan_abordarse de 
/ como el trabajo, la capacitacion laboral, el estudio, la 

^ recreacion o la familifl; n hipn aquellas areas que permitan 

atencion especializada como la sexualidad del interno, 
problemas de adicckm, problem as de convivencia, etc.233
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1.9.6. Reconstruccion del Sistema Penitenciario.

Tarea paralela a las ya mencionadas consiste en una 

reorganizacion administrativa y funcional, a traves de la 

cual se le de unidad y coherencia a los distintos centres, 

unidades y programas que tradicionalmente ban formado 

partcT del sistema penitenciario, desintegrado por las 

razones que se dieron anteriormente. Se trata tambien de 

establecer mecanismos de control institTiniann I fn 

suficientemente efectivos que abarquen todos los centres e 

instancias del sistema.

general, talesmanera

una

1.9.5. No institucionalizacion y 

desinstituclonaTTzacion.
1.9.7. Coordinacion con otros Poderes e 

Institucfones. — "

Los dos grandes objetivos del modelo que se propone, 

. lo integran medidas a tomar para evitar que el mayor 
' numero de personas ingresen a las carceles si tal 

situacion resulta inevitable, poner a disposition d_e los 

privados de libertad, el mayor numero de posibilidades 

para~cumplir la~pena en un~regimen~semiabiej.to o 

ahipffn qiio ~evRelos~efectos altamente deteriorantes del 

A este respecto interesa senalar que en la carcel

Para la nueva propuesta resulta primordial coordinar 
labores con el Poder JiirUHnl y non otras instnnrla-t; (jgl 

Poder Ejecutivo, especialmente con las autoridades de 

Poll ci a^

Esfa'propuesta puede tender a crear conciencia, en 

jueces y administradores de justicia en general7~3e~~!a 

necesidad de conocer y entender las nnevas polft.icas en

materia penitenciaria. Son ya conocidas las reciprocas 

recriminaciones que los jueces hacen a los encargados de 

la ejecucion de las penas y viceversa. Tender puentes en 

estas delicadas funciones puede ayudar a encontrar las 

soluciones que globalmente convengan a la comunidad. 

Por otra parte, son de sobra conocidos los abuses que 

pueden darse de parte de la policia en la detencion y 

puesta a la orden de los Tribunales de personas que, en 

muchos casos, nunca debieron ser privadas de su libertad. 

Para resolver estos problemas especificos, la coordinacion 

que se propone constituye una importante via para 

encontrar las soluciones adecuadas.

encierro.
porraHa ban dp pprmanp.cer solamente aquellos indivi- 

duos que representen “...un riesgo para la comunidad...”

razon de las “repercusiones sociales y personales de 

sus acciones y por sus caracten'sticas criminologicas”. Se 

ha afirmado que tales individuos son, por ejemplo, los 

homicidas y violadores patologicos, los narcotraficantes 

gran escala y slmilares, los cuales constituyen 

aproximadamente un 25% de la poblacion carcelaria 

actual.234

en

en

1.9.8. Mejoramiento de las condiciones de vida 

de los internes.233 Odio Benito, Elizabeth; Revision del Modelo Criminologico; Foro 
de La Nacion, 1. de mayo de 1991.

234 Odio Benito, Elizabeth; La carcel no regenera solo estigmatiza; 
entrevista por Mariana Lev en La Repiiblica, 27 de setiembre de 1990;

tambien Ministerio de Justicia; Marco Referencial, mimeografiado, 

San Jose, sin fecha.

Este objetivo general de las nuevas propuestas 

penitenciarias, se refiere a muchos aspectos de la vida 

carcelaria. Desde la posibilidad de una adecuada 

asistencia legal, que permita al preso ubicarse en el
ver



174 Jose Manuel Arroyo Gutierrez iA  DONDE VA COSTA RICA? 175

regimen mas abierto posible, hasta superar las condicio- 

nes de higiene.Tbnvivencia, prestacion de servicios, 

elevacion de autoestima y organizacion de comites a

traves de los cuales se puedan logrer reinvidicaciones de 

importancia.

En palabras de los responsables de esta idea tenemos:MLKJIHGFEDCBA

“El regimen de Prueba y Libertad Vigilada, en sus 

distintas fases y modalidades, se ha sehalado como el 

programa del futuro del regimen penitenciario  

costarricense”.235

Claro esta que si el propcisito es abrir la carcel al 

maximo y si se trata de aplicar lo que podn'amos llamar 

un "minimalismo penitenciario” al estilo del termino 

acunado ya para el Derecho penal, no puede mas que 

desembocar en una propuesta como esta, a saber, 

convertir el Programa que desde antes ha jugado el papel 

de carcel abierta entre nosotros, en el principal 

instrumento para cumplir con las nuevas concepciones y 

metas. Sin embargo, aqm debemos volver a plantear, 

reconociendo nuestro escepticismo, si a$ caso habra la

Sllficiente volnntnd pnlftirn pnra dntnr rip Ins rprnr.qng

tecnicos y materiales quo haga pnsible llevnr adelanto p!

proyecto. No creemos de ninguna manera conveniente 

abrir las carceles sin antes contar con un instrumento lo

sTTficientemente eficaz como control social alterno. El

precio por pagar puede ser elevadisimo en el sentido de 

que a ahos plazo, tengamos que retroceder respecto de lo 

que existe hoy dia. Ademas, creemos que va a ser 

necesario un gran esfuerzo institucional, una inversidiT 

financieTa enorme y una contratacion y capacitacion de 

numeroso personal, que atienda ese Programa de

desinstitucionalizacion, para cuando se abran las

compuertas. No debe olvidarse aqui que uno de los

factores que se han sehalado para la quiebra del Sistema 

Progresivo, ha sido la escasez de recursos y falta de 

personal. No vaya a ser que dent.ro de un tiempo estemos 

retomando este tema para justificar el fracaso del nuevo 

intento.

1.9.9. Redefinicion del trabajo dentro del 

Si stem  a? ‘

En este importante aspecto, como ya quedo prelimi- 

narmente definido en lo que hemos llamado la etapa de 

transicion, se trata de encontrar nuevas fuentes de 

empleo, dar artrabajd~un caracter empresarial sqbre tocTo 

eh hreas agromdustriales e industriales. por medio de 

co‘nvenios con instituciones e^ta±ale..s-Q-semie,sta±ale.5r_como 

CfNDE, Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Minis- 

terio de Obras Publicas y Transportes, Instituto Nacional 

de Aprendizaje, Instituto de Desarrollo Agrario, etc.., y por 

medio tambien de la empresa privada. La propuesta 

inc 1 uye la expectativa de niveles de product!vidad 

rentables, el pago de salaries minimos y condiciones 

1 ahbrales identicas a la vida^enJjfaeilacL

Ya hemos comentado que esta es quiza la propuesta 

mas importante del nuevo modelo penitenciario, sobre 

todo en lo que hace a los proyectos agromdustriales. Tiene 

que ver con la vieja y no menos polemica relacion “carcel- 

trabajo” y con ella se esta enganchando el Sistema 

Penitenciario Nacional al carro de lo que ha dado en 

llamarse la “agricultura de cambio” o produccion y 

exportacion de productos no tradicionales. Obviamente el 

destine de esta propuesta, totalmente inserta en las 

ultimas poh'ticas macroeconomicas del pals, correra pareja 

suerte que estas, a la hora de las verdades.

/

1.9.10. Fortalecimiento del antiguo Programa de 

Prueba y Libertad Vigilada, como veremos, 

recientemente transformado en “Nivel de_ 

Atencion en Comunidad”.

1.9.11. Programas especlficos.

Sigue proponiendose un modelo de abordaje a sectores 

especlficos de la poblacion privada de libertad. Se habla de

Se busca finalmente, a traves de una redefinicion de 

los objetivos del Programa de Prueba y Libertad Vigilada, 

cambiar sn metodojogla v revisar sus funciones tecnicas.
235 Ministerio de Justicia. Marco Referencial, mimeografiado, San 
Jose, sin  fee ha.
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un Programa para la Mujer y especificamente un 

Programa extramuros en “El Buen Pastor’. Tambien se ha 

planteado un programa similar para los menores

aTbergados an el Centro “Luis Felipe Gonzalez Flores” y en

el “Amparo de Zeledon”.

Direccion General de Adaptacion Social. Posteriormente 

fueron los 1ineamientos~dela Sala Constitueioria1,iereadn a 

finales de 1989 los que empezaron a sentar algunas 

pautasTde caracter vmculante y con validez “erga omnes”. 

que se han ido perfilando como la base legal del nuevo 

orden de cosas. Paralelamente se plasmo el denominado 

Plan de Desarrollo Institutional (P.D.I) que contiene la 

nueva organization y funcionamiento de la estrategia 

penitenciaria en Costa Rica. El referente juridico de este 

Plan se encuentra en los Decretos Ejecutivos No. 22198-J 

del 22 de febrero de 1993, que constituye el “Reglamento 

Organico y Operativo de la Direccion General de 

Adaptacion Social”, publicado en La Gaceta No. 104 del 1. 

de junio de 1993; y el Decreto Ejecutivo No.22139-J del 26 

de febrero de 1993, que es “Reglamento de Derechos v 

Deberes de los Privados de Libertad",_publicado en La

Craceta~No. 103 del 31 de mayo de 1993. Se quiere agregar,

ademas, la tan esperada Ley de Ejecucion Penal y la 

reforma a la Parte General del Codigo Penal vigente, 

conjunto de innovaciones legales que podrian inaugurar a 

partir de 1994 una nueva etapa a nivel juridico, del 

Derecho penitenciario en Costa Rica.QPONMLKJIHGFEDCBA

2. Alternativas de derecho y alternativas de hecho 

en el penitenciarismo costarricense.

La base legal con la que habia venido trabajando el 

sistema penitenciario costarricense ha quedado profunda- 

mente modificada. Tanto el Reglamento Organico del 

Consejo de Defensa Social (Decreto No. 5 del 31 de enero 

de 1962), como la Ley de la Direccion General de 

Adaptacion Social (No. 4762 del 8 de mayo de 1971) y el 

Reglamento del Centro de Adaptacion Social “La Reforma” 

(Decreto Ejecutivo No. 6738-g de 31 de diciembre de 1976) 

quedaron, en la practica, totalmente desactualizados y en 

desuso.236 Con los golpes de la crisis al sistema progresivo 

de tratamiento y la necesidad de buscar un nuevo modelo 

penitenciario, lo ocurrido a partir del aho 1990 fue una 

situacion de hecho. ,Como marco normative se impuso 

primeramente un conjunto de disposiciones, instrucciones 

y circiilares de la jerarquia del Mimsterio de Justicia y su 2.1. El Plan de Desarrollo Institucional (P.D.I).

Todos estos planteamientos plasmados en el Plan de 

Desarrollo Institucional (P.D.I.),23' en lineas generales se 

estructurana traves de tres Niveles de Atencion (Institu- 

cionalizado, Semi-institucionalizado y Atencion en 

Comunidad), con un cuarto nivel de atencion dedicado a 

los menores de ambos sexos y, por otra parte, varias areas 

problematicas de abordaje: capacitacion laboral, salud, 

drogadiccion, convivencia intracarcelaria, comunitaria, 

jun'dica, seguridad, violencia, investigacidn y capacitacion.

236 Mediante Decreto Ejecutivo No. 19-560-J del 9 de marzo de 1990, se 
hizo uno de los esfuerzos normativos mas importantes para reglamentar 
la Ley No. 4762 (Ley de la Direccion General de Adaptacion Social de 8 
de mayo de 1971). Se trato de una “reformulacion estructural” del 
Sistema Penitenciario Nacional a traves de la promulgacion de un 
Reglamento de organizacion y servicio. Ideologicamente se postulo la 
necesidad de crear un ordenamiento de “garantias juridicas y procesales” 
en el marco de los Derechos Humanos, sin abandonar las terapias y 
psicoterapias “para quienes las necesiten...”

Con este Reglamento se logro un importante avance en materia de 
enunciacidn de derechos y obligaciones de la persona privada de libertad, 
asi como los mecanismos procesales para hacer valer los primeros. 
Desdichadamente, una reordenacion de prioridades con cambios politicos 
del momento. hicieron que este Reglamento se dejara de aplicar muy 
poco tiempo despues de ser promulgado. (Ver: Ministerio de Justicia; 
Reglamento de la Direccion General de Adaptacion Social; elaborado bajo 
la direccion y supervision del Mc.S. Mario A. Vi'quez Jimenez, San Jose, 
Costa Rica, 1990).

2.1.1. /Nivel de/Atencion Institucional.

El Nivel de Atencion Institucional obedece a la 

necesidad de segregar a cierto sector de 1 a_pob 1 acfbn

V

237 Ministerio de Justicia, Consejo Tecnico Nacional; Plan de 
Desarrollo Institucional. mimeografiado, San Jose, 1992.
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Liberia, San Ramon, Puntarenas y Limon,

~ Rn la actualiciad existen 1.153 privados de libertad 

el Centro Penitenciario “La Reforma”, 125 de los cuales 

deben estar en celdas individuales 

seguridad y la del resto de los penados; asimismo. existen 

44 celdas de maxima seguridad donde se ubican hoy dia 

aquellos condenados que tienen antecedentes 

participar en homicidios intracarcelarios.

Todavi'a en nuestros dias, la poblacidn del Nivpl Hp 

Atencion Institucional es la mas alta. T^a mota es sin 

embargo invertir la piramide, de manera que la mayori'a 

de la poblacidn penitenciaria se ubique en los niveles 

semi-institucionalizados y comunitarios. Por el momento, 

uno de los logros mas significativos del nuevo modelo 

consiste en haber superado, en buena medida, problemas 

graves y cronicos como los altos indices de hechos 

violentos en el interior de la carcel.238

2-L^ Nivetycle Atencion Semi-institucionaly^

El Nivel de Atencion Semi-institucional se visualiza 

como c(nRijijaa«bii_di'l nivel Institucional o Cerrado. En 

este scTrefuerzan los procesos que ban venido defmiendose 

el anterior. Se pueden diferenciar ya tres componentes 

de importancia que conforman este segundo nivel:

Jose Manuel Arroyo Gutierrez178 179

penitenciaria. Es preciso todavia determinado nivel de 

contencion flsica para algunos condenados, lo que implica 

edificaciones con muros, barrotes, puertas y personal de 

seguridad armaclo. No se trataUelTimpie*encierro pues 

algunas de las personas ubicadas en este nivel pueden 

laborar en el interior de los centres cerrados o en fincas, 

pero el concepto de confianza no Qnera_del todo.

Los criterios rectores que definen la ubicacion de una 

persona erfeste nivel son basicamente tres:

en

para su propia

por

/ a. / Proteger a la sociedad de aquellos sujetos^ue 

consfituyen uiia seria amenaza, sin que esto signifique 
revivir las teoriasTde la Defensa Social. Ciertamente existe 

este tipo de elementos, dato con el que hay que trabajar.

/ by Recluir en medios cerrados a quienes_p,res.eiitan 
coWuctas~que~socialmente son niuy reprochables o que 

danan varbreslundamentales. Respecto de este criterio, la 

Institucion debe hacer una revision constante para no dar 

tratos injustificados o prejuiciados.

/Contener a personas que deliberadamente optan

someterse al plan de atencion que se les propone. 

TamLien es impoftanteThdicar que en este nivel se

ubica ademas, a aquellos sujetos que la experiencia indica 

se cdhipdrtafTmuy adecuadamente hasta que logran estar 

efTun nivel abiertcT e, inmediaLamente, reinciden en 

activictades dellctivas.

Por lo general la permanencia en este nivel es de 

“mediano plazo”, concepto que se define en cada caso, 

segun sus particularidades.

El nivel esta compuesto de tres de..lngms,o,

i se recibe al reo, se determina la legalidad de su

c.

po
en

a. El aspecto que tiene que ver con las necesidades 

particulares de cada privado de libertad.

b. Los aspectos propios de la Institucion.

c. Los aspectos referentes a la Comunidad. Este es 

un elemento nuevo en el proceso. Consiste en alender la 

formulacion de las propuestas oue el propio privado de 

libertad pueda hacer para su vinculacion con la

comunidad. Los centros que componen el Nivel de

/ ^
Vdonde

detencion, se filia, entrevista y se hace enfasis en areas 
y de seguridad para ubicarl^; la fase de

t/
jurmica

acompanamiento.(donde se da seguimiento a las areas de 
atencion que se Jian definido para el caso particular) y la 

fase de egreso xletermjnada por el cumplimiento de la 

la orden judicial^)
238

Informacion tomada de conferencia impartida por Lie. QPONMLKJIHGFEDCBALuis 
Bernardo Arguedas, coordinador Nivel de Atencion Institucional. 
Direccidn General de Adaptation Social, Proyecto Capacitacidn 
Conjunta Poder Judicial-Ministerio de Justicia, Puntarenas, 27-29 
de octubre de 1993.

pena o
El Nivel de Atencion Institucional incluye once centros 

cerrados que son: “La Reforma”, “El Buen Pastor”, San 

Sebastian, Heredia, Cartago, Perez Zeledon, SanX-aHos^
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atienden su plan tecnico, que puede incluso realizarse 

fuera del centre penal, cuando se trata, per ejemplo, de 

Alcoholicos Anonimos, grupos religiosos, etc. Estas 

actividades casi siempre se llevan a cabo en la comunidad 

mas cercana al centre Semi-institucional; la fase de 

acompanamiento, donde se impleTn^ta pi PJan de 

Afencion en toifes-las areas, sea convivpnrin rapnritacian 

1 ebnfaT7~cnmiLn.i.t.aria, etc. Este proceso obedece estricta- 

mente a las necesidades de cada privado de libertad: y la 

determinada igualmente per las vias 

legales, s'ea orden judicial o cumplimiento de la sentencia.

Los resultados obtenidos en los ultimos meses son 

halagadores, es alto el porcentaje de personas que 

permanece dentro del Nivel semi-institucional y 

evoluciona positivamente. Este es un fenomeno que se da 

en todo el sistema. A junio de 1991 existian en el Nivel de 

Atencion Comunitario, el mas abierto del sistema, cerca 

de 120 personas, siendo que a junio de 1993 habia mas de A 

360, es decir, un crecimiento del 200% en solo dos anos. 

Asimismo en estudio realizado de las 497 personas 

fugadas desde el ano 1978, solamente una provem'a del 

Nivel Comunitario y treinta y seis del Nivel Semi- 

institucional. En el Centro Penitenciario de San 

Sebastian, de una poblacion cercana a los 552 reos, solo 76 

ban tenido que ser reubicados. Los calculos que se tienen 

advierten unicamente un 0.9% de reincidencia o 

“retorno”.239

Atencion Spmi-instit.iicional carecen de barreras flsicas de 

/ contencion o segregacion pues se trabaja bajo el supuesto MLKJIHGFEDCBA

\/ de que las personas ubicadas en el no constituyen una 
seTiTrgTffenaza para la seguridad de la sociedacT~El 

sistema combina el trabajo con la permanencia eneT 

centre, definido para cada caso, ya que muchos de los 

los recibe el reo en la comunidad misma.

La procedencia de^la j>oblaci6n que compone este nivel 

consisted en su mavoria, del Nivel Institucional, 

completado por otros sectoxea-oue prov-ienen direclamente 

dela Consulta Externa o hion del Nivel Comunitario. 

'Para la ubicacion de personas en este nivel se evaluaj.

V

servicios

fase

a. Posibilidad real de desempenarse laboralmente, 

sea en la empresa privada^ sea en instituciones estatales a 

tfaves~~de los convenios existentes, como el del Ministerio 
de'TTbras’PdbTical^Transportes (MOPT). En la 

actualidad existen 225 penados incorporados al programa 

de este Ministerio, en distintas zonas de todo el pais.

b. Posibilidad de contar con una famjjia o_gustituto 

que facilrten la incorporacion al medio. Sin duda este es 

unTelemento que la experiencia ha indicado como 

fundamental en la insercion social del privado de libertad.

fi!5-y

c. Capacida d convivencial del pen ad o 

companerbs, funcionarios y en la eventual comunidad de 

resTBencia.
Existen cinco centres de Atencion Semi-institucional: 

La Leticia en Guapiles de Limon; Nicoya en Guanacaste; 

SahTiuIs~de Santo Domingo y San Agustin en Heredia; y 

Guadalupe en San Josj. De ellos los dos_primerps se 

destinan a labores agricolas v eLrestn funcionan. con 

diversas actfviBades laborales de la poblacion fuera de sus 

instalaciones.
Como en el raso anterior, existen tre&Jks.es en el 

: (#ringresb/donde se valoran y comple- 

mentan las recomendaciones'dadas en el Nivel Institucio

nal, cuando es el caso. Se define plan de atencion tecnica QPONMLKJIHGFEDCBA

pnrn rndn ingT°ssdn y ^ va.n. rlptorminnndo su 

restricciones. Generalmente los privados de libertad se

en la noche

sea-con

^ivel^e Atencion en Comunidad.

72.1.3.

En el Nivel de Atencion en Comunidad se continua con 

las programaciones hechas en los niveles anteriores. 

cuando existen, ya que el sistema penitenciario es 

concebido como un solQ_Dx&c-eso7Es de importancia 

advertir que una persona puede insresar directamente. a

(9proceso: la fase

239 Informacion tomada de conferencia impartida por Lie. Gerardo 
Meza Solis, coordinador Nivel de Atencion Semi-institucional, Direccion 
General de Adaptacion Social, Proyecto Capacitacion Conjunta 
Poder Judicial-Ministerio de Justicia, Puntarenas, 27-29 de octubre 
de 1993.

s avancos o

<9e desempenan laboralmente durante el dia y
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este niye.l,. pues at? ha_roto con el principio o concepto de

progresividad.

Se parte del supuesto de que toda comunidad es un 

colectivo humane con objetivos compartidos. A esa 

dinamica es a la que hay que devolver e insertar al 

privado de libertad.

____________________QPONMLKJIHGFEDCBAiADGNDE VA COSTA  RICA?

manifiesto el rechazo o lainadaDtacibn dpi pri^Tn 
libertad.

183

Propio penado debe conocer v aprovechar Ins 
servicios que brinda la comnnidaH parg fn^iliter su 

reincorporacion sociaL_Spn_determinantes sus propias 

propue^s_tas_en_este sentido v se persigue acabar con / 

poltticas paternalistas de resolverle todos los problemas al MLKJIHGFEDCBA^  
interesadi

Actualmente el Nivel Comunitario cuenta, , - con una
poblacion de 700 personas de las cuales 96 son mujeres (48 

provenientes de San Jose, 13 de Puntarenas y el resto de 

diversos lugares del pais), todas las cuales 

encuentran en sus comunidades de origen.

El eje programatico esta estructurado a traves de 

mdividuo-familia-comunidad. La Institucion es solo la 

facilitadora de la reinsercion social del Drivado Hp HhpH-aH 

En este Nivel es absolutamente

ya se
Por otra parte es claro que este Nivel Comunitario es 

eminentemente preventivo. Ningdn medio mas idoneo que

la comunidad natural del penado para lograr este objetivo.

La dinamica consiste i

apertura de la carcel
en una doble via que preve la

pero, simultaneamente, la 
preparacion de la comunidad para ese proceso.

El prqceso esta-previsto tnmhien con fWs 

mgreso, acompanamiento v ngrpsa En este caso, por las 

especiales caracteristicas del nivel, se trata en lo 
fundamental de devolver al privado de libertad su 

condicion de persona, evitar el estigma que el encierro 

conlleva y devolverle su condicion humana pie

necesario un tratrsto
cqtidiano y profundo de los agentes hTsLtnriormlpg 

deben funcionar como facilitadores activos del
(jue

______ _______________________ proceso. En
la practica, estos funcionarios dedican su tiempo al trabajo 

el campo de ubicacion de la poblacion desinstitucionali- 

zada. Muy poco dedican a trabajo de oficina convencional. 

Estamos hablando de

en

^ un nivel totalmentn ahiprtfp rm

hay carcel ni centro de contencion akmno La carcel “se ha 

diluido” en la comunidad.

En este nivel se trabaja bajo los siguientes principios:

240na.

2.I.4. fflivelji^Atencion/a Ninos y Adolescentes}

El Nivel de Atencion a Ninos y Adolescentes incluye 

menores de edad de ambos sexos. Tiene el encargo de 
atender la custodia de

a- Las personas privadas de libertad son sujetos de 
obligaciones y derechos.

menores en los casos que la ley lo 
indica y se atiende tanto a los menores calificados “ 

riesgo social” como a los “infractores” de la ley penal.

El objetivo de este Nivel de Atencion es socializar y 

orientar a los menores. El Nivel esta estructurado de la 

siguiente manera:

b. Se hacen valoraciones cotidianas para saber si el 

sujeto va bien o no dentro del proceso. Se trata de que el 

agente institucional corrobore “in situ”, con eTpuIperoT^l 

policia, el vecino, la familia, etc, cual es el comnortamiento 

y ejgrado de_£voluci6n del sujeto beneficiado 
sistema.

en

con este

a- ffubnivel de Ingreso y Referenda j se trata de una A 

especie de albergue donde entran los menores provisional-c. Se^mantiene una constante comunicacion con los 

disLinfos. entes comunitafios 

informacion.

Como requisites esenciales del proceso se valoran:

a. El grado de aceptacion comunitaria. Defmitiva- 

mente nq^puedeJjincipnarse en un medio donde sea

que pueden aportar

240
Informacion tomada de conferencia impartida por la Licda. Cecilia 

Cordoba, coordinadora del Nivel de Atencion en Comunidad, Direccion 
General de Adaptacion Social, Proyecto Capacitacion Conjunta 
Poder Judicial-Ministerio de Justieia, Puntarenas, 27-29 de octubre 
de 1993.
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jA DONDE VA COSTA RICA?mente. Aqm se valora la pnsihilirlarl inmariiof^ doLugrcpo 

en caso de ninos en riesgo social o bien, se decide la 

remision a la autoridad judicial de los infractoras. La 

poblacion simplemente contraventora 

la de riesgo spciarnLcon la inlractora. Est.a mpHTTla^^ 

tomo en acatamiento del Veto No. 70-93 de las 16:03 horas 

del 6 de enero de 1993, emanado de la Sala Constitucional. 

Se busca evitar posibles contagios de conductas indebidas.

En este subnivel, los egresos solo son posibles. en 

smtesis, a la pronia famllia a la cntnndnd indi^;ar£77n ^ 

caso de contraventores ni siquiera se les ingresa, segiin las 

ultimas disposiciones jurisdiccionales. "

El perfil del
_ . . menor ingresado a este Nivel se
caractenza por provenir de un nucleo familiar 
existe— ' -------------_ . „ ___ —cuando

; COn ^^esos mferipres a la llamada “canasta

, . ■ ein gran numero de casos la familia esta
desmtegrada, padece de

no se revuelve con
basica”,

, , carencias materiales y afectivas
drogodependmnte; deamhnla 

agresiones Hsicas y sexuiT^s --------- ^--------

graves, es

Los objetivos fundamentales de 

el establecimiento de
este Nivel se centranen

estructura institucionaluna
ytecnica que de respuesta a los „ 

infractores penales. Asimismo^
menores en riesgo social e

se r̂a â de desarrollar MLKJIHGFEDCBA
~::: a que en ei interior de ia comob. / Subnivel Institucional: existen dos centros de 

leclusion, el Amparo de Z^eledon” que atiende a la 

poblacion femenina y el “Luis Felipe Gonzalez^lores” que 

atiende a la poblacion’nTasculina. A ellosTe ingresa,

se encuentren mecanismos efectivos 
reubicar socialmente al

para
menor en estas condiciones.

El proceso de atencion
i , „ en este Nivel tambien consta de
las targes que se han mencionado 

adulta y sus diferentes niveles:

(Institucional): donde

para la poblacion
atiende y custodia, los~~menores~rPTmtiH'n"^ la fase de ingreso

Hofo • - i Se constata la legalTdad de~ta
detencion y el estado fisico

_______ por las
aiitmndades ju4iciales. En la fase de ingreso de este 

subnivel se define laatpnci on del y psiquico del menor, se

con clue ingresa y se le ubica 
tentativamente para la entrevista inicial, se define ejnlan 
■A^J^Uecn.caUa fase de acompanami^tf 

implementa el plan de atencion tratando de 

ciertos valores del menor en las areas

Recientes estadfsticas

manor en nmhito de 
atencion y medidas que requiera spgiin p] rnsn- vinlpnrici 

convivencia, comunidad, drogadiccion. La permanencia 

depende de la definicion judicial; sea una 

Medida Tutelar Provisional, tomada mientras se 

esclarecen los hechos; sea una Medida Tutelar Definitiva. 

cuando la situacion es definida por el J

custodian los bienes

del menor

retorzar

que se han definido
uez.

c. Subnivel Semi-institucional: ;e encuentra eri desuso. arrojan que la poblacion de
r\e^°  soclal- entre el 1. de enero y el 30 de 

etiembre de 1993 ascendia a 319 personas (180 

139 mujeres); la poblacion de

infantes

d- Subnivel Comunitario^existe. a manera de plan 

piloto, una Oticinn-en Runtarcnas que impulsa acciones 

comunitarias alternativas al internamiento de menores!1' 

Se trata de fomentar las potencialidades de las

varones y
era en ese mismo penodo de 4“  infraCt°reS PenaIeS 

Hubo un total de N
varones y 75 ninas). 

mgresos que ascendio a la suma de 805 
generalmente por delitos contra la propiedad y

vida y la libertad ^  ^

personas
en su ambiente natural, cuando eso es posible. Se capacita 

menores de edad laboral y educativamente

menores,

en menora esos
, . y> en

concordancia con las pautas internacionales sobre 
Derechos del Nino, se brinda el acompanamiento 

suficiente para que asuman sus responsabilidades como 

miembros de la comunidad.

241personas.

241
Informacion tomada de

Conjunta Podcr Judicial-Ministerio de Justicia. Puntare„as °n

En principio, este Nivel atiende personas de cero a 

diecisiete anos. En la practica el rango de edad que se 

atiende va de los doce a los diecisiete anos.J
, 27-29de octubre de 1993.
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3. QPONMLKJIHGFEDCBALineamientos de Derecho Constitucional en 

materia Penitenciaria.242
2.1.5. Organigrama de la Direccion General de 

Adaptacion Social y Sistema Penitenciario.

Tal y como ya lo dijimos anteriormente, a partir de la 

creacidn de la Jurisdiccion Constitucional en Costa Rica, 

se ha introducido una importante variable en la 

normativa nacional, incluido el ambito correspondiente al 

Derecho penitenciario, en virtud del principio de validez 

obligatoria erga omnes que las disposiciones emanadas de 

ese alto tribunal tienen. Entre los lineamientos mas 

destacados que se operaron a partir de este cambio 

tenemos:

En la actualidad, noviembre de 1993, la propuesta 

organica y funcional del Sistema Penitenciario costa- 

rricense se estructura segun el siguiente esquema:

MINISTRA
E
S
T

N RVICE-MINISTRA

I A
3.1. Definicion de la naturaleza y limites de la pena 

privativa de libertad. "
v iI
E E

CONSEJO DE 
POLiTICA 

PENITENCIARIA

L G
iCONSEJO DE 

POLiTICA 
PENITENCIARIA

C
0

La pena privativa de libertad supone la perdida de 

derechos y libertades expresamente relacionados con el 

sentido de la pena, el contenido del fallo, la ley y los 

reglamentos respectivos. No se trata en consecuencia de 

una perdida total de esos derechos y libertades y, por 

ejempio, la pena de prision no supone la imposibilidad de 

realizar activ.idad€s"cbmerciales'dentro del penal. Sin 

embargo, tomando en cuenta la naturaleza de la pena y 

las razones de seguridad que deben considerarse para la 

proteccion de las personas y los bienes, ese tipo de 

desarrollarse solo dentro del marco de lo 

^de conformidad con las/capacidades 

ara ejercer un efectiSqL con 

actividades, en aras de mantener el

DIRECTOR
GENERAL OEPARTAMENTO

LEGAL
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
CRIMINOLOGlA

SUB-DIRECTOR
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OFICINA CONTROL 
DE ESPECTACULOS 
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242 Debe advertirse que la terminologia empleada en la Jurisprudencia 
Constitucional varia al referirse al sistema penitenciario en razon de las 
modificaciones profundas que ha sufrido el modelo mismo. Toda la 
terminologia propia del sistema progresivo ha sido variada y a eso se 
deben las referencias jurisprudenciales con distintas nomenclaturas. 
Ademas, los votes citados y correspondientes a los ahos 1990 y 1991 han 
sido tornados de Jurisprudencia Constitucional, Ministerio de 
Justicia y Gracia, Sistema Penitenciario Nacional, mimeografiado, San 
Jose, 1990-1991. Los votos correspondientes a los ahos 1992 y 1993 han 
sido tornados en parte de recopilaciones del Ministerio de Justicia y en 
parte tornados por el autor de las resoluciones originales.

AREA
CAPACITAClON

CENTROS PENALES 
ADMINISTRAClON 

PR0VECT0S PR0DUCTIV0S
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Por otra parte, respecto del limite243 especial sujecion a la Administracion. Asl, la Sala 

Constitucional ha dicho:

“Existen ciertas reelas mini  mas gue se deben cumplir 

en estos lugares (los centres penales o de detencion), corno. 

el deber de alimentacidn, el derecho a comunicarse con s.us

familiares, su abogado, el acceso al agua, techo, cama, y

por supuesto el respeto de los derechos humanos 

fundamentales como lo son La mda y la salad. El interna  

pue's, como persona que es, estd bajo la responsabdidad del 

ente que lo custodia. par encontrarse privado de su  
libertacT.'^

orden y la seguridad. 
temporal de la privacion de libertad y su modo de 

aplicacion, el Tribunal Constitucional ha dicho:

“...ninguna sentencia puede vdlidamente ser dictada, 

si en ella se fija pena, que sumada a las que  ya le dan  sido  

zctrcondenacLo y que esten en proceso cTe 

, sobrepase los vemticinco anos
impuesvas

ciimplim  ten  to2 _________ _____ _______
s'endXados en el citado arttculo 51, piles ello no solo  

contraviene lo dispuesto en dicha norma sino tambien el 

princfpio que inspira la garantia constitucional del 

numeral 40 de la Carta Magna en el que se proscriben los 

tratamientos crudes y las penas perpetuas”.

4-4

245

3.3. Ampliacion del alcance del Recurso de Habeas 

Corpus.3.2. Derechos derivados de la custodia.

Toda persona privada de libertad obtiene una serie de 

garantias y derechos derivados directamente de su

Se amph'n p! nlrnncn Hp Rpcnrmn de Habeas Corpus con 

fundamento en el articulo 45 de la Ley de Jurisdiccion 

Constitucional, ya que se permite:

.. no solo la protection contra ilegitimas detenciones, 

sino contra perturhaciones n.l derecho a la libertad y a 

afectaciones a la integridad ftsica...

Esta disposicion afecta el funcionamiento en el 

interior del sistema penitenciario, en tanto entra a regular 

todas las formas posibles en que puede verse afectada, 

aun mas, la libertad y la integridad flsica de las personas, 

de por si ya limitadas por la pena privativa de libertad.

243 Voto No. QPONMLKJIHGFEDCBA2155-93 de ias 9:27 horas del 21-5-93, Recurso de Amparo 
de C.C.A. contra el Director de la Unidad de Admision de Cartago.

”247

244 El subrayado es nuestro.

245 Voto No. 2865-92 de las 15:03 koras del 9-9-92; Voto No. 3457-93 a 
las 14:36 koras del 20-7-93. Recurso de Habeas Corpus interpuesto por 
E.Ch.A. contra el Juzgado de Ejecucion de la Pena y el Director del 
Centro de Compute de la Pena. Por la trascendencia que tiene esta 
resolucion, transcribiremos de seguido el razonamiento que se hizo en el 

caso concrete:
“En el presente caso, la inconformidad del recurrente se basa en que 

ha descontado mas de dieciseis anos de prision, lo que segun el ano 
penitenciario sobrepasa los veinticinco anos que establece la ley. Del 
expediente administrative,...observe esta Sala que el recurrente ha sido 
sentenciado en multiples oportunidades y la pena mayor a que ha sido 
condenado fue de veinticinco anos, impuesta por el Tribunal Superior de 
Limbn, mediante sentencia de las 17:25 horas del 21 de julio de 1983, 
Tribunal que adecuo la pena con las antes impuestaia 25 anos,... lo que 
evidencia que no pasa la sehalada legalmente. Es asi que al tener 
pendientes de descuento cinco sentencias mas, las que exceden los 
veinticinco anos, se procedio a hacer la adecuacion correspondiente  por el 
Tribunal que dicto la ultima sentencia, dando como resultado que estas 

sobrepasaron los veinticinco anos, de lo que la autoridad recurrida ha 
tornado cuenta. De todo lo anterior se concluye que no hay violacion al 
derecho de libertad del recurrente, por lo que el 
sin lugar".

3.4. Cumplimiento del debido proceso legal.

Deben respetarse estrictamente los principios del 

debido proceso legal. Por ello no cs posible imponer una 

sancion o suprimir un derecho previamente concedido al 

privado de libertad, sin concederle al afbetado su derecho 

a’adidiencia y defensa. El privado de libertad debe ser

Je las 14:45 horas del 25-9-91, Recurso de Amparo 
Primera Comisaria del Ministerio de Seguridad

1889-91

Piiblica.no

recurso debe declararse 247 Voto No. 1766-91 de las 8:50 horas del 6-9-91. Habeas Corpus de 
E.R.E. contra Direccion del Instituto Nacional de Criminologia  y  otro.
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Penitenciaria y no al Derecho Constitucional.249 A1 

respecto es ilustrativo el siguiente voto:MLKJIHGFEDCBA

“Debe indicarse que la ubicacion de un detenido en 

determinada etapa del Sistema no es competencia de esta 

Sala; los reclusos gozan de aquellos der'echos fundamenta- 

les que no sean incojrwatibles con la reclusion misma. tales 

cqmo, el derecho de proteccion a su inte^gridacLcfisica^jd 

derecho de peticion y obtener pronta resolucion. etc., cuva 

tutela si corresponde a este Tribunal Constitucional, y 

puede ser solicitada  por los interesados”.'250

debidamente notificado, tiene que ser impuesto de todos 

los cargos que se le hacen y contar con espacio donde se le 

oiga para rebatir los mismos y ofrecer prueba, cuando lo 

considere oportuno. Dicho de otro modo, para el Tribunal 

Constitucional, el principio de defensa (Articulo 39 de la 

Carta Magna) solo se protege en la medida en que, dentro 

de un proceso administrativo-disciplinario, se demuestre 

debidamente la culpabilidad del sancionado. 248

3.5. Competencia de la Administracion Penitenciaria 

para ubicar al privado de hbertad dentro del 

sistema o concederle beneficios.

249 Voto No. 1494-91, Recurso de Habeas Corpus de G.R.S. contra el 
Centro Penitenciario “La Reforma”; No. 972-90, Recurso de Amparo de 
C.L.C.G. contra el Director del Centro Penitenciario “La Reforma”; No. 
908-91 de las 14:14 boras del 14-3-91, Recurso de Amparo de C.M.A.P. 
contra el Director General de Adaptacion Social; No. 1055-91, Recurso de 
Amparo de C.J.A.S. contra el Centro Penitenciario “La Reforma”; No. 
686-90 de las 4:20 boras del 22-6-90, Recurso de Habeas Corpus de 
P.N.G.G. contra el Institute Nacional de Criminologia; No. 2318-91 de las 
15:21 boras del 6-11-91, Recurso de Amparo de O.G.G. contra el Institute 
Nacional de Criminologia; No. 2359-91 de las 9:54 boras del 8-11-91 de 
A.O.D. contra el Institute Nacional de Criminologia; No. 1693-92 de 
11:39 boras del 19-6-92 contra el Director del Centro Penitenciario “La 
Reforma”; Voto No. 1707-92 de las 14:21 boras del 26-6-92. Recurso de 
M.G.V.P. contra el Institute Nacional de Criminologia; Voto No. 1916-92 
de 14:15 boras del 22-7-92 de W.E.C. contra el Director del Institute 
Nacional de Criminologia; Voto No. 2206-92 de 14:03 boras del 12-8-92, 
Recurso de Habeas Corpus de L.E.W. contra el Director del Centro 
Penitenciario “La Reforma”; Voto No. 2213-92 de 14:24 boras, Recurso de 
Habeas Corpus de E.Ch.Ch. contra el Equipo Tecnico de la Unidad de 
Indiciados de Liberia, Guanacaste; Voto No. 3537-92 de 12:10 boras del 
20-11-92, Recurso de Amparo promovido por E.M.C.A. contra el Institute 
Nacional de Criminologia; Voto No. 142-93 de las 14:33 boras del 13-1- 
93, Recurso de Habeas Corpus interpuesto por R.A.T.T. contra el Director 
del Centro de Confianza de Goicoechea; Voto No. 2129-93 de las 15:54 del 
19-5-93, Recurso de Amparo establecido a favor de L.Ch.F. contra el 
Institute Nacional de Criminologia; Voto No. 2201-93 de 14:42 boras del 
1-6-93, Recurso de Amparo interpuesto por E.F.Y. contra el Consejo de 
Evaluacion del Centro Penal “La Reforma”; Voto No. 4065-93 de las 
15:48 boras del 20-8-93, Recurso de Amparo de E.F.Y. contra el Director 
del Centro Penitenciario “La Reforma”; Voto No. 4526-93 de las 14:42 
boras del 10-9-93, Recurso de Amparo promovido por M.G.V.P. contra el 
Director del Centro Penitenciario “La Reforma”.

No procede el Recurso de Habeas Corpus ni de 

Amparo contra las disposiciones de la Administracion 

Penitenciaria (Institute Nacional de Criminologia) que 

deciden J_a ubicacion de un privado de 1 ibertad en

determinada etapa o proyecto del Sistema Penitenciario, o

bienTe conceden o deniegan algun beneficio o peticion. 

| Slempre y cuando tales decisiones hayan

1 critenos tecnicos, esten debidamente fundanrentadasyy 

notHTcadas al intexesado, son materia que pertenece 

exclusivamente al ambito de la Administracion

10

sido hechas con

Votos No. 239-90. Recurso de Habeas Corpus de L.A.A.P. contra el 
Director del Centro de Confianza San Agustin; No. 383-90 de las 16:10 
boras del 10-4-90, Recurso de Amparo de P.Q.G. contra el Director 
General de Adaptacion Social; No. 1625-91, Recurso de Amparo de 
J.C.C.C. contra el Consejo Tecnico del Centro Regional de Nicoya; No. 
1239-90 de las 15:15 boras del 28-2-90, Recurso de Habeas Corpus de 
L.A.A.P.C. contra el Centro de Confianza San Agustin; No.1003-91 de las 
16:22 boras del 4-6-90, Recurso de Amparo por A.G.V. en favor de L.G. 
contra L.G.Q.F y contra el Institute Nacional de Criminologia; No. 1494- 
91, Recurso de Habeas Corpus de G.R.S. contra el Centro Penitenciario 
“La Reforma”. Es tambien muy ilustrativo el Voto No. 2497-93 de las 
18:51 del 2-6-93, Recurso de Amparo interpuesto por I.S.D. contra el 
Consejo de Valoracion Ambito Uno, Unidad Admision Indiciados de San 
Jose. En esta ultima resolucion se reconoce la libertad sexual como uno 
Jp Ins dereebne quo no se pierden al cumplirse una pena pnvativa de 
libertad y debe procurar mantenerse. siendo precise para limitarla o 
suspenderla la aplicacion del regimen disciplinano conforme el debido 
proceso legal -------------

248

250 Voto No. 1055-91, Recurso de Amparo de C.J.A.S. contra el Centro 
Penitenciario “La Reforma”.
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cambiar una decision o recomendacion tomada por organos 

subalternos como los Consejos de Evaluacion, hoy dia 11a- 

mados Consejos de Valoracion.252 Deben ignalmente man- 

tenerse y acatarse los acuerdos y recomendaciones de los 

demas organos competentes del Sistema Penitenciario que 

tengan que ver con el otorgamiento o rechazo de ventajas o 

beneficios al recluso. Lo anterior por cuanto se trata de 

derecho y normativa penitenciaria y no materia propia de 

la jurisdiccion constitucional.253 Toda sancion disciplinaria. 

tomada con tpspeto de las normas basicas del debido proce- 
s6,' noTmlliX^ingu^rdei;echo constituciohaTy^puede perfect 

tamente el mismo hecho que la motiva, dar pie al proceso 

penal respective cuando se ha cometido un delito.2^----------

Este criterio ha sido sin embargo relativizado cuando 

la Sala Constitucional ha estimado que en un caso 

concrete, los fundamentos que ha dado el Institute 

Nacional de Criminologia para denegar una ubicacion mas 

ventajosa al interesado, violan sus derechos constituciona- 

les fundamentales. Asi, en un caso particular en el que el 

Institute razono la denegatoria de una ubicacion en 

regimen de confianza limitada con los argumentos de la 

gravedad del hecho por el que fue condenado el privado de 

libertad y por su origen extranjero, el Tribunal Constitu

cional dijo:MLKJIHGFEDCBA

“Este razonamiento  es completamente inaceptable para  

la Sala porque se discrimina al interna por su nacionali- 

dad fpese a que parte cedilla nacional) y por el tipo de 

delito que cometio, lo que implicarta que existen en Costa 

Rica dos tipos de reos, los de origen nacional y los 

extranjeros por una parte, y los que han cometido delitos 

graves por otra segun la arbitraria clasificacion que de 

estos haga el Instituto Nacional de Criminologia o 

cualquier otro funcionario del sistema penitenciario”.

Con fundamento en esta resolucion, a la Administra- 

cion Penitenciaria le fue ordenado que ubicara al 

interesado en el regimen que pretendia.251 Sin embargo, 

debemos insistir en que, en principio, el criterio es el de 

dejar en manos de la Administracion la concesion o 

denegatoria de beneficios y la ubicacion en el interior del 

istema penitenciario, con salvedad de casos como el 

examinado, en que la Sala Constitucional estime que la 

decision ha sido tomada arbitrariamente o con violacion de 

derechos fundamentales.

3.7. Criterios tecnicos para definir la ubicacion de una 

persona privada de libertad.

'J4El buen comportamiento de un recluso no puede ser el

unicoTnterio para definir su ubicacion dentro del sistema

ni puede analizarse aisladamente de la trayectoria

carcelaria del interno. tnnrinn jnn'Hirn y fiftnia-g

caractorfsticas rriminnlngiY-n^, n fin de determinar su 

avance dentro del sistema progresivo, cuando aiin estaba 

vigente. De esta manera, no se viola ningun derecho 

constitucional del accionante cuando se ha tornado una 

decision tecnica, debidamente fundamentada que define - \/ 

su permanencia en determinada etapa del sistema.

sii m

255 MasQPONMLKJIHGFEDCBA
l/e

252 Voto No. 857-91 de las 14:48 horas del 3-5-91, Recurso de Amparo de 
R.A.C.A. contra el Instituto Nacional de Criminologia; Voto No. 825-91 
de las 14:36 horas del 30-4-91, Recurso de Amparo de G.F.A.M. contra el 
Instituto Nacional de Criminologia.3.6. Competencia de organos jerarquicamente 

superiores.
253 Voto No. 1255-90 de las 16:50 horas del 3-10-90, Recurso de Amparo 
de R.H.M. contra el Instituto Nacional de Criminologia.Directamente relacionado con lo anterior, el Instituto 

Nacional de Criminologia es el organo jerarquicamente 

competente para definir la sifuacibrrTTeTin recluso en 

cuanto a su ubicacion. Puede en consecuencia mantener o

254 Voto No. 1621-93 de las 15:42 horas del 2-7-93, Recurso de Amparo 
promovido por F.B.V contra el Consejo de Valoracion del Ambito de 
Convivencia “C” del Centro de Atencion “La Reforma”.

255 Voto No. 1305-91 de M.C.M. contra el Consejo de Tratamiento del 
Centro Penitenciario “La Reforma”; Voto No. 3077-93 de 16:15 horas del 
30-6-93, Recurso de Amparo establecido por A.C.C. contra el Director del 
Centro Penitenciario “La Reforma”.

251 Voto No. 1984-92 de las 16:27 horas del 23-7-93. Recurso de Amparo 
de L.J.B.A. contra el Instituto Nacional de Criminologia.
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___________ ________<.A DONDE VA COSTA  RICA?

unicamente el h'mite de que tales disposiciones 

violar “los deredias-fiindam A 

Asimismo

recientemente se ha hecho enfasis en este criterio 
tomando en cuenta que ya el Reglamento que imponia el 

regmen pjogsegivo ha sido derogado.25f5 El Institute 
NfacirnT^rdeT^im>1jologi'a debe hacer,
v^racj^nj^gTTThdel recluso^TT^i^n

c<^mo Im^uesta. o

no pueden
2T)7

es criterio de la Sala Constitucional 
medidas cautelares

, en cada caso, una 

lliye no solo aspect.ns 

ondicion de na 

evalorarse la

que esas
y de emergencia no pueden 

P^°^.r!g?i]?-^-y-S21iy£ltirseT-d£_hecho, en permanentes^'' v ^ 

adema5 tienen que estar inrhidiatamente seguid;d~r 

debido proceso administrativo legal
o extranjero; sino que unerso-
nalida^g^giK su d^envolvimieptq^Qseqiiri^los deseTis" 

de rfate^sySociahn^^^^ug^daOT^^r-o

que hxr-s^-yTbla el principio de^^gualdad^congtifnniAri^i

cuandolos accionantes_spIo_haniQmadnen_cuenta^algunos

de esos factores para su reclamo, y no todos.257

_ ^ , __________  que establezca
perdida o noTHe algun derecho adquindo.261 No 
el derecho a la inform

la

se violan
, , acidfl (Art. 30 de la Constitucidn) nT

el derecho .de.defens,a (Art. 39 ibidem) cuando se ban 

puesto en conocimiento del interesado los hechos que se le 

imputan y motivan una sancion disciplinaria, aunque por 

las especiales condiciones del regimen penitenciario y 

para evitar eventuales venganzas, se le niegue el acroso ^ 
los nombres de la^personas y sus declaracionns con 

fun^amenfd-en las cuales se tomaron las medidas 

disciphnarias.262 En igual forma, pueden limitarse 

derechos de los reclusos relacionados

3.8. Competencia de la Administracion Penitenciaria 

para tomar medidas cautelares y de emergencia.

Los organos competentes del Sistema Penitenciario 

pueden^en casos deUrgencia, tom¥FTas~nrgdT7hTy 

cautelares o preventives que consideren oportunas MLKJIHGFEDCBApara 

mantener eToffteh y la seguridad de los centres de 

reclusion, asicomo oaraliiLbir pnr e

integridad_fisica de, los reclusos.258 Esta licencia tiene

con cualquier

259

l « JnT°S q“e,este fue el criterio aplicado en el Vote No. 1766-91 de 
las 8.50 boras del 6-9-91. QPONMLKJIHGFEDCBARecurso de Habeas Corpus de E.R.E. contra el 
Director del Institute Nacional de Criminologia, en el que los senores

, aiS'S\raj0SA de 3 Sala Const>tucional estimaron que habla sido evidente 
el traslado de un recluso “como castigo por una falta que 
Voto No. 1141-92 de 17:25 boras del 29-4-92 de J C V.

Nacional de Criminologia.

256
Voto No. 1141-92 de 17:25 boras del 29.4-92 de J.C.V.

Institute Nacional de Criminologia.

^0oN A°, 1085-90 de las 15:35 boras del 7-9-90, Recurso de Amparo 
por J.O.S.M. y otros contra la Ministra de Justicia y el Director del 
Institute Nacional de Criminologia.

p ./°t0DN°- 908^1 de ,as 14:14 horas del 14-3-91, Recurso de Amparo de 
la direccion General de Adaptacion Social; Voto No. 

1334-92 de 9:30 boras del 22-5-91, Recurso de W.S.B. contra Trabajo 
Social de la Unidad de Indiciados de Aiajuela y Directora de Indiciados y 
Sentenciados; Voto No. 2015-92 de las 14:45 boras del 29-7-92- Voto No.

4_9n3T ?\r9n18 h°raS del 8'1‘93’ Recurso de Habeas Corpus in’terpuesto 
por M.G.V.R contra el Institute Nacional de Criminologia; Voto No 2047- 
93 de las 14:54 boras del 14-5-93, Recurso de Amparo interpuesto por 
D.J.D.B. contra el Director, El Supervisor de Seguridad y el Jefe del 
oocf «oTnt0 Laboral del Centro Penitenciario “La Reforma”; Voto No. 
861-93 de 10:33 boras del 18-6-93, Recurso de Amparo establecido por

x t o„nontra 6 Director del Centro Penitenciario “La Reforma”; Voto 
No. 2983-93 de 9:12 boras del 25-6-93, Recurso de Habeas Corpus 
interpuesto por O.V.S. contra el Director del Centro Penitenciario “La 
Reforma .

contra el

no cometio...”; 
contra el Institute

257

260
Ce„“^an:\RaeSfeLdae.MbeaS ^  61 “  ^

258

261
CentmP ^  982'91’ Re2(Urso de Habeas Corpus de C.M.C. contra el 
Centro Penitencmno “La Reforma”; No. 992-91, Habeas Corpus, Recurso

No 120390 Re118 H Y  C°ntra ^ Centr° Penitenciario “La Reforma”; 
-No 1203-90, Recurso de Amparo de las 14:20 boras del 28-9-90 de A B P.

la°s 1?  A ,DireCtarde' Jentro Penitenciario “La Reforma”; No. 239-90 de

el DireJf dTr h Yn ReCUrS° ^  Habe3S C°rpUS de L A  A P contra 
el Director del Centro de Confianza San Agustin; No. 908-91 de las 13-00

Amparo JNA- —  -

EefoFlra-PrOm 0Vid° P°r °'VS' C°ntra el Centro Penitenciario “

262
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3.10. Competencia en otros incidentes de ejecucion.

Por otra parte, de conformidad con el arti'culo 502 del 

Codigo de Procedimientos Penales, la_ejecucion de 

sentencia tiene por objetivo el cumplimiento efectivn dp In 

orclenado y dispuesto en ella. Cualquier controversia en el 

curso de su ejecucion, debe ser dirimiHa p! qne 

dicto la sentenaa.~~con excencion. como quedo dicho, del

incidente de enfermedad del recluso, que es competencia

deljluez~de Ejecucion Penal.

3.11. Lugar de Ejecucion de las Medidas de Seguridad.

Jose Manuel Arroyo Gutierrez196 197

actividad o esfera de libertades, tales como el libre 

comercio, sus relaciones con al familia, comunicacion con 

el exterior, etc. 263

una
3.9. Competencias del Juez de la Sentencia, el

Institute de Criminologia y del Juez de Ejecucion 

en casos de enfermedad.

El Juez de Ejecucion de la pena, con fundamento en el 

artlculo 506 del Codigo de Procedimientos Penales, puede 

decidir sobre el internamiento de un recluso en centro 

medico, siempre y cuando el tratamiento no se le pueda 

bTindar enTa~^arcel. Ep-casocontrario, es el Instituto 

Nacibnarde~Criminologia el facultado para ubicar al preso 

en gi~Centro PenitnneTario qnp rnnsidRre~oportunfrpara 

brindarle el tratamiento medico que remiiera.261 Los 

enfermos del sistema penitenciario pueden ser remitidos, 

para una valoracion medica confiable, al Departamento de 

Medicina Legal del Organismo de Investigacion Judicial, a 

fin de establecer la gravedad del mal que padece y el tipo 

de tratamiento que debe ser aplicado.265 Asimismo, es 

obligacion de la Direccion de los centros penitenciarios 

offecer los medios necesanos paraj^ue una persona pueda 

ser atendida medicamente, aunque el caso no se r.onsidere 

de^emefgencia.266^^ procede sin embargo reclamo alguno 

cnando la raita de atencion medica es imputable a la 

negligencia del propio interesado.

’Zoo

Las llamadas Medidas de Seguridad de Internamiento 

en Colonia Agricola (Art. 102, inciso b. del Codigo Penal), / 

de5en~cumplirse en establecimientos de tal naturaleza, / V< 

segiin lo senala el Codigo Penal, y no en centros cerrados

como “La Keforma”? De igual forma, las Medidas de

Seguridad Curativas (Art. 101 ibidem) deben hacerse 

electivas, bien en el Hospital Nacional PsiqmAtrirn o hipn 

en algun centro de tratamiento especial o educative y 

en prisiones cerradas.270

zby

no

3.12. Autorizacion de Prision Preventiva Domiciliaria.

La prision preventiva domiciliaria solo puede aplicarse 

en los casos previstos por el articulo 293 del Codigo 

Procesal Penal, a saber, en el caso de mujeres honestas, 

personas mayores de sesenta anos o valetudinarias.271

267

263 v0to No. QPONMLKJIHGFEDCBA908-91 de las 14:14 boras del 14-3-91, Recurso de Amparo de 

C.M.A.R contra el Director General de Adaptacion Social. 268
Voto No. 2061-91 de las 9:55 boras del 11-10-91, Recurso de Habeas 

Corpus de RN.G.G. contra el Centro Penitenciario “La Reforma” y otro.

Voto No. 2242-91 de las 14:30 boras del 5-11-91, Recurso de Amparo 
promovido por E.C.S. contra el Instituto Nacional de Criminologia y otro; 
Voto No. 2690-91 de las 10:55 boras del 20-12-91, Recurso de Amparo de 
R.B.C. contra el Director del Centro Penitenciario “La Reforma”.

264 Voto No. 2061-91 de las 9:55 boras del 11-10-91, Recurso de Habeas 
Corpus de RN.G.G. contra el Centro Penitenciario “La Reforma”. 269

265 Voto No. 1395-91, Recurso de Amparo de H.C.M. contra el Centro 

Penitenciario “La Reforma”.

266 Voto No. 972-90 de C.L.C.G. contra el Director del Centro 
Penitenciario “La Reforma”.

270
Voto No. 2690-91 de 10:55 boras del 20-12-91, Recurso de Habeas 

Corpus interpuesto por R.B.C. contra el Director del Centro 
Penitenciario “La Reforma”.

267 Voto No. 1064-93 de las 15:09 del 25-2-93, Recurso de Amparo de 
A.V.A. contra el Director de la Cb'nica, el Director General y el Jefe del 
Departamento de Seguridad del Centro Penitenciario “La Reforma”.

271
Voto No. 1005-91 de las 16:24 boras del 4-6-91, Recurso de Habeas 

Corpus de K.O.W.E. contra Unidad de Admisidn de San Jose.
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3.13. Compute y beneficios para reos rebeldes.

Con miras a asegurar una correcta ejecucion de la 

sentencia, no es posible reconocer 

pena de un recluso, el tiempo que ha estado de fuga. 

Tampoco puede pretender quien se encuentre evadido de 

la accion de la justicia, que se le otorgue el beneficio q 

establece el articulo 55 del Codigo Penal vigente 

(descuento por trabajo).273

3.14. Restriccion de libertad por ejecucion de 

sentencia.

_________ __________ DONDE VA COSTA  RICA?

libertad vigilada), no puede accederse a la pretension de 

que esas medidas prevalezcan por sobre la ejecucion 

efectiva de la privacion de libertad y autorizarse su 

permanencia en el lugar de domicilio u otro sitio que no 

el regimen de contencion del sistema penitenciario. Lo 

anterior sin perjuicio de que la persona privada de 

libertad reciba el tratamiento medico—psiquiatrico 

mientras se encuentra recluido y se tome en cuenta para 

el compute de su pena el tiempo que ha estado sometido a 

tratamientos en razon de la medida.275

3.16. Naturaleza del trabajo en prision.

el compute de laen
272

sea

ue

Aunque parezea innecesario, la Sala Constitucional ha 

' tenido que establecer, ante recursos de Habeas Corpus 

interpuestos, que no se viola ningun derecho fundamental 

de quien se encuentra restringido o privado de su libertad 

deambulatoria, en razon de la ejecucion de una pena 

dictada por un tribunal competente de la Republica.274

3.15. Ejecucion concomitante de pena privativa de 

libertad y Medida de Seguridad.

Segun el criterio de la Sala Constitucional, si una 

persona esta simultaneamente descontando una pena de 

prision y una medida de seguridad (sea curativa o de

Tratandose del trabajo respec^ e personas ffivadas-
de libertad, estfi_es definido com A moHin de tratamiento v 

no como derecho o beneficio, condicibRaodose s^ejecucj^ 

a Igs~reglas establecidas al efecto por las autoridades'MLKJIHGFEDCBA

pemtEncmn^Su Segun el Tribunal Constitucional, este

trabajo en la carcel es de naturaleza diversa al derecho al 

trabajo protegido por el numeral 56 de nuestra r.nrta 
Magna. Z/fa

3.17. Derecho a la educacion. Restricciones.

No se viola ningun derecho fundamental del privado 

de libertad cuando por motives debidamente razonados, 

como el rdgTmen de maxima seguridad en el que~se

encuentra o sus dificultades para la convivencia, se le

niega la posibilidad de participar en un proceso educative 

como el bachillerato por madurez. Si bi^n es-cierto la 

educacion es jino delos dererhns a-que 

cualquier preso, ello depende de las condiciones

272
Voto No. 553-91 de las 14:04 del 20-3-91, Recurso de Habeas Corpus 

de G.E.Ch.S. contra el Director del Institute Nacional de Criminologia.

Voto No. QPONMLKJIHGFEDCBA2239-92 de 8:30 boras del 14-8-92 de M.E.M.V. contra el 
Institute Nacional de Criminologia y Tribunal Superior Penal de 
Alajuela.

273

275
Voto No. 124-93 de 14:45 boras del 12-1-93, Recurso de Habeas 

Corpus a favor de G.V.P. contra el Institute Nacional de Criminologia- 
Voto No. 1691-93 de las 14:42 boras del 167-4-93, Recurso de Amparo de 
M.G.V.P. contra el Institute Nacional de Criminologia y el Juzgado de 
Ejecucion de la pena.

Voto No. E742-92,
W.M.S. contra 1

274
Voto No. 1918-92 de 14:21 boras del 22-7-92 de G.V.P. en contra del 

Director del Institute Nacional de Criminologia y del Director General de 
Adaptacion Social; Voto No. 2883-93 de las 14:36 boras del 18-6-93, 
Recurso de Habeas Corpus interpuesto a favor de G.M.M. contra el 
Centro Penitenciario “La Reforma"; Voto No. 3102-93 de las 14:09 boras 
del 2-7-93, Recurso de Habeas Corpus interpuesto a favor de R.E.O.M. 
contra el Institute Nacional de Criminologia.

276
^ le 10:18 boras del 28-8-92, Recurso de Amparo de 
itituto Nacional de Criminologia.
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particulares en que se encuentre dentro del sistema 

penitenciario.
personas sufran indebidamente privaciones de su 

libertad.279
277

3.18. Adecuacion de penas en el concurso material.
3.20. Revision de Sentencia.

En este punto, nos permitimos transcribir los 

terminos de una resolucion que reiteradamente ha emitido 

el Tribunal Constitucional acerca de la correcta forma de 

integrar los montos de la pena ante el supuesto del 

concurso material:

“Si por diferentes motives el imputado no fue juzgado  

en un solo proceso, y ya desconto algunas penas, no se 

puede interpretar restrictivamente la norma negdndosele 

la adecuacion de la pena si los delitos al tenor de lo  

establecido en el articulo 22 del Codigo Penal se 

encuentran en concurso material. Debe partirse de que el 

concurso material tiene como finalidad  principal llegar a 

una pena conjunta, en aquellas acciones que deben o 

debieron  juzgarse en un mismo proceso, por lo que no es 

relevante como lo entiende el Tribunal recurrido, la fecha  

de la sentencia condenatoria, sino de la comision del 

delito, a fin de determinar si efectivamente pudieron ser 

juzgados en un mismo  proceso”.219.

La pretension de que una sentencia sea revisada por 

supuestas violaciones a principios constitucionales como 

los que integran el debido proceso legal, no son materia 

del Recurso de Amparo evacuable ante la Sala Constitu

cional, sino materia de Recurso de Revision, que debe 

dirimirse ante la Sala Tercera de la Corte. Lo anterior es 

asi por cuanto la Jurisdiccion Constitucional no puede 

convertirse en una instancia mas del proceso.280

Las orientaciones normativas que ha venido a dar la 

Sala Constitucional en materia penitenciaria han tenido 

el indudable merito de introducir la necesidad de respetar 

los principios basicos de nuestro ordenamiento juridico en 

un ambito al que todavi'a no habian ingresado adecuada- 

mente. Como vimos ya, las resoluciones emitidas por el 

Tribunal de lo Constitucional se han convertido en pilares 

del nuevo ordenamiento juridico, y constituyen el marco 

legal basico sobre el que ha de erigirse cualquier cuerpo 

normative que venga a regir esta materia.

3.19. Adecuacion de penas por inaplicabilidad del 

articulo 78 del Codigo Penal.QPONMLKJIHGFEDCBA
4. Reformas legales al regimen punitive y de 

ejecucion penal.

Al declararse inaplicable el articulo 78 del Codigo 

Penal que permitia aumentar las penas por imponer para 

el caso de los reincidentes, es precise no solo que el 

Tribunal competente haga la adecuacion del caso cuando 

se le solicite, sino que a la mayor brevedad posible debe 

hacer las comunicaciones respectivas para evitar que las

4.1. El regimen punitive vigente.

281El Codigo Penal vigente establece un regimen 

punitivo caracterizado por los siguientes rasgos 

fundamentales:

279
Voto No. 646-93 de 14:36 boras del 9-2-93, Recurso de Habeas Corpus 

establecido a favor de J.R.G.V. contra el Institute Nacional de 
Criminologi'a.2‘ ' Voto No. 410-93 de las 11:12 boras del 23-1-93, Recurso de Amparo de 

M.G.V.R contra la Direccidn General de Adaptacidn Social y el Institute 
Nacional de Criminologia. 280

Voto No. 1690-93 de 14:39 del 16-4-93, Recurso de Amparo promovido 
por R.R.R contra el Director del Institute Nacional de Criminologia.

Repiiblica de Costa Rica, Codigo Penal y Leyes Conexas, Ley No. 
4573 del 30 de abril de 1971; Libreria, Imprenta y Litografia Lehmann, 
S.A., San Jose, Costa Rica, 1975.

278 Voto No. 2947-92 de las 8:48 boras del 2-10-92, Recurso de Habeas 
Corpus en favor de R.S.M. contra el Tribunal Superior Primero Penal, 
Seccidn Segunda de San Jose.

281
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a. Establece dos clases de penas; las principales, que 

son la prison, el extranamiento, ta multa y la inhabili- 

tacion; y las ag^e^orias, consistentes en la inhabilitacion 

especial. (Art.feo <ael Codigo Penal).

203202

f. La pena de Inhabilitacion Ahsoluta consiste en la 

perdida de empleo, cargo o comisiones; privacion de dere- 

chos politicos; incapacidad para ejercer profesion, oficio, 

arte o actividad; e incapacidad para ejercer la patria po- 

testad, tutela, curatela o administracion de bienesT-^odos 

por el termino entre seis meses y doce ahos. (Ar^T57).,'b. La prision no se define. Solo se enuncia que debera 

cumolirse en los lugares y forma que una ley especial 

defermmerNunca fue emltida dicha jey especiaL por lo 

V que tampoco se conto con el marco legal que regulara esta 

penalidad. Si se establece la finalidad de la prision cuando 

se pretende que “...ejerza sobre el condenado una accion 

r-ehabilitadora

g. La Inhabilitacion Especial, con duracion tambien

entre seis meses y doce ahos consiste en la privacion de 

uno o mas de. derechos referidos en la disposicion

anterior. (Art/: 58y

Por su parte, dentro de lo que hemos llamado la 

contraestrategia a la pena privativa de libertad, la ley 

penal vigente contempla varias posibilidades: el beneficio 

de ejecucion condicional de la pena, facultativo~del juez, 

para delincuentes primaries (Arts. 59 a 63); la Libertad 

Condicional. tambien beneficio facultative del Juez', una 

vez cumplidaaIJnenos la mi tad do I o_co nde n a _(A r G; 64 a 

67); la Conmutacion, limitada para delincnent.es primorios 

y penas-demnsion no mayores de un aho (Art 69). Desde 

un punto de vista amplio, podemos decir que la multa, en 

tanto se ha fortalecido y generalizado para delitosTIe poca 

monta, ha venido a ser an snstitutivo pnrmd dr In rnrcrl 

Lo mismo ocurre con el extranamiento, de aplicacion muy 

excepcional y rara que no ha tenido realmente significa- 

cion en nuestro medio. Tambien desde esta perspectiva 

amplia podemq, 

completa con \A  

Asamblea Legs.

.demas se le impone el hmite maximo

de 25 ahos. (Art

c. El extranamiento consiste en la expulsion del 

territorio nacional, unicamente de extranjeros y por el 

monto de la pena. Se estabjnctm Kmites entre seis meses y 

diez ahos de condena. (Arti 52).

d. La multa consiste en el pago, a favor de institucio- 

del EsTado, de determinadas sumas de dinero. Para sunes

cuantificacion se adopta el sistema de dias-multa 

y se da la facultad al juez para que, de conformidad con la 

situacion economica del condenado, se haga la estimacion 

del caso. (Art. 53). Si bien en principio se concede un plazo 

de quince dfas para cancelar la multa impuesta o, en su 

defecto, opera la conversion a dtas de carcel, tambien el 

sistema vigente permite al juez conceder, atendiendo de 

la situacion economica del condenado, acofdar un

y que el cuadro alternativo se 

Amr^stia, gracia que puede conceder la 

.^^enj'delitos politicos o conexos 

dulty institute juridico para delitos 

esipfi esta en manos del Poder

vnuevo a

politicos (Art. 89), ej 

comunes cuya co 

Ejecutivo (Art. 90); el matrimonio del procesado o 

condenado con la ofendida en delitos contra la honestidad

/nuevo plazo o conceder la posibilidad del mmo 

J/ previas garantias del caso. Finalmei>t/se / 

pena maxima de 360 dias multa. (Art/54 y 56).'

e. El regimen punitive vigente autoriza la amortiza- 

eion con descuentqs de las penas de multa y de prision a 

t.raves del Trabau/prestadira instirucTbnes ~pub  1 icas_.o

privadas. TArt. 55).

' en tractos, 

stipulaT una

desde el ambito penitenciario. Si bien es cierto, desde un punto de vista 
estrictamente juridico puede afirmarse que se ha dado un uso 
excesivamente liberal y amplio de esta disposicion; una perspectiva 
penitenciaria permite admitir no solo la utilizacion que se ha hecho de la 

posibilidad de conversion que ofrece este articulo, sino toda la 
articulacion que alrededor suyo se ha hecho de una politica penitenciaria 
que intenta minimizar cuantitativa y cualitativamente los rigores de la 
carcel.
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282 Esta norma ha resultado ser en los liltimos anos objeto de gran 
polemica. Sobre ella ha recaido todo el regimen de descuentos y, 
ultimamente, todo el sistema de “desinstitucionalizacion” impulsado
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(Art. 92) y el Pqi’donOudiciaf^n varies supuestos particu- 

lares, en manosM^l jue 

mente y en este mismo sentido amplio de las alternativas 

al encierro per

tituto de la excarcelaciod^puyo fundamento constitucional 

se encuentr

cionado sumamente restringido en nuestro medio, hasta 

que las decisiones del Tribunal Constitucional ban obliga- 

do a cambiar de mentalidad y flexibilizar su otorgamiento.

De entre todas estas alternativas, la pena pecuniaria y 

el beneficio de ejecucion condicional de la pena ban sido 

las dos disposiciones juridicas mas usadas y aplicadas 

como sustitutivos del encierro carcelario. El beneficio de 

ejecucion condicional ha sido aplicado practicamente de 

manera automatica para delincuentes primarios, pero sin 

el debido control de sus requisites y limitaciones.

Sin embargo, donde se ha desplegado toda una verda- 

dera alternabilidad al encierro ha sido en la practica de la 

ejecucion de la privacion de libertad, en la instancia peni- 

tenciaria, esfera del Poder Ejecutivo. La realidad ahi ha 

impuesto, primero con el regimen progresivo de tratamien- 

to, que no tuvo mas que un Reglamento (Decreto Ejecutivo) 

como base legal de apoyo y, posteriormente, a traves de la 

aplicacion amplia del articulo 55 del Codigo Penal, toda una 

poh'tica penitenciaria alternativa, no siempre en armoma 

con los textos legales, interpretados restrictivamente.

4.2. El Proyecto de Reforma al Codigo Penal.283
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a. Se mantiene una division bipartita en las clases de 

pena, pero se amph'a notablemente el numero de 

posibilidades sancionatorias en particular. Asi, dentro de 

las penas principales se incluye: la prision, la multa, la 

prestacibn de trabajo de utilidad publica, la limitacion de 

residencia, la prohibicion de residencia, el arresto 

domiciliario, el cumplimiento de instrucciones, la 

compensacibn pecuniaria, la amonestacibn y la caucibn de 

no ofender; y las penas accesorias se limitan a dos 

modalidades: la inhabilitacibn y la interdiccibn (ambas 

para la hipbtesis contemplada en el articulo 76 del 

Proyecto, hipbtesis de penas conjuntas por tiempo 

indeterminado). (Art. 41).

mtenciador (Ait. 93). Procesal-

que habria que mencionar el ins-

cibn de inocencia y que ha fun-n prpe;:

b. Se obliga a los jueces penales y a los de ejecucion 

penal a cuidar que las penas impuestas y ejecutadas no 

dahen a terceros ni violen los derechos humanos del 

penado o penada. (Art. 42). Sc establece asimismo que el 

juez sentenciador fije la penalidad y MLKJIHGFEDCBA“la primera  

individualizacion” de la pena, correspondiendo las 

restantes individualizaciones en la fase de ejecucion al 

juez de ejecucion. Con esto, se perfila una importante 

caracteristica del Proyecto y es d fortalecimiento de la 

figura del juez de ejecucion de la pena en toda la fase de" 

aplicacion de la misma. (Art. 43). De conformidad con esto, 

el juez sentenciador hace una primera fijacibn e 

individualizacibn de la pena que estime conveniente 

imponer y, de ahi en adelante, sera el juez de ejecucion el 

que queda autorizado para modificar esa primera 

individualizacibn, salvo disposicibn en contralto, o bien 

manteniendo esa primera individualizacibn, puede 

modificar las condiciones en que deba cumplirse la 

pena.(Art. 72).

c. Se establecen dos “grades de penalidad”: “menor” 

para los casos en que el delito no comprende la pena de 

prision o la comprende en un monto que no excede los 

cinco anos; y “grave”, cuando la pena de prision prevista 

excede ese monto de cinco anos. En cada caso, es facultad 

del juez sentenciador imponer la pena de prision que 

prevea el tipo penal respective y, si lo considera oportuno, 

puede establecer la conversion a la pena alternativa que

Ahora nos enfrentamos con un Proyecto de Reforma al 

Codigo Penal que modifica sustancialmente toda la Parte 

General del mismo. El titulo IV de esa modificacibn se 

denomina “Penalidad y Penas” y reordena todo el regimen 

punitivo imperante hasta ahora. Veamos las principales 

variaciones.

Corte Suprema de Justicia; QPONMLKJIHGFEDCBAProyecto de Reforma al Codigo 
Penal; mimeografiado, San Jose, 1993. La version que se ha trabajado 
corresponde a la que se obtuvo en noviembre de 1993 del Departamento 
Juridico de la Direccion General de Adaptacidn Social. Las citas de 
numeracion y contenido del articulado corresponden a ella.

283
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poner al dia el regimen punitive costarricense. (Art. 44). 

Per otra parte, el Proyecto renuncia al categorico fin 

resocializador de la pena. Unicamente se mantiene come 

uno de los objetivos, a la bora de fijar y ponderar la 

penalidad: “Motivar conforme a derecho la conducta  futura 

del penado(a)”. Consideramos que con esta disposicion se 

incorporan a la legalidad costarricense las lecciones que la 

realidad penitenciaria nos ha impuesto. No se sigue 

pronunciando la obligatoriedad de que la sancion penal, 

en particular la pena privativa de libertad, deba ejercer 

una funcion rehabilitadora o resocializadora, sino que, en 

terminos tan modestos como realistas, se persigue ofrecer 

al sancionado los medios indispensables para que adecue 

su conducta a las pautas sociales y juridicas que la 

sociedad enuncia como indispensables para asegurar una 

armoniosa convivencia.(Art. 65, inciso 7.) Mas adelante 

veremos como el Proyecto de Ley de Ejecucion Penal entra 

en mas detalles sobre este punto y din'amos que com- 

plementa, precisandolo, el fin que se le asigna a la pena.

elija. El juez conserva la facultad de reconvertir la pena 

alternativa nuevamente en prision, por el tiempo que 

quedara por descontar, si el condenado incumple con los 

condiciones impuestas. (Art. 63). Las posibilidades de 

conversion de la penalidad menor (prision que no exceda a 

cinco anos) puede hacerse por trabajo de utilidad publica, 

sometimiento a instrucciones, fijacion o prohibicion de 

residencia, multa o compensacion economica. Las 

posibilidades de conversion en la penalidad grave (prision 

superior a cinco anos) se limitan. Por una parte, si se ban 

impuesto entre cinco y ocho anos de prision, debe 

cumplirse efectivamente como mi'nimo la mitad de la pena 

privativa de libertad impuesta, luego de lo cual, 

transcurrido el plazo dicho, el juez ejecutor puede entrar a 

hacer la conversion por las mismas alternativas previstas 

para la penalidad menor. (Art. 72)'. La conversion se 

restringe aun mas cuando la pena de prision es superior a 

ocho anos, hipotesis en la cual no se reemplazara hasta 

que haya sido efectivamente cumplida en sus dos tercios. 

En algunos casos especiales, como los llamados delitos de 

cuello bianco o delitos con particulares caracterlsticas de 

crueldad o atrocidad, la pena de prision impuesta debe 

ademas aplicarse conjuntamente con las penas de 

inhabilitacion, interdiccion de derechos y cumplimiento de 

instrucciones, todas por tiempo indeterminado. Facultati- 

vamente puede imponerse tambien en estos casos la pena 

de caucion de no ofender. (Art. 76).

e. La pena de multa es definida como el pago de una 

suma de dinero. Se sigue adoptando el sistema de dias- 

multa para su cuantificacion y eventual conversion en 

prision. Se modifica el limite maximo de esta pena a 365 

dfas-multa y se introduce un mmimo de 5 dias-multa. Se 

mantiene el destino del dinero recaudado por este con- 

cepto a instituciones publicas, en particular a la Direccion 

General de Adaptacion Social y parcialmente a la Junta de 

Educacion del lugar donde se cometio el hecho delictivo. 

Vemos que la vieja estrategia de control social “penalidad- 

escuela”, sigue siendo utilizada aun en nuestros dias. El 

monto en dinero correspondiente a cada dla-multa debe 

estimarse de conformidad con la situacion economica del 

condenado y debiendose cancelar en el mismo plazo de 

quince dias, despues de dictada la sentencia. Se mantiene 

la posibilidad de que el juez amplie ese plazo y de 

facilidades para pagarlo en tractos. (Arts. 45 a 49).

d. La  pena de  prision s^ define como una limitacion a 

la libertad ambul 

la persona penada a una institucion penitenciaria. Con 

esta disposicion se llena una importante omision del 

sistema punitivo actualmente vigente, pues se define con 

claros limites legales en que consiste la prision. Es por lo 

demas, una definicion amplia, que no necesariamente 

significa encierro. Encontramos un grave error en el 

Proyecto al ampliar, mediante esta misma disposicion, el 

limite maximo de la pena de prision a treinta anos. Tal 

ampliacion no rima ni con las mas recientes tendencias en 

materia penitenciaria, que ha mostrado hasta la saciedad 

la inutilidad del encierro como sancion penal, ni con el 

espiritu del Proyecto mismo que pretende modernizar y

ina

f. Quiza lo mas novedoso en esta materia, lo 

constituye la disposicion que permite, en casos comproba- 

dos de insolvencia, sustituir la pena de multa por la de 

prestacion de trabajo de utilidad publica, limitacion o
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prohibicion de residencia, cumplimiento de instrucciones, 

por el beneficio de ejecucicm condicional 

reincidentes primarios, por simple amonestacion para el 

de primarios y por arresto domiciliario para el caso de 

multirreincidentes. (Art. 50).

g. MLKJIHGFEDCBALa pena de prestacion de trabajo de utilidad  

publica consiste en el trabajo obligatorio, limitado entre 

ocho y dieciseis boras semanales, en los lugares y 

condiciones de horario que el juez de la sentencia 

determine, a favor de instituciones piiblicas o comunita- 

rias. Se procura que esta penalidad no sea infamante, se 

adecue a las condiciones personales del penado 

interfiera con su desempeno laboral normal. (Art. 51).

h. Mediante la pena de limitacidn de r'esidencia, se 

obliga al penado a radicarse en determinado barrio, 

distrito, canton o provincia, no pudiendo abandonar 

ambitos sin autorizacion judicial. Se limita a un maximo 

de cinco anos y se busca prevenir conflictos y facilit 

mejor adaptacion del sancionado al medio social. Se 

entiende que esta medida no puede convertirse 

autentica deportacion. (Art. 52).

i. Tambien existe la posibilidad de que el juez 

imponga la pena de prohibicion de residir en determinado  

lugar. Se fija un 

anterior, de cinco anos, y se busca igualmente impedir 

vinculos sociales negatives o conflictivos. Se advierte muy 

claramente que esta penalidad no puede convertirse, 

los hechos, en pena de destierro. (Art. 53).

j. Tambien por el plazo maximo de cinco anos, el juez 

esta autorizado para imponer la pena de arresto  

domiciliario, consistente en la obligacion que tiene el 

penado de permanecer en su domicilio. (Art. 54).

k. La llamada pena de cumplimiento  de instrucciones 

consiste en “...el sometimiento a un plan de conducta 

libertad...”. Pueden darse muchas modalidadcs de ella, 

tales como dar satisfaccion moral a la victima, frecuentar 

determinado establecimiento de ensenanza, someterse a

______________ cA DQNDE VA COSTA  RICA?

tratamiento o control medico, aprender un oficio o arte, 

determinados lugares, practical’ regularmente un 

deporte, abstenerse de consumir toxicos, concurrir a deter

minados cursos, desempenar un trabajo adecuado y, en 

fin, cualquier otra instruccion que a criterio del juez fuese 

aconsejable. Resulta de mucha importancia destacar que 

esta disposicion advierte que no pueden disponerse ins

trucciones que afecten la dignidad o la privacidad del 

penado y se limita a una duracion maxima de veinte anos 

(Art. 55).
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no
para primarios o ir a

caso

1. La compensacion pecumaria consiste en que el
sancionado penalmente se obliga a pagar a la victima o a 

su famiha una suma determinada de dinero que cubra los 

danos y perjuicios ocasionados por la accion delictiva. En 

este caso interesa senalar que, para no crear contradiccio- 

nes importantes, si se ha ejercido la accion civil resarci- 

toria, los pages acordados en esta via deben ser recono- 

cidos para los efectos de la multa reparatoria. (Art.

y no

esos

56).
ar una

m. La amonestacion es una censura oral, pronunciada 

por el juez sentenciador en audiencia publica. (Art. 57).en una

n. Mediante la pena de caucion de no ofender se 

obliga al penado a comprometerse a no cometer un nuevo 

hecho delictivo, dando en garantia de tal promesa 

determinada suma de dinero o bienes. Se establece 

hmite el plazo de cinco anos maximo. (Art. 58).

una
h'mite maximo igual que en el caso

como

n. Genericamente se establece que la pena de 

inhabilitacion consiste

en

la privacion de empleo, cargo, 
profesion o derecho o la incapacidad para obtener los 

mismos. Se mantienen los limites actuales, 

meses y doce anos. (Art. 59).

en

entre seis

o. La pena de interdiccion es concebida como la 

privacion del derecho a obtener determinado empleo 

cargo o profesion. (Art. 61).

p. Otros lineamientos de penas alternatives se dan 

en el caso del reemplazo por amonestacion cuando la 

penalidad no es superior a un ano de prision, supuesto

en

en
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el que se requiere que el ofensor haya reparado el dano o 

demuestre imposibilidad material de hacerlo. Resulta de 

interes que procesalmente puede suspenderse el juicio si 

prima facie se hace esta reparacion o se demuestra la 

imposibilidad de hacerla, en cuyo caso la amonestacion 

queda como unica sancion. (Art. 73).

Adaptacion Social, Ministerio de Justicia. En lo que c. 

nos interesa destacar senalamos:

a- El objetivo de la eiecucion de la sancion penal es la  

integration de la persona a la sociedad, a traves de todas 

la-s acciones sociales que puedan desplegarse y favorecien-

do sus capacidades. Esto pretende lograrse a traves de la

atencion de las necesidades fundamentales del privado de 

libertad; dandole la oportunidad de que participe en la 

elaboracion de su propio plan de atencion y coordinando 

estrechamente la ejecucion de ese plan con las comunida- 

des. (Art. 5). Esta misma idea se reitera posteriormente, 

cuando se habla de la asistencia para el egreso de la 

persona que ha sido privada de libertad. donde se propone 

que la institucion facilite un trabajo que le permita al 

egreshdo disminuir los efectos-negativos de la carcel en" 

dfreccion a su remsercion social (Art. b«). En el caso de

este Proyecto^£.rptoma gjitonces, con mayor claridad, el 

fin resocializador de la pena, pero por supuesto que se 

estan abandonado definiTTvamente los conceptos 

tradicionales del progresivismo y la ideologi'a del 

tratamiento. Notese que se pone entasis en dos aspectos 

totalmente novedosos, la posibilidad de que el “plan de 

atencion" sea el resultado de propuestas conjuntas entre 

la institucion y el penado o penada y se propone darle a la 

comunidad un papel de primer orden en el proceso 

resocializador.

q. Sigue operando, en terminos un poco mas amplios, 

el beneficio de condena de ejecucion conditional, abarcan- 

do ahora sanciones de hasta cinco anos de prision y con 

terminos de prueba entre los tres y los cinco anos. (Art. 74).

Como quedo visto, este beneficio se amplla tambien 

para el caso del reincidente primario y no solo para el 

delincuente primario, en delitos de penalidad menor.

r. En terminos identicos o similares a la legislacion 

vigente, el cuadro de la estrategia anticarcelaria se’ 

completa con la Amnistia (Art. 85), el Indulto (Art. 86), el 

Matrimonio del procesado o condenado con la ofendida  

(Art. 88) y el Perdon  judicial (Art. 89).

s. Digamos finalmente que el institute de la excarce- 

lacion se mantiene en los terminos definidos en el Codigo 

de Procedimientos Pennies, (Arts. 297 y siguientes), razon 

por la cual este Proyecto, que modifica la parte general del 

Codigo Penal, no se refiere a este mecanismo que busca 

tambien minimizar la aplicacion de la privacion de 

libertad.

b- Se mantienfL-la^posibilidad de que la persona 

privada dedibertad descuente parte de la pena de  prision y 

multa por trabajo realizado, sea para instituciones 

publicas o empresas privadas. El calculo de ese descuento 

sigue siendo el mismo que preve el artfculq 55 del Codigo 

Penal vigente, a saber, un dfa de trabajo equrvale'a'un dfa 

de multa y dos dfas de trabajo significan un dfa de prision 

descontado. (Art. 9). El hecho de no introducir cambios en 

las pautas del descuento por trabajo, pareciera fruto de los 

resultados positives que la experiencia penitenciaria ban 

impuesto.

4.3. El Proyecto de Ley de Ejecucion Penal.284

El otro proyecto normative que esta en discusion es la 

tan esperada Ley de Ejecucion Penal, realizado por el 

Consejo Tecnico Institucional de la Direccion General de

284 Ministerio de Justicia; Consejo Tecnico Institucional, Direccion 
General de Adaptacion Social, QPONMLKJIHGFEDCBAAnteproyecto de Ley de Ejecucion 
Penal; mimeografiado, San Jose, noviembre de 1993. El orden del 
articulado y sus contenidos sigue fielmente el anteproyecto que el autor 
tuvo a mano, suministrado gentilmente por la Direccion General de 
Adaptacion Social en octubre de 1993.

c. Con respecto a las autoridades encargadas de la 

ejecucion penal se menciona a la administration
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institucional (para las personas que pueden estar 

establecimientos sin contencion ffsica y con alternativas 

laborales y otras en libertad) y el Nivel comunitario (para 

la poblacion penada que ya esta totalmente inmersa en la 

sociedad y funciona bajo el presupuesto de total 

fianza). Cada uno de estos niveles conoce tres fases: la de 

Ingreso, la de Acompanamiento o Seguimiento del Plan de 

Atencion y la de Egreso. El proceso de “atencion” se lleva a 

cabo a traves de la detectacion de las necesidades del 

penado o penada, la elaboracion conjunta de su “plan de 

atencion y el seguimiento del mismo, segun distintas 

areas que el Proyecto deja totalmente abiertas, pero que 

en la practica tienen que ver con salud, educacion, trabajo, 

drogodependencia, convivencia, asistencia jun'dica, etc. 

Los centres de los niveles institucional y semi-institucio- 

nal cuentan con un 

(cuando sea necesario), un administrador, un responsable 

de cada una de las areas establecidas y un responsable de 

cada ambito de convivencia (tambien dependiendo de 

necesidad). El organigrama se complementa con los 

llamados Organos Colegiados: los Consejos de Analisis, 

integrados por todos los jerarcas de cada centre, son los 

responsables administrativos y los que fijan las politicas 

generales; los Consejos Tecnicos, tambien integrados por 

la jerarquia de cada centro institucional o semi-institu- 

cional son los que vigilan el proceso tecnico, lo coordinan y 

toman las decisiones necesarias para su buen funciona- 

miento; y los Consejos de Valoracion, integrados por el 

director del centro y los responsables de ambitos de 

convivencia y areas que se encargan de la valoracion 

permanente de los planes de atencion de cada penado. 
(Arts. 22 a 36).

f. Tal y como ya lo ha autorizado la Jurisprudencia 

Constitucional, los privados de libertad son ubicados en el 

nivel o etapa del sistema penitenciario que los organos 

competentes definan de conformidad  con las pautas legales 

establecidas. Pueden ser reubicados, segun lo que 

establece este Proyecto, cuando por razones de seguridad 

lo pida el propio penado, cuando se quieran evitar posibles 

agresiones o por simples razones de seguridad y orden 

(Art. 40).
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penitenciaria en primer lugar— y luego a los jueces de 

ejecucion penal. Se confirma lo que ya anuncia el Proyecto 

de reforma al Codigo Penal en el sentido de que se elimina 

la intervencion del juez sentenciador en esta etapa de 

ejecucion. (Arts. 10 y 14). Por una parte, la legalidad de 

esa etapa va a estar vigilada y garantizada por~ese jne?

—organicamente integrado~arPb^er JudiciaP-. 

con lo que se procura no dejar en la instancia meramente 

administrativa toda la ejecucion de la pena y, por otra, es 

obvio que esta transformacion requerira la creacion de 

varies jueces ejecutores que puedan cubrir, conveniente- 

mente, a toda la poblacion penitenciaria del pais.

en

con-

eiecutor

d. Con respecto a los principios rectores de la 

ejecucion de la pena de prision creemos conveniente, para
su comentario posterior, transcribir el artfculo 21 del 
Proyecto en analisis.

‘Articulo  21. Configuracion de la Vida en,Prision:

La vida en prision se asernejard en cuanto sea posible a la  

vida libre. No se admitirdn otras restricciones a la libertad  

del penado que las directas e inevitablemente inherentes a 

la privacion de libertad y que se entenderdn siempre 

sentido restrictive. En. toda circunstancia se procurard  

neutralizar los efectos negatives o deteriorates de la  

prision”.

director general, un subdirector

su

en

Tenemos el criterio de que un enunciado como el 

anterior es fundamentalmente la expresion de una noble 

aspiracion, pero la realidad es que el encierro puede 

asemejarse muy poco a la vida en libertad. La prision va a 

implicar siempre restricciones de tal envergadura que 

deja muy poco espacio para el ejercicio de las capacidades 

y posibilidades de un ser humano. No deja de ser realista 

la ultima frase de este articulo y personalmente 

que es lo unico alcanzable con respecto a la prision, a 

saber, disminuir en lo posible sus rigores.

creemos

e. Respecto a la organizacion, funcionamiento y 

competencias, el Proyecto no hace sino recoger y legalizar 

la estructura que funciona ya en la practica. El Sistema 

Penitenciario, bajo la Direccion General de Adaptacion 

Social, establece tres Niveles de Atencion: Institucional 

(para la poblacion que debe estar encerrada), Semi-
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g. Respecto de la ejecucion de las restantes penas 

previstas en el Proyecto de Reforma al^oRTgodPerratrcsta- 

Ley de Ejecucion estipula que esas otras formas 

sancionatorias estan sometidas al control judicial, sea de 

los~jueces sentenciadores o de los iuecesje^eJerm^TTrrr 

penal, segun el caso. En el supuesto de incumplimiento de 

las con dicidire5~o~s unci ones alternativas, el juez de 

ejecucion puede proceder a las modificaciones que 

necesarias. (Arts. 89 y 90). Lo que este Proyecto hace en 

cada una de las penas alternativas es precisar su 

ejecucion y dar las pautas que aseguren su cumplimiento.

juez de ejecucion penal y tienen que ver con la parte de los 

ingresos mensuales que el sancionado tendra que pagar, el 

tipo de labor productiva en que se desempenara para 

hacer frente a su obligacion y demas condiciones para el 

pago. Expresamente se prohi'be que el beneficiario de esta 

sancion pueda recibir un doble pago por el dano que se le 

ha causado. (Arts. 107 y 108). Con respecto a la 

Amonestacion, el Proyecto supone que su ejecucion es 

inmediata y a cargo del juez sentenciador. Sin embargo, 

autoriza al juez ejecutor a realizarla si el primero no lo 

hace. (Art. 109). Finalmente, para el caso de condena de 

Caution  de No Ofender, una vez impuesta la sancion por el 

tribunal sentenciador, el juez de ejecucion queda obligado 

a citar al penado e individualizarle las condiciones en que 

esa garantia va a ser efectiva. (Art. 110).

sean

h. Al testimonio de sentencia de Multa se le confiere 

su calidad de titulo ejecutivo y las consecuencias que de 

ello se derivan. (Arts. 91 y siguientes). En los supuestos de 

Inhabilitacion e Interdiction se establece el deber de 

vigilancia del juez ejecutor segun sea la actividad 

prohibida, autorizandose el uso de la fuerza publica 

caso necesario. (Arts. 95 y siguientes). En cuanto a la 

condena a Prestacion de Trabajo de Utilidad Publica se 

autoriza al juez ejecutor a establecer las condiciones de 

horario, lugar y naturaleza del trabajo con los controles 

del caso. (Arts. 98 y siguientes). Para la Limitation  

Prohibition de Residencia se establece que es el juez 

sentenciador el que lo define; caso contrario, podra hacerlo 

el juez de la ejecucion. Se senala que el control de este tipo 

de sanciones se asegurara a traves de un “inspector de 

prueba”. (Arts. 102 y 103). El Arresto Domiciliario  

tambien habra de ser controlado por el personal auxiliar 

del juez de ejecucion penal, debiendose respetar ciertos 

ambitos de la intimidad del penado y prohibiendose los 

dispositivos de control mecanicos y electronicos. (Arts. 104 

y 105). Si la persona ha sido sentenciada a Cumplimiento  

de Instrucciones, corresponde al juez de ejecucion penal 

establecer las condiciones concretas en que se dara 

cumplimiento efectivo a esta penalidad. Se supone que es 

el juez sentenciador quien define que tipo de instruccion 

es la impuesta, pero el Proyecto establece que 

de esa determinacion, el mismo juez ejecutor podra 

definirla y vigilar su cumplimiento. (Art. 106). Las 

condiciones especificas en que se hara efectiva la condena 

a Multa Reparatoria son tambien dejadas en manos del

5. A manera de conclusion.

en

a. El sistema juridico-penal costarricense fue im- 

puesto desde fuera, como efecto de la Conquista y Coloni- 

zacion espanolas de nuestro territorio. Como parte de ese 

mismo fenomeno, los modelos represivo-penales tambien 

fueron impuestos y, durante siglos, siguieron las pautas 

dictadas desde la metropoli del imperio colonizador.

J'

b. A partir del siglo XVIII, de conformidad con lo 

dicho y en correspondencia con lo que ocurna en Europa, 

el encierro o carcel comienza a ser una de las respuestas 

sociales mas importantes al problema de la criminalidad. 

En el proceso de sustituir las penas corporales e 

infamantes, de caracter fundamentalmente retributivo y 

moral, la prision comienza a tomar el papel protagonico 

que tendra durante mucho tiempo, incluso hasta nuestros 

dias.

c. Pero el encierro, desde su genesis, presentara 

contradicciones intrinsecas que nunca ha podido resolver. 

Este fenomeno ha determinado que al lado de la historia 

de la prision, se de la historia paralela de las estrategias 

para su sustitucion o superacion. Problemas como la 

necesidad de encontrar los recursos economicos para crear 

una red de encierros efectiva y funcional, o bien, la

en ausencia
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nota dominante de todo el perfodo de fortalecimiento del 

estado nacional. Ya vimos como la contradiccion propia de 

la carcel se establece basicamente entre un discurso oficial 

que proclama su necesidad, a la vez que senala 

carencias y debilidades, y las alternativas para susti- 

tuirla, que se ensayan en la practica.

g. Para finales del siglo pasado, el impacto del 

positivismo criminologico no se hace esperar. A las 

estrategias de encierro, sea en presidios urbanos o 

aislados, se le agrega la ideologia del tratamiento, en el 

entendido de que el fenomeno delictivo es una especie de 

enfermedad que los avances medicos de la epoca pueden 

curar. Esta ideologia del tratamiento calo hondo en Costa 

Rica y abarca casi ocho decadas de la presente centuria. 

Su ultima expresion, el regimen de tratamiento 

sivo, tardo aproximadamente tres lustros en demostrar 

sus debilidades intrinsecas y no es sino hasta en los 

ultimos anos que se ha propuesto su superacion.

h. Llegada la ultima decada del siglo XX, pareciera 

que Costa Rica ensaya, por primera vez, un modelo 

penitenciario fruto de la experiencia de varias generacio- 

nes y acorde con las corrientes mas modernas en esta 

materia. La meritorio esta vez es que no se trata de un 

simple calco de ensayos o experiencias foraneas, sino de 

una interesante sintesis de lo que se ha vivido nacional- 

mente con ideas y corrientes universalmente renovadoras. 

Diriamos que el modelo penitenciario costarricense llega 

asi a su mayoria de edad, sobre la base de introducir la 

ideologia del minimalismo penal y penitenciario, sobre la 

necesidad de retomar un amplio abanico de posibilidades 

que destronen a la privacion de libertad del sitial 

privilegiado y exclusive en que ha estado por mas de dos 

siglos y sobre la intuicion, finalmente, de que los conflictos 

sociales, hasta ahora atendidos por el instrumento penal e 

instituciones estatales aisladas, sean abordados por 

nuevos mecanismos multidisciplinarios, en los que la 

comunidad toda ha de jugar el papel principal. Si a esto 

queremos llamar abolicionismo, diriamos que Costa Rica 

esta encontrando su propia ruta en esa direccion. Tarea 

clave en este proceso es no retroceder. Los lineamientos 

dictados por la Sala Constitucional, los programas de
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necesidad de armonizar el encierro con el mercado de 

trabajo extern©, han sido contradicciones del todo 

insuperables.

d. Historicamente empieza a darse una busqueda 

desesperada de alternativas a la carcel; algunas de 

caracter procesal como la excarcelacion con garantias son 

de muy vieja data; otras mas sustanciales como las penas 

de destierro, confmamiento, multas, o bien formas mas 

sofisticadas como la composicion entre las partes 

involucradas, la conmutacion por servicio militar o trabajo 

en obras piiblicas, la simple amonestacion judicial, etc., 

jugaron un papel importante desde la Colonia y en la 

primera epoca republicana.

sus

e. Ya para mediados del siglo XIX, con el nacimiento 

de la Republica, la ideologia que ve en el encierro y en el 

aprovechamiento de la mano de obra ahi disponible, se 

consolida como estrategia de control social. La justifica- 

cion de esta ideologia estara desde entonces indisoluble- 

mente unida a la idea de la resocializacion o, como se dijo 

entonces, con un contenido mas moralista, la “regenera- 

cion”. El eje de toda politica penitenciaria en Costa Rica, 

aunque muy precario, girara desde entonces airededor del 

binomio educacibn-trabajo.

Esta claramente demostrado que en la genesis de la 

vida republicana nacional, el aprovechamiento de la mano 

de obra en prision fue un factor determinante en la 

apertura de vias de comunicacion, de conformidad con los 

requerimientos de la epoca, vinculados a la siembra, 

explotacion y exportacion del cafe.

progre-

/

f. Sin embargo, la contraestrategia carcelaria, 

conforme la institucion se fue fortaleciendo, no tarda en 

volverse a manifestar. A1 cambiar las necesidades 

macroeconomicas, cambian tambien las formas particula- 

res en que evoluciona la carcel y las distintas modalidades 

de encierro para los diferentes sectores sociales afectados 

por ella. Figuras juridicas como el Derecho de Gracia, el 

Perdon (Judicial y del Ofendido), la Amnistia, el Indulto, 

asi como las diferentes formas de conmutaciones (en las 

que la prision es sustituida por otras penalidades), son la
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trabajo elaborados por los actores directamente involu- 

crados en la atencion del problema penitenciario y los 

principales proyectos de ley que reforman la parte general 

del Codigo y crean una Ley de Ejecucibn Penal, apuntan a 

fortalecer unQPONMLKJIHGFEDCBA
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